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de modelo y ejemplo a seguir para investigacionesy planteamientosanálogos
porparte de la historiografía en castellano,que al menosaquíen Españano ha
dedicadoa estos temasel interésy la atenciónque su importanciarequiere.

JoséU. M. CÁnReRAs

PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio: Milicia Nacional y Revoluciónburguesa.El proto-
tipo madrileño (1808-1874). Prólogo de Manuel EspadasBurgos. ConsejoSu-
perior de InvestigacionesCientíficas. Instituto «Jerónimo Zurita’>. Madrid,
1978, 638 Pp.

Se hacíanecesarioafrontarestetema,hastacierto punto olvidadopor nuestra
historiografía,desdetrabajosclásicos comoel de Ruiz de Morales.Hace pocos
años,un brevearticulo de EspadasBurgos poníade manifiestola necesidadde
estudiarel tema de la Milicia Nacional.

Este vacio ha sido llenado satisfactoriamentepor PérezGarzóncon el libro
objeto de estecomentario. El mismo constade unabreve introducción a la que
siguen varias partes subdivididas,a su vez, en diferentescapítulos.

La primera parte de la obra se titula <‘Génesisde la Milicia», y en ella se
trata de analizar el origen y primeros pasos de la susodichainstitución en el
Antiguo y NuevoRégimen.En el capítulo 1, referido a la Milicia Urbana de 1794
el autor creeencontrarlos rasgosprefigurativos de la Milicia Nacional. El capí-
tulo 2, titulado «Voluntarios, milicias y partidas (1808-1814)”, plantea el tema
del origen directo de la institución liberal en las Cortesde Cádiz, con un previo
estudio de la Milicia cívica de José 1 y sus vicisitudes.

Esta primera parte tiene un evidentecarácterintroductorio, pero en ella se
palpa ya el deseode PérezGarzón por llevar a caboun trabajo completo.No
se planteaúnicamenteel procesohistórico u orgánico de estainstitución, sino
sebuscasu implantaciónsocial dentro de las contradiciconesy enfrentamientos
socialesde la Españade estaépoca. Ello sin duda es un paso importantecara
a justificar hipótesisy clarificar el tema.

La segundaparte, titulada ‘<La Milicia, fuerzadel liberalismo, 1820-1823»,cons-
tituye de hechoel núcleode estelibro. Con planteamientosmetodológicosy teó-
ricos similares a la primera, esta segundaconstade un apartadotitulado «El
pronunciamiento:cuestioneshistoriográficas»,al cual sigue el capítulo denomi-
nado «La institucionalización dc la Milicia”. En él se incluyen interesantese
ilustrativos gráficos sobre las profesionesde los ciudadanosalistadosen la Mi-
licia de Madrid, estadode la fuerza y armamentode la Milicia en 1821, etc. El
capitulo 2.», titulado «La praxis de la Milicia: el binomio libertad-orden»,ponede
manifiesto la contradicción entre los dos enfoqueso concepcionesacercadel
papelde la institución en el reciéninstauradoordenburgués.Estasegundaparte
concluye con un tercercapítulo denominado«El cenit de la Milicia».

Tanto en páginascomo en elaboracióny sistematización,estasegundaes la
más trabajaday en la que se fundamentala hipótesis de trabajoy la metodo-
logía utilizadas por PérezGarzón,y de la que luego diremos algo. También es
aquellaen la que se ha utilizado mayor fondo documental,tanto del Archivo de
la Villa de Madrid como de otro tipo de fuentes.

La terceray última parte de esteJibro que comentamoslleva por título «La
evolución de la Milicia, flatos para una ejemplificaciónsociológica».Consta de
tres capítulos; uno titulado «Hacia la consolidacióndel liberalismo», otro con
un título quizá significativo.-«¿La revolución se desborda?»,y el último deno-
minado «Un nuevo antagonismopor epílogo», en el que se hacenconsiderado-
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nesmuy generalesy vagasacercade los voluntarios surgidostrasla Revolución
de 1868.

Esta terceraparte,a mi modo de ver, es la más débil de las tres que consta.
De entrada,trata de abarcarun periodo muy extenso,cual es el de 1833 a 1875.
La documentaciónutilizada es desigual y representativade algunos períodos
perono del marcohistórico que comprende.Aun así, encierraindudableslogros
a la hora de relacionara las fuerzaspolíticas con la Milicia o de entroncarla
fuerza armadaliberal conla sociedadisabelina.

El libro se cierra con tres apéndicesdedicadosa la economíade la Milicia
Cívica bonapartistay a la Milicia del Trienio, así comoa la legislaciónsobre la
misma. En el capítulo de fuentesel estudio me parececompleto y adecuado,
tanto por los archivos consultadoscomola legislacióny prensavistas.Lo mismo
podría decirse acerca de la bibliografía utilizada. Un indice de nombres da
término a estameritoria obrade PérezGarzón.

El trabajo tiene unas coordenadasespaciotemporalesmuy delimitadas.El
marco geográfico es la ciudad de Madrid, lugar elegido por ser la capital de
Españay muestramás quesignificativa de lo queacontecióa nivel nacional.El
tiempo histórico comprende los últimos años del xviii y la primera mitad
del xix, épocaen que surgió la institución que se estudia.

En estasituacióntiene lugar el ascensoal poder por partede lascapasbur-
guesasespañolasy la creaciónparalelade la Milicia Nacional,como armaen su
lucha contra el feudalismo y como cuerpo armado surgido en el período de
edificación de la sociedadburguesa.Puesbien, la tesis del autor vienea señalar,
y en parte demostrar,que unavez conseguidoel poder la burguesíaprescinde
de la Milicia al ser éstadominadapor grupos contrariosa los interesesde las
clasespoderosas;en función de la constitución fundamentalmentedemocrática
que tenía el citado cuerpo armado. De ahí su disolución constantea partir
de 1843.

En principio esta hipótesis es correctaa nivel de formulacióny concepción
histórica, pero seechade menosunamayor fundamentaciónen la terceraparte
de la obra, que es la menos documentaday más superficial.

En otro orden de cosas,me pareceque hubiera sido útil la inclusión de
algún plano o croquis de los barrios y «cuarteles»de Madrid; ello piensoque
hubiera ilustrado gráficamentemejor algunasde las estadísticasque acertada-
mentese incluyen en la obra.

El trabajo se enmarca dentro de unos planteamientosteóricos y metodoló-
gicos muy determinadosque, sin duda,dan claridad a la obray seguridada su
•autor; pero que,a mi modestojuicio, «encadenan»en excesola realidadhistórica
y que incluso hacencaeral autor en juicios de valor y afirmacionesque, al me-
nos,son discutibles.Algunasmuestrasnospuedenser ilustrativasde estosjuicios
o visiones un poco forzadas por la concepciónteórico-metodológicaadoptada:

En la página90 sedice: «Y esquelos mediosy mecanismosutilizados depen-
deránde la coyunturay del grado de organizaciónde cada fuerza política. Por-
que los pronunciamientosno son sino detonantesde la lucha de clases que
atraviesael respectivoescenariohistórico» <?).

En las páginas97 y 98: «Estecaráctermunicipal de los movimientosrevolu-
cionarios del siglo xix y las inmediatasformacionesde Juntasprovincialespa-
tentizan la raigambredel federalismoespañolbasadoen unarealidadmúltiple.»
¿Puedesostenerseque fue siempre así?

En la página258: «Globalmentese excluíaa los consideradosdelincuentes(la
propiedades sagrada).»Y sigue más adelante,página 300: «Teníademasiados
interesesel banqueroy comerciantepor toda la penínsulacomo para dejarlos
Inermes frente a tantos ‘facciosos’, a los que tenía por no realistas,sino por
ladrone&» En estascitas, entre otras que podrían sacarse,se ve clara la vincu-
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lación entredelincuenteso ladronesy antiburgueseso enemigosde la propiedad.
Piensoque el desaúburguésde excluir a los delincuenteso ladronesdel ingreso
en la Milicia no era sólo porquehubierancometido delitos contra la propiedad.

Otros apartados,comoel titulado «El fiscal Paredesy el Rey inviolable», no
son imprescindiblespara la obra; en él únicamentese pone de manifiesto la
posturaantirrepublicanade los grupos burgueses.

Estaspequeñasobservacionesno desmerecenen absolutoel estudio de Pérez
Garcón; todo lo contrario, ponende manifiestoque toda obra puedeserperfec-
cionaday pulida. En líneasgeneralesno le encuentromásimprecisionesy juicios
apresuradosque los determinadospor el marco teórico-metodológicoque ha
adoptado.En cuantoa la sistemáticadel trabajo, nivel científico y documental
empleadola obra es,sin duda,de gran valor, por lo cual me permito recomen-
darla a todos aquellos que estén interesadosen nuestrosiglo xix.

Teodoro MARTIN MARTIN

GIRAULT, René: Diplomatie europeenneet imperialismes. Histoire des reiations
internationalescontemporaines,18714914.Masson.ParIs, 1979, t. 1, 256 Pp.

En la introducción del libro planteaR. Girault la cuestióndel carácterde la
historia de las relacionesinternacionales,lo que se entiendeactualmentepor tal
concepto,asícomo su contenido,en relacióncon la historia diplomática,o rela-
cionesentre Estados,con las relacioneseconómicasinternacionales,y con otros
camposde las cienciashistóricas.Es preciso,por tanto, realizar su investigación
con dos objetivos diferentesy complementarios:por un lado,porque la historia
es una tentativade reconstruccióny de explicación de las accioneshumanaspa-
sadas,y es necesarioconocerlas diversasactividadespolíticas, económicas,cul-
turales, sociales,ideológicasy étnicasen la medida en queconciernena las rela-
cionesentre los Estados;y, por otro, porqueel estudio de las relacionesinter-
nacionalespasadastiene como objetivo principal la explicación de lo que ha
ocurrido en estecampo.Porquela historia de las relacionesinternacionalesam-
biciona conocer todaslas formas posiblesde relacionesentre los hombressepa-
radospor fronteras,estahistoria tiene un carácterde totalidad,y se sitúanece-
sariamenteen el centromismq de las cienciashumanas.Estaobligaciónconduce
a un problemafundamental: ya que diversos factoresinterfieren en la explica-
ción de la acción de los hombres,esprecisoclasificaresosdiversosfactorescon
el fin de obteneruna explicación, al menosracional, valorandouno u otro de
tales factores.En este sentido, tras los debatesde los historiadores,son suma-
mentevaliosos e imprescindiblescientíficamentelos trabajospionerosde 1’. Re-
nouvin y de J.-B. Duroselle, que han elaboradouna metodologíaen estecampo
y han trazadoun primer balance,con el análisis de las «fuerzas profundas»,
entre otras aportacionesfundamentales,que han abierto el caminopara poste-
riores y fructíferas investigaciones:así las «condicionesgeográficas;movimien-
tos demográficos, intereseseconómicosy financieros, la mentalidadcolectiva,
las grandescorrientes sentimentales»son fuerzasactuantesen las relaciones
internacionales,y componentesdel juego diplomático. Debido a todo ello, la
escuelahistórica francesaencuentraactualmenteen el dominio de la historia
de las relaciones internacionalesun fértil campo de investigaciones,especial-
mente para el periodo comprendidoentre 1870 y nuestrosdías, muestra de lo
cual es estaobra dedicadaal estudio de la fase que se extiendedesde1871 has-
ta 1914, en la que sequiere dar cuentade la actividadrecienteen unacompleta
síntesisdestinadaa los estudiantesuniversitarioscomoexponentede lasactuales


