
CAPÍTULO X X X I I 

El 20 de junio de 1972 

O M O se ve por lo expuesto, el estado de la Revolución 

en los primeros meses de 1792 era deplorable. Si los 

revolucionarios burgueses podían sentirse satisfechos de 

haber conquistado u n a parte del gobierno y p l a n t a d o 

los fundamentos de las fortunas que iban a a d q u i r i r con la a y u d a del 

Estado, el pueblo ve ía que no había hecho t o d a v í a nada para sí. E l 

feudahsmo quedaba subsistente, y la masa de los proletarios no había 

ganado gran cosa. Eos comerciantes, los monopolizadores y logreros 

hacían fortunas inmensas, por medio de los asignados, sobre la renta 

de los bienes del clero, sobre los bienes comunales, como proveedores 

del Estado y como agiotistas; pero los precios del pan y de todos 

los artículos de p r i m e r a necesidad subían sin cesar, y la miseria se 

instalaba en estado permanente en los barrios bajos. 
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E n t r e t a n t o la aristocracia cobraba nuevos ánimos. Eos nobles 

y los ricos l e v a n t a b a n la cabeza y se vanaglor iaban de que p r o n t o 

harían entrar en razón a los descamisados. D i a r i a m e n t e esperaban 

la not ic ia de u n a invasión alemana que m a r c h a r a t r i u n f a l m e n t e 

hacia París y restableciera el ant iguo régimen en t o d o su esplendor. 

E n las provincias , y a lo hemos v is to , la reacción organizaba sus 

part idar ios casi públicamente. 

Ea Constitución, quedos burgueses y hasta los intelectuales revo

lucionarios de la burguesía hablaban de conservar a t o d a costa, 

sólo existía para las medidas de menor i m p o r t a n c i a , en t a n t o que las 

reformas i m p o r t a n t e s quedaban aplazadas. Ea a u t o r i d a d del rey 

había sido l i m i t a d a , pero de una manera m u y modesta. Con los po

deres que la Constitución le dejaba (la l i s ta c i v i l , el m a n d o m i l i t a r , 

el veto, etc.), y sobre t o d o con la organización i n t e r i o r de Francia , 

que lo dejaba t o d o en poder de los ricos, el pueblo no podía nada. 

E a Asamblea Eegis lat iva no podía ser tachada de radical ismo, 

y es evidente que sus decretos respecto de los t r i b u t o s feudales o los 

diezmos a la Iglesia estaban i m b u i d o s de u n a moderación perfecta

mente burguesa; y , s in embargo, a esos mismos decretos negaba 

el rey su f i r m a . T o d o el m u n d o se daba cuenta de que se v i v í a al día, 

bajo u n sistema sin estabi l idad y que podía ser fácilmente derr ibado 

y subst i tu ido por el ant iguo régimen. 

Mientras t a n t o , el c o m p l o t que se t r a m a b a en las Tullerías se 

extendía cada día más sobre F r a n c i a y envolvía las cortes de Berlín, 

d e V i e n a , de Estocolmo, de Turín, de M a d r i d y de Petersburgo. Se 

acercaba la h o r a en que los contra-revolucionarios i b a n a dar el gran 

golpe que preparaban para el verano de 1792. E l rey y la reina ins

t a b a n a los ejércitos alemanes para que apresurasen su m a r c h a c o n t r a 

París; les designaban el día en que debían e n t r a r en la capi ta l y en 

que los reahstas, armados y organizados, irían a recibirles con los 

brazos abiertos. 

E l pueblo y aquellos revolucionarios que, como M a r a t y los f r a n 

ciscanos, estaban en contacto con el pueblo, los que hic ieron la Co

m u n a del 10 de agosto, comprendían perfectamente los peligros de 
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que la Revolución se hal laba rodeada; porque el pueblo t iene siempre 

un sent imiento verdadero de la situación, y adiv inaba, mucho mejor 

que los políticos, los complots que se t r a m a b a n en las Tullerías y 

en los castillos señoriales. Pero estaba desarmado, mientras la bur

guesía se había organizado en batallones de la guardia nacional; 

y todavía ocurría algo peor: los intelectuales que la Revolución había 

dado a conocer, los que se habían const i tu ido en portavoz de la Re-

E L P U E B L O I N V A D E L A S T U L L E R l A S — 2 0 D E J U N I O D E 1 7 9 2 

voluc ipn — incluyendo en este número hombres honrados como 

Robespierre — , no tenían la confianza necesaria en la Revolución 

n i en el pueblo. Eo mismo que los radicales par lamentar ios de nuestros 

días, temían al gran desconocido, al pueblo en la calle, que hubiera 

podido hacerse dueño de los acontecimientos, y , no queriendo declarar 

ese miedo a la revolución i g u a l i t a r i a , expl icaban su a c t i t u d indecisa 

como resultado del empeño de conservar al menos las pequeñas 

libertades adquir idas por la Constitución. A las ventajas inseguras 

de una nueva insurrección, preferían la monarquía const i tuc ional . 

F u é precisa la declaración de guerra (21 de a b r i l de 1792) y la i n v a 

sión alemana para cambiar la situación. Entonces, viéndose v e n d i d o 

por todas partes, hasta por los mismos directores a quienes había dado 

su confianza, el pueblo comenzó a obrar por sí mismo y a ejercer u n a 
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presión s o b r e los «jefes d e opinión». París preparó u n a insurrección 

que había d e p e r m i t i r a l p u e b l o d e s t r o n a r a l r e y . L a s s e c c i o n e s , l a s 

s o c i e d a d e s p o p u l a r e s y l a s f r a t e r n a l e s , es d e c i r , los d e s c o n o c i d o s , 

l a m u l t i t u d , s e c u n d a d o s p o r l o s más a r d i e n t e s f r a n c i s c a n o s , se d e d i 

c a r o n a a q u e l l a t a r e a . L o s p a t r i o t a s más e x a l t a d o s y más i l u s t r a d o s . 

JERÓNIMO PETiON, ALCALDE DE PARls go, u u h e r m a n o , u n h i j o , a s e s i -

d e j u l i o d e 1791. L o s h i s t o r i a d o r e s , p a g a n d o u n t r i b u t o a s u e d u c a 

ción e t a t i s t a , se h a n c o m p l a c i d o e n r e p r e s e n t a r el c l u b de los J a c o 

b i n o s c o m o el i n i c i a d o r y l a c a b e z a d e t o d o s los m o v i m i e n t o s r e v o 

l u c i o n a r i o s d e París y d e l a s p r o v i n c i a s , y d u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s 

t o d o s h e m o s p e n s a d o lo m i s m o ; p e r o h o y s a b e m o s q u e n o h a y n a d a 

d e eso. L a i n i c i a t i v a d e l 20 d e j u n i o y d e l 10 d e a g o s t o n o procedió 

de los j a c o b i n o s ; a l c o n t r a r i o , d u r a n t e t o d o u n año, h a s t a los más 

r e v o l u c i o n a r i o s e n t r e el los, se o p u s i e r o n a u n n u e v o l l a m a m i e n t o a l 

p u e b l o . U n i c a m e n t e c u a n d o se v i e r o n r e b a s a d o s p o r el m o v i m i e n t o 

p o p u l a r , se d e c i d i e r o n •— y e s t o sólo u n a p a r t e d e l o s j a c o b i n o s — , 

a seguirle. 

¡Pero c o n qué t i m i d e z ! H u b i e r a n q u e r i d o a l p u e b l o e n l a c a l l e 

p a r a c o m b a t i r a los r e a l i s t a s ; p e r o n o se atrevían a a c e p t a r l a s c o n 

s e c u e n c i a s . — «¿Y s i e l p u e b l o n o se c o n t e n t a s e c o n d e r r i b a r e l p o d e r 

r e a l ? ¿ Y s i m a r c h a s e c o n t r a los r i c o s , los p o d e r o s o s , los f a r s a n t e s 

d i c e C h a u m e t t e e n s u s Memorias 

(p. 13), i b a n a l c l u b d e los F r a n 

c i s c a n o s y allá pasaban las noches 

juntos concertándose. U n comité, 

e n t r e o t r o s , t u v o l a i d e a de c o n 

f e c c i o n a r u n a b a n d e r a r o j a c o n 

e s t a inscripción: L E V M A R C I A L 

D E L P U E B L O C O N T R A L A R E B E L 

D Í A D E L A C O R T E , b a j o l a c u a l 

habían d e u n i r s e los h o m b r e s l i 

b r e s , l o s v e r d a d e r o s r e p u b l i c a n o s , 

l o s q u e habían d e v e n g a r u n a m i -

n a d o e n e l C a m p o d e M a r t e el 17 
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que no habían v i s t o en la Revolución más que u n medio de e n r i 

quecerse? ¿Y si barriese la Asamblea L e g i s l a t i v a después de las 

Tullerías? ¿ Y si la Comuna de París, los rabiosos, los « anarquistas », 

aquellos a quienes i n j u r i a b a el mismo Robespierre, aquellos r e p u b l i 

canos que predicaban «la igua ldad de las fortunas», quedasen predo

minantes? » H e ahí por qué, en 

todas las pláticas que precedie

r o n a l 20 de j u n i o , se v ió t a n t a 

vacilación en los revolucionarios 

conocidos. H e ahí p o r qué los 

jacobinos manifestaron t a n t a re

pugnancia c o n t r a u n nuevo le

v a n t a m i e n t o popular , y no le 

siguieron hasta ver a l pueblo 

vencedor. Robespierre, D a n t ó n , y 

hasta el últ imo m o m e n t o los g i 

rondinos, no se decidieron a se

guir a l pueblo y a reconocerse 

más o menos solidarios de l a 

insurrección hasta j u l i o , cuando v i e r o n a l pueblo que, despreciando 

las leyes constitucionales, proclamó la permanencia de las secciones, 

ordenó el a r m a m e n t o general y obhgó a la Asamblea a declarar 

«la p a t r i a en peligro ». 

Se comprende que en tales circunstancias el m o v i m i e n t o de 20 de 

j u n i o no podía tener el empuje n i la u n i d a d necesarios para hacer 

de él u n a insurrección v ic tor iosa c o n t r a las Tullerías. E l pueblo se 

echó a la calle, pero, inc ier to respecto a la a c t i t u d de la burguesía, 

no osó comprometerse demasiado. Parecía que tanteaba el terreno 

para juzgar de antemano hasta dónde podría llegar acercándose 

a palacio, dejando el resto a los accidentes de las grandes manifesta

ciones populares. Si del i n t e n t o resultara algo, bueno; si no, se habrían 

v is to las Tullerías de cerca y se habría conocido su fuerza. 

Así sucedió, en efecto. L a demostración fué absolutamente pací

fica. So pretexto de presentar una petición a la Asamblea, de festejar 

M E D A L L A 

D E LOS F U E R T E S D E L MERCADO 
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el aniversario del j u r a m e n t o del Juego de Pelota y de p l a n t a r u n 

árbol de la L i b e r t a d a la p u e r t a de la Asamblea Nacional , una m u l 

t i t u d inmensa de pueblo se había puesto en m o v i m i e n t o , y llenó 

p r o n t o todas las calles que desde la Bast i l la conducen a la Asamblea, 

mientras que la corte l lenaba la plaza del Carrousel, el gran pat io 

de las Tullerías y las inmediaciones del palacio con sus part idar ios . 

Todas las puertas estaban cerradas; los cañones a p u n t a b a n al pueblo; 

se habían' d i s t r i b u i d o cartuchos a los soldados; parecía inevi table 

u n confl icto entre aquellas dos masas. 

Pero la v i s t a de atiuellas m u l t i t u d e s siempre crecientes ¡¡aralizó 

a los defensores de la corte. Las puertas exteriores fueron bien p r o n t o 

abiertas o forzadas; el Carrousel y los patios se i n u n d a r o n de gente. 

Muchos i b a n armados de picas, sables o palos con una herramienta o 

u n cuchi l lo atado a la p u n t a . Las secciones habían escogido cuida

dosamente los hombres que habían de t o m a r parte en la manifes

tación. 

L a m u l t i t u d iba a forzar a hachazos o t r a p u e r t a de las Tullerías, 

cuando el mismo L u i s X V I ordenó que se abriera, invadiendo miles 

de hombres los patios interiores y el palacio. L a reina con su h i j o 

fué conducida apresuradamente por sus famil iares a una sala, que 

se cerró >• reforzó el cierre con una gran mesa. E l ley fué descubierto 

en o t r a sala, que instantáneamente se llenó de gente. Se le pidió que 

sancionara los decretos a que había opuesto su veto , que l l a m a r a 

a los minis tros girondinos que dest i tuyó el 13 de j u n i o , que expulsara 

a los clérigos y que escogiera entre Coblentza y París. E l rey agitaba 

su sombrero, se dejó poner u n gorro de lana, se le hizo beber un vaso 

de v i n o a la salud de la nación; pero resistió a la m u l t i t u d durante dos 

horas, repit iendo que se atendría a la Constitución. 

Considerado como ataque a la monarquía, el m o v i m i e n t o había 

fracasado; nada se había hecho. 

;Entonces estallaron los furores de las clases acomodadas c o n t r a 

el pueblo! Puesto que el pueblo no había osado atacar y había demos

t r a d o por eso mismo su debi l idad, se cayó contra ese pueblo con todo 

el odio que puede inspirar el miedo. 
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Cuando se leyó en la Asamblea la car ta en que L u i s X V I se que

jaba de la invasión de su palacio, la Asamblea prorrumpió en ruidosa 

salva de aplausos, t a n serviles como pudieran serlo los de los corte

sanos anteriores a 1789; jacobinos y g irondinos desaprobaron uná

nimemente el m o v i m i e n t o . 

A n i m a d a s in d u d a por esa recepción, la corte logró que se esta

bleciera en las Tullerías u n t r i b u n a l para castigar a «los culpables » 

E L P U E B L O E N L A S T U L L E R Í A S 

del m o v i m i e n t o . Se quería resucitar de ese modo, dice Chaumette 

en sus Memorias, los odiosos procedimientos de los 5 y 6 de octubre 

de 1789 y del 17 de j u l i o de 1791. A q u e l t r i b u n a l se componía de 

jueces de paz vendidos a la monarquía. L a corte les mantenía y el 

guarda-muebles de la Corona recibió orden de atender a todas sus 

necesidades ( i ) . Los más vigorosos escritores fueron perseguidos y 

presos; muchos presidentes y secretarios de sección y muchos a f i -

Uados a las sociedades populares, sufr ieron la m i s m a suerte. L legó 

a ser peligroso l lamarse republicano. 

( f ) D i a n o de Perlet, de 27 de j u n i o , c i tado por .Aulard en una nota añadida a las Memorias 
de Chaumette. 
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Los directores de departamento y gran número de a y u n t a m i e n t o s 

se unieron a la manifestación servi l de la Asamblea y enviaron cartas 

de indignación c o n t r a los «facciosos». E n real idad, t r e i n t a y tres 

directores de departamentos, de ochenta y tres — t o d o el Oeste de 

F r a n c i a — , eran abiertamente realistas y contra-revolucionarios. 

de la revolución. 

L a Leg is la t iva nos dió de ello u n notable ejemplo: el 7 de j u l i o 

de 1792 — (nótese que cuatro días después, en v i s t a de la invasión 

antes de la caída del t r o n o , he aquí lo que se p r o d u j o en aquella 

Asamblea. Se discutía hacía y a muchos días sobre las medidas de 

seguridad general que deberían adoptarse. A instigación de la corte, 

L a m o u r e t t e , obispo de L y o n , propuso, por moción de orden, una 

reconciliación general de los part idos , y , para conseguirlo, indicó 

u n medio m u y sencillo: «Una parte de la Asamblea atr ibuj-e a la o t r a 

el propósito sedicioso de querer la destrucción de la monarquía. 

Los otros a t r i b u y e n a sus colegas el propósito de querer la destruc

ción de la igualdad const i tuc ional y el gobierno aristocrático conocido 

E L P R Í N C I P E D E C O N D É 

Las revoluciones se hacen siem-

jire , no h a y que o l v i d a r l o , por m i 

norías, y hasta cuando la revolución 

ha comenzado y una parte de la na

ción acepta sus consecuencias, no es 

siempre sino u n a ínfima minoría la 

que comprende lo que f a l t a que ha

cer para asegurar el t r i u n f o de lo 

que se ha hecho y la que t iene el 

v a l o r de la acción. H e ahí por qué 

una Asamblea, que representa siem-

¡rre el término medio del país, o que 

queda t o d a v í a m á s bajo que ese tér

m i n o medio, fué en todo t i e m p o y 

será siempre u n freno para la revo

lución, y no será j a m á s i n s t r u m e n t o 

alemana, se i b a a declarar «la p a t r i a en peligro») — , u n mes apenas 
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con el nombre de las dos Cámaras. ¡Pues bien, señores: execremos, 

por una maldición común y por u n irrevocable j u r a m e n t o , la Repú

blica y las dos Cámaras!» A estas palabras, la Asamblea, poseída de 

súbito entusiasmo, se l evanta t o d a entera para atest iguar su odio' 

a la República y a las dos Cámaras. Los sombreros v u e l a n , los d i p u 

tados se abrazan, la derecha y 

la izquierda f ra ternizan y en

víase inmediatamente u n a d i 

putación al rey, quien se aso

ció a la alegría general. E s t a 

escena es conocida en la his

tor ia con el nombre de « el beso 

Lamourette». F e l i z m e n t e la 

opinión no se dejó engañar por 

semejantes escenas. A q u e l l a 

misma noche, en los Jacobinos, 

protestó Bi l laud-Varennes con

tra esa aproximación hipócrita, 

y se acordó enviar su discurso 

a las sociedades afiliadas. Por 

su parte la corte no quería 

desarmarse en manera alguna. Pet ion, alcalde de París, fué suspen

dido de sus funciones el mismo día por el d irector io (realista) del 

departamento del .Sena, por negligencia en el día 20 de j u n i o ; pero 

entonces París se apasionó por su alcalde. Prodújose entonces una 

agitación amenazadora, de t a l modo, que seis días después, el día 13, 

la Asamblea hubo de levantar la suspensión. 

E n el pueblo estaba hecha la convicción. Se consideraba llegado 

el momento de desembarazarse de la monarquía, y que si el 20 de 

junio no era seguida de cerca de una insurrección popular , l a Revo-

lúción habría t e r m i n a d o . Pero los políticos de la Asamblea juzgaban 

de m u y d i s t i n t o modo. ¿Quién sabe cuál sería el resultado de una 

insurrección? Aquellos legisladores, excepto tres o cuatro de ellos, 

se preparaban una salida en caso de contra-revolución t r i u n f a n t e 

B I L L A U D - V A R E N N E S 
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E l miedo de los hombres de Estado; su deseo de facil itarse u n 

perdón en caso de derrota , he ahí el pel igro de todas las revoluciones. 

Para quien t r a t a de instruirse por la h is tor ia , las siete semanas 

que t r a n s c u r r i e r o n entre la manifestación del 20 de j u n i o y la t o m a 

de las Tullerías, el 10 de agosto de 1792, son de la m a y o r i m p o r t a n c i a . 

A u n q u e sin resultado i n m e d i a t o , la manifestación del 20 de j u n i o 

causó gran sensación en Francia . «Ea rebelión corría de c iudad en 

c iudad», como d i j o L u i s Blanc. E l extranjero estaba a las puertas 

de París, y el 11 de j u h o se proclamó la p a t r i a en peligro. E l 14 se 

celebró la fiesta de la Federación y el pueblo hizo con ella u n a demos

tración f o r m i d a b l e c o n t r a la monarquía. Los a y u n t a m i e n t o s r e v o l u 

cionarios enviaban a la Asamblea mensajes para c o m p r o m e t a r l a a 

obrar. Puesto que el rey hacía traición, pedían l a destitución o la 

suspensión de L u i s X V I . S in embargo, la pa labra «Repúbl ica» no 

había sido aún pronunciada: había más inclinación hacia la regencia. 

Marsella const i tuyó una excepción, p idiendo desde el 27 de j u n i o 

la abolición de la monarquía y enviando 500 v o l u n t a r i o s , que l legaron 

a París cantando «el h i m n o marsellés». Brest y otras ciudades e n v i a r o n 

también sus v o l u n t a r i o s . Las secciones de París, en sesión permanente, 

se a r m a b a n y organizaban sus batallones. 

Todo indicaba que la Revolución se acercaba a su m o m e n t o 

decisivo. 

Y entre tanto , ¿qué hacía la Asamblea? ¿Qué hacían aquellos 

republicanos burgueses, los girondinos? 

Cuando se leyó en la Asamblea el enérgico mensaje de Marsella p i 

diendo que se t o m a r a n resoluciones a la a l t u r a de los acontecimientos, 

casi t o d a la Asamblea protestó. Y cuando el 27 de j u l i o pidió D u h e m 

que se discutiera la destitución, su proposición fué recibida a gr i tos . 

INIaría A n t o n i e t a no se equivocaba c iertamente cuando escribía 

en 7 de j u l i o a sus confidentes en el extranjero que los patr iotas 

tenían miedo y querían negociar, que es lo que sucedió, en efecto, 

algunos días después. 

Los que en las secciones estaban con el pueblo, se sentían, sin 

duda, en vísperas de u n gran golpe. Las secciones de París, conti-" 
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nuando en permanencia, lo mismo que muchos a jmntamientos , sin 

cuidarse lo más mínimo de la ley sobre los ciudadanos pasivos, a d m i 

tían a éstos a sus deliberaciones y les armaban con las picas. E v i d e n 

temente se preparaba una 

gran insurrección. 

Pero los g irondinos, el 

part ido de los «hombres 

de Estado», enviaron en 

aquel m o m e n t o al rey, 

por mediación de T h i e n y , 

su ayuda de cámara, una 

carta en que le anuncia

ban que se preparaba una 

insurrección formidable , 

cuyo resultado podía ser 

la destitución y quizá al

guna cosa peor; que que

daba u n solo medio de 

conjurar la c a t á s t r o f e , 

cuyo medio consistía en... 

l lamar al minis ter io , en 

el plazo perentorio de 

ocho días, a Roland, Ser

van y Claviére. 

N o eran ciertamente 

los doce millones promet idos a Brissot los que i m p u l s a b a n a la Gi -

ronda a dar ese paso; no era tampoco, como pensaba L u i s Blanc, 

la ambición única de reconquistar el poder; no: la causa era más 

profunda. E l fol leto de Brissot, A sus Comitentes, descubre c laramente 

su idea: era el miedo de una revolución popular que tocara a las 

propiedades: el miedo y el desprecio del pueblo, de los miserables 

desarrapados. E l miedo a u n régimen en que la propiedad y , más 

todavía, la educación gubernamenta l , «la h a b i l i d a d en los negocios ». 

perdieran los privi legios que habían conferido hasta entonces. 

M U E R T E D E M I R A B E A U 

( D e u n a e s t a m p a de l a é p o c a ) 
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E l temor de verse igualados, reducidos al n i v e l de la gran masa. 

Ese miedo paral izaba a los g irondinos, como paral iza h o y a 

todos los par t idos que ocupan en los par lamentos actuales l a m i s m a 

posición, más o menos gubernamenta l , que entonces ocupaban los 

girondinos en el p a r l a m e n t o realista. 

Se comprende la desesperación que se apoderó entonces de los 

verdaderos patr iotas , y que M a r a t expresó en estas líneas: 

E L P U E B L O E . V L A S T U L L E R U S 

{ D e u n a e s t a m p a de l a época ) 

«Hace tres años que nos agitamos para recobrar nuestra l i b e r t a d , 

y sin embargo, estamos más alejados de ella que nunca. 

» L a Revolución se ha v u e l t o c o n t r a el pueblo. Para la corte y sus 

secuaces es u n m o t i v o constante de captación y de corrupción; para 

los legisladores, una ocasión de prevaricaciones y de infamias. . . 

Y y a no es para los ricos y los avaros más que una ocasión de ganancias 

ilícitas, de monopolios, de fraudes y de expoliaciones; el pueblo está 

arruinado, y la clase innumerable de los indigentes está colocada 

entre el temor de perecer de miseria y la necesidad de venderse... 

N o tememos repetir lo , estamos más lejos de la l i b e r t a d que nunca; 

porque no sólo somos esclavos, sino que lo somos legalmente •>. 

Sobre el teatro del Estado, únicamente habían cambiado las 

decoraciones: cont inuaban los mismos actores, las mismas intr igas 
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y los mismos recursos. « E r a f a t a l , continúa M a r a t , puesto que las 

clases inferiores de la nación son las únicas que han de luchar contra las 

clases elevadas. E n el m o m e n t o de la insurrección, el pueblo lo aplasta 

todo por su masa, pero cualquiera que sea la v e n t a j a o b t e n i d a en 

el primer momento, acaba por sucumbir ante los conjurados de las 

dases superiores, llenos de sutileza, astucia y art i f ic ios . Eos hombres 

L A P A T R I . A E N P E L I G R O 

instruidos, acomodados e in tr igantes de las clases superiores, se decla

raron en u n p r i n c i p i o c o n t r a el déspota, pero no fué sino para volverse 

contra el pueblo, después de haber obtenido su confianza y de haberse 

servido de sus fuerzas para ponerse en el lugar que ocupaban los 

órdenes privi legiados que han proscri to . 

»Así — continúa M a r a t , y sus palabras son de oro, puesto que 

parecen escritas hoy, en el siglo x x — , la Revolución ha sido hecha 

y sostenida por las últimas clases de la sociedad, por los obreros, 

los artesanos, los detallistas, los agricultores, por la plebe, por esos 

infortunados que la riqueza impudente l l a m a canalla y que la inso

lencia romana l lamaba proletarios. Pero lo que no se hubiera i m a g i 

nado jamás es que la Revolución se haya hecho únicamente en favor 
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de los pequeños propietar ios t e r r i t o r i a l e s , de los hombres de ley, de 

los p a r t i d a r i o s de la t r a m p a legal». 

A l día siguiente de la t o m a de la B a s t i l l a hubiera sido fácil a 

los representantes del pueblo «suspender de todas sus funciones a l 

déspota y sus agentes», escribe después M a r a t ; «mas para eso era 

necesario que t u v i e r a n u n ideal y v ir tudes». E n cuanto al pueblo, 

en lugar de armarse por completo, sufrió que se armara una sola parte 

de los ciudadanos (la guardia nacional , compuesta de ciudadanos 

activos). Y lejos de atacar s in t regua a los enemigos de l a Revolución, 

renunció él mismo a sus ventajas manteniéndose a la defensiva. 

" H o y , dice M a r a t , después de tres años de eternos discursos en 

las sociedades patrióticas y de u n d i l u v i o de escritos... el pueblo 

está más lejos de sentir lo que le conviene hacer para resistir a sus 

opresores, que lo estaba el p r i m e r día de la Revolución. Entonces 

se abandonaba a su i n s t i n t o n a t u r a l , a l s imple buen sentido que le 

había inspirado el verdadero medio de hacer razonables a sus i m p l a 

cables enemigos... A h o r a vedle encadenado en n o m b r e de las leyes, 

t i r a n i z a d o en n o m b r e de la jus t ic ia ; vedle constitucionalmente esclavo». 

Diríase que se escribió ayer, si no se hubiera copiado del número 

657 del Amigo del Pueblo. 

E l desaliento se apoderó de M a r a t a la v i s t a de la situación, a la 

cual no veía más que u n a salida; «algunos accesos de furor cívico » 

de parte de la plebe, como en los días 13 y 14 de j u l i o y 5 y 6 de 

octubre de 1789. Ea desesperación le consumía, hasta el día en que 

la llegada de los federados de los departamentos, le inspiró confianza. 

Eas probabil idades de éxito de la contra-revolución eran t a n gran

des en aquel m o m e n t o (f in de j u l i o de 1792), que Euis X V I rechazó 

por completo la proposición de los girondinos. ¿No marchaban y a 

los ¡misianos c o n t r a París? ¿No estaban dispuestos Eafayet te y 

Euckner a vo lver sus ejércitos c o n t r a los jacobinos y c o n t r a París? 

Sin contar que Eafayette gozaba de g r a n prestigio en el N o r t e , y en 

París era el ídolo de' los guardias nacionales burgueses. 

E l rey tenía, en efecto, todas las razones para esperar. Los jaco

binos no osaban obrar; y cuando M a r a t , el 18 de j u l i o , después que 
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fué conocida la traición de Eafayet te y de Euckner (querían llevarse 

el rey el i 6 de j u l i o y ponerle en el centro de sus ejércitos), propuso 

tomar al rey en rehenes de la nación c o n t r a la invasión extranjera , 

todos le v o l v i e r o n la espalda, le t r a t a r o n de loco, y únicamente los 

descamisados le aplaudieron en sus tugur ios . Por haber osado decir 

lo que sabemos que era la verdad, porque osó denunciar los complots 

del rey con los extranjeros, M a r a t se v ió abandonado de t o d o el 

mundo, hasta de unos cuantos patr io tas jacobinos con quienes él, a 

L A P A T R I A E N P E L I G R O 

( D e u n a e s t a m p a de l a é p o c a ) 

quien se representa t a n desconfiado, había contado. H a s t a le ne

garon asilo cuando se v ió perseguido y l lamó a sus puertas. 

Por su parte , la Gironda, después que el rey rechazó su proposi

ción, par lamentaba o t r a vez con él, por medio del p i n t o r Boze: el 25 de 

ju l io le envió todavía u n nuevo mensaje. 

Sólo quince días separaban a París del 10 de agosto. E a F r a n c i a 

revolucionaria tascaba el freno. Comprendía que había llegado el 

momento de obrar: o daba el gplpe de gracia a la monarquía, o la 

Revolución quedaba inacabada. ¡Y se dejaría a la monarquía rodearse 

de tropas, organizar el complot para entregar París a los alemanes! 

¿Quién sabe por cuántos años la monarquía, l igeramente rejuvene

cida, aunque siempre casi absoluta, permanecería dueña de íYancia? 

¡Y en aquel m o m e n t o supremo, la preocupación de los políticos 

consistía en d isputar para saber en manos de quién iría a parar el 

poder, si acaso cayera de las manos del rey! E a Gironda lo quería para 

sí, para la Comisión de los Doce, que sería entonces el poder ejecu-
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tivo. Robespierre pedía nuevas elecciones, u n a Asamblea renovadn, 

una Convención, que daría a F r a n c i a u n a Constitución republicana. 

Respecto a obrar, a preparar la destitución, nadie pensaba en 

ello, ni siquiera los jacobinos, únicamente el pueblo; eran los «desco

nocidos», ios favoritos del pueblo, Santerre, F o u m i e r el Americano, 

el polaco Eazowski , Carra, Simón ( i ) , Westerraann, simple escribano 

en aquel momento, alguno de los cuales pertenecía también al directorio 

secreto de los «federados», que se reunían en elSoleil d! Or, para formar 

el plan del ataque a las Tullerías y de la insurrección general, con 

la bandera roja a la cabeza; eran las secciones, l a mayor parte de 

las secciones de París y algunas diseminadas en distintas comarcas 

en el Norte, en el departamento de Maine y E o i r a , en Marsella; eran, 

en fin, los voluntarios marselleses y brestenses alistados para la causa 

revolucionaria por el pueblo de París. ¡El pueblo, siempre el pueblo' 

— «Allá (en l a Asamblea), se hubiera dicho que los legistas dis

putaban sin cesar bajo el látigo de los amos... 

íAquí (en la Asamblea de las secciones), se plantaban las bases 

de la República», dijo Chaumette. 

( O J , - F . Simón era un maestro alemán, antiguo coiaborador de Basedow en el Phiian-
tbropium de Dessau. 


