
C A P Í T U L O V I I 

La sublevación de los campos en los primeros 

meses de 1789 

A D A sería más falso que imaginarse o representarse 

Franc ia como u n a nación de héroes en la víspera de 

1789, y Q u i n e t obró perfectamente destruyendo esa 

leyenda que se había i n t e n t a d o propagar. Es e v i 

dente que si se reunieran en u n corto número de páginas algunos 

hechos, poco numerosos por c ierto, de f ranca resistencia a l ant iguo 

régimen por parte de l a burguesía — como, p o r ejemplo, l a resistencia 

de d'Epresmenil — , podría trazarse vm. cuadro m u y sensacional; pero 

lo que admira, sobre t o d o cuando se considera en general t o d a Francia , 

es la carencia de Protestas serias, de afirmación del individuo, hasta el 

servilismo de la burguesía, me atrevo a decir.« N a d i e se da a conocer », 

dice muy justamente Quinet . N i s iquiera se ofrece la ocasión de cono-
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cerse a sí mismo. (La Révoluíion, cáic. de 1869, t . I . p . 15). Y pregunta: 

¿Qué hacían Barnave , T h o u r e t , Sieyés, V e r g n i a u d , Guadet, R o l a n d , 

D a n t o n , Robespíerre y tantos otros, que p r o n t o habían de ser héroes 

de la Revolución? 

E n las provincias , en las ciudades, re inaba el m u t i s m o , el silencio. 

F u é preciso que el poder c e n t r a l llamase los hombres a v o t a r y a decir 

en a l t a voz lo que todos se decían por lo bajo , para que el Tercer 

Estado redactase sus famosos cuadernos. ¡ Y c u á n t a deficiencia aún! 

Porque si en algunos cuadernos hal lamos palabras audaces de rebel

día, ¡cuánta sumisión, cnánta t i m i d e z en el m a y o r número, qué mode^ 

ración en las peticiones! E n resumen, después de pedir el derecho de 

l levar armas y algunas garantías judiciales c o n t r a la a r b i t r a r i e d a d 

de las detenciones, sólo p i d e n los cuadernos del Tercero u n poco más 

de l i b e r t a d en los asuntos munic ipales ( i ) . E l a t r e v i m i e n t o de los 

d iputados del Tercero v i n o después, cuando se v i e r o n sostenidos por 

el pueblo de París y cuando l a rebelión de los campesinos comenzó 

a amenazar seriamente; entonces acentuaron su a c t i t u d frente a 

la corte. 

Fel izmente el pueblo se declaró en rebeldía en todas partes, desde 

los m o v i m i e n t o s provocados por los par lamentos d u r a n t e el estío 

y el otoño de 1788, y la o la fué subiendo hasta el g r a n l e v a n t a m i e n t o 

de las poblaciones rurales en j u l i o y agosto de 1789. 

Y a hemos dicho que la situación de los campesinos y del pueblo 

en las ciudades era t a l , que bastaba u u á mala cosecha para p r o d u c i r 

u n a subida espantosa en el precio del p a n en las ciudades y el h a m b r e 

en los pueblos. A b o l i d a la serv idirmbre en Francia , a l menos en las 

propiedades pr ivadas, hacia y a m u c h o t i e m p o , los campesinos y a no 

eran siervos. Desde que L u i s X V I la abolió en los t e r r i t o r i o s reales 

( I ) E n c u a n t o a l a s p e t i c i o n e s q u e después e x c i t a r o n e l f u r o r d e l o s p r o p i e t a r i o s , b u e n o 

e s n o t a r e s t a s : l a t a s a s o b r e e l p a n y l a c a r n e , e s t a b l e c i d a según l o s p r e c i o s m e d i o s , e s p e d i d a 

p o r E y o n , T r o y e s , París y C h a l o n s . R e n n e s p i d e q u e «el s a l a r i o s e r e g u l e periódicamente s o b r e 

l a extensión d e l a n e c e s i d a d d e l o s jornaleros», y m u c h a s c i u d a d e s p i d e n q u e s e a s e g u r e e l 

t r a b a j o a t o d o s l o s p o b r e s vál idos. E n c u a n t o a l o s r e a l i s t a s c o n s t i t u c i o n a l e s , y e r a n n u m e r o s o s ' 

s e v e p o r el p r o y e c t o d e • C u a d e r n o g e n e r a b , a n a l i z a d o p o r C h a s s i n {Les éUctions et les cahiers 

de París en i / S y , t . I I I , i 8 S y , p . 1 8 5 ) , q u e querían l i m i t a r l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l o s E s t a d o s 

G e n e r a l e s a l a cuestión d e h a c i e n d a y a u n a s economías e u l o s g a s l o s d e l a c a s a d e l r e y y d e l o s 

príncipes. 
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en 1779, no quedaban en 1788 más que 80,000 sienros en el J u r a , 5' 

todo lo más 1.500,000 en t o d a Franc ia , menos quizá, y esos siervos 

no lo eran en el sentido estr icto de la palabra. E n c u a n t o a la g r a n 

masa de los campesinos franceses, h a b i a n cesado de ser siervos; pero 

continuaban pagando, en dinero y en t r a b a j o , todavía en serv idumbre 

A L U I S X V I , P A D R E D E L O S F R A N C E S E S V R E Y D E U N P U E B L O L I B R E 

personal, con su l i b e r t a d . Esas caigas o t r i b u t o s eran en e x t r e m o 

pesadas y variadas, pero no eran arbi trar ias : se consideraban como 

pago por el derecho de posesión de la t i e r r a , sea colect iva en el m u n i 

cipio, sea p r i v a d a , sea, por últ imo, en arrendamiento; y cada t i e r r a 

tenia sus cargas, t a n variadas como numerosas, consignadas cuida

dosamente en los hbros de registro de la propiedad. 

Además habíase conservado el derecho de j u s t i c i a señorial. Sobre 

muchas t ierras el señor c o n t i n u a b a siendo juez, o bien n o m b r a b a 
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los jueces; y eu v i r t u d de esta ant igua prerrogat iva , percibía t o d a 

clase de derechos personales sobre sus ex-siervos ( i ) . Cuando t m a 

anciana legaba a su h i j a uno o dos árboles y algunas ropas viejas (por 

ejemplo, «mi fa lda negra u a t a d a » ) — y o he v i s t o algunos de estos lega

dos—«el noble y generoso señor » o «la noble y generosa dama del cas

t i l l o » percibía t a n t o o cuanto sobre t a l legado. E l campesino pagaba 

también por el derecho de m a t r i m o n i o , de b a u t i s m o y de ent ierro; 

pagaba sobre cada v e n t a y c o m 

p r a que operaba, y su derecho de 

vender sus .cosechas o su v i n o era 

l i m i t a d o : no podía vender antes 

que el señor. Por últ imo, se habían 

conservado t o d a clase de peajes 

p a r a el uso del m o l i n o , de la p r e n 

sa, del h o m o , del lavadero, de t a l 

camino, de t a l vado, lo mismo 

que los censos en avellanas, setas, 

te la , h i l o , considerados ant igua

mente como donat ivos «de ale

gres sucesos». 

E n cuanto a las servidumbres 

personales obl igatorias , v a r i a b a n 

al i n f i n i t o : t rabajos en los campos del señor, t rabajos en sus parques 

y jardines , t rabajos para satisfacer t o d a clase de caprichos... E n algu

nas v i l las había hasta la obligación de agitar las aguas del estanque 

d u r a n t e la noche para que las ranas no quitasen el sueño a l señor. 

Personalmente el h o m b r e se había emancipado; pero t o d o ese 

te j ido de pagos y de exacciones que se había c o n s t i t u i d o poco a poco, 

por la astucia de los señores y de sus intendentes, d u r a n t e los siglos 

( i ) E n u n e x c e l e n t e f o l l e t o , Les lleaux de ¡agricuUure, o b r a p a r a a p o y a r l o s c u a d e r n o s 

d e q u e j a s d e l o s c a m p o s , p o r D . , l o a b r i l 1 7 8 9 . s e e n c u e n t r a l a exposición d e l a s c a u s a s q u e 

impedían e l d e s a r r o l l o d e l a a g r i c u l t u r a , e s p e c i a l m e n t e l a i n m e n s i d a d d e l o s i m p u e s t o s , l o s 

d i e z m o s «sólitos» e «insólitos», s i e m p r e c r e c i e n t e s , l o s e x c e s o s d e l a c a z a p o r a b u s o d e p r i v i 

l e g i o s d e c a z a , y l a s v e j a c i o n e s y a b u s o s d e l a s j u s t i c i a s señoriales. S e v e , p u e s , q u e «por m e d i o 

d e l a s j u s t i c i a s s o m e t i d a s a l o s señores f e u d a l e s , l o s señores s e h a n h e c h o déspotas, y s u j e t a n a 

l o s h a b i t a n t e s d e l o s c a m p o s e n l a s c a d e n a s d e l a esclavitud» ( p a g . 9 5 ) 

T I P O P A R I S I É N — E L A F I L A D O R 
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de existencia de la serv idumbre , c o n t i n u a b a envolv iendo a l campesino. 

Además, el Estado estaba alM con sus impuestos, sus derechos, 

sus cargas y servidumbres siempre en aumento; y el Estado, como 

el intendente del señor, aguzaba su imaginación p a r a h a l l a r algún 

nuevo pretexto y a lguna nueva f o r m a de imposición. 

Verdad es que, desde las reformas de T u r g o t , los campesinos 

dejaron de pagar ciertas tasas feudales, y había gobernadores de p r o 

vincia que se negaban a r e c u r r i r a la 

fuerza para cobrar ciertos impuestos 

que consideraban como exacciones i n 

justas; pero los grandes t r i b u t o s feuda

les, a la t i e r r a inherentes, habían de 

pagarse por completo , y se hagían m u 

che más pesados en razón de que los 

impuestos del Estado y de la p r o v i n c i a 

que se les agregaban i b a n siempre en 

aiunento. Así no h a y exageración en los 

sombríos cuadros de la v i d a r u r a l que- S I E V E S 

nos presenta cada h i s t o r i a d o r de la 

Revolución; pero no h a y exageración t a m p o c o cuando se nos dice 

que en cada pueblo había algunos campesinos que se creaban c ier ta 

prosperidad, y que éstos deseaban ante t o d o sacudir todas las o b l i 

gaciones feudales y conquistar las l ibertades indiv iduales . L o s dos 

tipos representados por E r c k m a n n - C h a t r i a n en la Historia de un 

campesino—el del burgués de pueblo y el del campesino aplastado 

bajo el peso de la miseria — son verdaderos, exist ían los dos: el 

primero dió la fuerza polít ica a l Tercer Estado, en t a n t o que las 

bandas de insurgentes, que desde el i n v i e r n o de 1788 a 1789 comen

zaron a obügar a los nobles a renunciar a las obligaciones feudales 

inscritas en los registros de la propiedad, se r e c l u t a b a n entre los 

míseros de los pueblos, que sólo tenían u n a choza de t i e r r a p o r 

albergue, y castañas y el rebusco por a l i m e n t o . 

L a misma observación se aplica a las ciudades. L o s derechos feu

dales se extendían sobre las ciudades lo mismo que sobre los pueblos; 
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las clases pobres de las ciudades estaban t a n abrumadas de pagos 

feudales como los campesinos. E l derecho de j u s t i c i a señorial perma

necía en pleno v igor en muchas aglomeraciones urbanas, y las cabañas 

de los artesanos y de los peones pagaban los mismos derechos, en 

caso de v e n t a o de herencia, que las casas de los campesinos. Muchas 

clases pobres. Si se añaden los pesados impuestos reales, las c o n t r i 

buciones provinciales y las servidumbres personales, la gabela, etc., lo 

m i s m o que la a r b i t r a r i e d a d de los funcionarios, el subido coste de 

los procedimientos judiciales, la i m p o s i b i l i d a d para u n plebeyo de 

obtener j .usticia c o n t r a u n noble o c o n t r a u n burgués r i c o ; pensando 

en t o d a esa clase de opresiones, de insultos y de mort i f icaciones que 

había de s u f r i r el jorna lero , podríamos formarnos idea del estado 

de las clases pobres a l l legar a 1789. 

Pues de las clases pobres v i n o esa rebeldía de las ciudades y de 

las poblaciones rurales, que dió a los representantes del Tercero en 

los Estados Generales el a t r e v i m i e n t o de resistir al rey y de declararse 

Asamblea const i tuyente . 

V I S I T A D E L S E Ñ O R A L C O L O N O 

c i u d a d e s paga

b a n t o d a v í a u n 

t r i b u t o perpetuo 

como rescate de 

su ant igua sumi

sión feudal. Ade

más, la m a y o r 

parte de las c i u 

dades p a g a b a n 

a l rey el don gra-

tuiio por l a con

servación de u n a 

sombra de inde

pendencia m u n i 

c ipa l , y t o d a esa 

enorme carga pe

saba sobre las 
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L a sequía hizo fracasar l a cosecha de 1788 y el i n v i e r n o fué m u j 

riguroso. Muchos inv iernos rigurosos y malas cosechas había halüdo 

antes, y también había h a b i d o m o t i n e s populares. Todos los años 

había escasez en alguna p a r t e de F r a n c i a , y con frecuencia esa escasez 

se entendía a u n terc io o a i m c u a r t o del reino; pero esta vez se había 

suscitado la esperanza por 

los acontecimientos prece

dentes: las asambleas p r o 

vinciales, las reuniones de 

Notables, las insurrecciones 

a propósito de los par lamen

tos en las ciudades, que se 

extendían también (ya l o 

hemos v is to , a lo menos, p o r 

Bretaña) a los pueblos. Y 

los levantamientos de 1789 

tomaron p r o n t o u n a exten

sión y u n aspecto amena

zadores. 

Me ha asegurado el pro

fesor Karéef í , que ha estu

diado el efecto de la Gran 

Revolución sobre los cam

pesinos fianceses, que en 

los Archivos nacionales hay 

grandes legajos referentes a las insurrecciones de los campesinos 

que precedieron a la t o m a de la Bast i l la ( i ) . 

Por m i l iar te , hal lándome en l a i m p o s i b i l i d a d de estudiar los 

archivos en Franc ia , pero habiendo consultado muchas historias p r o 

vinciales de aquella época (2), había llegado y a en mis trabajos ante-

(1) S e s n b e h o y q u e T a i i i e , q u e h a W a e s t u d i a d o a s r e l a - i o n e s d e i o s I n f e m l e n t c s s o b r e 

esas i u s u r - e c c i r . n e s , sólo o i n s u l t ó 2(1 l e g a j o s d e r t l a c i o n c s s o b r e i7,- '0 ( A u l a r d , Tahu, kistorim 

di la Kévulution Iraníaf.!, l y o ? ; . 

(2) r . l J u r a ) x ; r Soinnücr, el L o n g u c l o c p o r V l c y V a i s s e t e C a s t r e s p o r C o m b e s B r - t a í l a 

p o r D u C h i t c ' . l l e r , d F r a n c o - C o n d a d o p o r C e r o , l a . A u v e m i a p o r D u l a r e , e l B e r r y p o r R e y t u ü , 

e l L b u o u s i n p o r L e y m a i r e , l a A I s a c i a p o r S t r o b e l , e t c . 

M O T Í N E N P R O V I N C I A 

( R e p r o d u c ción de u n a e s t a m p a d e l « d p o c a ) 
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l lores ( i ) con plena convicción que habían estallado muchos motines 

en las poblaciones rurales desde enero de 1789 y aun desde dic iembre 

de 1788. E n algunas provincias la s ituación era t e m i b l e a causa de la 

escasez, y p o r todas partes se apoderaba de las gentes u n espíritu de 

rebeldía poco conocido hasta entonces. E n la p r i m a v e r a se hic ieron 

cada vez más frecuentes las rebeliones en P o i t o u , Bretaña, T u r e n a , 

Orleanesado, Normandía , I s l a de Francia , Picardía, Champaña, 

AIsacia, Borgoña, Nivernés, A u v e r n i a , Languedoc y Provenza. 

Casi todos esos motines tenían el m i s m o carácter. Los campesinos, 

armados de cuchillos, hoces y palos, recorrían los pueblos; obl igaban 

a los labradores que presentaban granos al mercado a venderlos a 

u n precio «honrado» (por ejemplo, 3 l ibras el celemín), o i b a n a t o m a r 

e l t r i g o en casa de los mercaderes de grano, y «se lo repartían a precio 

reducido», promet iendo pagarle a la p r ó x i m a cosecha; en otras partes 

obl igaban a l señor a renunciar d u r a n t e dos meses a su deiecl io sobre 

las harinas; u obl igaban a l a y u n t a m i e n t o a tasar el pan, y algunas 

veces «a a u m e n t a r en cuatro sueldos la j o r n a d a de trabajo». D o n d e 

el h a m b r e era más t e r r i b l e , los obreros de l a c i u d a d (en Thiers, por 

ejemplo) i b a n a recoger t r i g o en las eras. Frecuentemente se forzaba 

los graneros de las comunidades religiosas, de los agiotistas monopo 

tizadores o de los part iculares y se s u m i n i s t r a b a h a r i n a a los t a h o 

ñeros. A d e m á s se v ió y a formarse aquellas part idas compuestas de 

campesinos, de leñadores, y a veces t a m b i é n de contrabandistas, que 

i b a n de pueblo en pueblo, se apoderaban de los graneros, y que poco 

a poco comenzaban también a quemar los registros de la propiedad 

y a obl igar a los señores a abdicar sus derechos feudales; esas bandas 

d ieron p r e t e x t o en j u l i o de 1789 a la buiguesia para a r m a r sus m i 

licias. 

Desde enero se o y ó también en esos mot ines el g r i t o de ¡Viva 

la libertad!, y entonces también, pero más c laramente desde el mes de 

marzo, se v i ó a los campesinos en diversos puntos negarse a pagar 

(1) la Glande Révolutwn, f o l l e t o , P a r í s , 1 8 9 0 ; The Gieat French Kevot.utinn and its l.eeson, 

a r t i c u l o a n i v e r s a r i o e u i a r e v i s t a Nineteenth Century, j u n i o 1 8 8 9 . .Artículos s o b r e l a R e v o 

lución e n La RévoUc d e 1 8 8 9 . 
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los diezmos y los censos feudales y hasta los impuestos. A d e m á s de 

las tres p i o v i n c i a s , Bretaña , AIsacia y el Del f inado, citadas p o r Taine . 

se encuentran huellas de tales m o v i m i e n t o s en toda la parte o r i e n t a l 

de Francia. 

E n el Mediodía, en Agde, d u r a n t e el motín de los días 19, 20 y 21 

de a b r i l , « el pueblo se ha persuadido locamente de que lo era todo», 

dicen el alcalde y los cónsules, « y 

que lo podía todo, v i s t a la su

puesta v o l u n t a d del rey sobre la 

igualdad de las clases ». E l pueblo 

amenazaba a la c i u d a d con un 

saqueo general si no se bajaba el 

precio de todas las provisiones y 

si no se suprimía el derecho de 

la p r o v i n c i a sobre el v i n o , el pes

cado y la carne; a d e m á s - ^ y aquí 

se ve y a el b u e n sentido comuna-

Usía de las masas populares en 

F r a n c i a — , « quieren n o m b r a r cón

sules de su clase», y esas p e t i 

ciones fueron concedidas a los 

rebeldes. Tres días después el 

pueblo exigía que el derecho de 

molienda se redujese a la m i t a d , 

y asi se acordó ( i ) . 

Esa insurrección es l a imagen de otras ciento. E l p a n era el p r i m e r 

m o t i v o del m o v i m i e n t o ; pero p r o n t o se le agregaban reclamaciones 

que eran del d o m i n i o en que las condiciones económicas y l a organi

zación polít ica se tocan, en e l cual el m o v i m i e n t o popular procede 

siempre con más seguridad y obt iene resultados inmediatos . 

E n Provenza, también en marzo y a b r i l de 1789, más de cuarenta 

vi l las y ciudades, entre las cuales A i x , Marsel la y Tolón, abolieron 

U Q U I D A C I Ó N J U D I C I A L 

L O S L F G A I O S P H O C E S A L L S Q U E M A D O S A N V E 

ti. G O R R O P H I G I O 

{ Reproducción de u n a e s t a m p a de l a é p o c a ) 
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el impuesto sobre l a h a r i n a , y en diferentes p u n t o s l a m u l t i t u d saqueó 

las casas de los funcionarios encargados de cobrar los impuestos sobre 

l a h a r i n a , los cueros, las carnes, etc.; se redujeron y tasaron los precios 

de los v íveres , j - cuando p r o t e s t a r o n los señores de la a l t a burguesía, 

l a m u l t i t u d los lapidó, l legando en algún caso hasta cavar en su pre

sencia la sepul tura en une se les había de enterrar , y hasta t raer el 

a taúd para impresionar m á s a los refractarios, que se apresuraban a 

ceder. T o d o pasó entonces ( a b r i l 1789) s in l a menor efusión de sangre. 

Es « u n a especie de guerra declarada a los propietar ios y a las propie

dades », dicen las relaciones de los intendentes y de los funcionarios 

municipales; «el pueblo cont inúa declarando que n o quiere pagar 

nada: n i impuestos, n i derechos, n i deudas» ( i ) . 

Desde entonces, es decir, desde a b r i l , los campesinos comenzaron 

a saquear las v i v i e n d a s señoriales y a obl igar a los señores a abdicar 

sus derechos. E n Peinier ob l igaron a l señor « a f i r m a r u n documento 

por el cual renunciaba a sus derechos señoriales de t o d a e s p e d e » 

(carta en los A r c h i v o s ) ; en Riez querían que el obispo quemara sus 

archivos. E n Hj'éi es y otras poblaciones quemaban los papeles viejos 

concernientes a los derechos feudales y los impuestos. E n resumen, 

en Provenza vemos j ' a desde el mes de a b r i l el p r i n c i p i o de la g r a n 

rebelión de los campesinos que había de forzar a la nobleza y el clero 

a hacer sus pr imeras concesiones en 4 de agosto de 1789. 

Compréndese fácilmente la inf luencia que esos motines y esa fer

mentación ejercieron sobre las elecciones para la Asamblea nacional . 

Chassin (Gente de la Révolution) dice que en algunos puntos la nobleza 

t u v o g r a n inf luencia en las elecciones, y que en aquellas localidades 

los electores campesinos 110 se atrev ieron a quejarse de nada. E n otros 

puntos , especialmente en Rennes, la nobleza aprovechó hasta las se

siones de los Estados Generales de Bretaña ( f in de dic iembre de 17S8 

y enero de 17S9) para t r a t a r de a m o t i n a r el pueblo h a m b r i e n t o 

contra los burgueses. Pero ¿qué podían esas últ imas convulsiones de 

la nobleza c o n t r a l a ola p o p u l a r ascendente? E l pueblo v e í a que más 

(I) C a r t a s e n los A r c h i v o s N a c i o n a . e s , H , 1 4 5 3 , c i t a d a s p o r T a i n e , t . I I , p . 2 4 . 
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de la m i t a d de las t ierras , en poder de l a nobleza y d e l clero, que

daban incul tas , y comprendía, mejor que s i los estadísticos se lo 

demostraran, que m i e n t r a s el campesino n o se apoderara de esas 

tienas para c u l t i v a r l a s e l h a m b r e sería permanente. 

L I B E R A C I Ó . N D E U N P R E S O P O R L O S P A T R I O T A S B R A B A N Z O K E S 

( R e p r o d u c c i ó n d e u n a e s t a m p a d e l a é p o c a ) 

L a misma necesidad de v i v i r y t o d o el c o n j u n t o de c i rcunstan

cias que constitm'au el medio ambiente de l a . época, sublevaban a l 

camiiesino c o n t r a los monojiol izadores del suelo. 

D u r a n t e el i n v i e r n o de 1788-89, dice Chassin, no pasaba día 

en el Jura sin que fueran asaltadas las conducciones de t r i g o 

(p. 162). Los mi l i tares de grado superior deseaban «castigar» al 

pueblo; pero los t r ibunales se negaban a condenar y hasta a 
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juzgar a los h a m b r i e n t o s rebeldes. Los oficiales se negaban a 

disparar c o n t r a el pueblo. L a nobleza se apresuraba a a b r i r sus 

graneros, temicnio ver arder sus palacios (eia al p r i n c i p i o de 1789). 

— E n todas partes, dice Chassin (p. 163), por efecto de l a agitación 

dominante , estal laban motines semejantes; en el N o r t e y Mediodía, 

en el Oeste y en el Este. 

Las elecciones prestaron m u c h a animación y despertaron muchas 

esperanzas en los pueblos. 

Generalmente, como fáci lmente .se comprende, el señor ejercía una 

gran inf luencia; pero cuando en u n pueblo se ha l laba algún burgués, 

médico o abogado, que h u b i e i a leído a V o l t a i r e o s iquiera el fo l leto de 

Sieyés; en cuanto había algún tejedor o albañil que supiera leer y 

escribir o leer sólo en caracteres impresos, todo cambiaba; los 

campesinos se apresuraban a exponer sus quejas sobre el papel. 

Verdad.es que la m a y o r parte de esas quejas se l i m i t a b a n a cosas 

de orden secundario y de escasa i m p o r t a n c i a ; pero casi siempre se 

ve ía manif iesta (como en el l e v a n t a m i e n t o de los campesinos 

alemanes de 1525) la idea eminentemente revolucionaria de que 

los señores deben probar sus derechos a las exacciones feuda-

les ( I ) . 

U n a vez presentados sus cuadernos, los campesinos esperaban; 

p e i o también las lent i tudes de los Estados Generales j de la Asamblea 

nacional les i r r i t a b a , y en cuanto terminó el t e r r i b l e i n v i e r n o 

de 1788-89, en cuanto se v ió el claro sol y con él la esperanza de una 

próxima cosecha, comenzaron nuevamente y aun con m a y o r apa

sionamiento los motines, sobre t o d o después de los trabajos de la 

p r i m a v e r a . 

E v i d e n t e m e n t e la burguesía intelectual ' aprovechó las elecciones 

para propagar las ideas de la Revolución. Se formó u n 4 Club const i 

tucional», y sus numerosas ramificaciones se esparcieron por las ciuda

des, hasta en las más pequeñas. L a indi ferencia que extrañó t a n t o 

a A r t h u r Y o u n g en las provincias del Este existía s in duda; pero 

I 

( l ) D o n i o i , La Révclut'^on irangaist st la féodaUU. 
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en otras provincias se aprovechó l a bnrguesia de la agitación elec

toral. 

Hasta se v i ó que los acontecimientos que t u v i e r o n lugar en j u n i o 

en Versalles, en la Asamblea Nac ional , fueron y a preparados algunos 

meses antes en las provincias; de m o d o que en el De l f inado se adoptó 

la unión de los tres órdenes y el v o t o por cabeza en el mes de agosto 

de 1788 por los Estados de la p r o v i n c i a , bajo la presión de las insu

rrecciones locales. 

N o se crea, sin embargo, que los burgueses que se s ignif icaron 

durante las elecciones fueran revolucionarios; no eran sino moderados, 

«insurrectos pacíficos», como dice Chassin. Respecto a medidas revo

lucionarias, el pueblo l leva la palabra, puesto que se f o r m a n socieda

des secretas entre los campesinos, y que h a y desconocidos que acon

sejan al pueblo que no pague los impuestos y que los haga pagar a 

los nobles. O b i e n se anuncia que los nobles h a n aceptado 3'a pagar 

todos los impuestos, pero que no es sino u n a astucia de su parte . « E l 

pueblo de Ginebra se h a emancipado en u n día... ¡Temblad, nobles! » 

Circulan también secretamente folletos dir ig idos a los campesitíos 

(por ejemplo, el Aviso a los habitantes de los campos, esparcido en 

Chartres). 

E n resumen, la agitación en los campos fué t a l — dice 

Chassin, que es quien mejor h a estudiado este aspecto de la R e v o l u 

ción—, que aunque París hubiese sido vencido el 14 de j u l i o , no era ya 

posible volver el estado de los campos al en que se hallaban en enero 

de I78g, porque hubiera de haberse conquistado cada pueblo uno 

por uno. Desde el mes de marzo nadie pagaba los censos (p. 167 y 

siguientes). 

Compréndese la i m p o r t a n c i a de esta fermeutación p r o f u n d a cu 

los campos. S i la burguesía i n s t r u i d a aprovechaba los confl ictos de 

la corte y de los par lamentos para suscitar la agitación política; si 

trabajó act ivamente en la s iembra del descontento, l a insurrección 

campesina, ganando también las ciudades, fué la que const i tuyó el 

verdadero fondo de la Revolución; la que inspiró a los d iputados del 

Tercer Estado la resolución que expresaron en Versalles de re formar 
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t o d o el régimen g u b e r n a m e n t a l de F r a n c i a y de comenzar u n a revo

lución p r o f u n d a en l a distribución de las riquezas 

Sin la rebelión de los campos, que comenzó en el i n v i e r n o de 1789 

y llegó con su f l u j o y re f lu jo hasta 1793, no se hubiera realizado j a m á s 

de modo t a n completo la caída del despotismo real , n i se h u o i e r a 

acompañado de t a n p r o f u n d o cambio político, económico y social. 

F r a n c i a h u b i e r a t e n i d o u n a p a r o d i a de P a r l a m e n t o , como el que t u v o 

Prus ia en 1848, pero esa innovación no hubiera t o m a d o el carácter 

de u n a revolución; habría quedado superf ic ial , como lo fué después 

de 1848 en los Estados alemanes. 


