
C A P Í T U L O V I I I 

Motines en París y en sus Inmediaciones 

comprende que en tales condiciones París no podía 

permanecer t r a n q u i l o . E l h a m b r e se hacía sentir en 

las inmediaciones de la gran c iudad, como en todas 

partes; escaseaban las provisiones en París como en 

las demás grandes ciudades, y la afluencia de pobres en busca 

de trabajo aumentaba incesantemente, sobre t o d o en previsión de 

los grandes acontecimientos que t o d o el m u n d o preveía. 

Hacia el f i n del i n v i e r n o (marzo y a b r i l ) , los motines del h a m b r e 

y el pillaje de los granos se mencionan en las relaciones de intendentes 

en Oileans, Cosnes, Bray-sur-Seine, R a m b o u i l l e t , Jouy, Pont-Sainte-

Maxence, Sens, Nangis , V i r o f l a y , M o n t l h e r y , etc. E n otras partes de 

la región, en los bosques de los contornos de París , en marzo, los 

campesinos e x t e r m i n a b a n los conejos y las liebres; en los mismos bos-
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ques de la abadía de Saint-Denis se c o r t a b a n y t ransportaban, los ár

boles a la v i s t a de todos. 

París leía con avidez los folletos revolucionarios, de los que aparecían 

diez, doce o v e i n t e cada día, y que c i r c u l a b a n rápidamente de manos 

de los ricos a las de los pobres. Se arrancaban de las manos el fo l leto 

I , A L I B E R T A D D E I . A P R E N S A 

C D e u n a e s t a m p a d e l a é p o c a ) 

de Sieyés éQué es el Tercer Estadol; las Consideraciones sobre los inte

reses del Tercer Estado, por R a b a u d de Saint-Étienne, con u n ligero 

m a t i z de socialismo; Los derechos de los Estados Generales, de E n t r a i -

gues, y muchos otros a centenares, menos famosos peio frecuentemente 

más excitantes aún. T o d o París se apasionaba c o n t r a la corte y los 

nobles, y esto en los barrios más pobres y en las tabernas más sospc-

cliosas de los suburbios, donde la burguesía no tardó en i r a rec lutar 

los brazos y las jiicas que necesitaba para espantar la monarquía. 
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E n t r e t a n t o , el 28 de a b r i l , estalló l a insurrección que se l lamó después 

«proceso Révei l lon» y que apareció como u n o de los indicios de las 

grandes jornadas de la Revolución. 

Je suis le véríiable pere Duchelne, foutret 

L A M I N E É V E N T E E , 

O V 

La Grande Colcre 
D U 

P E R E D U C H E S N E . 
A la découverle d"nn nouveaa projet de conrre-

révolution , annoncé poai leaf Aoüt. 

píos difficile \, c'eft la queae^dit 

leproverbf. Je métok loujoors domé «joe la fin 

de la Conílirationnousamenerolt qnelque footw 
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F A C S I M I L D E L « P E R E D U C H E S N E » 

E l 27 de a b r i l se reunieron en París las asambleas electorales, 

y parece que d u r a n t e la redacción de los cuadernos en el a r r a b a l de 

San A n t o n i o hubo confl icto entre burgueses y trabajadores. Los obre

ros manifestaban sus quejas y los burgueses respondieron con grose

llas. Réveil lon, ex-obrero y fabricante de papel y de papeles p intados , 

patrón de 300 trabajadores, mediante una hábil explotación, se hizo 
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n o t a r j i r i n c i p a l m e n t e por la grosería de sus palabras, t a n repetidas 

despirés: « E l t r a b a j a d o r puede al imentarse con pan negro y lentejas; 

el t r i g o no se ha hecho para él, etc.» 

No. X X V I . 

L ' A M I D U P E Ü P L E , 
o o 

L E P U B L I C I S T E PARISIEN» 

J O U R N A L J O U U Q U E , L I B R E E T I M P A R T I A L , 

PAR UNE SOCIÉTÉ DE PATRIOTES. 
Ki riáigipar M.MjHur^uUitrittOrriuitOt 

A LA pATRte, ia MoirrtcffR., & da PLAir 

D£ COHSTtTVTtOS ,0c. 

Viiíiti impenderé rero. 

V E R S A I L L E S E T P A R I S . 
Du Mardf 6 OSoirt 1789. 

Trame odieufc eontre la Nation, — Hoy mi it 
faire face atix tefeini de tEtat, — Í7e«on* 
eiaiinn de plufieurs Membret indignes de db-
rtrs Camitis de rfíótel de yUíe. 

Hitelde Filie, de Parir. 

I^ODR le lavet d'une i m p u i i i i o n malheureurc-
ment trop fbodéc, l'AOemWée dei Reptífenmnti 
de U C o m m u n e s*e(l oublire ¡urqu'i feiie alhchet 
contre mol u n P l i c a t d injutjeui. Je ferois i n d i -
gne de la conlianee d o n t le Peaple i i o n o r e fon 
i i K o u u p t i b l c dcfénfíut » fi n w loyaut* ponvoit 

• • I C e • • 

F A C S l M I I , D E « E L AMIGO D E L PUEBLO», D E MARAT 

¿Es cierto, como manifestaron después los ricos en e l in terroga

t o r i o del piroceso Révei l lon, y como aseguraban los encargados de 

las granjas, que «una m u l t i t u d inmensa» de gentes pobres, haraposas 

y de aspecto siniestro e n t r a r o n por aquellos días en París? Sólo puede 

haber conjeturas sobre el caso, inútiles después de t o d o , porque dado 

el estado de los ánimos y z u m b a n t e la rebeldía en los c o n t o m o s de 
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París, ¿no bastaba la i m p r u d e n t e grosería de Révei l lon p a r a expl icar 

el suceso del día siguiente? 

E l 27 de a b r i l , furioso el pueblo p o r l a oposición y las palabras 

del rico fabr icante , l levaba su efigie para juzgar la y ejecutarla en l a 

L E V I E U X 
C O R D E L I E R ; 

J O U R N A L 
RÉDtcÉ par CAMJLLS DESMOULINS^ 

DiptAt á ta Convtmiaa , rt Dejen des Jjudbini, 

QuiniMi Ft i ia i in , D i u d c , l'an 11 dt U R^pablifli* , 
•nt ci indiTiiible. 

i>«i f i ir <nix f tu govitntnl itrttt ktu , tf%n ctnnrrns 

u Itrínm fei i ttr, edmnli. ( M a C H M V i L . ) 

= ' " I 
O PI T T ! Je rends hommage á toa génie t 
Quek nouveaux débarqués deFraace en Aogle> 
tcrre t*ont donné de si bons conseils, et des 
moyens si súrs de perdre ma patrie ? Tu as 
vu que tu échouerois étérneUement contre elle, 
si tu ne t'attachois á perdre, dans l'opinion pu« 
bfiqite, ceux qui , depuis cinq ans , ont déjoué 
tous tes ptojets. Tu as compris que ce sont 
ceux qiil t'ont toujours vaincu qu'il falloit 

FACSÍMIL D E « E L V I E J O FRANCISCANO», D E C A M I L O D E S M O U L I N S 

plaza de Gréve. E n la plaza Real corrió el r u m o r de que el Tercer 

Estado acababa de condenar a m u e r t e a Révei l lon. L lega la noche, 

y la m u l t i t u d se dispersa sembrando el espanto entre los ricos por 

medio de gr i tos amenazadores. A la m a ñ a n a siguiente, el día 28, la 

m u l t i t u d acude a la fábrica de Révei l lon, obl iga a los obreros a aban

donar el t r a b a j o , s i t i a la casa del fabr icante y se entrega a l saqueo 
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Llega la t r o p a , y el pueblo resiste lanzando piedras, tejas y muebles 

por las ventanas y los tejados. Entonces la t r o p a hace fuego y el pueblo 

resiste algunas horas seguidas con f u r o r . E l resultado fué: 12 soldados 

muertos y 80 heridos; 200 hombres del pueblo muertos y 300 heridos. 

I,os obreros se apoderaron de los cadáveres de sus hermanos muertos 

E l , 13 D E J U L I O D E 178J — L . « V E L A D A U E L A S A R M A S 

( D e u n a a c u a r e l a d e l a é p o c a ) 

y los l levaron a las calles de los suburbios como medio de excitación 

revolucionaria. Algunos días después se formó una agrupación de 500 

a 600 hombres en V i l l e j u i f con el i n t e n t o de forzar las puertas de la 

c i rce l de Bicétre. 

H e ahí, pues, el p r i m e r confl icto entre el pueblo de P a i í s >• los 

ricos, confl icto que p r o d u j o p r o f u n d a impresión. E r a como una p r i 

mera visión del pueblo enfurecido, la cual ejerció grandísima inf luencia 

siibre las elecciones, alejando de ellas a los reaccionarios. 



I , A G R A N R E V O L U C I Ó N 83 

Los señores de la burguesía t r a t a r o n de presentar aquel motín 

como resultado de una i n t r i g a preparada por los enemigos de F r a n c i a , 

porque, ¿cómo el buen pueblo de París habría de rebelarse c o n t r a u n 

fabricante? «El dinero inglés les ha lanzado a la rebeldía», d e d a n 

míos; «el dinero de los principes», decían los burgueses revolucionarios, 

y nadie quería a d m i t i r que el pueblo se rebelase s implemente p o u j u e 

sufría y estaba h a r t o de la arrogancia de los ricos que le i n s u l t a b a n 

hasta en sus sufr imientos ( i ) . Así se ve const i tuirse desde entonces 

la lej 'cnda que procurará más tarde reducir la Revolución a su o b r a 

par lamentar ia y representar todas las rebeliones del pueblo d u r a n t e 

los cuatro años de la Revoluc ión como accidentes, como la obra de 

bandidos o de agentes pagados por P i t t o por la reacción. J,os histo

riadores de la Revoluc ión t o m a r o n después la leyenda: «Puesto cjue 

ese motín podía ser t o m a d o por la cort ' ' como p r e t e x t o para aplazar 

la apertura de los Estados Generales, se si^ue que sólo podía proceder 

( I ) D r o z {Historia del reutado de L U Í S X I V \r r e a c t i o i i a r i o . h i z o l a o b s e r v a c i ó n 

J t i s t i s i m a d e q u e e l d i n e r o h a l l a d o s o b r e a l g u n o s h o m b r e s m u e r t o s e n l a . u c h a p o d a p r o v e n i r 

de l s a q u c ( \ 
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de la reacción.» ¡Cuántas veces se ha repet ido el m i s m o razonamiento 

en nuestros días! 

L,o c ierto es que las jornadas del 24 al 28 de a b r i l son los signos 

precursores de las del 11, 12, 13 y 14 de j u l i o . Gl •buehlo de París afirmó 

desde entonces su carácter revoluc ionar io procedente de las capas 

obreras de los suburbios. F r e n t e al Palacio Real , foco de la R e v o l u 

ción de la burguesía, se l e v a n t a b a n los suburbios, centros del motín 

popular . Así llegó a ser París , a p a r t i r de aquellos días el apoyo p r i n 

c ipal de la Revolución, y los F.stados Generales, que i b a n a reunirse 

en Versalles, fijarían los ojos en París para buscar allí la fuerza nece

saria para su sostén y para proseguir sus reivindicaciones y sus luchas 

c o n t r a la corte. 


