
CAPÍTULO X X V I 

Fin del movimiento comunista 

N T E S del 31 de m a y o , v iendo la Revolución detenida 

por la oposición de los g irondinos , los montañeses 

t r a t a r o n de apoyarse sobre los comunistas y p r i n c i 

palmente sobre los «Rabiosos». Robespierre, en su 

proyecto de Declaración de los Derechos, del 2 1 de a b r i l de 1793, 

en que se pronunciaba por la l imitación del derecho de p r o p i e 

dad, Jeanbon Saint-André, Col lot d 'Herbois , B i l l a u d - V a r e n n e , etc., 

se acercaban entonces a los comunistas, y si Brissot, en sus ataques 

furiosos contra los montañeses, les confundía con los «anarquistas », 

destructores de las propiedades, debíase a que los montañeses no 

t r a t a b a n todavía de separarse francamente de los «Rabiosos». 

N o obstante, i n m e d i a t a m e n t e después de los motines de febrero 

de 1793, la Convención t o m ó y a u n a a c t i t u d amenazadora respecto 
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de los comunistas. Sobre u n d i c t a m e n de Barére, en que represen

t a b a y a la agitación como obra de los curas y de los emigrados, votó 

con entusiasmo, en i 8 de marzo de 1793, a pesar de la oposición de 

M a r a t , «la pena de m u e r t e c o n t r a t o d o el que proponga u n a ley agra

ria o toda otra subversiva de las propiedades territoriales, comunales 

o individuales». 

A u n h u b o necesidad de halagar a los rabiosos, porque se nece

sitaba a l pueblo de Paris c o n t r a los g i rondinos , y en las secciones 

hacerlo si hubiera v i v i d o ; pero en j u l i o de 1793 y a no existía. H e b e r t 

era demasiado s i b a r i t a para dedicarse a esa tarea; pertenecía dema

siado a la sociedad de los gozadores burgueses de la escuela de 

H o l b a c h para convert irse en defensor del anarquismo que se abría 

paso entre las masas populares. Pudo adoptar el lenguaje de los 

descamisados, asi como los g irondinos a d o p t a r o n el gorro f r i g i o y 

el t u t e o ; pero lo m i s m o que ellos, estaba demasiado lejos del pueblo 

para comprender y expresar las aspiraciones populares. Se alió con 

los montañeses para a n i q u i l a r a Jacques R o u x y los rabiosos en 

general. 

B i l laud-Varenne parecía comprender, mejor que los otros m o n 

tañeses, la necesidad de profundos cambios en sentido comunista . 

E n t r e v i ó u n m o m e n t o que una revolución social debería m a r c h a r 

de frente con la revolución republicana; pero careció también de 

ánimo para ser u n luchador por esta idea, y entró en el gobierno 

haciendo como los otros montañeses, que decían: «Primeramente 

más activas los rabiosos eran populares; 

pero una vez caídos los g irondinos , los m o n 

tañeses se v o l v i e r o n c o n t r a los que querían 

«la Revoluc ión en las cosas porque estaba 

hecha en las ideas», y los a n i q u i l a r o n a 

su vez. 

F O U Q m E R T I N V i n U E 

F u é u n a desgracia que las ideas comu

nistas no h u b i e r a n hal lado entre los hombres 

cultos de l a época q m e n supiera formular las 

y hacerse escuchar. M a r a t hubiera podido 
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la república; las medidas sociales vendrán después.» Y fracasaron, 

como fracasó la Repúbl ica . 

Da Revolución, desde su p r i n c i p i o , puso en juego demasiados 

intereses que luego i m p i d i e r o n desarrollarse a l comunismo. Das 

ideas comunistas sobre la propiedad de la t i e r r a suscitaron la opo

sición de los inmensos 

intereses de la burguesía, 

que se dedicó a apro

piarse los bienes del cle

ro , puestos en v e n t a bajo 

el nombre de bienes na

cionales, para revender 

después una parte a los 

campesinos. Esos com

pradores, que a l p r i n c i p i o 

de la Revolución fueron 

los más f irmes sostenedo

res del m o v i m i e n t o con

t r a la monarquía, u n a 

vez propietarios y enri

quecidos por la especula

ción, se c o n v i i t i e r o n en 

encarnizados enemigos de C O L L O T D ' H E R B O I S 

los comunistas que recla

m a b a n el derecho a la t i e r r a para los campesinos pobres y los p r o 

letarios de las ciudades. Dos legisladores de la Const i tuyente y de 

la Degislat iva v i e r o n en esas ventas el medio de enriquecer la b u r 

guesía a expensas del clero y de la nobleza, o l v i d a n d o completa

mente al pueblo. 

Da Asamblea Const i tuyente llegó hasta oponerse a que los cam

pesinos se u n i e r a n en pequeñas compañías para comprar t ierras; 

pero como se necesitaba dinero con urgencia, «se vendió con f u r o r », 

dice. Avenel , desde agosto de 1790 a j u l i o de 1791. Y se vendió a 

burgueses y a campesinos acomodados y hasta a compañías inglesas 
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y holandesas que c o m p r a b a n para especular. Y ocurrió que cuando 

los compradores, que para comenzar sólo habían pagado u n 12 o 

u n 20 por I D O del precio de compra, h u b i e r o n de pagar el pr imer 

término, hicieron t o d o lo posible para no pagar más, y frecuente

mente lo consiguieron. 

N o obstante, como 

no cesaban las reclama

ciones de los campesi

nos que no pudieron 

a d q u i r i r par te de esas 

t ierras , la Leg is la t iva , 

p r i m e r a m e n t e en agosto 

de 1792 y después la 

Convención por su de

creto de I I de j u n i o 

de 1793 (véase c. x r v , 

t . I I ) les a r r o j a r o n como 

compensación las t ie

rras comunales, es de

cir, la única esperanza 

del campesino más po

bre ( i ) . L a Convención 

prometió además que 

C O N S E R J E R Í A — p u E R T . v D E E N T R A D A las t ierras confiscadas 

A L A S A L A D E L O S G U A R D I A S emigtados se re

partirían en lotes de una a cuatro arpentas, para ser dados a los 

pobres a censo redimib le ; también decretó, a fines de 1793, que 

se reservarían m i l mil lones de bienes .nacionales a los v o l u n t a r i o s 

descamisados alistados en los ejércitos, para serles vendidos en con

diciones favorables. Pero nada de eso se hizo; aquellos decretos, 

como muchos otros de aquella época, quedaron l e t r a m u e r t a . 

í I ) L a m a y o T p a r t e 4 e l o s bisíoriadores h a n v i s t o e n e s a m e d i d a u n a v e n t a j a p a r a l o s c a m 

p e s i n o s . E n r e a l i d a d l o s c a m p e s i n o s m á s p o b r e s e s t a b a n p r i v a d o s d e l único p a t r i m o n i o q u e 

l e s q u é d a t e , p o r e=o encontró t a n t a r e s i s t e n c i a e n s u aplicación p o r p a r t e d e l o s m o n o p o l i z a -

d o r e s . 
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Cuando Jacques R o u x se presentó en la Convención en 25 de 

j u n i o de 1793, menos de cuatro semanas después del m o v i m i e n t o 

del 31 de mayo, a denunciar el agiotaje y a pedir leyes c o n t r a los 

agiotistas, los convencionales acogieron 5u discurso con i n t e r r u p 

ciones y gr i tos furiosos, y salió como arrojado de la Convención ( i ) . 

Sin embargo, como ata

caba a la constitución 

montañesa y tenía gran 

influencia en su sección 

de los Gravi l l iers y en 

el c lub de los Francis

canos, Robespierre, que 

no asistía nunca a aquel 

c lub, se presentó en él 

el 30 de j u n i o (después 

de los motines del 26 y 

del 27 c o n t r a los vende

dores de jabón), acom

pañado de H e b e r t y 

de Collot d 'Herbois , y 

o b t u v o de los Francis

canos la radiación de 

Jacques R o u x y de su compañero V a r l e t de las listas de su c lub. 

Robespierre no cesó después de c a l u m n i a r a Jacques R o u x . Como 

( i ) « L o s ricos, decía J a c q u e s R o u x , s o r q u i e u e s h a c e c u a t r o años v i e n e n aprovechándose 

d e l a s v e n t a j a s d e l a R e v o l u d ó n ; l a a r i s t o c r a c i a m e r c a n t i l , m á s t e r r i b l e q u e l a n o b i l i a r i a , n o s 

o p r i m e , y n o v e m o s e l término d e s u s e x a c c i o n e s , p o i q u e c l p r e d o de l a s m e i c a u c i a s a u m e n t a 

d e u n a m a n e r a e s p a n t o s a . V a e s t i e m p o d e q u e s e a c a b e e l c o m b a t e a m u e r t e q u e s o s t i e n e e l 

egoísmo c o n t r a l a d a s e l a b o r i o s a . . . ¿Será m á s s a g r a d a l a p r o p i e d a d d e l o s t u n a n t e s q u e l a v i d a 

d e l h o m b r e ? Las snbsistemias deben ser legutsadas por los cuerpos administrativos, como la 

tuerza armada puesta o su disposiciónt. R o u x reprochó a l a Convención n o h a b e r c o n f i s c a d o 

l o s t e s o r o s a d q u i r i d o s p o r l o s b a n q u e r o s y m o t i o p o l l z a d o r e s después d e l a R e v o l u d ó n , y d i c e 

q u e s i l a C o n v e n d ó n decretó u n empré.stito f o r z o s o d e m i l m i l l o n e s s o b r e l o s ricos, sel capita

lista y el comerciante, desde el día siguiente, cargaron esa cantidad sobre los descamisados por el 

monopolio y el agio i, s i n o s e d e s t r u y e e l a g i o y e l m o n o p o l i o . P r e v e í a c o m o c o n s e c u e n d a e l p e l i 

g r o p a r a l a R e v o l u d ó n , y decía: « L o s a g i o t i s t a s se a p o d e r a n d e 7.!s manufacturas, de tos puertos 

de mar, de todos los ramos del comercio, d e t o d a s has p r o d u c d o n e s d e l a t i e r r a , p a r a h a c e r m o r i r 

d e h a m b r e , d e s e d y d e d e s n u d e z a l o s a m i g o s d e l a j u s t i c i a y d e t e r m i n a r l o s a a r r o j a r s e e n l o s 

b r a z o s d e l despotismo». ( C i t o según e l t e x t o , l e R o u x , h a l l a d o p o r R e r n a r d L a z a r e y c o m u n i 

c a d o a Jaurés.) 

E L J A C O B I N O R E A L I S T A 

( C a r i c a t u r a d s l a é p o c a ) 
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el comunista cr i t icaba los resultados nulos de la Revolución para 

el pueblo, lo mismo que al gobierno republ icano (como hacen los so

cialistas en nuestros días), demostrando que bajo la Rej i i ibl ica el 

pueblo sufría más que bajo la monarquía, Robespierre no cesó de 

t r a t a r a R o u x , hasta después de m u e r t o , de «innoble cura» vendido 

a los extranjeros y de «mal

vado » que '< quiso suscitar 

perturbaciones funestas» para 

per judicar a la República. 

Desde j u n i o de 1793 Jac

ques R o u x fué señalado como 

v íc t ima m o r t a l . Se le acusó 

de p r o m o t o r de los motines 

del jabón; después, en agosto, 

cuando publ icaba con Leclerc 

u n periódico. La Sombra de 

Marat, se lanzó contra él la 

v i u d a de M a r a t , quien re

c lamó c o n t r a ese t í tulo, y 

por últ imo, se hizo con él lo 

que los burgueses hicieron 

con Babeuf, se le acusó de robo, — de haber sustraído u n asignado 

recibido por él para el c lub de los Franciscanos — , cuando, como 

dice m u y bien jVFchelet, «esos fanáticos se d is t inguen por su 

desinterés», y que entre todos los revolucionarios notables, R o u x , 

Ver let y Feclerc eran modelos de p r o b i d a d . Su sección de los Gra

vi l l iers protestó en vano en el A y u n t a m i e n t o , presentándose como 

garante de R o u x ; lo m i s m o hizo el c lub de las mujeres revolucio

narias, el cual , por ello, fué disuelto por orden del A y u n t a m i e n t o . 

Indignados por esa acusación, R o u x y sus amigos h ic ieron en la 

noche del 19 de agosto u n a demostración de protesta en l a sección de 

•los Gravi l l iers , dest i tuyendo a l presidente y elevando a R o u x a la 

presidencia. Fntonces , el 2 1 , H e b e r t le denunció en los jacobinos, 

y l levado el asunto a l M u n i c i p i o , Chaumette habló de atentado a 

L U C H A D E C L A S E S 

( C a r i c a t u r a de l a é p o c a ) 
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la soberanía del pueblo y de pena de muerte . R o u x fué procesado, 

pero la sección de los Gravi l l iers consiguió su l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 

Cont inuando su proceso, se le complicó con u n a acusación de r o b o , 

y el 23 nivoso (14 de enero de 1794) compareció ante el t r i b u n a l de 

policía c r i m i n a l . 

E l t r i b u n a l se declaró incompetente , a causa de la gravedad de 

los actos reprochados a Roux (atentado en la sección), y le envió ante 

C O N S E R J E R Í A — A N T I G U A S A L A D E L O S G U A R D I A S 

el t r i b u n a l revolucionario . Entonces, seguro de lo que le esperaba, 

R o u x se dió tres cuchil ladas en presencia de los jueces. T r a n s p o r t a d o 

a la enfermería de Bicétre , intentó «agotar sus fuerzas», según la 

expresión de los agentes de F o u q u i e r - T i n v i l l e , y por últ imo, se hirió 

nuevamente en el pulmón y sucumbió a sus heridas. F l acta de 

autopsia está fechada en el 1° ventoso año I I (19 febrero 1794) ( i ) . 

F l pueblo, sobre t o d o en las secciónes centrales de París , con

sideró entonces desvanecidos sus sueños de «igualdad de hecho» 

y de bienestar para todos. G a i l l a r d , el amigo de Chalier, llegado a 

París después de la t o m a de L y o n por los montañeses, que había 

pasado la duración del s i t io en u n calabozo, se m a t ó también cuando 

(1) Jaurés, fiistoirt socialiste, la Convention, p á g s . 1 6 9 S , 1 6 9 9 . 
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supo la prisión de Leclerc, preso con Chaumette y los hebertistas. 

Respondiendo a todas esas tendencias de comunismo, a la v i s t a 

del pueblo inc l inado a desertar de la Revolución, el Comité de Salud 

pública, cuidadoso de no desagradar al «Vientre » de la Convención 

(el centro) , n i al c lub de los Jacobinos, el 21 ventoso del año I I 

(11 de marzo de 1794) dirigió una c ircular pomposa a los represen

tantes en misión, la cual , como el famoso discurso de Saint-Just 

t i e m p o que disfrute de el la». Y así seguía el documento. 

Sin embargo, la Convención no hizo nada. E l decreto del 13 ven

toso año I I (3 febrero 1794), d? que habló Sa int -Just , se reducía 

a lo siguiente: Cada m u n i c i p i o formaría u n a l i s ta de los p a t r i o t a s 

indigentes; después el Comité de Salud públ ica dictaminaría sobre 

los medios de indemnizar a todos los desgraciados con los bienes 

de los enemigos de la Revolución. De esos bienes se les recortaría 

una arpenta a cada uno en propiedad. Para los invál idos y los ancia

nos la Convención decretó después, el 22 f loreal (11 m a y o ) , la aper

t u r a de u n L i b r o de beneficencia nacional ( l ) . 

que la siguió dos días después (23 

ventoso), se reducía a i m p l o r a r la 

beneficencia y la car idad, siempre 

escasas, del Estado. 

H E B E R T 

«Se necesitaba u n gran golpe 

para derr ibar la ar is toc i acia, decía 

la c ircular del Comité. L a Conven

ción le ha dado. L a indigencia v i r 

tuosa debía e n t r a r nuevamente en 

la posesión de lo que los crímenes 

le habían usurpado. . . Es preciso que 

el t e r r o r y la jus t i c ia l leguen a 

todos los p u n t o s a la vez. L a Re

volución es obra del pueblo: y a es 

( I ) I X » l a b r a d o r e s a n c i a n o s e invál idos serían i n s c r i t o s e n él p a r a u n s o c o r r o a n u a l d e 

160 l i b r a s , l o s a r t e s a n o s a n c i a n o s o Inválidos p a r a 1 2 0 l i b r a s , y l a s m a d r e s y l a s v i u d a s p a r a 

8 0 y 6 0 l i b r a s . 
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Es iiiútil decir que esa arpenta para los campesinos fué una b u r l a . 

A p a r t e de algunas localidades excepcionales, el decreto no t u v o 

siquiera u n p r i n c i p i o de ejecución. I.os que no t o m a r o n por sí mismos 

parte de la t i e r r a , nada recibieron. 

A N T I G U A P U E R T A D E C E L D A D E L A C O N S E R J E R Í A 

Agregúese aún que h u b o representantes en misión como A l b i t t e , 

Cal lot d 'Herbois y F o u c h é en L y ó n , Jeanbon Saint-André en Brest 

y en Tolón; R o m m e en Charente, que tendieron en 1793 a socializar 

la propiedad. Y cuando la Convención hizo la ley de 16 nivoso año I I 

(5 enero 1794), que disponía que «en las ciudades sitiadas o inco

municadas se pongan en común las materias, géneros y mercancías >>, 
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puede decirse, observa A u l a r d « que h u b o tendencia a aplicar esa ley 

a ciudades que no estaban sitiadas n i incomunicadas» ( i ) . 

L a Convención, o por mejor decir sus Comités de Salud pública 

y de Seguridad general, s u p r i m i e r o n en 1794 las manifestaciones 

comunistas; pero el espíritu del pueblo francés en revolución hacia 

el comunismo se dirigía, y bajo la presión de los acontecimientos 

se p r o d u j o una g r a n manifestación de nivelación comunista en todas 

partes en el curso del 

año I I de la R e p ú -

bhca (2). 

Los tres represen

tantes de la Conven

ción en L y o n , A l b i t t e , 

Collot d ' H e r b o i s y 

Fouché, d i c t a r o n en 
A B A N I C O D E L A ÉPOCA , . 

24 b r u m a r i o ano I I 

(14 noviembre 1793) u n decreto que t u v o u n p r i n c i p i o de ejecución, 

en v i r t u d del cual todos los ciudadanos inválidos, ancianos, huérfa

nos e indigentes debían ser «albergados, a l imentados y vestidos a 

expensas de los ricos de sus cantones respectivos», y a todos los 

ciudadanos vál idos debían suministrárseles «trabajo y los objetos 

necesarios al ejercicio de su oficio y de su industria». Los goces de 

los ciudadanos, decían en sus circulares, deben ser en proporción de 

sus trabajos , de su i n d u s t r i a y del ardor con que se dedican a l ser

v ic io de la p a t r i a . Muchos representantes en los ejércitos l legaron a 

la misma resolución, dice M . A u l a r d . Fouché imponía pesados 

impuestos a los ricos para a h m e n t a r a los pobres (3), y es c i e r t o , 

como dice el m i s m o autor , que h u b o muchos m u n i c i p i o s que 

( I ) Histoire politviue, c . v m , 1. I I . 

{2) «En v a n o s e buscarán e n e s t e período d e c o m p r e a ó n m a n i f e s t a c i o n e s d e teorías s o c i a l i s t a s -

P e r o e l c o n j u n t o d e m e d i d a s p a r c i a l e s y empíricas, d e l e y e s d e c i r c u n s t a n c i a s , d e i n s t i t u c i o n e s 

p r o v i s i o n a l e s q u e f o r m a e l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o , p r o d u j o t m e s t a d o d é c o s a s q u e preparó 

i n d i r e c t a m e n t e l o s ánimos, e n e s e s i l e n c i o d e l o s s<x-ial istas, a u n a revolución s o c i a l , y q u e c o m e n 

zó a e f e c t u a r s e p a r c i a l m e n t e » . ( A n i a r d , l, c, p . 4 S 3 . ) 

(3) Véa.se t o d o e l párrafo d e l c a p . v m , 1. I I : « t i scKialismo», d e l a Histoire palitiqu* de 

A u l a r d : A n d r é L i c h t e n b e r g e r : Le Socialisme el la Révolution /ratifaisc, p á g s . 1 7 9 , 120; AcUe 

du Comité de Salut public, v n i y ra. 
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hicieron colectiArismo (o por mejor decir, comunismo municipal). 

Varias veces se lanzó la idea de que el E s t a d o debería apode

rarse de las fábricas abandonadas por sus patronos y hacerlas fun

cionar. Chaumette la sostuvo en octubre de 1793, cuando exponía 

F O Ü C H É , D U Q U E D E O X R A N T O 

el efecto del máximum sobre ciertas industrias, y Jeanbon Saint-

André puso en administración la m i n a de Carhaix en Bretaña, para 

asegurar el pan a los obreros. L a idea estaba en el ambiente. 

Pero si cierto número de convencionales en misión en 1793 adop

taban medidas de carácter igualitario y se inspiraban en la idea de 

limitación de las fortunas, la Convención defendía, ante todo, los 
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intereses de la burguesía, y h a y p r o b a b i l i d a d de v e r d a d en esta obser

vación de B u o n a r r o t i , a saber: el t e m o r de que Robespierre se lan

zara con su grupo a la adopción de medidas que favorecieran los 

i n s t i t u t o s igual i tar ios del pueblo, contr ibuyó a su caída en el 9 ter-

m i d o r ( i ) . 

( i ) « o b s e r v a c i o n e s s o b r e M a x i m i l i a n o Robespierre», e n La Fraternidad, periódico m e n s u a l 

p a r a l a exposición d e l a d o c t r i n a c o m u n i s t a , n . " 17, s e p t i e m b r e 1 8 4 2 . 


