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El Gran Pá ni co de 1789 es un even to sor pren den te. En reac ción

a las in cer ti dum bres de la Re vo lu ción, de un ex tre mo al otro del

reino, se ex ten dió la idea de que los aris tó cra tas es ta ban ar man do

ban di dos pa ra de vas tar las co se chas y ma sa crar a la gen te. Pa ra

los con tem po rá neos des con cer ta dos, pa re cía un mis te rio. Aque- 

llos que que rían im pro vi sar una ex pli ca ción pa ra ello lo asig na- 

ron a un com plot que in for ma ron, se gún sus opi nio nes, a la aris- 

to cra cia o a los re vo lu cio na rios.

Una obra im por tan te de Geor ges Le feb v re (1874-1959), si- 

tua da en la en cru ci ja da de la his to ria so cial y la his to ria de las

men ta li da des. Un es tu dio sin pa ra le lo del pa pel y la im por tan cia

de las mul ti tu des en la Re vo lu ción Fran ce sa y en la his to ria.
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PRE FA CIO

El gran pá ni co de 1789 es un acon te ci mien to asom bro so, cu- 

yo as pec to ex te rior ha si do des crip to a me nu do, pe ro so bre cu- 

yas cau sas ja más se rea li zó una in ves ti ga ción a fon do. An te sus

des con cer ta dos con tem po rá neos apa re cía co mo un mis te rio.

uie nes que rían im pro vi sar a la fuer za una ex pli ca ción, lo atri- 

bu ye ron a un com plot que, se gún cuá les fue ran sus opi nio nes,

te nía co mo ins pi ra do res a la aris to cra cia o a los re vo lu cio na rios.

Co mo es tos úl ti mos re sul ta ron be ne fi cia dos, só lo la se gun da hi- 

pó te sis tu vo —y tie ne to da vía— sus par ti da rios. Tai ne, que te- 

nía el sen ti do de la his to ria so cial, dis cer nió al gu nos de los he- 

chos que pro vo ca ron el mie do, pe ro los uti li zó úni ca men te pa ra

ex pli car las re vuel tas po pu la res.

His to ria do res de gran mé ri to se ocu pa ron del gran pá ni co —

Co nard lo es tu dió en el Del fi na do, Pi ck ford en Ture na y Pro- 

ven za, Chau dron en Cham pa ña me ri dio nal, Bu breuil en Ev reux

—, pe ro se de di ca ron a des cu brir su mar cha y sus efec tos más

que a es tu diar sus orí genes. Lo que se jus ti fi ca, por que en rea li- 

dad en la ma yo ría de las re gio nes el mie do se in tro du jo des de

afue ra. Re mon tar en cam bio la co rrien te has ta su fuen te se ría

otra ta rea y ale ja ría de su te ma al au tor de una mo no gra fía.

Dis po ne mos de po cos de esos tra ba jos par cia les, rea li za dos

me tó di ca men te, y con cier ta ra zón ca bría de cir que to da vía no

ha lle ga do el mo men to de efec tuar un es tu dio de con jun to. Sin

em bar go, po de mos ob je tar que no es inú til ha cer un ba lan ce, y

que al se ña lar los pro ble mas no re suel tos y al su ge rir so lu cio nes
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po de mos sus ci tar y orien tar nue vas in ves ti ga cio nes. Por lo me- 

nos, és ta es mi opi nión.

No obs tan te, las la gu nas eran de ma sia do gran des co mo pa ra

que yo pu die ra li mi tar me a uti li zar los tra ba jos y do cu men tos

dis per sos ya pu bli ca dos. Por eso apa re ce rán aquí al gu nos he chos

nue vos que han sur gi do de las in ves ti ga cio nes que des de ha ce

do ce años ven go rea li zan do en nu me ro sos ar chi vos, na cio na les,

de par ta men ta les y co mu na les, en los de los mi nis te rios de Gue- 

rra y Re la cio nes Ex te rio res, así co mo en la Bi blio te ca Na cio nal y

en al gu nas bi blio te cas pro vin cia les; los fon dos de ar chi vo to da- 

vía no es tán cla si fi ca dos, los do cu men tos con ti núan dis per sos, la

Bi blio te ca Na cio nal no po see —ni mu cho me nos —to das las

his to rias lo ca les, y mis in ves ti ga cio nes han si do li mi ta das, co mo

es fá cil ima gi nar. De mo do que, con to da se gu ri dad, que dan mu- 

chos he chos por des cu brir. Sin em bar go, es pe ro que mi con tri- 

bu ción no pa rez ca des de ña ble, y ten go el de ber de ma ni fes tar mi

agra de ci mien to a los ar chi ve ros, bi blio te ca rios y de más co la bo- 

ra do res que han pues to su me jor vo lun tad pa ra fa ci li tar mi tra ba-

jo, así co mo a to dos aque llos que me han fa ci li ta do los do cu men- 

tos que co no cían. En es pe cial, al co man dan te Kli ppfel, de Me tz;

a los ar chi ve ros Ca ron, de los ar chi vos na cio na les, Po rée, del

Yon ne, Duhem, del Au be, Mo rel, del Ain, Hu bert, de Sei ne-et-

Mar ne; al bi blio te ca rio Ev rard del Ins ti tu to de Geo gra fía de la

Uni ver si dad de Pa rís, a Du bois, pro fe sor ho no ra rio en Con- 

françon (Ain), a Ja cob, pro fe sor del li ceo Jan son-de-Sai lly, a Le- 

sourd, pro fe sor del li ceo de Roan ne, a Mi llot, pro fe sor del li ceo

de Sarre gue mi nes, y a Mau ve, pro fe sor de la Es cue la Nor mal de

Mou lins. Por des gra cia, las con di cio nes de es ta edi ción no me

han per mi ti do do tar a es te li bro de un apa ra to crí ti co y de una

bi blio gra fía de ta lla da, pe ro con fío en pu bli car al gún día los do- 

cu men tos que he re co gi do y las acla ra cio nes in dis pen sa bles.

Du ran te mi in ves ti ga ción, co men cé por re cons ti tuir las co- 

rrien tes del pá ni co —des ta can do de pa so las cau sas se cun da rias
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— y ter mi né por al can zar su ori gen; más tar de pro cu ré des ta car

las cau sas ge ne ra les. Pe ro aquí qui se en sa yar una sín te sis y no es-

cri bir un li bro téc ni co; por lo tan to, he se gui do el ca mino in ver- 

so. Pa ra lle gar has ta los orí genes del gran pá ni co, tu ve que re tro- 

ce der has ta los co mien zos del año 1789, pe ro al exa mi nar una

vez más los acon te ci mien tos que lo des ta ca ron, me ubi qué en el

pun to de vis ta po pu lar y di por co no ci da tan to la his to ria par la- 

men ta ria co mo los acon te ci mien tos pa ri sien ses. ui zá pa rez ca

le gí ti mo que, al tra tar de ex pli car el gran pá ni co, ha ya pro cu ra do

co lo car me en tre aque llos que lo han su fri do.
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1. El cam po en 1789
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CAPÍ TU LO I 

EL HAM BRE

“El pue blo” —es cri be Tai ne en L’An cien Ré gi me— “se pa re ce
a un hom bre que ca mi na en un es tan que, con el agua al cue llo; a
la me nor de pre sión del sue lo, a la me nor olea da, pier de pie, se
hun de y se aho ga”. Aun que su des crip ción de las cla ses po pu la res
sea su ma ria, su con clu sión si gue sien do vá li da. En vís pe ras de la
Re vo lu ción, pa ra la in men sa ma yo ría de los fran ce ses el gran
ene mi go era el ham bre.

La con di ción mi se ra ble de los obre ros de las ciu da des, la
“chus ma” ur ba na, no se dis cu te. En to das las ciu da des, co mo en
Pa rís, in quie ta ban a los ad mi nis tra do res en cuan to ocu rría el más
mí ni mo au men to en el pre cio del pan. Los me nos des afor tu na- 
dos ga na ban en tre 30 y 40 suel dos; cuan do la li bra de pan cos ta- 
ba más de dos suel dos, la agi ta ción em pe za ba en los som bríos ba- 
rrios en que vi vían y que to da vía no han des apa re ci do. Ade más,
al la do de los ofi cia les agre mia dos (com pag nons), ha bla siem pre
una canti dad va ria ble de peo nes y de ga na pa nes, ejérci to de re- 
ser va des ti na do a la de so cu pa ción, que an te la me nor cri sis iba a
en gro sar la ma sa de va ga bun dos y jor na le ros ag rí co las.

El jui cio de Tai ne so bre el cam po —don de na ció ca si siem pre
el gran pá ni co— ha si do cri ti ca do por los mis mos que se de cían
sus dis cí pu los. Se le ha ob je ta do que en 1789 ha bía ya mu chos
pe que ños pro pie ta rios; que los cam pe si nos no eran tan po bres
co mo que rían ha cer lo creer, y que no son de con fiar los cua der- 
nos de que jas, re dac ta dos pa ra los Es ta dos ge ne ra les. Se ha di cho
re cien te men te: “Una gran si mu la ción de la mi se ria, y, de trás de
esos ha ra pos, una vi da apa ci ble, cuan do no aco mo da da u hol ga- 
da”. En rea li dad, el es tu dio crí ti co de los cua der nos —que se lle- 
va a ca bo des de ha ce unos trein ta años— ha pro ba do su ve ra ci- 
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dad, y las se rias in ves ti ga cio nes so bre la si tua ción de las cla ses ru- 
ra les tes ti mo nian que Tai ne te ñía ra zón.

Por cier to, en 1789 los cam pe si nos po seían una par te im por- 
tan te de la tie rra: qui zás 1/3 del to tal. Pe ro es ta pro por ción va ría
mu cho de una re gión a otra y de una a otra pa rro quia. En Le mo- 
sín, los al re de do res de Sens y el sur del Flan des ma rí ti mo, po- 
seían ca si la mi tad; en Cam bré sis, só lo un po co más de 1/4, y un
po co me nos en el To lo sano; al re de dor de las gran des ciu da des
—por ejem plo Ver sa lles— y en las re gio nes de bos ques, eria les y
pan ta nos, a me nu do es de 1/10 o 1/20.

Co mo el cam po es ta ba en ton ces mu cho más po bla do que hoy,
mu chas fa mi lias no po seían na da, ni si quie ra una cho za y su
huer ta: só lo una en tre cin co en Cam bré sis y en los al re de do res
de Tu lle; una en tre cua tro en el Or lea nés; la pro por ción su be a
los 2/5 en el Bo ca ge[*] nor man do y a los 3/4 en al gu nas par tes de
Flan des y en las pro xi mi da des de Ver sa lles, don de pu lu la un ver- 
da de ro pro le ta ria do ru ral. En cuan to a los cam pe si nos pro pie ta- 
rios, en ge ne ral sus cam pos son po co ex ten sos: 58 % en el Le mo- 
sín y 76 % en el Lao nesa do no po seían ni cin co ar pen tas —me- 
nos de dos hec tá reas—; en el fu tu ro de par ta men to del Nor te, 75
% no lle ga ba a te ner una hec tá rea, lo que no al can za ba pa ra ali- 
men tar una fa mi lia.

La cri sis agra ria hu bie ra si do mu cho más agu da si no fue ra
por que el ré gi men de ex plo ta ción era más fa vo ra ble pa ra el cam- 
pe sino que en el res to de Eu ro pa. Los sacer do tes, los no bles y los
bur gue ses que ex plo ta ban sus tie rras por sí mis mos eran po co
nu me ro sos. Co mo no dis po nían a su gra do de sier vos so me ti dos
a pres ta cio nes, co mo los se ño res de Eu ro pa cen tral y orien tal,
arren da ban sus tie rras al igual que los te rra te nien tes in gle ses. Pe- 
ro mien tras en In gla te rra la tie rra era cul ti va da por gran des
arren da ta rios, en Fran cia exis tían ex plo ta cio nes de to dos los ta- 
ma ños, des de la pro pie dad de cien tos de hec tá reas, has ta la pe- 
que ña al que ría, ca se río o quin ta de po cas áreas, con fia das en su
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ma yor par te a po bres apar ce ros. Mu chas par ce las se arren da ban
por se pa ra do, de ma ne ra que has ta los jor na le ros po dían arren dar
un pe da zo de cam po o de pra do y los pe que ños pro pie ta rios po- 
dían re don dear los su yos. De es te mo do, dis mi nu yó bas tan te la
pro por ción de los que no te nían na da por cul ti var. Pe ro si bien
así el mal se ate nua ba, no des apa re cía por com ple to, pues la ma- 
yo ría de las ex plo ta cio nes no bas ta ban pa ra una fa mi lia: en el
Nor te, en tre el 60 y el 70 % no me dían una hec tá rea y en tre un
20 y un 25 % te nían me nos de 5.

Ade más, la si tua ción se agra va ba pau la ti na men te por que la
po bla ción cre cía con re gu la ri dad —sal vo en al gu nas re gio nes,
co mo la Bre ta ña in te rior, diez ma da por las epi de mias. En tre
1770 y 1790 se cal cu la que Fran cia au men tó su po bla ción en dos
mi llo nes. “El nú me ro de nues tros hi jos nos des es pe ra” —es cri- 
ben en su cua derno de que jas los al dea nos de La Cau re a el bai- 
liaz go de Châ lons— “no te ne mos con qué ali men tar los y ves tir- 
los; mu chos de en tre no so tros tie nen ocho o nue ve hi jos”. Por lo
tan to, au men ta ba el nú me ro de cam pe si nos que no te nían tie rras
en pro pie dad o en arrien do, y co mo a par tir de es ta épo ca era
fre cuen te que la pro pie dad no no ble se re par tie ra en las su ce sio- 
nes, la de los cam pe si nos se des me nu za ba. En los cua der nos de
Lore na se se ña la rei te ra da men te que los “la bra do res”, es de cir,
los que ex plo ta ban pro pie da des me dia nas, son ca da vez más es ca- 
sos. A fi nes del an ti guo ré gi men, en to das par tes hay gen te en
bus ca de tie rras. Los mi se ra bles in va den las tie rras co mu na les y
deam bu lan por los bos ques, los eria les, las már ge nes de los pan- 
ta nos. Re cri mi nan a los pri vi le gia dos y bur gue ses que ex plo tan
sus cam pos por me dio de sus ad mi nis tra do res o ca pa ta ces, re cla- 
man la ven ta o dis tri bu ción de los do mi nios del rey y a ve ces
has ta de los bienes del cle ro. Un mo vi mien to vio len to se des ata
contra las gran des pro pie da des arren da das que, de ha ber se di vi- 
di do, hu bie ran pro cu ra do em pleo a mu chas fa mi lias.
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To dos los hom bres que no te nían tie rra ne ce si ta ban tra ba jo;
los que no te nían lo su fi cien te co mo pa ra vi vir con cier ta in de- 
pen den cia ne ce si ta ban un sa la rio com ple men ta rio. ¿Dón de po- 
dían en con trar lo? Los más em pren de do res o los más afor tu na dos
se con ver tían en co mer cian tes o ar te sanos. En al gu nas al deas, y
so bre to do en los bur gos, ha bía mo li ne ros, me so ne ros y ta ber ne- 
ros, ven de do res de hue vos y tra tan tes o co mer cian tes en gra nos;
en el cen tro y el Sur, ven de do res de aguar dien te; en el Nor te,
cer ve ce ros. Me nos co mu nes eran los cur ti do res y más abun dan- 
tes los ca rre te ros, ta la bar te ros, he rre ros y fa bri can tes de zue cos.
Al gu nos se em plea ban en la cons truc ción o en las can te ras, en las
fá bri cas de la dri llos y de te jas. Pe ro la gran ma yo ría te nía que
ave nir se a pe dir tra ba jo a los gran des cul ti va do res: los cua der nos
de sie te pa rro quias del bai liaz go de Vic, en Lore na, in di can que
los jor na le ros cons ti tu yen el 82 % de la po bla ción, los del bai liaz- 
go de Tro yes, el 64 %. Sal vo en la épo ca de la co se cha y la ven di- 
mia, no ha bía tra ba jo per ma nen te; en in vierno se ocu pa ban úni- 
ca men te al gu nos tri lla do res y ca si to dos les jor na le ros que da ban
de so cu pa dos. Los sa la rios eran muy ba jos y sin pro por ción con el
en ca re ci mien to de los pro duc tos, que fue con ti nuo du ran te los
años que pre ce die ron a la Re vo lu ción. Só lo en tiem po de co se- 
cha po día ejer cer se al gu na pre sión so bre los amos, lo que ori gi- 
na ba fre cuen tes con flic tos —so bre to do en los al re de do res de Pa- 
rís— que ex pli can al gu nos de los epi so dios del gran pá ni co. En
el Nor te, los obre ros ag rí co las ga na ban un má xi mo de do ce a
quin ce suel dos y la co mi da, pe ro en ge ne ral no pa sa ban de diez,
y en in vierno de cin co o seis. uie nes te nían un cam pi to, salían
más o me nos del pa so en los años bue nos, so bre to do cuan do lo- 
gra ban co lo car a sus hi jos co mo ara do res, pas to res o sir vien tes en
las fin cas, pe ro los sim ples peo nes es ta ban des ti na dos a una mi se- 
ria eter na, de la que da tes ti mo nio más de uno de aque llos cua- 
der nos. Los cam pe si nos de Champ niers, en An gou mois, es cri- 
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ben: “Si re, mi se ñor, ¡si vos su pie rais lo que pa sa en Fran cia; que
vues tra ple be su fre la ma yor mi se ria y la más in dig na po bre za!”.

Por suer te, en al gu nas re gio nes la in dus tria ru ral ofre cía en tra- 
das su ple men ta rias. Los ne go cian tes apro ve cha ban es ta ma no de
obra abun dan te que se ofre cía a pre cios ín fi mos. Ca si to da la hi- 
lan de ría, par te de la te je du ría y de la cal ce te ría se ha bía tras la da- 
do a las al deas en Flan des, Pi car día, Cham pa ña, Bre ta ña, Mai ne,
Nor man día y Lan gue doc. Se da ba al cam pe sino la ma te ria pri ma
y a ve ces las he rra mien tas: te jía en su cho za, mien tras su mu jer y
sus hi jos hi la ban sin tre gua; cuan do lle ga ba el mo men to de tra- 
ba jar en el cam po, de ja ba el te lar. La in dus tria me ta lúr gi ca y del
vi drio tam bién eran cam pe si nas, por que só lo pros pe ra ban en la
pro xi mi dad de los bos ques, que ali men ta ban los hor nos y eran
ex plo ta dos por una mu che dum bre de le ña do res y car bo ne ros.
Ade más, se em pe za ba a emi grar ha cia la ciu dad cuan do la in dus- 
tria no po día o no que ría salir de ella: en Nan tes se se ña la un
con tin gen te de obre ros tem po ra rios que se iban en la pri ma ve ra;
en oc tu bre de 1788, hu bie ra te ni do que ha ber en Tro yes más de
diez mil de so cu pa dos, pe ro seis mil eran ex tran je ros que par tie- 
ron en cuan to fal tó tra ba jo. Na tu ral men te, los sa la rios in dus tria- 
les eran tam bién ma los. En la re gión del Nor te, los obre ros ca li fi- 
ca dos ob te nían en tre 25 y 40 suel dos sin co mi da; los ayu dan tes y
peo nes de 15 a 20. El mul qui nier que te jía la ba tis ta ga na ba a lo
su mo 20 suel dos, la hi lan de ra de 8 a 12. Pe ro, co mo pro ba ba una
mu ni ci pa li dad fla men ca en 1790, “un hom bre que no ga na más
que 20 suel dos por día no pue de ali men tar a una fa mi lia nu me- 
ro sa; el que no ga na 15 suel dos por día es po bre”.

Has ta fi nes del an ti guo ré gi men, los de re chos co lec ti vos ha- 
bían sig ni fi ca do una gran ayu da pa ra los cam pe si nos po bres: po- 
dían es pi gar y arran car los ras tro jos que la hoz de ja ba muy al tos
y que ser vían pa ra re pa rar el te cho y lle nar el es ta blo; la obli ga- 
ción de abrir los cam pos al pas to reo les per mi tía en viar sus ani- 
ma les a los bar be chos y aun a los pra dos, des pués del se gun do
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cor te o re to ño, y a ve ces, tam bién des pués del pri me ro; por úl ti- 
mo, mu chas al deas te nían ex ten sos cam pos co mu na les. Pe ro en
la se gun da mi tad del si glo XVI II, los pro pie ta rios pri vi le gia dos y
los gran des arren da ta rios, sos te ni dos por el go bierno, ha bían li- 
mi ta do con si de ra ble men te esos “usos”. Los cam pe si nos re sis tie- 
ron co mo pu die ron. En Les pa ysans, Bal zac des cri bió la gue rra
so la pa da e in ce san te que rea li za ron contra el usur pa dor y sus
guar dias, sin que rer re co no cer que los po bres no po dían sub sis tir
des pués de ex pro pia dos.

Al fin de cuen tas, só lo en las pro vin cias fér ti les y ac ti vas y en
épo cas nor ma les la ma yo ría de los ha bi tan tes lo gra ba co mer —
bien o mal—. ¡Gran pro gre so, por cier to! Pe ro mu chas otras no
te nían esa suer te, y aun las más do ta das es ta ban pen dien tes de la
me nor sa cu di da, ¡y las cri sis eran fre cuen tes!

En pri mer lu gar, la suer te del pue blo de pen día da la co se cha.
Aun en los años bue nos no fal ta ban di fi cul ta des. Co mo se tri lla- 
ba con ma yal, só lo se po día dis po ner de los gra nos de po co en
po co, du ran te el in vierno. Mien tras tan to ha bía que con ser var
las ga vi llas en al mia res por fal ta de gra ne ros. ¡Cuán tos pe li gros!
Los me teo ros, el fue go, las mu sa ra ñas. Has ta que se tri lla ra ha bía
que vi vir del “tri go vie jo”. Si la co se cha era ma la, el por ve nir se
en som bre cía du ran te mu cho tiem po, pues al año si guien te, co- 
mo los gra ne ros es ta ban va cíos, el pe rio do de “sol da du ra” de las
co se chas pro lon ga ba la es ca sez. Por eso los cam pe si nos y los ha- 
bi tan tes de las ciu da des se irri ta ban tan to cuan do veían que los
co mer cian tes ven dían los ce rea les fue ra de la re gión: nun ca ha bía
bas tan te tri go re ser va do. Por eso tam bién veían con ma los ojos
las in no va cio nes ag rí co las, la ex ten sión de pra de ras y huer tas, la
in tro duc ción de olea gi no sos o gran za. Con es tos pro ce di mien tos
los gran des arren da ta rios se en ri que cían, pe ro par te de la tie rra se
sus traía así al cul ti vo de los ce rea les.

No só lo eran de te mer los aza res del cie lo o de la tie rra. Ha bía,
tam bién gue rras, que au men ta ban los im pues tos, ex po nían las
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zo nas fron te ri zas a re qui si cio nes, pres ta cio nes pa ra trans por te y
peo na je, sin con tar los ex ce sos de la sol da des ca y las de vas ta cio- 
nes. Ade más, si bien los pro gre sos de la in dus tria da ban tra ba jo a
mu chos, tam bién los ha cían de pen der de las fluc tua cio nes del
mer ca do: co mo Fran cia se ha bía con ver ti do en país ex por ta dor,
una gue rra o una ham bru na en re gio nes ale ja das, un au men to de
aran ce les adua ne ros o una prohi bi ción con de na ban al obre ro
fran cés a la de so cu pa ción.

Y to dos es tos azo tes se des ata ron jun tos, pre ci sa men te en los
años que pre ce die ron a la Re vo lu ción. En 1788 la co se cha fue
ma lí si ma. Tur quía aca ba ba de ini ciar una gue rra contra la coa li- 
ción for ma da por Aus tria y Ru sia; Sue cia acu dió en su ayu da,
Pru sia ma ni fes tó su in ten ción de imi tar la, apo ya da por In gla te- 
rra y Ho lan da. Por su ins ti ga ción, Po lo nia se dis po nía a sa cu dir
el yu go de Ru sia. Por to do es to, el Bál ti co y los ma res del Le- 
van te se vol vie ron in se gu ros, y los mer ca dos de Eu ro pa cen tral y
orien tal se ce rra ron po co a po co. Pa ra col mo de ma les, Es pa ña
prohi bió los te ji dos fran ce ses y la mo da aña dió su grano de are- 
na: fa vo re ció a los li no nes, des pre ció las se das y com pro me tió la
pros pe ri dad de las fá bri cas de Lyon.

Es un he cho pa té ti co y dig no de com pa sión que la po lí ti ca de
la mo nar quía ha ya con tri bui do tan to a agr var la cri sis que de- 
sem pe ñó un pa pel tan im por tan te en la rui na del an ti guo ré gi- 
men. El edic to de 1787 li be ró al co mer cio de gra nos de to da re- 
gla men ta ción: los agri cul to res que has ta en ton ces es ta ban obli- 
ga dos a lle var los al mer ca do, aho ra es ta ban au to ri za dos a ven der- 
los di rec ta men te; la cir cu la ción por tie rra y mar era aho ra com- 
ple ta men te li bre y se per mi tía la ex por ta ción sin res tric cio nes de
nin gu na es pe cie. Se ha bía que ri do así fo men tar los cul ti vos ase- 
gu rán do les pre cios re mu ne ra do res. Por eso, cuan do fra ca só la
co se cha de 1788, los gra ne ros es ta ban va cíos y se des en ca de nó
en ton ces un al za irre sis ti ble que en ju lio de 1789 lle gó a su apo- 
geo; en ese mo men to la li bra de pan cos ta ba en Pa rís cua tro suel- 
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dos y me dio y era más ca ra to da vía en mu chas re gio nes (en la re- 
gión de Caux cos ta ba seis suel dos).

Al mis mo tiem po, la im pre vi sión del go bierno pro vo có una
cri sis de de so cu pa ción. En 1786 fir mó con In gla te rra un tra ta do
de co mer cio por el que se dis mi nuían con si de ra ble men te los de- 
re chos de adua na so bre los pro duc tos im por ta dos por Fran cia.
En sí mis ma, la idea era bas tan te bue na; se sa bía que era ne ce sa rio
adop tar las “ar tes me cá ni cas” in gle sas, y el me jor me dio pa ra im- 
po ner las a los in dus tria les fran ce ses era ha cer les su frir la com pe- 
ten cia. Pe ro hu bie ra con ve ni do do si fi car los efec tos y pre ver una
ade cua da pro tec ción pa ra la pro duc ción na cio nal du ran te el pe- 
rio do de adap ta ción. Al abrir de gol pe las fron te ras a la in dus tria
in gle sa —cu ya su pe rio ri dad era aplas tan te— se pro du jo una
bru tal per tur ba ción. En Amiens y Abbe vi lle, don de en 1785 ha- 
bía 5.672 te la res en pro duc ción, en 1789 ha bía 3.668 inac ti vos,
lo que per mi te cal cu lar que 36.000 per so nas que da ron sin tra ba- 
jo; de 8.000 te la res de di ca dos a la cal ce te ría, 7.000 no fun cio na- 
ron más. Y lo mis mo ocu rría en to das par tes, sin ha blar de las
otras in dus trias.

En épo ca nor mal, la cri sis no hu bie ra si do de ma sia do lar ga.
Pe ro se com pli ca ba con las res tric cio nes de las ex por ta cio nes y se
com bi na ba con la for mi da ble al za de los pro duc tos de sub sis ten- 
cia. En ton ces se vol vió in to le ra ble.
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CAPÍ TU LO II 

LOS VA GA BUN DOS

El ham bre en gen dra ba na tu ral men te la men di ci dad, pla ga del
cam po. ¿ué otro re cur so le que da ba al in vá li do, al an ciano, al
huér fano y a la viu da, sin ha blar de los en fer mos? Las ins ti tu cio- 
nes de be ne fi cen cia, in su fi cien tes en las ciu da des, fal ta ban ca si
por com ple to en las al deas. Y aun que las hu bie ra, el de so cu pa do
no re ci bía nun ca la me nor ayu da: só lo po día de di car se a la men- 
di ci dad. Por lo me nos 1/10 de la po bla ción ru ral men di ga ba to- 
do el año, pi dien do de gran ja en gran ja un pe da zo de pan o un
co bre. En 1790, en el Nor te, la pro por ción era de 1/5. En tiem- 
pos de ca res tía era peor, por que el tra ba ja dor per ma nen te, al no
con se guir nin gún au men to de sa la rio, no po día ali men tar a su
fa mi lia. Sin em bar go, no ha bía gran hos ti li dad contra es tos men- 
di gos y has ta al gu nos cua der nos lle ga ron a pro tes tar contra su
in ter na ción en ca sas de re clu sión. En es te ca so, es pro ba ble que
es tu vie ran ins pi ra dos por pe que ños agri cul to res que en al gu na
cir cuns tan cia ha bían men di ga do y que se sen tían ex pues tos a la
mi se ria en cual quier mo men to cuan do hu bie ran con su mi do sus
úl ti mas re ser vas de gra nos y ven di do sus po bres ha ra pos, pues
cuan to más mi se ra ble era la al dea, más fra ter nal era la co mu ni- 
dad. A fi nes de no viem bre de 1789 los ha bi tan tes de Nan tiat, en
Le mo sín, de ci die ron re par tir los po bres más ne ce si ta dos en tre los
ve ci nos aco mo da dos, quie nes de bían ali men tar los “de ma ne ra
que con ser va ran sus vi das has ta que se re sol vie ra una re gla men- 
ta ción”. Pe ro en ge ne ral los agri cul to res, los ri ca cho nes del pue- 
blo, “ga llos” o “ma ta do res”, co mo se los lla ma ba en el Nor te, se
mos tra ban re cal ci tran tes y ex pre sa ban sus que jas en los cua der- 
nos. Es to ex pli ca en cier to mo do su có le ra contra los diez me ros:
una par te del diez mo de bía ser des ti na do pa ra ali men tar a los po- 
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bres, y to da vía, des pués de ha ber lo pa ga do, te nían que dar li- 
mos na al pri me ro que se pre sen ta ra. ¡Va ya y pa se que se so co rrie- 
ra a los po bres de la pa rro quia, cu yas ne ce si da des po dían ser así
con tro la das y a los que se vi gi la ba al dis tri buir la ayu da ofi cial.
Pe ro los mi se ra bles salían de sus al deas y erra ban mu chas le guas a
la re don da. Ese va ga bun deo los des mo ra li za ba: los que po dían
tra ba jar se con ver tían en va ga bun dos; ros tros ex tra ños e in quie- 
tan tes apa re cían en los um bra les. En ton ces na cía el mie do.

A los men di gos de bue na fe se agre ga ban los pro fe sio na les.
Los agri cul to res exas pe ra dos acu sa ban fá cil men te a los men di gos
de pe re za y no siem pre se equi vo ca ban. Men di gar no era ver- 
gon zo so: el pa dre de fa mi lia car ga do de hi jos no en ro je cía cuan- 
do los man da ba “a bus car su pan”, pues era un ofi cio co mo cual- 
quier otro; si el pan que se con se guía era muy du ro se usa ba pa ra
ali men tar al ga na do, En las lis tas de im pues tos fi gu ran “pro pie ta- 
rios”, al la do de cu yo nom bre, en la co lum na de pro fe sión, se
agre ga “men di go”. Por tra di ción, las aba días re par tían li mos nas
en fe chas fi jas. El cua derno de Horn fleur di ce: “El día de la dis- 
tri bu ción es un día de fies ta; los hom bres de jan su pa la y su ha- 
cha y se ador me cen en bra zos de la pe re za”. Así el cle ro per pe- 
tua ba la tra di ción cris tia na que con si de ra ba la po bre za pia do sa- 
men te man te ni da co mo un es ta do res pe ta ble y una pre sun ción
de santi dad, que los frai les men di can tes con tri buían a con fir mar.
Du ran te el gran pá ni co, mu chas alar mas “pro vi nie ron de va ga- 
bun dos dis fra za dos de frai les de la Mer ced, que es ta ban au to ri za- 
dos a pe dir li mos na pa ra los cris tia nos es cla vi za dos por los cor sa- 
rios be re be res.

Las mi gra cio nes obre ras acre cían la in quie tud que crea ban los
men di gos. La po bla ción era más ines ta ble de lo que se pue de
ima gi nar. “To do les es igual” —de cía ya en 1754 la Cá ma ra de
Co mer cio de Ruán— “siem pre que con si gan ga nar se la vi da”.
Ade más de los com pa ñe ros que mi gra ban de una a otra re gión de
Fran cia, ha bía siem pre en las ru tas mu chos hom bres en bús que da
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de tra ba jo. Co mo ya he mos in di ca do, de los 10.200 de so cu pa dos
que se cal cu la ban en Tro yes en 1788, unos 6.000 ya se ha bían
ido. Al gu nos ha bían po di do vol ver a sus al deas, pe ro mu chos
erra ban de ciu dad en ciu dad has ta lo grar ocu pa ción. Los tra ba jos
del ca nal del Cen tro y del1 de Pi car día, los del di que de Cher- 
bur go, atraían na tu ral men te a los de so cu pa dos, así co mo los ta- 
lle res de ca ri dad de Mont mar tre. Co mo no se po día acep tar a to- 
dos, los de más men di ga ban mien tras es pe ra ban. Así las gran des
ciu da des —so bre to do Pa rís— au men ta ron des me su ra da men te
su po bla ción flo tan te. El des con ten to y el es píri tu de aven tu ra
con tri buían a acre cen tar la mo vi li dad. Los: sir vien tes de las fin- 
cas se iban a me nu do sin avi sar pre via men te y los agri cul to res se
que ja ban, sin con fe sar que los tra ta ban du ra men te y sin dar se
cuen ta de que la des es pe ra ción o el dis gus to en gen dran na tu ral- 
men te la ines ta bi li dad. Otros huían pa ra no ser in cor po ra dos a
las mi li cias. En Pa rís, ba ta llo nes de “le mo si nos” com po nían el
ejérci to de obre ros de la cons truc ción: en cam bio los au ve r ñe ses
se de di ca ban un po co a to do: al gu nos se em plea ban to dos los
años en las cur tiem bres de Sain ten ge, otros iban a Es pa ña, don de
se en contra ban con los fran ce ses de la zo na pi re nai ca. Y en sen ti- 
do con tra rio, de Sa bo ya ve nía a Fran cia una olea da con ti nua de
in mi gran tes; en Lore na se que ja ban de que es ta ban in fec ta dos de
ellos. En la épo ca de la co se cha y la ven di mia las mi gra cio nes ad- 
qui rían gran am pli tud; en ton ces los mon ta ñe ses ba ja ban a las lla- 
nu ras; de la Ba ja Bor go ña y Lore na mi les de hom bres iban a Brie
y Va lois; Al sacia pe día re fuer zos a Bris gau y a la Lore na ale ma- 
na; en Caen la cam pi ña me nos par ce la da re cu rría a la zo na ar bo- 
la da de pe que ña pro pie dad; la lla nu ra ma rí ti ma de Flan des a Ar- 
tois, el Ba jo Lan gue doc a los Caus ses y a la Mon ta ña Ne gra.

Tam bién cir cu la ban por el cam po nu me ro sos buho ne ros. En- 
tre ellos ha bía ho nes tos co mer cian tes que pres ta ban gran des ser- 
vi cios por cuan to los ven de do res al por me nor eran es ca sos en las
al deas. Tal era el ca so de aquel Gi ro la mo No ze da, que en la épo- 
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ca del gran pá ni co re co ma Char lieu, don de era co no ci do des de
ha cía vein te años co mo jo ye ro am bu lan te. Pe ro la ma yo ría no
ins pi ra ban con fian za. To dos los años des cen dían des de el Bo ca ge
nor man do has ta Pi car día y aun has ta Ho lan da, po bres dia blos
que lle va ban er, sus far des los ta mi ces de crin que fa bri ca ban sus
mu je res o los ob je tos de cal de re ría rea li za dos en Tin che bray y
Vi lle dieu. El cua derno de Ar gen teuil se que ja de los ven de do res
de pie les de co ne jo y en Bou lon nais se quie ren li brar de los char- 
la ta nes y de los exhi bi do res de osos, sin men cio nar es ta ña do res y
cal de re ros am bu lan tes. El cu ra prior de Vi lle mo yen ne es cri bía el
28 de ma yo de 1738 a la Asam blea de elec ción de Bar-sur-Sei ne,
que se de bía pen sar “en li brar nos de las in cur sio nes de un mon- 
tón de gen te que, usan do co mo pre tex to un far do que arras tran
por to dos la dos, se ha cen es col tar por un mon tón, de ni ños que,
lo mis mo que sus ma dres, es tán a ca da ra to an te nues tras puer tas
y pe ne tran has ta den tro de nues tras ca sas. No so tros, las cu ras, te- 
ne mos el do lor de ver mu chas bri bo nas se gui das por mo ce to nes
muy ági les y ap tos, en la flor de la edad, pro vis tos de un far do,
que se en tre gan a fran ca che las en nues tras ta ber nas, así co mo el
sa ber que se acues tan to dos jun tos, aun que nos cons ta que no es- 
tán ca sa dos”.

To dos es tos va ga bun dos, aun si no men di ga ban exac ta men te,
por lo me nos iban al cam po, al caer la tar de, a pe dir co mi da y lu- 
gar pa ra dor mir. Y no se los re cha za ba, co mo tam po co a los
men di gos pro fe sio na les. No por ca ri dad o bon dad, pues to que el
arren da ta rio echa ba pes tes por lo ba jo: “La men di ci dad, co mo
una li ma sor da, nos mi na po co a po co y nos des tru ye to tal men- 
te”, di ce el cua derno de Vi llem blain, cer ca de Pa tay. Pe ro se les
te nía mie do. Mie do de una ma la ju ga da, por su pues to, pe ro más
to da vía de las ven gan zas anó ni mas, de que se des tru ye ran los ár- 
bo les o las cer cas, de que se mu ti la ra a los ani ma les, y so bre to do,
de los in cen dios. Ade más, aun si el agri cul tor pa ga ba sin chis tar
el diez mo del po bre, nun ca que da ba en paz. No siem pre el
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erran te era un mal hom bre, pe ro con fre cuen cia no sen tía gran
res pe to por la pro pie dad aje na, ¿Aca so el fru to que cuel ga de los
ár bo les de los ca mi nos no es de quien lo re co ge? ¿ué mal hay
en me ter ma no en las vi ñas cuan do se tie ne sed? Los mis mos ca- 
rre te ros no eran de ma sia do es cru pu lo sos: los cua der nos de Brie
mues tran gran agre si vi dad contra los arrie ros de Thié ra che que
lle va ban a Pa rís el car bón de le ña: con sus ca rre tas atra ve sa ban
los cam pos la bran tíos, for za ban las cer cas pa ra cor tar ca mino, ha- 
cían pa cer sus ca ba llos en los pra dos. Con es tos cri te rios, los va- 
ga bun dos po dían lle gar muy le jos, cuan do se guían sus ins tin tos
o el ham bre los aco sa ba. Cuan do eran ya muy nu me ro sos —co- 
mo ocu rrió en 1789— ter mi na ban por reu nir se en gru pos y,
enar de ci dos, se con ver tían en ban do le ros. El ama de ca sa los veía
lle gar de re pen te cuan do los hom bres es ta ban en el cam po o en el
mer ca do; la ame na za ban si la li mos na les pa re cía pe que ña; to ma- 
ban cuan to que rían en la hu cha del pan, exi gían di ne ro y se ins- 
ta la ban en los gra ne ros. Fi nal men te, lle ga ban a pe dir li mos na de
no che, des per tan do con gran so bre sal to a to da la gran ja ate rro ri- 
za da. “Unos do ce vi nie ron a mi ca sa la no che del miérco les —
es cri bía el 25 de mar zo un agri cul tor de los al re de do res de Au- 
ma le—; des de aho ra has ta el mes de agos to te ne mos mu cho que
te mer”. Y el 30 de ju lio de cía: “No nos acos ta mos sin te mor; los
po bres que an dan de no che nos ator men tan, sin con tar con los
que men di gan de día, que ya son nu me ro sos”.

Rei na ba el pá ni co cuan do se apro xi ma ba la co se cha. Por la
no che cor ta ban los gra nos ape nas ma du ros, y a pe sar de los re- 
gla men tos, ban das de es pi ga do res que iban de una pa rro quia a
otra in va dían los cam pos y se apo de ra ban del tri go co se cha do
an tes que se aga vi lla ra. El 19 de ju nio, la Co mi sión in ter me dia ria
de Sois sons re cla ma ba al ba rón de Be s en val el en vío de dra go nes
“pa ra ase gu rar que se pu die ra al ma ce nar la co se cha”; el 11 de ju- 
lio, el con de de So m m yè v re, co man dan te mi li tar de Ar tois,
trans mi tía a Pa rís pe di dos si mi la res pre sen ta dos por la mu ni ci pa- 
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li dad de Ca lais, y el 16 agre ga ba: “De to das par tes de Pi car día se
me pi den des ta ca men tos pa ra con ser var las co se chas”. El 24 es- 
cri bían des de los al re de do res de Char tres: “Es tá tan cal dea do el
áni mo del po pu la cho, que pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des pre sen- 
tes e im pe rio sas, pue de creer se au to ri za do a ali viar su mi se ria
cuan do em pie za la co se cha. No só lo se pre ci pi ta rán a es pi gar su
pa tri mo nio ha bi tual sino que, aco rra la dos por una ca res tía ex ce- 
si va y lar ga, po drán de cir se: com pen sé mo nos por la mi se ria pa- 
sa da; en la ex tre ma ne ce si dad to do es co mún; co ma mos has ta
saciar nos… Es ta ex pe di ción po pu lar equi val dría al azo te del gra- 
ni zo. La ne ce si dad no res pe ta ni la equi dad ni la ra zón”. Los ad- 
mi nis tra do res no echa ban en sa co ro to esas que jas. “Es im por tan- 
te que se to men por ade lan ta do al gu nas me di das pa ra pre ve nir
una des gra cia tan ho rri ble e in mi nen te, cu yos efec tos cau sa rán
ma les in cal cu la bles”, ob ser va ba el 18 de ju nio el in ten den te de
Li la, Es man gart, al mi nis tro de Gue rra: “Se tra ta de un te mor
muy com pren si ble an te el ro bo de las co se chas en los cam pos,
an tes de su ma du ra ción o en el mo men to de cor tar las… El pro- 
yec to de aten ta do del que ha bía ya se ha con cre ta do en va rios
can to nes y los agri cul to res, pro pie ta rios y arren da ta rios es tán
ate rro ri za dos por un mal que se de be tra tar de de te ner aun si se
apa ren ta que no se cree en él”. Pe ro los ru mo res lle ga ron has ta
las ciu da des, en es pe cial a Pa rís, y se los cre yó: en ju lio se ha bla ba
to dos los días de los tri gos “se ga dos ver des” o de co se chas arra sa- 
das. Es ta se rá la prin ci pal ha za ña atri bui da a los ban di dos del
gran pá ni co.

El contra ban do au men ta ba la in se gu ri dad en los lí mi tes de las
adua nas in te rio res, por ejem plo en la zo na en tre Pi car día y Ar- 
tois; al re de dor de las gran des ciu da des con fie la to[*], co mo Pa rís,
y so bre to do en las fron te ras de las re gio nes de ga be la de pri me ra
ca te go ría. La me dia fa ne ga de sal cos ta ba 2 li bras en Bre ta ña y 58
en Mai ne. Era una di fe ren cia de ma sia do gran de co mo pa ra que a
los po bres no les ten ta ra con ver tir se en contra ban dis tas. Un te je- 
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dor o un al ba ñil de Mai ne, que ga na ba en tre 10 y 12 suel dos por
día, ga na ba en tre 20 y 30 li bras por via je si lle va ba un far do a sus
es pal das; y las mu je res no es ta ban me nos pre dis pues tas al frau de.
En 1780 se arres tó a 3.670 que iban ha cia La val. Lo mis mo ocu- 
rría en Mau ges, en la fron te ra en tre An jou y Poi tou. En 1768 es- 
te contra ban do de sal de ge ne ra en gue rra ci vil, co mo en los
tiem pos de Man dria. Un tal Re né Ha mart, lla ma do Ca ti nat,
reu nió diez hom bres y for mó par ti da —que lle gó a te ner cin- 
cuen ta y cua tro miem bros— que lu chó contra los adua ne ros. Si
bien los cam pe si nos sen tían gran in dul gen cia ha cia el contra ban- 
dis ta oca sio nal, des con fia ban mu cho de los pro fe sio na les. Di ce
un cua derno: “Por la ma ña na sa le del pa jar de al gún gra ne ro
don de se ha ins ta la do ca si se gu ra men te a es con di das del amo; pa- 
ga su alo ja mien to ofre cien do a ba jo pre cio su trá fi co; tien ta y
ame na za; em bra ve ci do, ro ba sin pie dad —so bre to do si vie ne de
una pa rro quia le ja na— los ví ve res, los mue bles, el di ne ro, y muy
a me nu do, sin la me nor ver güen za, has ta la igle sia. Tam bién con
fre cuen cia se en fu re ce y ase si na”. Pa ra con te ner el mal, los arren- 
da ta rios ge ne ra les del im pues to man te nían un ver da de ro ejérci to
que era aun más de tes ta do y te mi do que los contra ban dis tas. Los
adua ne ros mal pa ga dos, re clu ta dos sin res tric ción, no va lían más
que los peo res contra ban dis tas, y, con tan do con la im pu ni dad,
co me tían aun más ex ce sos que ellos. “De no che o de día, en pa- 
re ja o en pe que ños gru pos, sin aven tu rar se nun ca so lo, se echa
so bre la gran ja, ma ta al pe rro si la dra, me te su ca ba llo en los es ta- 
blos, en los re to ños, o en tre las es pi gas en pie. To do tiem bla an te
su lle ga da: ame na za, a los hom bres, gol pea a las mu je res, rom pe
los mue bles, abre y ti ra los co fres, re vuel ve los ar ma rios, y se va,
lle ván do se siem pre el pro duc to de su ra pi ña, cuan do no arras tra
a al gún des di cha do ha cia el ca la bo zo”.

¿uién pue de asom brar se que sur gie ran ver da de ros cri mi na- 
les de en tre es ta mu che dum bre de men di gos, va ga bun dos ham- 
brien tos y contra ban dis tas? La mis ma au to ri dad ju di cial con tri- 
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buía a crear los: los asi los de men di ci dad, don de el po bre co ha bi- 
ta ba con el malhe chor, eran es cue las de cri mi na les; una de las pe- 
nas que se im po nía fá cil men te era la ex pul sión fue ra de la zo na
de ju ris dic ción de la cor te: el que se veía exi lia do se agre ga ba na- 
tu ral men te a la po bla ción erran te. El ro bo de ca ba llos, que du- 
ran te la Edad Me dia ha bía des es pe ra do a Nor man día y Flan des,
era to da vía co sa co rrien te en el Mai ne. En Pi car día y Cam bré sis
eran nu me ro sos los “ex tor sio nis tas”; cual quier ma ña na, el agri- 
cul tor en contra ba cla va da en su puer ta, al la do de un pa que te de
ce ri llas sul fu ro sas, una inti ma ción que, pa ra evi tar el in cen dio de
su ca sa, lo obli ga ba a de po si tar en cier to lu gar un res ca te que se
le in di ca ba. Si se que ja ba, acu día la jus ti cia, que nun ca en contra- 
ba na da; pe ro, eso sí, la gran ja era in cen dia da in fa li ble men te. Los
malhe cho res ope ra ban ge ne ral men te en par ti das. Fue muy cé le- 
bre la de Car tou che; en 1783 otra ban da fue des trui da en Or gè- 
re, en las fuen tes del Loir, pe ro se re cons ti tu yó y ba jo el Di rec to- 
rio se ha bla ba to da vía de ella en to da Fran cia; ya en el an ti guo
ré gi men esos ban di dos “ca len ta ban” los pies de sus víc ti mas pa ra
obli gar las a re ve lar sus es con dri jos. En el Vi va rais, des pués de la
in su rrec ción de los “en mas ca ra dos” —que en 1783 es tu vo di ri- 
gi da contra los le tra dos y fue re pri mi da con ra pi dez— pe que ñas
par ti das rea pa re cie ron ca da tan to y sus ope ra cio nes de ge ne ra ron
en crí me nes de de re cho co mún. En la Se ma na San ta de 1789, el
no ta rio Ba rort, de Vi lle fort, fue gol pea do, su ca sa in va di da, sus
pa pe les que ma dos. Es ta era la más pu ra tra di ción de los “en mas- 
ca ra dos1’; pe ro tam bién se les fue la ma no: el 27 de mar zo des- 
po ja ron y ase si na ron a los cón su les de una pa rro quia que iban a
Vi lle neu ve-de-Berg pa ra par ti ci par en la elec ción de di pu ta dos
pa ra los Es ta dos Ge ne ra les. Du ran te esa mis ma pri ma ve ra, sur- 
gie ron en va rios lu ga res gru pos de va ga bun dos y men di gos de di- 
ca dos al pi lla je. En mar zo, en Dam pie rre, cer ca de Pa rís, se vie- 
ron cua ren ta hom bres en mas ca ra dos; a fi nes de abril, quin ce
hom bres ar ma dos se pre sen ta ron de no che y exi gie ron res ca te a
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los agri cul to res de la re gión de Etam pes, rom pie ron puer tas y
ven ta nas y ame na za ron con in cen diar to do. En las pro xi mi da des
de Be llê me, Mor tag ne y No gent-le-Ro trou, hu bo que en viar
tro pas contra una ban da de do ce a quin ce hom bres bien ar ma dos.

En épo cas nor ma les la re pre sión era ya in su fi cien te. La guar dia
pú bli ca con sus tres o cua tro mil hom bres de a ca ba llo no da ba
abas to, y mu chas al deas que no te nían guar das lo ca les pa ra no
pa gar los, cuan do se de ci dían a ha cer lo no siem pre re sul ta ba ser
una idea acer ta da: el ofi cio te nía de ma sia dos ries gos co mo pa ra
que se lo ejer cie ra con ce lo. Los guar das se ño ria les eran más ac ti- 
vos, aun que en ge ne ral se con cen tra ban en la re pre sión de los ca- 
za do res fur ti vos; co mo de bían ex pul sar a los cam pe si nos de los
bas ques, se los mi ra ba más bien co mo ene mi gos que co mo pro- 
tec to res. Ca da tan to se ha cía una re da da; las or de nan zas de 1764
y 1766 con de na ban a hie rros y ga le ras al men di go rein ci den te y
pres cri bían la cár cel pa ra los de más. Ha bía tam bién cas ti gos
ejem pla res: el 15 de mar zo de 1789 el Par la men to de Pa rís con- 
de nó a ser mar ca do al hie rro y a ga le ras a cua tro pi car dos “por
ro bo de gra nos en los cam pos y du ran te la co se cha”. Pe ro es ta se- 
ve ri dad in ter mi ten te no sur tía ca si nin gún efec to. Cuan do los
asi los de men di ci dad es ta ban lle nos, se abrían las puer tas y to do
vol vía a em pe zar. El rey só lo ha bía con se gui do li be rar al país de
sal tea do res de ca mi nos —lo que ya era bas tan te—. Sin em bar go,
en tiem pos de cri sis, la fuer za pú bli ca re sul ta ba in su fi cien te. El
cua derno de Saint-Via tre en So log ne di ce: “De un tiem po a es ta
par te, no se res pe tan los re gla men tos; la men di ci dad em pie za a
re pro du cir se”. El 29 de abril de 1789 el pre bos te ge ne ral de la
guar dia de Sain te-Su zan ne en un in for me so bre el ban do le ris mo
en Etam pes di ce de sus bri ga das: “es tán en mo vi mien to des de el
mes de no viem bre pa sa do; se du pli can y tri pli can pa ra man te ner
el or den, la tran qui li dad en los mer ca dos y ase gu rar la ex por ta- 
ción de gra nos de los cam pe si nos”, pe ro “son in su fi cien tes en
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nú me ro, y fuer za, so bre to do pa ra, evi tar que en tren en la ca pi tal
tan tos men di gos”, y “no pue den es tar en to das par tes”.

El cam pe sino se hu bie ra de fen di do bas tan te bien si se le hu- 
bie ra de ja do en li ber tad pa ra ha cer lo, pues su in quie tud no era
co bar día, Tos co, in cul to, siem pre dis pues to a usar el cu chi llo,
ce lo so de su bien es tar y po co res pe tuo so de la vi da aje na, con
gus to hu bie ra he cho fue go contra los que lo ame na za ban, El
cua derno de Mai ré-Le ves cault, del senes ca la do de Ci v ray, ob ser- 
va que si se hi cie ra un pa tru lla je más se ve ro “no es ta ría mos obli- 
ga dos a pa sar la no che con las ar mas en la ma no y a ha cer nos jus- 
ti cia por nues tra ma no”. Pe ro la au to ri dad pú bli ca des con fia ba;
las ar mas de fue go po dían usar se contra las gen tes del rey o caer
en ma nos de los sal tea do res, y cuan do el cam pe sino po seía un fu- 
sil, ca za ba, me nos por pla cer que pa ra ex ter mi nar el ve na do que
de vas ta ba sus tie rras. Por es to a fi nes del an ti guo ré gi men los se- 
ño res in sis tían en que se los des ar ma ra sis te má ti ca men te: en He- 
nao y Cam bré sis en 1762 y 1771, en Flan des y Ar tois en 1777,
en Nor man día, por or den del du que de Har court; en Gu ye na,
por in ci ta ción del con de de Mou chy y del con de de Es par bès en
1785 y 1787; en la no che del 26 de ene ro de 1789, el ca ba lle ro
de Han gest hi zo in va dir la al dea de Ru mig ny en Thié ra che por
la guar dia pú bli ca pa ra re qui sar ar mas; el pro cu ra dor ge ne ral del
Par la men to de Pa rís ob tu vo ex pe di cio nes se me jan tes en la zo na
de Char tres la no che del 22 de ju nio; al mis mo tiem po, las al deas
que ro dea ban el bos que de Fon tai ne bleau fue ron so me ti das a
idén ti cas re qui sas.

Aun que la in quie tud era ge ne ral, se ría erró neo ima gi nar que
en to das par tes ad qui ría la mis ma in ten si dad. Ha bía al gu nas zo- 
nas neu rál gi cas, co mo por ejem plo las lla nu ras con bos ques ex- 
ten sos, las me s e tas o las mon ta ñas; se de cía en Au xois que de
Mor van no ve nía ni buen vien to ni bue na gen te. Tam bién lo
eran las zo nas de contra ban do, así co mo los ac ce sos de los bos- 
ques, don de pu lu la ban le ña do res, car bo ne ros, he rre ros y vi drie- 
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ros, gen te ca si sal va je y muy te mi da —sin ha blar de los sos pe- 
cho sos de to do ti po que se re fu gia ban en ellos. Es to pa sa ba en los
bos ques de Per che, cer ca de Lai gle y de Con ches; en los de
Mont mi rail, en el Al to Mai ne, en Bra con ne, cer ca de An gu le ma
o en el cé le bre bos que de Ba ra de, al es te de Pe ri gueux. En 1789
los bos ques eran más nu me ro sos, ex ten sos y po bla dos que en
nues tros días; si ya no se en contra ba en ellos al dia blo, a las ha das
o al he chi ce ro Mer lín, to da vía ha bía mu chos lo bos y con gran
fre cuen cia hom bres de ma la ca ta du ra. Mu chas ve ces el pá ni co de
1789 lle gó des de allí.

Si bien es cier to que en la pri ma ve ra de 1789 se co me tie ron
mu chos crí me nes, no por eso hay que ima gi nar a Fran cia pa sa da
a san gre y fue go. Des pués de to do, los crí me nes que apa re cen
men cio na dos en los do cu men tos de los ar chi vos no son muy nu- 
me ro sos y en ge ne ral pre do mi nan las ame na zas, ve ja cio nes y ex- 
tor sio nes. Tai ne en som bre ció de li be ra da men te el cua dro que nos
de jó. Ar tis ta más que his to ria dor, le gus ta ba car gar las tin tas y le
com pla cía la opo si ción en tre pla nos de luz y som bras, tal co mo
ocu rre con el gra ba do en ma de ra. Pe ro aun que su des crip ción no
tie ne el va lor ob je ti vo que bus ca el his to ria dor, si gue sien do ver- 
da de ra si ca be des de el pun to de vis ta sub je ti vo: los pro pios cam- 
pe si nos de 1789 veían la si tua ción tal co mo él la des cri be. Ca re- 
cían de to do me dio de in for ma ción, y, en ca so de te ner lo, su fal- 
ta de ins truc ción y de cul tu ra les hu bie ra im pe di do uti li zar lo pa- 
ra dar su ver da de ro va lor a los ru mo res que les lle ga ban, siem pre
am pli fi ca dos y de for ma dos. Al con tra rio, las tra di cio nes po pu la- 
res con tri buían a con fir mar los. Los re la tos del ano che cer las con- 
ser va ban mu cho me jor de lo que se pien sa, aun que en for ma más
o me nos le gen da ria. Du ran te si glos las cam pi ñas ha bían si do sa- 
quea das por hom bres de ar mas, se mi sol da dos y se mi ban di dos,
que ve nían de no se sa be dón de y lu cha ban no se sa be bien por
qué. Se ha bla ba de al deas in cen dia das, mu je res vio la das, hom bres
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tor tu ra dos y muer tos; de to dos los ho rro res de la gue rra cu ya
ima gen con ser vó Ja c ques Ga llot.

Lore na y Al sacia re cor da ban muy bien a los sue cos de la gue- 
rra de Trein ta Años; en el Nor te, to dos los que per tur ba ban la
paz eran lla ma dos ma za ri nos, en me mo ria de las cam pa ñas de los
ejérci tos fran ce ses en vís pe ras del tra ta do de los Pi ri neos. En Pi- 
car día y Nor man día se te mía a los ca ra bo ts[*] de los que ya hay no- 
ti cia en el si glo XV. ui zá en el Cen tro y en el Me dio día, la tra- 
di ción se re mon ta ba has ta la gue rra de Cien Años; en el Vi va rais,
en 1783, los en mas ca ra dos ha bían ex tor sio na do en nom bre de
“la tro pa in gle sa”. La gen te de 1789 po día ci tar co mo an te ce den te
más pr óxi mo a Car tou che y Man drin: se de cía los man dri nos pa ra
de sig nar a los contra ban dis tas. Hoy asom bra que a fi nes de ju lio
de 1789 se cre ye ra con tan ta fa ci li dad en la lle ga da de los ‘ban di- 
dos”. La pa la bra apa re ce co rrien te men te en los do cu men tos de la
épo ca; el pro pio go bierno la apli ca ba a to do re cién ve ni do, a los
men di gos reu ni dos en gru po tan to co mo a los malhe cho res, a los
que ro ba ban gra nos co mo a los que se re be la ban contra los se ño- 
res, del mis mo mo do que la Con ven ción la en dil gó a los ven dea- 
nos. Y na da más na tu ral que los con tem po rá neos con si de ra ran a
esos “ban di dos” co mo un ins tru men to pa ra la gue rra ci vil, em- 
plea do por los pri vi le gia dos pa ra aplas tar al Ter cer Es ta do. Du- 
ran te de ma sia do tiem po ca si no ha bía exis ti do di fe ren cia en tre
sol da dos y ban di dos y el pue blo tam po co los dis tin guía con cla- 
ri dad. ¿Aca so los sol da dos no se re clu ta ban en tre los va ga bun dos
y los ha ra pien tos, lo mis mo que en la épo ca de los “De so lla do- 
res” y de las Gran des Com pa ñías?[*] El mie do, hi jo del ham bre,
que la tra di ción con ver tía en un fan tas ma in so por ta ble, no era la
úni ca cau sa del gran pá ni co, pe ro sí la prin ci pal, y qui zá la más
pro fun da.



30

CAPÍ TU LO III 

LOS MO TI NES

En tiem pos de es ca sez, el ham bre pro vo ca ba tam bién mo ti nes
que a su vez sus ci ta ban o for ti fi ca ban el pá ni co. El pue blo nun ca
ad mi tió que la na tu ra le za fue ra la úni ca res pon sa ble de su mi se- 
ria. ¿Por qué en los años bue nos no se ha bía he cho aco pio de tri- 
go? Por que los ri cos, pro pie ta rios, y arren da ta rios, en con ni ven- 
cia con los co mer cian tes y en com pli ci dad con los mi nis tros y
de más fun cio na rios del rey —siem pre fa vo ra bles a los po de ro sos
— ha blan ex por ta do los ex ce den tes pa ra ven der los en el ex te rior
a me jor pre cio. Cuan do se les ex pli ca ba que era ne ce sa rio que el
pan fue ra ca ro pa ra fo men tar el cul ti vo del tri go, y que de es te
mo do él no ten dría que su frir es ca sez y to do me jo ra ría pa ra to- 
dos, el po bre se en co gía de hom bros. Si el in te rés ge ne ral exi gía
un sa cri fi cio, ¿por qué ha bía de rea li zar lo él só lo? Por el con tra- 
rio, es ta po lí ti ca que agra va ba su mi se ria au men ta ba la ri que za de
los de más. ¿En ton ces el pro gre so só lo se con se guía a ex pen sas de
los mi se ra bles? En el si glo XVI II na die se in co mo da ba por de cir lo,
y to da vía hoy mu chos lo pien san sin con fe sar lo, pe ro los po bres
nun ca que rrán creer lo. En 1789 re pe tían que ni ellos ni sus hi jos
de bían mo rir de ham bre; si el go bierno con si de ra ba ade cua do
au men tar el pre cio del pan, tam bién de bía au men tar los sa la rios
u obli gar a les ri cos a que ali men ta ran a los po bres. Si así no fue ra
to ma rían jus ti cia por su ma no y se ven ga rían.

Ne cker, de nue vo en el po der a fi nes de agos to de 1788, se
apre su ró a sus pen der la ex por ta ción, a or de nar com pras en el ex- 
te rior y a otor gar pri mas a la im por ta ción, aun que el mal ya es- 
ta ba he cho: no hu bo ham bre pe ro no se pu do de te ner el al za y el
pue blo se guía con ven ci do de que se elu dían las prohi bi cio nes y
se con ti nua ba ex por tan do. Por cier to, exa ge ra ba el mal, pe ro no
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se equi vo ca ba del to do, pues el co mer cio de gra nos, tal co mo se
prac ti ca ba en ton ces, só lo po día alen tar las sos pe chas y des atar la
ira. To dos los días, a lo lar go de los ca mi nos, se veían avan zar
len ta men te las pe sa das ca rre tas car ga das de gra nos y de ha ri nas:
per te ne cían al agri cul tor que lle va ba sus ce rea les al mer ca do, al
tra tan te que iba de un mer ca do a otro, al mo li ne ro que iba en
bus ca de gra nos o que lle va ba ha ri na a sus clien tes, al pa na de ro
que pro cu ra ba abas te cer se, o se tra ta ba de las com pras del rey, de
las pro vin cias o de las ciu da des, que en lar gos con vo yes atra ve sa- 
ban el país en to das di rec cio nes. ¿Có mo era po si ble que se mu- 
rie ra de ham bre cuan do cir cu la ban tan tos ce rea les? Por que se los
es ca mo tea ba al con su mo y se los aca pa ra ba pa ra lle nar los al ma- 
ce nes o pa rá en viar los al ex tran je ro y vol ver los a im por tar co- 
bran do la pri ma pro me ti da por el go bierno. ¿Có mo re sis tir la
ten ta ción de apo de rar se de ellos, cuan do se los pa sea ba sin ce sar
co mo un de sa fío an te los ojos de los ham brien tos? Só lo ha bía un
me dio pa ra cal mar la des con fian za del pue blo: re gla men tar mi- 
nu cio sa men te la cir cu la ción. En no viem bre de 1788 Ne cker ha- 
bía res ta ble ci do la obli ga ción de ven der los ex clu si va men te en el
mer ca do, y en abril de 1789 au to ri zó fi nal men te el in ven ta rio de
las exis ten cias y la re qui si ción. Si bien los Es ta dos de Ar tois y al- 
gu nos in ten den tes —por ejem plo los de Sois sons y Châ lons—
prohi bie ron la sali da de gra nos fue ra de sus cir cuns crip cio nes, la
ma yo ría de los ad mi nis tra do res, an sio sos por fa vo re cer los cul ti- 
vos, no usa ron to dos los po de res que se les ha bían con fe ri do:
pre fe rían que las ciu da des com pra sen gra nos pa ra re ven der los a
pre cios más ba jos que el co rrien te e, igual que Ne cker, pro cu ra- 
ban ga nar tiem po sin res trin gir de ma sia da la li ber tad co mer cial.
Por lo tan to, los dis tur bios fue ron ine vi ta bles.

Co mo es na tu ral, la ame na za era más gra ve pa ra las ciu da des y
en to das ellas —de un ex tre mo al otro del reino— hu bo con ti- 
nuos dis tur bios en mar zo y abril de 1789. No hay es ta dís ti cas de
es tas con mo cio nes —que se rían muy ins truc ti vas tan to des de el
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pun to de vis ta his tó ri co co mo geo grá fi co— pe ro exis ten al gu- 
nos da tos re fe ri dos al fu tu ro de par ta men to del Nor te, que no fue
sin em bar go una de las zo nas más afec ta das: su ble va ción en
Cam brai el 13 de mar zo, en Hon ds choo te el 22, en Ha ze brou ck
y Va len cien nes el 30, en Ber gues el 6 de abril, en Dun quer que el
11, en Li la el 29, en Douai el 30, en Cam brai el 6 y 7 de ma yo,
en Va len cien nes, Ar men tiè res, Ha ze brou ck y Es tai res en ma yo,
en Dun quer que el 6 y el 20 de ju nio, en Ar men tiè res a me dia dos
del mes, en Va len cien nes el 30, Al gu nas de es tas re vuel tas tu vie- 
ron gran re per cu sión, co mo la de Or leáns, el 24 y 25 de abril, y
la del su bur bio de Saint-An toi ne, el 27 y 28 del mis mo mes. En
es tos ca sos, pa ra dar un ejem plo, se acos tum bra ba arres tar al azar
a al gu nos de los su ble va dos y col gar los o en viar los a ga le ras sin
mu chas for ma li da des. Es to se hi zo en Pa rís, Ce tte, Cam brai y
Bag nols. El 24 de ma yo, el rey de ci dió en car gar a la jus ti cia pre- 
bos tal que re pri mie ra las su ble va cio nes, A fi nes de ma yo y en ju- 
nio hu bo un mo men to de cal ma por que se es pe ra ba que los Es- 
ta dos ge ne ra les so lu cio na ran la si tua ción, pe ro en ju lio to do re-
co men zó y hu bo dis tur bios en Ruán, el 12 y 13 de ju lio, en Sens
el 13, en Amiens el 13, 14 y 15. Las tro pas y la guar dia pú bli ca se
dis per sa ban, co rrían de un mer ca do a otro, lle ga ban de ma sia do
tar de o se sen tían im po ten tes. Se sa quea ba el tri go en el mer ca do
y en los de pó si tos pri va dos o pú bli cos y se lo re par tía, pa gán do lo
al pre cio que el mis mo pue blo fi ja ba. Más de una vez la fuer za
pú bli ca pac tó con los re vol to sos: los sol da dos com par tían las
preo cu pa cio nes de la mu che dum bre y los abru ma ba te ner que
re pri mir la. El 2 de abril, el in ten den te de Alençon es cri bía a es te
res pec to: “la guar dia pú bli ca, que no ra zo na me jor, y que qui sie- 
ra pa gar más ba ra to el pan, qui zá no ha ce to do lo que de bie ra pa- 
ra pre ve nir las se di cio nes”; en Be llê me, el sar gen to de la guar dia
pú bli ca con tri buía “con sus pa la bras a so li vian tar el áni mo del
pue blo”. El 16 de ju lio, el se ñor de So m m yè v re, co man dan te
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mi li tar de Pi car día, de cía: “no pue do ocul tar que las tro pas han
mos tra do po ca dis po si ción y fir me za”.

Al con tra rio de lo que se cree, el cam po es ta ba tan in quie to
co mo las ciu da des. Por su pues to, los gran des arren da ta rios y los
agri cul to res aco mo da dos que rían li ber tad pa ra ven der ca ro, pe ro
la in men sa ma yo ría de los cam pe si nos coin ci día con la ple be ur- 
ba na. Las re ser vas de los la bra do res y apar ce ros se ter mi na ron
muy pron to, y los jor na le ros ag rí co las es ta ban en una si tua ción
peor aún que la del obre ro de la ciu dad, pues las mu ni ci pa li da des
de las al deas no po dían o no que rían ha cer na da por ellos y
mien tras el arren da ta rio les rehu sa ba el grano con el pre tex to de
que es ta ba obli ga do a lle var lo al mer ca do de la ciu dad más pr óxi- 
ma, és ta, a su vez, pro cu ra ba man te ner los a dis tan cia. No que da- 
ba en ton ces otro re cur so que de te ner al pa so los ca rros de gra nos
o de ha ri na y apo de rar se de los sacos, pa gan do el pre cio que se
qui sie ra o aun sin pa gar. En es tos ca sos, la fuer za pú bli ca ni si- 
quie ra po día in ter ve nir: só lo los con vo yes im por tan tes te nían es- 
col ta y en ge ne ral no bas ta ba pa ra evi tar el ro bo. En sep tiem bre
de 1788 el sín di co de Avoi se, cer ca de la Flè che, es cri bía po co
des pués de una re vuel ta: “ni por cien luís es se en con tra ría en
me dia le gua a la re don da quien qui sie ra traer has ta aquí una ca- 
rre ta de tri go. El po pu la cho ha lle ga do tan le jos que ma ta ría por
una me di da de tri go. La gen te ho nes ta no se atre ve a salir de sus
ca sas, al caer la no che”.

Pe ro el mer ca do crea ba, en tre la ciu dad y el cam po, un vín cu- 
lo tan só li do que na da hu bie ra po di do des truir lo. A pe sar de que
en 1787 se ha bía per mi ti do la ven ta a do mi ci lio y aun an tes de
que Ne cker re vo ca ra el edic to, el arren da ta rio, aun que ven día al
co mer cian te que ve nía a su ca sa, ya fue ra por mie do o por cos- 
tum bre, no ha bía de ja do, de lle var sus gra nos al mer ca do con to- 
da re gu la ri dad. Si la ciu dad se afe rra ba a su mer ca do por que la
ali men ta ba y qui zá, más to da vía por que vi vía de las com pras y el
di ne ro de los pa rro quia nos que lo fre cuen ta ban, el cam pe sino
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tam po co lo des pre cia ba, por que era su prin ci pal di ver sión,
Young se bur la ba del rús ti co que re co rría le guas pa ra ir a ven der
un par de po llos y se in dig na ba cuan do lo veía de rro char su
tiem po y el po co di ne ro que le re por ta ban sus ven tas por que no
te nía, en cuen ta el fac tor psi co ló gi co. El mer ca do era ade más la
gran ocu pa ción de los con su mi do res: allí com pra ban su pro vi- 
sión de gra nos pa ra to da la se ma na o el mes, lo ha cían mo ler y lo
co cían o da ban la ma sa a los pa na de ros pa ra que la co cie ran. En
al gu nas gran des ciu da des, co mo Pa rís, exis tía ya la cos tum bre de
com prar al pan to dos los días en las pa na de rías, pe ro en el res to
del país, só lo los po bres, que ca re cían de to da re ser va, com pra- 
ban su pan ca da día. Por lo tan to, de to dos la dos acu dían al mer- 
ca do los jor na le ros del cam po, y cuan do es ta lla ban los dis tur bios
eran los pri me ros en par ti ci par, y sí se in ten ta ba ale jar los, los
pro vo ca ban. Lue go vol vían muy ani ma dos a sus al deas, y al con- 
tar sus ha za ñas, sem bra ban la re be lión en tre sus ca ma ra das y el
te rror en tre los agri cul to res. “Se ría muy in te re san te”, re co men- 
da ban en su cua derno los arren da ta rios de la Cha pe lle-Bé nou vi- 
lle, en el bai liaz go de Ar ques, “im pe dir que los ru mo res, emo- 
cio nes y se di cio nes del po pu la cho se di fun dan en los abas tos y
mer ca dos, don de los la bra do res se en cuen tran ex pues tos a in ju- 
rias y obli ga dos a ven der su tri go al pre cio que los com pra do res
quie ren pa gar”; y agre gan los de Croix da lle: “sin es to, nos ve re- 
mos obli ga dos a aban do nar la agri cul tu ra”.

Pe ro a pe sar de es ta so li da ri dad, tam bién exis tía opo si ción en- 
tre ciu dad y al dea. Los bur gue ses te nían mie do de los cam pe si- 
nos ávi dos y ham brien tos, que ve nían a apo yar a la ple be ur ba na
y te mían que des pués de ha ber sa quea do el tri go ata ca ran, las ca- 
sas de los ri cos. El 22 de abril la mu ni ci pa li dad de Ber ge rac
anun ció con ur gen cia a la de Pe ri gueux que los cam pe si nos se
pre pa ra ban pa ra ir a la ciu dad y apo de rar se de las mer can cías; el
24 de ju nio Bar-sur-Au be to mó me di das “de se gu ri dad pa ra los
al ma ce nes de la ciu dad y pa ra evi tar los in cen dios con que el po- 
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pu la cho de fue ra ha ame na za do a los ha bi tan tes con pre tex to de
que no hay bas tan te pan en los mer ca dos”; el 13 de ju lio, en
Sens, “la po bla ción del cam po” to mó por asal to el al ma cén de
gra nos; en 18, en Amiens, los cam pe si nos acu die ron en ma sa
exi gien do que se los hi cie ra par ti ci par de las re ba jas que el 14 se
ha bían acor da do a los com pra do res de la ciu dad; el 21, en Li la,
se des ató la re vuel ta an te la lle ga da de cam pe si nos que que rían
obli gar a los ca nó ni gos de Saint-Pie rre a dis tri buir a los po bres el
ter cio de los diez mos; en Mon tdi dier, el 25, la mi li cia des ar mó a
los ru ra les que acu dían al mer ca do con ga rro tes. Por to do es to;
el cam po ate rro ri za ba a la ciu dad.

Pe ro lo con tra rio era tam bién ver da de ro. Los agri cul to res te- 
mían a los ha bi tan tes de las ciu da des, que ame na za ban con ve nir
a qui tar les su tri go si no se lo lle va ban. Sa bían que las mu ni ci pa- 
li da des ur ba nas pro cu ra ban arran car a los in ten den tes las ór de nes
de in ven ta rio y re qui si ción, Pe ro más te mi bles aún eran las ex pe- 
di cio nes es pon tá neas or ga ni za das por la gen te de las ciu da des pa- 
ra ir de fin ca en fin ca a com prar o más bien a exi gir la en tre ga de
gra nos. En la Fer té-Ber nard, du ran te los dis tur bios de los pri me- 
ros días de abril, los su ble va dos deam bu la ron por to da la re gión;
en Agde, el 17, “se di vi die ron en pe lo to nes y fue ron a per tur bar
los tra ba jos del cam po”; el 1.º de mar zo el in ten den te de
Alençon in for ma ba que, ha bien do los la bra do res anun cia do que
de ja rían de ir al mer ca do por que se ha bía pues to ta sa a los gra- 
nos, “el pue blo di jo que los co no cía y que si no lo lle va ban, irían
a bus car lo a sus ca sas”.

Por su par te los cam pe si nos, siem pre dis pues tos a ro bar a los
arren da ta rios, no que rían, sin em bar go, que se va cia ran los gra- 
ne ros ya que pre ten dían re ser vár se los, y se ate rro ri za ban an te la
lle ga da de los per tur ba do res ur ba nos, pues has ta el úl ti mo ha bi- 
tan te de la al dea co rría el ries go de pa de cer sus vio len cias. De es- 
té mo do, la ciu dad ate mo ri za ba al cam po.
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Pe ro ade más la gran ciu dad pro vo ca ba la alar ma de la más pe- 
que ña, por que pre ten día com prar en su mer ca do y en viar a tal
efec to a co mi sa rios con es col ta. Des pués del 14 de ju lio Pa rís
sem bró la alar ma en Pon toi se, Etam pes y Pro vins con pro pó si tos
se me jan tes.

En tiem pos nor ma les, el ar bi tra je del in ten den te y la in ter ven- 
ción de la fuer za pú bli ca sus pen dían el efec to de las ame na zas y
arre gla ban bien o mal los con flic tos, pe ro cuan do se pa ra li zó la
au to ri dad de la ad mi nis tra ción real, se des ató el pá ni co ge ne ral.

La re vuel ta en gen dra da por el ham bre po día ad qui rir fá cil- 
men te una for ma po lí ti ca y so cial. Po lí ti ca, por que se vol vía
contra la mu ni ci pa li dad, el al cal de y su de le ga do o el go bierno.
En pri mer lu gar, se sos pe cha ba que el rey pro te gía a los aca pa ra- 
do res y que, pa ra lle nar sus ar cas, par ti ci pa ba se cre ta men te de sus
ope ra cio nes. Las ope ra cio nes de la com pa ñía Ma lisset, en car ga da
por el go bierno de Luis  XV del apro vi sio na mien to de Pa rís,
arrai ga ron pro fun da men te la idea del “pac to del ham bre”. En
rea li dad, es una me ra le yen da que los mi nis tros ha yan que ri do
pro veer a las ne ce si da des del Es ta do es pe cu lan do con el tri go,
pe ro es fac ti ble que per so na jes en cum bra dos se ha yan in te re sa do
en la com pa ñía Ma lisset con la es pe ran za del re par to de gran des
di vi den dos, así co mo que in tri ga ran pa ra “mon tar en an cas” de
un fi nan cis ta de im pues tos, o que los agen tes de la com pa ñía ha- 
yan es pe cu la do por su pro pia cuen ta es cu dán do se en sus pri vi le- 
gios. Has ta es po si ble que Luis XV hu bie ra in ver ti do en es ta em- 
pre sa fon dos de su ca ja par ti cu lar. En 1792 el in ten den te de la
lis ta ci vil, el se ñor de Sep teuil, es pe cu la rá por cuen ta de Luis
XVI so bre la ba ja del cam bio, com pran do mer can cías en el ex- 
tran je ro. Cuan do Ne cker in tro du jo gra nos del ex te rior, se sos pe- 
chó de to dos los que se en car ga ban de rea li zar sus ór de nes o que
acep ta ron con ver tir se en de po si ta rios del Es ta do en las pro vin- 
cias. Lo mis mo pa sa ba en los mu ni ci pios y con los ne go cian tes
que ac tua ban co mo sus co mi sio nis tas. No só lo el pue blo —cu ya
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es tu pi dez vi tu pe ró Tai ne— te nía es ta con vic ción; en di ciem bre
de 1788, el li bre ro Hardy, de Pa rís, al ob ser var que el Par la men- 
to de li be ra ba so bre el aca pa ra mien to sin de ci dir se a to mar me di- 
das, ha cía es ta re fle xión: “Era un plan ela bo ra do en muy al tas es- 
fe ras co mo pa ra que los ma gis tra dos pu die ran to car lo”. Pe rrot,
se cre ta rio del du que de Beu v ron, en Nor man día, es cri bía el 23
de ju nio: “Na die me qui ta rá de la ca be za que el in ten den te y los
fun cio na rios mu ni ci pa les (de Caen) son los pri me ros be ne fi cia- 
rios del mo no po lio”. El 26 de sep tiem bre de 1788, el al cal de de
Mans, Né grier de la Fe rriè re, acu sa ba a la guar dia pú bli ca de re- 
ci bir pre ben das de los aca pa ra do res, Es po si ble que al gu nos co- 
men ta rios irres pon sa bles de los cor te sanos, es cu cha dos al vue lo
por los sir vien tes, di fun di dos y de for ma dos al pa sar de bo ca en
bo ca, ha yan en ve ne na do los áni mos, “Si no tie nen pan, que co- 
man tor tas”: na da prue ba que la rei na ha ya ha bla do así, pe ro no
se ría di fí cil que un cor te sano hu bie ra di cho la fra se sin to mar la
en se rio. Fou lon no es el úni co al que se ha im pu ta do el di cho
que el pue blo no de bía co mer sino pas to. En Lons-le-Sau nier,
dos miem bros del Par la men to fue ron acu sa dos de ha ber que ri do
“ha cer co mer pas to al pue blo”; en Sain te-Mau re (Ture na) Tur- 
quand, pro cu ra dor del rey en el mu ni ci pio, y su hi jo, fue ron in- 
cul pa dos de pro pó si tos in sul tan tes: “que se obli gue a esos men- 
di gos cam pe si nos a co mer pas to y raíces pa ra vi vir, a ha cer so pa
pa ra sus hi jos con la ras pa du ra de pie dra blan ca y que las mu je res
no se sacien con su ra ción de pan de ce ba da”. En el año II se
arres té en Or leáns a un re gi dor por que, se gún se de cía, en 1783
ha bía opi na do que “si las ni ñas mu rie ran ha bría bas tan te pan”,
co men ta rio que otros re pro du je ron así: “ha bría que ti rar los ni- 
ños al río, por que el pan es muy ca ro”. Mu chas per so nas que por
su con di ción, sus fun cio nes o sus pa la bras más o me nos de for ma- 
das go za ban de la ani ma d ver sión ge ne ral, fue ron víc ti mas de los
dis tur bios an tes y des pués del 14 de ju lio: en Be sa ron, en mar zo,
se ro bó a va rios con se je ros del Par la men to o tu vie ron que huir:
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el in ten den te de Pa rís, Ber tier, y su sue gro Fou lon fue ron ma sa- 
cra dos en Pa rís el 22 de ju lio; lo mis mo le pa só a los co mer cian- 
tes Pe lli cier en Bar-le-Duc y Gi rard en Tours; el al cal de de
Cher bur go, que era tam bién sub de le ga do y lu gar te nien te del
bai liaz go, vio su ca sa de vas ta da y con ser vó su vi da só lo por que
hu yó, pre ci pi ta da men te. De es te mo do los dis tur bios pro vo ca- 
dos por el ham bre dis lo ca ron al per so nal ad mi nis tra ti vo, ju di cial
y de go bierno.

Ade más, ha bía tan ta mi se ria por que las car gas del pue blo eran
ex ce si vas. To do el mun do se que ja ba de los im pues tos, co mo se
ve en los cua der nos. Los im pues tos di rec tos —ta lla, ca pi ta ción,
vi gé si mo— au men ta ban cons tante men te y en 1787 Bi ren ne ha- 
bía apro ve cha do la pri me ra reu nión de las Asam bleas pro vin cia- 
les re cién or ga ni za das pa ra tra tar de con se guir un au men to de los
vi gé si mos. Más in to le ra ble aun pa re cían los im pues tos in di rec tos
ins ti tui dos por el rey: en las re gio nes de ga be la de pri me ra ca te- 
go ría la sal obli ga to ria cos ta ba 18 suel dos la li bra; los sub si dios
gra va ban mu chos pro duc tos y en es pe cial las be bi das; los pea jes
y de re chos de mer ca do se co bra ban has ta so bre los gra nos, y a
to dos ellos ha bía que su mar las car gas lo ca les. Sin em bar go se
han elo gia do mu cho las ven ta jas que las fran qui cias pro vin cia les
y mu ni ci pa les sig ni fi ca ban pa ra el pue blo. Es cier to que ea las re- 
gio nes que con ser va ban sus Es ta dos pro vin cia les el im pues to real
era me nor, pues to que la oli gar quía pro vin cial, sa be do ra de que
to do au men to de im pues to re du cía los arrien dos, re sis tía con to- 
das sus fuer zas las exi gen cias del po der cen tral. Pe ro al mis mos
tiem po, ma ne ja ba el pre su pues to lo cal de tal ma ne ra que to do el
pe so re caía so bre el pue ble a tra vés de una se rie de im pues tos in- 
di rec tos —que el mis mo Tai ne juz ga ba in dig nan tes— co mo el
de re cho de mo lien da, el pi quet (re qui sa) pro ven zal, o las ta sas so- 
bre el vino y la cer ve za. Le mis mo ha cían mu chas mu ni ci pa li da- 
des que ex traían sus re cur sos de los ar bi trios y pri vi le gios que
au men ta ban a su vez el cos to de la vi da. Por lo tan to, las re be lio- 
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nes del ham bre se vol ca ban contra los im pues tos: se ne ga ban a
pa gar los, se exi gía la su pre sión de los fie la tos, se pros cri bía sin
pie dad a los agen tes de los arren da ta rios ge ne ra les. Co mo en ton- 
ces las ar cas pú bli cas que da ban va cías, la con se cuen cia in di rec ta
de los dis tur bios era que el rey ya no po día go ber nar y que la
má qui na ad mi nis tra ti va se vol vía aun más pe sa da.

El mo vi mien to tam bién ha cía tam ba lear el edi fi cio so cial. El
im pues to real hu bie ra si do me nos pe sa do si los pri vi le gia dos hu- 
bie ran pa ga do la par te que les co rres pon día, y hu bie ra si do me- 
nor aún si sus exi gen cias no hu bie ran obli ga do al rey a au men tar
sus gas tos. Hu bie ra pa re ci do me nos in to le ra ble, si esos mis mos
pri vi le gia dos, pa ra col mo, uti li zan do el diez mo y los de re chos
feu da les, no hu bie ran sus traí do al cam pe sino una par te de sus ga- 
nan cias: cuan do se su per po nían el diez mo y el cham part[*] —lo
que no ocu rría siem pre— per día una sex ta o una quin ta par te de
su co se cha. De es te mo do, los diez me ros y los se ño res se con ver- 
tían en aca pa ra do res na tos, y se los ata ca ba por los mis mos mo ti- 
vos que a los co mer cian tes. Se po dría de cir en su fa vor que sus
tro jes eran gra ne ros de abun dan cia y cons ti tuían una pre cio sa re- 
ser va, pe ro na die ig no ra ba que mu chos de ellos es pe ra ban el al za
pa ra ven der. La mis ma ad mi nis tra ción lo re co no cía, y en tiem pos
de cri sis in ter ve nía pa ra in ci tar los dis cre ta men te a mo de rar sus
pre ten sio nes y a pro veer a los mer ca dos. A to do es to se agre ga ba
el he cho de que el se ñor te nía el mo no po lio de la mo lien da y la
arren da ba, y que el mo li ne ro del mo lino del de re cho se ño rial
tam bién rea li za ba pe que ñas exac cio nes pa ra au men tar su ga nan- 
cia; en ga ña ba en el pe so, ven día el turno de fa vor, y per ci bía el
cen so en es pe cie, así co mo su amo per ci bía el cham part y los de re- 
chos de mer ca do. Por to do es to se ori gi na ba una irri tan te pa ra- 
do ja: cuan to más ca ro era el grano, más pe sa das se vol vían las
car gas feu da les. Y pa ra col mo, has ta las pa lo mas y la ca za del se- 
ñor vi vían a ex pen sas del cam pe sino: en los al re de do res de Pa rís
y de Ver sa lles, las ca pi ta nías[*] del rey y de los prín ci pes sem bra- 
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ban la des es pe ra ción. La ca za, pri vi le gio ex clu si vo de los gen ti- 
les hom bres, les per mi tía co me ter mil abu sos de los re gla men tos,
mien tras el cam pe sino só lo ob te nía com pen sación lue go de cos- 
to sos e in cier tos pro ce sos.

Has ta aho ra só lo he mos he cho re fe ren cia a los de re chos feu da- 
les que afec ta ban di rec ta men te a la po bre pi tan za del cam pe sino,
pe ro ade más de ellos pa ga ba mu chos otros que cons ti tuían una
inex tri ca ble ma ra ña que se ría ab sur do tra tar de des en tra ñar aquí,
Bas ta con re cor dar que en tiem pos de cri sis pa re cían mu cho más
in so por ta bles, tan to más por cuan to a fi nes del an ti guo ré gi men,
los se ño res, tam bién em po bre ci dos a con se cuen cia del al za de las
mer can cías y los pro gre sos del lu jo, los co bra ban con más exac ti- 
tud y ri gor que an tes. Co mo no en ten dían mu cho de eso, los
arren da ban, y los de re choha bien tes se mos tra ban aun más exi- 
gen tes que ellos. Se re dac ta ban nue vos re gis tros de de re chos se- 
ño ria les; se ac tua li za ban de re chos caí dos en de su so y re cla ma ban
pa gos atra sa dos que eran exor bi tan tes, pues to que las ren tas se- 
ño ria les só lo pres cri bían a los trein ta años. En mu chas pro vin cias
los gran des pro pie ta rios ha bían con se gui do que se les per mi tie ra
Cer car, lo que im pe día al cam pe sino ha cer uso del de re cho de
pas tos en co mún en esas tie rras, mien tras los pro pie ta rios ha cían
va ler el su yo en las tie rras de sus va sa llos. Tam bién ob tu vie ron el
re par to de las tie rras co mu na les y se que da ron con la ter ce ra par- 
te; se es for za ron por su pri mir el de re cho de uso de los bos ques,
que en ton ces eran muy pro duc ti vos pues el pro gre so de las for jas
y fá bri cas de vi drio ha bía he cho au men tar el pre cio de la le ña.

Los cam pe si nos, exas pe ra dos por el ham bre, no tar da ron en
ame na zar a la aris to cra cia con una te rri ble ex plo sión. Pe ro la
bur guesía no es ta ba exen ta de pe li gro: co mo les no bles, los bur- 
gue ses tam po co pa ga ban im pues tos, po seían mu chos se ño ríos,
de sem pe ña ban las fun cio nes de jue ces e in ten den tes; y eran ellos
quie nes arren da ban la per cep ción de de re chos feu da les. Tan to
co mo los diez me ros y los se ño ras, los gran des arren da ta rios, los
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agri cul to res aco mo da dos y los co mer cian tes de gra nos se be ne fi- 
cia ban con la po lí ti ca ag rí co la del rey que res trin gía los de re chos
co lec ti vos (que el cam pe sino que ría con ser var) y que, al li be rar el
co mer cio, per mi tía au men tar el pre cio de los pro duc tos. El pue- 
blo no que ría mo rir de ham bre y con si de ra ba que no ha bía ra zón
pa ra que el ri co, sea quien fue ra, no con tri bu ye ra pa ra evi tar lo.
Los le tra dos, ren tis tas, ne go cian tes, arren da ta rios y pro pie ta rios
ag rí  co las, los ju díos en Al sacia, to dos es ta ban tan ame na za dos
co mo el clé ri go y el no ble. Lle ga do el mo men to, ellos tam bién
sen ti rían pá ni co.

Del mis mo mo do que los dis tur bios de la ciu dad pro vo ca ban
el pá ni co en el cam po y vi ce ver sa, los cam pe si nos su ble va dos se
con ver tían en ob je to de te rror unos pa ra los otros. Los que se re- 
be la ban no ad mi tían fá cil men te que no se los si guie ra y no va ci- 
la ban en obli gar a los de más: exi gían, la adhe sión de las al deas
ve ci nas ame na zán do las con sa quear las e in cen diar las si se ne ga- 
ban; cuan do la ban da se de te nía en su ca mino pa ra be ber y co- 
mer, nin gún po bre po día de jar de com par tir su men dru go con
sus ca ma ra das re bel des. En Wa s sig ny (Thié ra che) en lo peor de
las su ble va cio nes de ma yo, se anun ció la lle ga da de ban das que
re co rrían la cam pa ña. En ton ces los cam pe si nos, que no es ta ban
li bres de cul pa, to ma ron las ar mas e ini cia ron la lu cha pa ra im pe- 
dir les la en tra da a la al dea; hu bo ti ros de fu sil, he ri dos y pri sio- 
ne ros. Así, to da re be lión des per ta ba en el cam pe sino el de seo de
imi tar la, y al mis mo tiem po lo asus ta ba. El pue blo crea ba el pá- 
ni co en sí mis mo.

Sin em bar go el vie jo edi fi cio feu dal y mo nár qui co ha bía re sis- 
ti do mu chas cri sis de es te ti po; du ran te los más glo rio sos rei na- 
dos no ha bían fal ta do las la c que ries. Pe ro el rey y los no bles ha- 
bían con se gui do siem pre reim po ner al hu mil de su ser vi dum bre.
En 1789, una no ve dad in creí ble ha bía exal ta do al cam pe sino más
allá de to do lo ima gi na ble; el mis mo Luis XVI, pa ra sus traer lo
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por fin a su mi le na ria su je ción, ha bía con vo ca da los Es ta dos ge- 
ne ra les.
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CAPÍ TU LO IV 
LOS CO MIEN ZOS DE LA RE VO LU CIÓN Y LAS

PRI ME RAS SU BLE VA CIO NES CAM PE SI NAS

Des de tiem po atrás, los más sen satos acon se ja ban que se pu sie- 
ra or den en las fi nan zas del reino. La re par ti ción de los im pues- 
tos era un aten ta do contra la jus ti cia y el sen ti do co mún; contra
la jus ti cia, por que me nos se pa ga ba cuan to más ri co se era; pa ra
el sen ti do co mún, por que el go bierno, pa ra fa vo re cer la pros pe- 
ri dad de la agri cul tu ra, ago bia ba al cam pe sino y le im pe día aho- 
rrar. Y sin aho rros no po día ha ber ca pi tal pa ra las ex plo ta cio nes
y por su pues to, tam po co pa ra me jo rar los cul ti vos.

Aun que esos pro ble mas no qui ta ban el sue ño a la ma yo ría de
los ins pec to res ge ne ra les, ha bía otro que a la fuer za de bían te ner
en cuen ta: en con trar el di ne ro ne ce sa rio pa ra sub ve nir a los gas- 
tos pú bli cos, que cre cían sin ce sar. A me di da que el po der real
ex ten día sus atri bu cio nes, de bía am pliar su bu ro cra cia, su guar- 
dia pú bli ca y su po li cía; co mo ade más ha bía una cons tan te al za
de pre cios, era ine vi ta ble que el pre su pues to au men ta ra; y por
úl ti mo, Luis XVI ha bía in ter ve ni do en la gue rra de Nor tea mé ri- 
ca, que ha bía cos ta do mu cho. Aun si to dos los mi nis tros hu bie- 
ran si do aus te ros, no hu bie ran po di do evi tar que los gas tos fue- 
ran ca da vez ma yo res. Por des gra cia pa ra el ré gi men, los con tem- 
po rá neos no que rían creer na da de eso: cri ti ca ban el de rro che de
la cor te, la mul ti pli ca ción de los fun cio na rios y la avi dez de la
aris to cra cia. Por cier to, Luis XVI hu bie ra po di do rea li zar eco no-
mías: la cor te in su mía canti da des in creí bles de di ne ro, las si ne cu- 
ras eran in cal cu la bles y los ofi cia les del ejérci to cos ta ban tan to
co mo to da la tro pa jun ta, pe ro era im po si ble re du cir se ria men te
los gas tos sin rom per con la aris to cra cia, y en tal ca so, la mo nar- 
quía hu bie ra rea li za do una re vo lu ción. Los mi nis tros que lo in- 
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ten ta ron fra ca sa ron y los otros se li mi ta ron a lan zar em prés ti tos
o a in ven tar pe que ñas exac cio nes fis ca les. En 1787 el cré di to se
ha bía ago ta do y Ca lon ne com pren dió que no ha bía otro me dio
pa ra salir ade lan te que crear un nue vo im pues to de gran ren di- 
mien to. Has ta el más le lo se hu bie ra da do cuen ta de que el pue- 
blo ya no po día dar más, y pues to que Ca lon ne no era un ton to
ni mu cho me nos, pro pu so que los pri vi le gia dos tam bién pa ga ran
el nue vo im pues to te rri to rial. ¡Gran re for ma! Por su pues to, los
ri cos pa ga rían más, pe ro tam bién lo ha rían los po bres, y co mo el
mon to to tal se re par tía en for ma tan ab sur da co mo an tes, só lo el
te so ro se be ne fi cia ría. Cuan do se con sul tó a los pri vi le gia dos
reu ni dos en una Asam blea de no ta bles —cu yos miem bros fue- 
ron sin em bar go ele gi dos por el rey— les re sul tó muy fá cil eri- 
gir se en de fen so res del “bien pú bli co”, con lo que pro vo ca ron la
caí da de Ca lon ne. Cuan do Brien ne, su ce sor de Ca lon ne, re to mó
el pro yec to, los Par la men tos le opu sie ron una re sis ten cia in ven- 
ci ble y re cla ma ron la reu nión de los Es ta dos ge ne ra les que, se gún
de cían, eran los úni cos au to ri za dos pa ra con sen tir el es ta ble ci- 
mien to de un nue vo im pues to. El rey ca pi tu ló y por pri me ra vez
des de 1614 se con vo có a los Es ta dos ge ne ra les. Si mul tá nea men te
se des ató otro con flic to, es ta vez con las Asam bleas pro vin cia les
crea das por Brien ne. En rea li dad, só lo eran pro vin cia les de nom- 
bre, pues to que se ha bían ins ti tui do por gé né ra li té o de par ta men- 
to de in ten den cia, y su prin ci pal de fec to con sis tía en que eran
nom bra das por el rey. Por lo tan to, la aris to cra cia re cla mó el res- 
ta ble ci mien to de los an ti guos Es ta dos pro vin cia les, ele gi dos por
los tres ór de nes co mo los Es ta dos ge ne ra les. En el Del fi na do se
reu nie ron es pon tá nea men te en ju lio de 1788, y tam bién en es ta
oca sión el rey ca pi tu ló; con ce dió los Es ta dos al Dei fi ca do, al
Fran co Con da do, a Pro ven za y a otras pro vin cias. Es to per mi tió
de cir a Cha teau briand que los ata ques más fuer tes co ra ra la an ti- 
gua cons ti tu ción del Es ta do pro vi nie ron de los gen ti les hom bres.
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Los pa tri cios co men za ren la Re vo lu ción y los ple be yos la ter mi- 
na ron.”

Es te pri mi ti vo im pul so aris to crá ti co de la Re vo lu ción, que
tan tos es cri to res han es ca mo tea do, ex pli ca la vio len ta reac ción
del Ter cer Es ta do, y dio ori gen a la idea del com plot de los pri- 
vi le gia dos, sí a la cual no se po dría en ten der el gran pá ni co.
¿ué que ría en rea li dad la aris to cra cia? Re to mar la di rec ción del
Es ta do. Su con flic to con Luis XVI era só lo el epí lo go de las lu- 
chas que la no ble za ha bía sos te ni do contra la rea le za des de el ad- 
ve ni mien to de los Ca pe tos. Hay quien di ce que cri ti ca ba vio len- 
ta men te el des po tis mo y que que ría obli gar al rey a pro mul gar
una cons ti tu ción que im pi die ra que en lo su ce si vo se vo ta ran, le- 
yes o se crea ran im pues tos sin con sen ti mien to de los Es ta dos ge- 
ne ra les. Eso es cier to, pe ro pa ra la no ble za, los Es ta dos ge ne ra les
de bían con ti nuar di vi di dos en tres ór de nes, ca da uno con un vo- 
to, de tal mo do, que la ma yo ría que da ra ase gu ra da pa ra el cle ro y
la no ble za. Al gu nos pre ten dían tam bién que ca da or den tu vie ra
de re cho de ve to, pa ra im pe dir cual quier in ten to de coa li ción en- 
tre el cle ro y el Ter cer Es ta do contra la no ble za. Pe ro el Ter ce ro,
tal co mo lo con ce bían, no hu bie ra po di do uti li zar ese ve to; se
pre ten día que los di pu ta dos fue ran ele gi dos por los Es ta dos pro- 
vin cia les, en los que el Ter ce ro só lo es ta ba re pre sen ta do por los
co mi sa rios de las mu ni ci pa li da des pri vi le gia das, que ha bían com- 
pra do sus car gos y que a me nu do se ha bían en no ble ci do o as pi ra- 
ban a en no ble cer se. Co mo el rey no ce dió an te es ta exi gen cia, el
al to cle ro y la no ble za de Bre ta ña: ja más fue ron a Ver sa lles, y
por la mis ma ra zón, la ma yor par te de la no ble za pro ven zal no
par ti ci pó en las elec cio nes. Si el rey los hu bie ra es cu cha do, la
aris to cra cia hu bie ra de sig na do a la gran ma yo ría de los di pu ta dos
del Ter ce ro, tal co mo ocu rría en la Cá ma ra de los Co mu nes en
In gla te rra.

Tam bién se ha ha bla do mu cho del ofre ci mien to que cle ro y
no ble za hi cie ron de con tri buir a los gas tos pú bli cos, No hay que
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exa ge rar: una pe que ña par te es ta ba sin ce ra men te dis pues ta a ha- 
cer lo, pe ro otra mi no ría se sen tía ofen di da an te la idea de pa gar
co mo los no no bles: en Alençon, los pri vi le gia dos se ne ga ron a
ins cri bir en sus cua der nos to da re nun cia a exen cio nes pe cu nia- 
rias y no es es té un ejem plo ais la do. Los otros se li mi ta ron a ofre- 
cer su co ope ra ción pa ra eli mi nar la deu da y su pri mir el dé fi cit, o
es pe ci fi ca ron que se fi ja rían im pues tos a sí mis mos y por se pa ra- 
do. Los más ge ne ro sos lle ga ron a acep tar que pa ga rían el im pues- 
to pu ra y sim ple men te co mo las otras cla ses. En ge ne ral se es can- 
da li za ban an te la idea de una na ción don de to dos los ciu da da nos
ten drían los mis mos de re chos y pre ten dían con ser var sus pre rro- 
ga ti vas ho no rí fi cas, re ser var se los gra dos y —con ma yor ra zón
aún— per pe tuar las ser vi dum bres feu da les. Si hu bie ran do mi na- 
do el Es ta do, ha brían inau gu ra do una for mi da ble reac ción aris- 
to crá ti ca. En las co rres pon den cias del úl ti mo pe río do del an ti- 
guo ré gi men pue den ras trear se mu chos tes ti mo nios de es ta ma- 
ne ra de pen sar. En 1767 el se ñor de Rohan-Cha bot es cri bía a un
ha bi tan te de su do mi nio de Jar nac, uno de cu yos abue los —se- 
gún se de cía— era res pon sa ble de un mo vi mien to di ri gi do
contra el pa go de la ba na li té (mo no po lio) del horno: “Vues tro
abue lo na ció va sa llo de mis pa dres; ni si quie ra va sa llo, pues tal
tí tu lo co rres pon de só lo a la no ble za, sino te rraz gue ro y vi lla no[*]

del do mi nio de Jar nac; sin au to ri za ción del rey, nues tro se ñor
co mún, no pue de sus traer se ni al más in sig ni fi can te de los de re- 
chos que ha ce si glos le im pu sie ron los an ti guos po see do res de la
tie rra que sus pa dres ro tu ra ron. De be sa ber que soy in fle xi ble y
que sien do tan fuer te co mo soy, se rá cas ti ga do, él y to dos los que
se le unie ron”. En 1786 el je fe de la Can ci lle ría del du que de
Deux-Pon ts en Ri bau vi llé de cía: “Las co mu ni da des son ene mi- 
gas na tas de sus se ño res en Al sacia… Hay que ali men tar las, pe ro
es pe li gro so en gor dar las”. Los en no ble ci dos eran igual men te
obs ti na dos: Ma da me Du pe rré de l’Is le, es po sa del lu gar te nien te
del bai liaz go pre si dial[**] de Caen, pa ra re cor dar a Ca mus cuál era
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su pa pel en los Es ta dos ge ne ra les, le es cri bía el 9 de ju lio de
1789: “¡ué lo cu ra de cir que el Ter cer Es ta do es to do, por que
son vein ti trés mi llo nes contra uno! ¿Se cuen ta aca so a to dos los
asa la ria dos, obre ros, men di gos, cri mi na les de te ni dos en pri sio nes
o en ca sas de re clu sión, a los jó ve nes, mu je res y ni ños? Si se los
des cuen ta, se ve rá a cuán tos que dan re du ci dos esos vein ti trés mi- 
llo nes… To do es tá en or den, ca da co sa en su lu gar, na da ha si do
exal ta do ni tam po co en vi le ci do: tres po ten cias con los mis mos
de re chos y la mis ma au to ri dad. ¿ué fran cés ho nes to no se en- 
fu re ce rá al ver que se quie ren de ro gar le yes tan res pe ta bles?”. Y
agre ga ba el 3 de agos to: “El pue blo ig no ran te y so me ti do no es
la na ción; abul ta pe ro no tie ne pe so ni con sis ten cia”.

Sin em bar go la al ta bur guesía —fi nan cis tas, gran des ne go- 
cian tes, los que “vi vían no ble men te” de sus ren tas— no era hos- 
til a la con ci lia ción. En el Del fi na do, don de la ma yo ría de la aris- 
to cra cia pa re cía dis pues ta a acep tar el vo to por ca be za y la igual- 
dad ci vil, bur gue ses y gran des se ño res hi cie ron cau sa co mún y
re dac ta ron los cua der nos de la pro vin cia sin con sul tar a las co- 
mu ni da des ru ra les. Si es te acuer do se hu bie ra ge ne ra li za do, la
no ble za hu bie ra con ser va do sus pre rro ga ti vas ho no rí fi cas, sus
bienes y has ta una po si ción pree mi nen te en el Es ta do. Pe ro fue- 
ron muy po cos los bai liaz gos —ta les co mo Bourg y Lon gwy—
don de acep tó re dac tar un cua derno co mún con los otros dos ór- 
de nes. En Cha teau roux se ne gó ab so lu ta men te a ha cer lo.

La bur guesía —so bre to do los le tra dos, que arras tra ron a los
co mer cian tes y ar te sanos— de vol vió gol pe por gol pe, y un con-
flic to de cla ses se des en ca de nó, en to do el país. A fi nes de 1788
aflu ye ron in nu me ra bles pe ti cio nes so li ci tan do al rey que se les
otor ga ra tan tos di pu ta dos co mo a los otros dos ór de nes (lo que
se lla mó du pli ca ción) y el vo to por ca be za. Cuan do el rey dis pu- 
so la du pli ca ción, la lu cha con ti nuó en los Es ta dos pro vin cia les.
El 6 de ene ro de 1789 los no bles del Fran co Con da do se al za ron
contra la de ci sión de Luis XVI y se los lla mó pro tes tan tes. Tam- 
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bién se opu sie ron los gen ti les hom bres del Ba jo Poi tou, reu ni dos
en Fon te nay-le-Co m te el 17 de fe bre ro, por ini cia ti va del se ñor
de La Lé zar diè re. El cho que fue muy vio len to en Aix, don de la
po ten te voz de Mi ra beau cu bría de in vec ti vas a la aris to cra cia
que lo ha bía re pu dia do, y en Bre ta ña, don de el 8 de ene ro los
no bles re cha za ron to da re for ma de los Es ta dos pro vin cia les y se
ju ra men ta ron pa ra “no en trar ja más en nin gu na ad mi nis tra ción
pú bli ca que no fue ra la de los Es ta dos, for ma da y re gi da por la
cons ti tu ción ac tual”. El 27 de ene ro es ta lló la gue rra ci vil en las
ca lles de Ren nes: los jó ve nes bur gue ses ha bían rea li za do un pac- 
to fe de ra ti vo y los de Nan tes y Saint-Ma lo ha bían acu di do en su
au xi lio; el 17 de abril los gen ti les hom bres de Saint-Brienc se
com pro me tie ron por un nue vo ju ra men to a no com pa re cer an te
los Es ta dos ge ne ra les.

Has ta ese mo men to el pue blo —so bre to do el de las cam pa ñas
— no se ha bía con mo vi do. Las dis pu tas en tre el rey, los pri vi le- 
gia dos y los bur gue ses no los afec ta ban; en mu chos ca sos ni si- 
quie ra le en te ra ron de ellas. Pe ro to do cam bió a par tir del 29 de
ene ro de 1789, cuan do el rey de ci dió que los di pu ta dos del Ter- 
cer Es ta do se rían ele gi dos en ca da bai liaz go por los de le ga dos de
las co mu ni da des, ur ba nas y ru ra les: en ton ces los ha bi tan tes de
las al deas fue ren con vo ca dos pa ra cons ti tuir las asam bleas elec to- 
ra les. El de re cho de su fra gio era muy am plio, pues vo ta ban to dos
los fran ce ses de vein ti cin co años ins crip tos en las lis tas de con tri- 
bu cio nes. No só lo se les pe día que eli gie ran sus re pre sen tan tes,
sino tam bién que re dac ta ran los cua der nos de que jas: el rey que- 
ría oír la voz de su pue blo co no cer sus su fri mien tos, sus ne ce si- 
da des y sus de seos pa ra co rre gir los erro res. ¡ué no ve dad ex tra- 
or di na ria! La mi se ria des apa re ce ría pues to que el rey, un gi do por
la Igle sia y lu gar te nien te de Dios, era to do po de ro so. Pe ro al mis- 
mo tiem po que re na cía la es pe ran za, se exa cer ba ba el odio contra
el no ble: con ven ci dos de que con ta ban con el apo yo del prín ci- 
pe, e in ci ta dos a ex pre sar su opi nión, los cam pe si nos re zu ma ron
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con cre cien te amar gu ra sus que jas ac tua les y res ca ta ron del fon- 
do de sus me mo rias el ador me ci do re cuer do de las in ju rias pa sa- 
das.

En los cua der nos se evi den cia es ta con fian za en el rey y es te
odio ha cia el se ñor: “Gra cias a Dios, no hay no bles en es ta pa rro- 
quia”, de cían en Vi llai ne-la-Juhel (Mai ne). “Tie nen cua tro se ño- 
res ocu pa dos en chu par les la san gre”, de cla ra ban los cam pe si nos
de Ai lle vans en el Fran co Con da do. “Los no bles y los se ño res del
al to cle ro tra tan a los bre to nes co mo es cla vos”, ob ser va ban los
ha bi tan tes de Pont-l’Abbé, en el bai liaz go de uim per. Pe ro si
nos li mi tá ra mos a los cua der nos, ten dría mos una idea in com ple- 
ta de la agi ta ción pro vo ca da por la con vo ca ción de los Es ta dos
ge ne ra les, pues los cam pe si nos no siem pre di je ron to do lo que
pen sa ban. ¿Có mo no ha brían de des con fiar si en ge ne ral el juez
del se ñor pre si día la asam blea? Mu chos que te nían de re cho de
par ti ci par no lo hi cie ron, y mu chos más es ta ban ex clui dos —sir- 
vien tes, hi jos “a car go de sus pa dres”, jor na le ros mi se ra bles.
Otros do cu men tos re pro du cen con más exac ti tud las es pe ran zas
del pue blo. El 12 de ju lio, cuan do re co rría a pie las Is le ttas, Ar- 
thur Young en contró a una po bre mu jer que le ha bló de su mi se- 
ria: “Se de cía que los gran des per so na jes ha rían al go pa ra ali viar
la si tua ción de los po bres, pe ro ella no sa bía quién ni có mo. ¡Con
tal que Dios nos en víe tiem pos me jo res, pues es ta mos abro ma- 
dos por las ta llas y los de re chos!”. En los al re de do res de Pa rís co- 
rrió la voz de que el rey au to ri za ba a ma tar los ani ma les de ca za;
en Al sacia, de que no se de bía pa gar im pues tos has ta que vol vie- 
ran los di pu ta dos; por eso mis mo, el 20 de ma yo la co mi sión in- 
ter me dia ría tu vo que des men tir ese ru mor. El 7 de ju lio, Im bert
Co lo mès, al cal de de Lyon, ex pli có, las per tur ba cio nes que agi ta- 
ban a la ciu dad de bi do a que la gen te se ha bía per sua di do de “que
los Es ta dos ge ne ra les abo li rían to dos los de re chos de en tra da…;
los ta ber ne ros apro ve cha ron pa ra in si nuar al pue blo que se su pri- 
mi rían los fie la tos, y co mo el rey ha bía con ce di do tres días de
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fran qui cia de to dos los de re chos de en tra da a Pa rís pa ra ce le brar
la reu nión de los tres ór de nes [el 27 de ju nio], Lyon de bía go zar
de las mis mas ven ta jas”. “Lo más mo les to” —es cri bía Desr né de
Du buis son, lu gar te nien te ge ne ral del bai liaz go de Sau mur al ce- 
le brar se las elec cio nes— “es que la gran ma yo ría de es tas asam- 
bleas elec to ra les se cre ye ron in ves ti das de au to ri dad so be ra na, y
que los cam pe si nos se re ti ra ron con ven ci dos de que ya no es ta- 
ban su je tos al diez mo, a la prohi bi ción de ca za y al pa go de de re- 
chos se ño ria les”. Idénti cos co men ta rios se es cu cha ron en Pro- 
ven za des pués de las re vuel tas de mar zo: X as cla ses más ba jas
del pue blo —de cía un miem bro del Par la men to de Aix— es tán
per sua di das de que la con vo ca ción de los Es ta dos ge ne ra les, cu yo
fin es la re ge ne ra ción del reino, pro vo ca rá un cam bio to tal no só- 
lo de las for mas ac tua les sino tam bién de las con di cio nes y las
for tu nas”. El se ñor de Ca ra man agre ga ba el 28 de mar zo: “Se ha
ex pli ca do al pue blo que el rey quie re que to dos sean igua les, que
no ha ya se ñor fes, ni obis pos, ni ran gos, ni diez mos, ni de re chos
se ño ria les. Es ta es la for ma en que esa gen te per tur ba da cree ejer- 
cer sus de re chos y res pe tar la vo lun tad del rey”. En el otro ex tre- 
mo del país, el sub de le ga do de Plo ër mel da ba la alar ma el 4 de
ju lio de 1789: “Los áni mos se han exal ta do tan to, que las ame-
na zas que he oí do me ha cen te mer —lo mis mo que a to da la
gen te sen sata— su ble va cio nes y te rri bles con se cuen cias pa ra la
per cep ción de los diez mos… To dos los cam pe si nos de es te de- 
par ta men to y sus al re de do res es tán de ci di dos a ne gar se a en tre- 
gar los gra nos al diez me ro y di cen a voz en cue llo que to do in- 
ten to de co bro pro vo ca rá una efu sión de san gre. Es to ocu rre
por que, a pe sar de lo que se les ha ex pli ca do, creen que el ha ber
in clui do en el cua derno de que jas de es te senes ca la to el pe di do
de abo li ción del diez mo, di cha abo li ción ya ha ocu rri do”. En
sín te sis, co mo la con vo ca to ria del rey los ha bía con ven ci do de
que des apa re ce rían to das las car gas opre si vas, los cam pe si nos no
veían nin gu na ra zón pa ra se guir so por tán do las. La so li da ri dad de
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cla ses fren te a los pri vi le gios se afir ma ba ya en ese mo men to con
tan ta fir me za co mo lo ba ria des pués del 14 de ju lio. En Cha tou,
du ran te la su ble va ción contra el se ñor, se pre gun tó a un ce rra je- 
ro “si per te ne cía al Ter cer Es ta do” y co mo res pon die ra que no,
que rien do de cir sin du da que no par ti ci pa ría del mo vi mien to, se
le res pon dió: “Di ces que no eres del Ter cer Es ta do, ya ve rás”.
Con la elec ción de los de le ga dos de las pa rro quias, sur gie ron los
je fes del cam pe si na do, que al ir a las asam bleas del bai liaz go to- 
ma ron con tac to con los bur gue ses re vo lu cio na rios y con ti nua- 
ron en re la ción con ellos. Or gu llo sos de su im por tan cia —so bre
to do si eran jó ve nes—, de sem pe ña ron gran pa pel en las su ble va- 
cio nes agra rias. Más aún, co mo ha bía es ca sez, el so lo he cho de
reu nir a los cam pe si nos en asam bleas elec to ra les crea ba cen tros
de re be lión.

En la pri ma ve ra de 1789 las su ble va cio nes pro vo ca das por el
ham bre se com bi na ron con as re vuel tas di ri gi das contra la per- 
cep ción de im pues tos y los pri vi le gia dos. En ese sen ti do son
muy ca rac te rís ti cos los le van ta mien tos de Pro ven za. Se ini cia ron
por la es ca sez: el 14 de mar zo la po bla ción de Ma nus que in sul tó
y la pi dó al obis po de Senez acu sa do de ha ber fa vo re ci do a los
aca pa ra do res. Pe ro la oca sión se pre sen tó cuan do se rea li za ron las
asam bleas elec to ra les y las ciu da des de Mar se lla y To lón en ca be- 
za ron el mo vi mien to el 23 de mar zo; en Mar se lla, no tu vo ma- 
yor tras cen den cia, pe ro en To lón se des en ca de nó una ver da de ra
in su rrec ción, lo que no sor pren de ría a na die pues ha cía dos me- 
ses que los obre ros del ar se nal no per ci bían sus sa la rios. De To- 
lón se ex pan dió ha cia la zo na cir cun dan te: hu bo le van ta mien tos
en So lliès el 24 y en Hyè res el 26, mien tras en La Se y ne la Asam- 
blea elec to ral tu vo que di sol ver se. La im pru den cia del pri mer
cón sul, que de sa fió a los ha bi tan tes reu ni dos y se ne gó obs ti na- 
da men te a aba ra tar el pan, pro vo có el 25 la re vuel ta de Aix, an te
el lo cal de la Asam blea. A par tir del 26 la on da ex pan si va pa só
por el sur y el oes te, lle gó al cen tro de la pro vin cia (Pe v nier,
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Saint-Ma xi min, Brig no les), lue go al nor te (Bar jols, Saler nes,
Aups), don de al can zó a Per tuis, del otro la do del Du ran ce, Si- 
guió avan zan do bas ta Riez —don de se sa queó el pa la cio del
obis po— y So leilhas, al es te de Cas te lla ne. La tem pes tad fue
vio len ta pe ro cor ta; a co mien zos de abril lle ga ron las tro pas y el
pá ni co cam bió de es ce na rio.

Se bus ca ban los gra nos en to dos la dos y se sa quea ban los, de- 
pó si tos pú bli cos, los al ma ce nes de los co mer cian tes, y los gra ne- 
ros de los con ven tos y de los par ti cu la res. Se obli gó a las mu ni ci- 
pa li da des a ba jar el pre cio del pan y la car ne, a abo lir los fie la tos
y el fa mo so pi quet so bre la mo lien da. En al gu nos lu ga res el mo vi- 
mien to to mó un ca riz po lí ti co: en Mar se lla apa re cie ron el 21 de
mar zo car te les que con vo ca ban a los obre ros ex clui dos de las
asam bleas elec to ra les a pro tes tar por ello; “es jus to que opi ne- 
mos; si te néis co ra je de mos trad lo”; cuan do se clau su ró la asam- 
blea elec to ral de Pe y nier se exi gió la reu nión de otra don de pu- 
die ran vo tar los amo ti na dos “aun que en su ma yo ría fue ran obre- 
ros de las ma nu fac tu ras de ja bón, des pro vis tos de bienes”, Tam- 
bién se ata ca ba a la ad mi nis tra ción: en Bar jols se obli gó a los
cón su les y jue ces a con ver tir se en or de nan zas mu ni ci pa les, da do
que el pue blo es el amo y se ha rá jus ti cia por sí mis mo; en Saint
Ma xi min se nom bra ron nue vos cón su les y ofi cia les de jus ti cia;
en Aix se ame na zó a los miem bros del Par la men to. Pe ro los su- 
ble va dos ata ca ron so bre to do a los pri vi le gia dos. Sal vo en Sa la- 
mes, los cu ras no fue ron mo les ta dos, aun que no se es ca ti ma ron
agre sio nes contra los obis pos, los con ven tos y los se ño res, En
Bar jols se ex tor sio ne a las Ur su li nas; en To lón se sa queó el pa la- 
cio epis co pal; se exi gió al obis po de Riez que en tre ga ra sus pa pe- 
les; se de vas ta ron los cas ti llos de So lliès y de Be s se, se des tru ye- 
ron los mo li nos del de re cho se ño rial de Per tuis, En to das par tes
los no ta rios y otros agen tes se ño ria les de bie ron en tre gar sus ar- 
chi vos, res ti tuir las mul tas co bra das, re nun ciar a to dos los de re- 
chos de sus amos. Al gu nos no bles hu ye ron o fue ron mal tra ta dos:



53

en Aups, el se ñor de Mon tfe rrat, que se gún se de cía ha bía tra ta-
do de re sis tir, fue ma sa cra do el 26 de mar zo. Cuan do pa só la tor- 
men ta se res ta ble cie ron los ar bi trios y los de re chos de re qui sa —
al me nos en prin ci pio— pe ro no pu die ron reim plan tar se los
diez mos ni los de re chos feu da les. “Se nie gan a pa gar los diez mos
y los de re chos se ño ria les”, de cía Ca ra man el 27 de mar zo; el 16
de agos to los ca nó ni gos de Saint-Víc tor en Mar se lla ase ve ran
que los cam pe si nos no se echa ron atrás: “Des pués de la in su rrec- 
ción de fi nes de mar zo, el diez mo y los otros de re chos feu da les
son con si de ra dos co mo obli ga cio nes vo lun ta rias de las que es po- 
si ble li be rar se… la ma yo ría de los pas to res rehú sa en tre gar el
diez mo [de los cor de ros]; en cuan to a los de re chos de horno, ca- 
si to dos los ha bi tan tes de las cam pa ñas se han li be ra do de él ha- 
cien do co cer su pan en los hor nos par ti cu la res”. Por úl ti mo, la
in su rrec ción tam bién tu vo un as pec to pro pia men te agra rio: se
vol vió a po ner en vi gor el ‘uso” de los pas tos en co mún y el ga- 
na do in va dió las tie rras de los se ño res e in clu so de otros par ti cu- 
la res, ya que ni la bur guesía ni los cam pe si nos aco mo da dos es ca- 
pa ron a las con se cuen cias del mo vi mien to; los amo ti na dos exi- 
gie ron que se los ali men ta ra y a ve ces tam bién que se les pa ga ra
—co mo ocu rrió en la Se y ne el 27—, pues si ha bían aban do na do
sus tra ba jos de bían ga nar al go en cam bio.

Es im po si ble equi vo car se al ca rac te ri zar es tas per tur ba cio nes.
Tai ne lla ma ban di dos a sus pro ta go nis tas. Pue de ser, pe ro no con
el sen ti do que Tai ne atri bu ye a esa pa la bra, sino con el que se le
da ba en esa épo ca: un gru po de gen te que per tur ba ba el or den.
No eran la dro nes de ca mi nos o fu gi ti vos de ga le ras; eran gen te
hu mil de del cam po y las ciu da des que, em pu ja das por el ham bre
y cre yen do que obra ban de acuer do con el rey, ata ca ban al an ti- 
guo ré gi men.

Des de tiem po atrás la fer men ta ción cre cía en el Del fi na do: ya
el 13 de fe bre ro el pre si den te de Vau lx ha bía in di ca do a Ne cker
que va rios can to nes se ha bían ne ga do a pa gar las ren tas feu da les.
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Es pro ba ble que la agi ta ción pro du ci da en Pro ven za se hu bie ra
di fun di do en la zo na y fue ra en par te la cau sa de la in su rrec ción
que es ta lló el 18 de abril al es te de Gap, en las tres al deas del va lle
del Avan ce. Los ha bi tan tes de Avan zan no ha bían ocul ta do a su
se ñor, el se ñor d’Es praux, con se je ro del Par la men to de Aix, qué
se con si de ra ban li be ra dos por los Es ta dos ge ne ra les de to dos los
de re chos que de bían pa gar, y te nién do lo en cuen ta, d’Es praux
ha bía ofre ci do el res ca te de esos de re chos. Pe ro no tu vo éxi to y
por pru den cia hi zo trans por tar sus tí tu los a Gre no ble, Fue un
acier to, pues sus va sa llos, aco sa dos por la es ca sez, de ci die ron en
abril apo de rar se de los gra nos en tre ga dos en pa go en 1788, y el
mo vi mien to de ge ne ró rá pi da men te en una re vuel ta agra ria que
po dría mos lla mar clá si ca —has ta tal pun to to das fue ron del mis- 
mo ti po has ta 1792. El con flic to se pre pa ró un do min go, día que
du ran te to do el pe río do fue siem pre cri ti co —lo mis mo que las
fies tas vo ti vas o ba la doi res[*]— pues los cam pe si nos se reu nían pa- 
ra oír mi sa y lue go acu dían a las ta ber nas, lo que crea ba con di- 
cio nes idea les pa ra exal tar los áni mos. El lu nes 20 la gen te de
Avançon, ar ma da y for man do gru pos, des cen die ron a Saint-
Etien ne y arras tra ron a los ha bi tan tes has ta el cas ti llo de Val se- 
rres. D’Es praux no es ta ba, pe ro su re si den cia fue in va di da y re- 
co rri da de arri ba a aba jo sin que se co me tie ra nin gún des tro zo ni
ro bo, se gún sus pro pias pa la bras. Los sir vien tes ate mo ri za dos
ofre cie ron be bi das a las amo ti na dos, pe ro tu vie ron que pro me ter
que el 26 lle va rían la re nun cia de su amo a to dos sus de re chos,
sin lo cual ocu rri ría una nue va in cur sión. La guar dia pú bli ca
acu dió, aun que los ha bi tan tes no se inti mi da ron: ex pul sa ron a
los apar ce ros del se ñor y ame na za ron con echar el ga na do so bre
el grano re cién bro ta do. Se en vió la ca ba lle ría y la gen te se re fu- 
gió en los bos ques. Cuan do in ter vino la jus ti cia pre bos tal, re co- 
no cie ron sus cul pas y ofre cie ron re pa ra cio nes. Pe ro d’Es praux
con fe só que no ha bía lo gra do per ci bir sus ren tas: nin gún ujier
hu bie ra lle va do las inti ma cio nes sin es col ta, Sin re cu rrir a la vio- 
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len cia, la al dea de Pa ss age, el 13 de abril, y la de Pa la dru —mu- 
cho más al nor te—, el 13 de ma yo, acor da ron que no pa ga rían
más a sus se ño res si no se les da ba el ac ta de con ce sión de las tie- 
rras gra va das con ren tas, Lue go im pri mie ron y dis tri bu ye ron sus
de ci sio nes y el 28 de ju nio los ha bi tan tes de la ba ro nía de Tho- 
du re sos tu vie ron pre ten sio nes aná lo gas. Se gún el pre si den te 
d’Or na cieux, se con ta gia ron unos a otros; “To dos los días no se
oye ha blar más que de pro yec tos des truc to res de la no ble za y de
que se lle va rán an tor chas a los cas ti llos y se que ma rán to dos los
tí tu los…; en los can to nes en que la fer men ta ción es me nor, las
co mu ni da des de li be ran dia ria men te pa ra no pa gar los cen sos u
otros de re chos se ño ria les, pa ra es ta ble cer su res ca te a pre cio mó- 
di co y pa ra dis mi nuir el mon to de los lo ds[*] y to da idea igual- 
men te hos til des pier ta el es píri tu de igual dad y de in de pen den cia
que es la mo ral: do mi nan te en es tos mo men tos”. A co mien zos
de ju nio en Cre mieu se ru mo rea ba “que se de bían que mar y sa- 
quear los cas ti llos”.

La ter ce ra ho gue ra no tar dó en en cen der se en el otro confín
del reino: en He nao, Cam bré sis y Pi car día. Las asam bleas elec to- 
ra les de las al deas ha bían si do tu mul tuo sas y el 30 de abril, día fi- 
ja do pa ra la Asam blea ge ne ral del pre bos ta do, los cam pe si nos de
Saint-Amand acu die ron de to das par tes pa ra si tiar la aba día. Co- 
mo en Cam brai la su ble va ción se ha bía des ata do el 6 y 7 de ma yo
a cau sa del pre cio del pan, la lla nu ra cir cun dan te se adhi rió al día
si guien te, y, lo mis mo que en Pro ven za, se bus ca ba tri go en las
gran jas o en las aba días de Vau ce lles, de Wa lin court, de Hon ne- 
court, de Mont-Saint Mar tin y de Oisy-le-Ver ger. Has ta el se- 
ñor de Bé ce laer, amo de Wa lin court, tu vo que con tri buir. El
mo vi mien to avan zó en la re gión de Thié ra che, pa san do por Ca- 
te let, Bohain y Nou vion, has ta lle gar a Ro zoy, pa ra ex pan dir se
lue go en el Ver man dois, has ta los al re de do res de Saint-uen tin:
ban das de dos cien tos a qui nien tos cam pe si nos obli ga ron a to dos
los que te nían tri go a en tre gár se lo al pre cio que ellos mis mos fi- 
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ja ban. Tam bién hu bo exac cio nes si mi la res en la re gión de La Fè- 
re, y en ju nio se de nun ció un com plot pa ra in va dir la car tu ja ce
No yon. Tam bién en es tos ca sos la bur guesía y los cam pe si nos
aco mo da dos co rrie ron la mis ma suer te que los pri vi le gia dos, y
del mis mo mo do que en las otras re gio nes, se dis cu tie ron los de- 
re chos se ño ria les: en Oisy-le-Ver ger, una de ce na de al deas ex ter- 
mi na ron los ani ma les de ca za y de cla ra ron que no pa ga rían más
na da. A co mien zos de ju lio cuan do en Flan des, de acuer do con
la cos tum bre, se co men zó a arren dar la per cep ción del diez mo,
tam bién se agi tó la cam pi ña de Li la: se obli gó a los ca nó ni gos de
Saint-Pie rre a pro me ter que en tre ga rían a los po bres una par te
de sus re cau da cio nes.

Des de tem prano la re gión de Ver sa lles y Pa rís cons ti tu yó una
cuar ta zo na de per tur ba cio nes ca si per ma nen tes, pues los re gla- 
men tos de las ca pi ta nías y la gran ex ten sión de los bos ques per- 
mi tían que los ani ma les de ca za pro vo ca ran ta les es tra gos que la
si tua ción era ya in so por ta ble pa ra los cam pe si nos. El sub de le ga- 
do de En ghien re co no ció que la es ca sez ha bía pro vo ca do “una
es pe cie de des es pe ra ción en los cam pe si nos” y que és ta era la
cau sa de la su ble va ción. En 1788 la re be lión ha bía co men za do —
des de Pon toi se has ta l’Is le-Adam— en los co tos de ca za del prín- 
ci pe de Conti, y en los pri me ros me ses de 1789 las ban das ini cia- 
ron la ca za. En mar zo, la gen te de Pie rre la ye, Her blay y Con- 
flans se lan zó so bre las tie rras del con de de Mer cy-Ar gen teau,
em ba ja dor de Aus tria; les de Ge ne vi llier so bre las del du que de
Or leáns; el 28 de mar zo dos guar dias del prín ci pe de Con dé fue- 
ron muer tos a ti ros de fu sil; en ma yo ocu rrió al go se me jan te en
Fon tai ne bleau y en ju nio en los co tos de ca za de la rei na en
Saint-Cloud. Co mo en el res to del país se de vas ta ban los bos- 
ques, y el 11 de ju nio Be s en vai tes ti mo nió los enor mes da ños
cau sa dos a la aba día de Saint De nis ha cia Vau jours y Vi lle pin te:
“mu chos de los más ri cos arren da ta rios de los al re de do res han
ad qui ri do co ches de cua tro ca ba llos com prán do los muy ba ra tos a
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los ha bi tan tes”. En es ta re gión hu bo po cos aten ta dos pro pia men- 
te di chos. El prin ci pal in ci den te ocu rrió en Cha tou: el 11 de ma- 
yo los ha bi tan tes rea brie ron por la fuer za un ca mino pú bli co que
atra ve sa ba el par que del cas ti llo y que el se ñor ha bía clau su ra do.

En las otras pro vin cias las re vuel tas del ham bre y el mo vi- 
mien to an ti se ño rial no tu vie ron una re la ción tan cla ra, pe ro es te
úl ti mo se ma ni fes tó ca si en to das par tes. “La efer ves cen cia de las
ciu da des se con ta gió al cam po”, de cía la Ho ja se ma nal del Fran- 
co Con da do el 5 de ene ro de 1789; “va rios can to nes han de ci di- 
do ne gar se a pa gar sub si dios y ren tas has ta que las co sas cam bien
por com ple to. Es ta mos en vís pe ras de una in su rrec ción ge ne ral”.
“La ani mo si dad de los cam pe si nos contra sus se ño res es enor me
en to das par tes”, es cri bía el 7 de ju nio el se ñor de Tahu re en
Cham pa ña; “los cam pe si nos se han amo ti na do pa ra ca zar y des- 
truir los ani ma les de las tie rras de ca za que el du que de Mai lly
tie ne en es ta pro vin cia”. “En la zo na cir cun dan te”, es cri be des de
Lyon Im bert-Co lo mès el 7 de ju lio, “va rias al deas se nie gan a pa- 
gar el diez mo y el cam po no es tá más tran qui lo que la ciu dad”. A
co mien zos de ju nio el obis po de Uzès se di ri gió al rey ro gán do le
que or de na ra a los cam pe si nos que per mi tie ran co brar el diez mo
co mo siem pre. En Lan gue doc, el mar qués de Por ta lis se que ja ba
a fi nes de ma yo de los gru pos que se or ga ni za ban en Cour non-
Te rral y el se ñor de Bag nols pro cu ra ba cal mar a sus va sa llos au- 
to ri zán do los a res ca tar los de re chos feu da les. Ya se han in di ca do
las que jas del sub de le ga do de Plo ër mel en Bre ta ña; en ju nio le
to ca ba alar mar se al in ten den te de Ren nes, pues el Par la men to ya
ha bía de nun cia do que se mul ti pli ca ban los gru pos, so bre to do en
el obis pa do de Nan tes. En Mai ne, la pa rro quia de Mon tfort
anun cia ba en ma yo que ya no pa ga ría más los cen sos: “los pa gan
a cie gas des de ha ce de ma sia do tiem po y ya es tán can sa dos”.
Tam bién en ma yo el mar qués de Aguisy (Poi tou) se que ja ba de
nu me ro sos de li tos, A to do es to se agre ga ba que el contra ban do
cre cía, los im pues tos di rec tos se co bra ban con gran len ti tud y
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que en mu chos lu ga res las re vuel tas fru men ta rias se com bi na ban
con ata ques contra las ofi ci nas de im pues tos, y, por ejem plo, en
Li moux fue ren de vas ta das du ran te las re vuel tas del 3 y 4 de ma- 
yo. A co mien zos de ju nio, la co mu ni dad de Bien net —en la cir- 
cuns crip ción ju di cial del senes ca la do de Ri viè re-Ver dun— de ci- 
dió no pa gar más im pues tos y lo no ti fi có al re cau da dor ame na- 
zán do lo con ma tar lo si in sis tía.

To do es to in di ca que las gran des re vuel tas d el mes de ju lio
tu vie ron pro to ti pos des de co mien zo de la pri ma ve ra y fue ron
pre pa ra das por una lar ga fer men ta ción que sem bró la in quie tud
en to das par tes. Es to fue un nue vo mo ti vo de te rror que ven za a
agre gar se a tan tos otros, y so bre to do, una es tu pen da pre pa ra- 
ción pa ra que ger mi na ra la idea de ese “com plot aris to crá ti co”
ima gi na do pa ra so me ter al yu go al cam pe sino y que con vir tió el
gran pá ni co en un fe nó meno na cio nal.
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CAPÍ TU LO V 
LOS CO MIEN ZOS DEL AR MA MEN TO 

PO PU LAR Y LOS PRI ME ROS “PÁ NI COS”

Muy pron to las au to ri da des se sin tie ron des bor da das por la
cre cien te anar quía. Las in nu me ra bles ju ris dic cio nes, ce lo sas unas
de otras e in cons cien tes del pe li gro, no su pie ron po ner se de
acuer do pa ra ace le rar la re pre sión, que só lo fue es po rádi ca; el
ejérci to, fa ti ga do y dis per so, se sin tió im po ten te an te la pro li fe- 
ra ción de los dis tur bios. Los ofi cia les subal ter nos y los de ca rre ra
es ta ban mal pre dis pues tos ha cia los no bles, a quie nes los edic tos
de 1731 y de 1787 re ser va ban los gra dos, mien tras los sol da dos,
sali dos del pue blo, se adhe rían pau la ti na men te a la cau sa cíe sus
ca ma ra das. El 19 de ju nio, Be s en val da ba la alar ma: “La ex ce len- 
te me di da de so me ter mu chos ca sos a la jus ti cia pre bos tal ha da- 
do muy po cos re sul ta dos, pues el pre bos te su fre la in ter fe ren cia
y las de mo ras pro vo ca das por el pri mer tri bu nal que quie ra ocu- 
par se del de li to… No hay ejem plo po si ble; ca da día au men ta la
li cen cia; hay mu chos mo ti vos pa ra te mer que si a es to se agre ga
el ham bre, las co sas lle guen a tal pun to que las tro pas na da pue- 
dan ha cer y ten gan que li mi tar se a de fen der se”. Hu bie ra po di do
aña dir que muy pron to las tro pas ya no que rrían ha cer lo.

En ta les cir cuns tan cias, las mu ni ci pa li da des ur ba nas, de acuer- 
do con la bur guesía, pro cu ra ron de fen der se por sí mis mas. Hay
quien di ce que se di fun dió sis te má ti ca men te el gran pá ni co pa ra
que la gen te de la pro vin cia se vie ra obli ga da a ar mar se, pe ro ya
ve re mos más ade lan te si es to es cier to. Sin em bar go, po de mos
ob ser var des de aho ra que du ran te la pri ma ve ra y los pri me ros
días del ve rano, la in quie tud ge ne ral (cu yas cau sas he mos enu me- 
ra do) ha bía em pe za do a di fun dir se. Mu chas ciu da des que te nían
mi li cias bur gue sas fue ron exi mi das de la ta lla[*] con la con di ción
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de que cui da ran de sí mis mas. Sí bien a fi nes del an ti guo ré gi men
esas tro pas só lo exis tían de nom bre y se reu nían úni ca men te pa ra
las ce re mo nias ofi cia les, las su ble va cio nes o el te mor que ins pi ra- 
ban los de so cu pa dos, y los ham brien tos las pu sie ron de nue vo en
ac ti vi dad, y don de no exis tían se pro cu ró or ga ni za rías, En abril
de 1788 la mu ni ci pa li dad de Tro ves or de nó pa tru llas pa ra inti- 
mi dar a los obre ros; en Pro ven za, du ran te les dis tur bios de mar- 
zo, las ciu da des y los bur gos to ma ron las ar mas; en Gai llac, el 1.º
de fe bre ro, se de ci dió crear una mi li cia contra “el li ber ti na je de
los malhe cho res”; Mor tag ne (Poi tou) for mó una pa tru lla vo lun- 
ta ria pa ra res guar dar se de los contra ban dis tas; el 7 de abril,
Etam pes res ta ble ció sus com pa ñías bur gue sas, y lo mis mo ocu- 
rrió en Caen el 25 de abril; en Or leáns, el 27 —cuan do su ce dió
el sa queo de los al ma ce nes del ne go cian te Ri me— y en Beau- 
gen cy el 29. El 8 de ma yo, si guien do el ejem plo de las ciu da des,
el bur go de Neui lly-Saint-Front re sol vió or ga ni za rías tam bién;
el 24 de ju nio Bar-Sur-Au be ce rró sus puer tas por las no ches y
es ta ble ció guar dia y pa tru lla; el 15 de ju lio, co mo con se cuen cia
de un a re cien te su ble va ción, Amiens re sol vió ar mar se; y Sens,
que ha bía su fri do lo mis mo, de cre tó el 13 el nom bra mien to de
un “dic ta dor mi li tar”. Al apro xi mar se la co se cha, las co mu ni da- 
des ru ra les so li ci ta ron con más ur gen cia la res ti tu ción de sus ar- 
mas, y en Flan des se reac tua li zó en ju nio la obli ga ción de ha cer
guar dia.

Las au to ri da des pro vin cia les va ci la ron: So m m yè v re, que
man da ba en Ar tois y Pi car día, te mía en tre gar las ar mas al pue- 
blo. Las mi li cias de las ciu da des es ta ban for ma das ca si ex clu si va- 
men te por bur gue ses en los que se po día con fiar —por lo me nos
mien tras el con flic to po lí ti co no los in cli na ra ha cia la Asam blea
Na cio nal contra el po der—, pe ro por ejem plo en Mar se lla, des- 
de 1788, se ha bían for ma do com pa ñías ciu da da nas en las que
par ti ci pa ban los jó ve nes y la pe que ña bur guesía y cu ya tur bu len- 
cia ha bía pro vo ca do su di so lu ción el 11 de ma yo de 1789. Era
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mu cho más pe li gro so to da vía ar mar a los cam pe si nos —y sin
em bar go hu bo que afron tar lo—. D’Agay, in ten den te de Pi car- 
día, ate rro ri za do por los de sór de nes que he mos men cio na do,
ape ló contra So m m yè v rev Los bai liaz gos de Douai (en ju nio) y
de Li la (el 3 de ju lio) dic ta ron or de nan zas pres cri bien do a las al- 
deas que pu sie ran guar dias y to ca ran a re ba to en ca so de aler ta.
¡Ex ce len te me dio pa ra am pli fi car el pá ni co más in sig ni fi can te!
Los co man dan te mi li ta res —d’Es par bés en Gas cu ña, el con de de
Pe ri gord en Lan gue doc— con ce die ron las au to ri za cio nes per ti- 
nen tes; en He nao, co mo con se cuen cia de las re vuel tas de Cam- 
bré sis, Es terha zy im pu so guar dia a to das las co mu ni da des (el 12
de ma yo) y an te el go bierno asu mió la de fen sa del ar ma men to
ge ne ral. Por lo tan to, no asom bra que el du que de Or leáns, se- 
ñor de Mor tag ne, apro ba ra las pre cau cio nes que allí se to ma ron.

El re sul ta do in me dia to y más ines pe ra do de las re vuel tas fue
que acer ca ron a no bles y bur gue ses pa ra rea li zar en co mún la de- 
fen sa de sus pro pie da des contra el “cuar to es ta do”. En Caen, se
pu sie ron de acuer do pa ra ar mar se en abril; en Etam pes, los no- 
bles se in cor po ra ron a la mi li cia a fin de mes. La mis ma unión tu- 
vo lu gar en Pro ven za, y el 22 de abril, Ca ra man se ale gra ba de
que así ocu rrie ra: “Pues to que el ata que de los cam pe si nos se di- 
ri gió contra to do lo que pa re cía do mi nar, el sec tor al to del Ter- 
ce ro, más cer cano a ellos, ha si do tam bién el más afec ta do. Por
eso mis mo es ta cla se, tan opues ta a la no ble za, se acer có a ella pa- 
ra lu char contra el ene mi go co mún, y es te vín cu lo, que per du ra- 
rá a no ser que la no ble za lo rom pa con ino por tu nas al ta ne rías,
for ma rá una ma sa de dos cla ses que has ta aho ra es ta ban ale ja das.
Es ta ma sa se rá la de los pro pie ta rios y las per so nas de ta len to, y
se po dría ase gu rar que de es ta unión sur gi rá la paz de la cam pa- 
ña”. Los acon te ci mien tos de Ver sa lles y de Pa rís in flu ye ron des- 
fa vo ra ble men te so bre es te unión, que sin em bar go so bre vi vió al
14 de ju bo: du ran te los dis tur bios que ocu rrie ron pos te rior men- 
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te, to da vía se ma ni fes tó en las pro vin cias, con más fre cuen cia de
lo que se cree.

An te los pri me ros so plos de tor men ta, la ma gis tra tu ra ur ba na
sin tió va ci lar el po der que de ten ta ba por he ren cia, ve na li dad de
los car gos, de sig na ción o apro ba ción del rey: era la re vo lu ción
mu ni ci pal que se anun cia ba. En ca da dis tur bio, el pue blo ha bla ba
fá cil men te de ex pul sar los, y ya he mos mos tra do un ejem plo con
lo ocu rri do en Pro ven za. Pe ro lo mis mo pa sa ba en Agde en
abril: “la au da cia de es tos in su rrec tos lle ga ba has ta pre ten der ex- 
pul sa mos de nues tros car gos y a creer se con de re cho de nom brar
nue vos cón su les, al gu nos de los cua les per te ne ce rían a su cla se”.
Sin em bar go, era más pe li gro so el des con ten to de la bur guesía,
que exi gía una re for ma de la ad mi nis tra ción ur ba na y que ría re- 
ge ne rar la re cu rrien do a las elec cio nes pa ra apo de rar se de ella. Al
fal tar le su apo yo, la mu ni ci pa li dad oli gár qui ca, que tam po co po- 
día con tar con la au to ri dad su pe rior, se sen tía en pe li gro. Por
ejem plo, en Châ teau briant, lle gó a ser des ti tui da por la Asam- 
blea elec to ral. Por es to mis mo co men za ron, a ha cer se al gu nas
con ce sio nes; el 13 de abril se creó en Au tun un co mi té de sub sis- 
ten cias que co la bo ra ría con la Mu ni ci pa li dad; en ju nio en la For- 
té-Be raard apa re ció un co mi té per ma nen te; en Ton ne rre, el rey
au to ri zó la crea ción de un “Con se jo po lí ti co” ele gi do; el go- 
bierno se asom bró an te la pe ti ción ele va da por Saint-An dré-de-
Val borg ne —pe que ño bur go de Ce ven nes— don de so li ci ta ba la
crea ción de ‘una aso cia ción pa trió ti ca que en ten de ría en los pro- 
ce sos de, los ciu da da nos del lu gar”.

Por su pues to, to das es tas pre cau cio nes to ma das al azar no
tran qui li za ron a na die, Al con tra rio, es de ima gi nar que au men- 
ta ron la an sie dad y die ron el es pal da ra zo ofi cial a los pe li gros con
los que to dos ¿a sen tían ame na za dos.

Pues cuan do una asam blea, un ejérci to o po bla cio nes ín te gras
es pe ran la apa ri ción del ene mi go, es in du da ble que en al gún mo- 
men to se cree rá que ha lle ga do. Las per so nas más emo ti vas da rán
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la alar ma, so bre to do si es tán ais la das o ha cen de cen ti ne las y se
sien ten muy ex pues tas o fla quean ba jo el pe so de sus res pon sa bi- 
li da des. Bas ta con un in di vi duo sos pe cho so o una nu be de pol vo,
o con me nos to da vía —un rui do, una luz, una som bra—, y ya
es tán se gu ras de que el pe li gro ace cha. Más aún: in ter vie ne la au- 
to su ges tión y creen ver y oír. Así se des en ca de na el pá ni co en los
ejérci tos, so bre to do de no che; así se de cla ra ron las alar mas que
ori gi na ron el gran pá ni co, Pe ro en es tas con di cio nes, lla ma la
aten ción que se des en ca de na ran es pe cial men te en la se gun da
quin ce na de ju lio, pues to que la in quie tud ge ne ral de la que pro- 
ce den esos te rro res in di vi dua les se ha bía de sa rro lla do ya pro gre- 
si va men te, du ran te los me ses an te rio res. En rea li dad, al gu nos in- 
ci den tes que no po de mos des cri bir ni ex pli car en for ma sa tis fac- 
to ria por fal ta de do cu men tos de ta lla dos, mues tran que ya a par- 
tir de ma yo hu bo “mie dos” lo ca les o co mien zos de pá ni co.

El 12 de ma yo de 1789 el li bre ro Hardy es cri bía en su dia rio:
“Car tas par ti cu la res de Mon tpe llier anun cian que el con de de
Pé ri gord, co man dan te de esa ciu dad por de sig na ción del rey, ha- 
bía or de na do que to do el mun do, sal vo sacer do tes y mon jes, to- 
ma ra las ar mas pa ra la de fen sa co mún, pues to que ha bía lle ga do
la des agra da ble no ti cia de que dos bar cos con ban di dos se acer ca- 
ban al puer to de Ce tte y que sus pro pó si tos eran in cen diar di cho
puer to”. Es ta aler ta de la que no te ne mos más que esa men ción,
de ba vin cu lar se con los dis tur bios ocu rri dos en Agde, y si pa re- 
ció pro ba ble la lle ga da de ban di dos por mar, sin du da fue por que
se re cor da ba la pi ra te ría de los be re be res —que por cier to to da- 
vía se guían en esa ac ti vi dad, aun que le jos de allí, en el Me di te- 
rrá neo—, A fi nes de ma yo en Beau cai re co rrió el ru mor de que
los malhe cho ras que va ga bun dea ban por la pro vin cia irían a ro- 
bar a los co mer cian tes en la fe ria: qui zá se tra ta ba del epí lo go de
las re vuel tas de Pro ven za que re per cu tían así en la ori lla de re cha
del Ró dano. Si de be mos pres tar cré di to al his to ria dor del bur go
de Ri bé mont, la anar quía pi car da, que afec ta ba a to da la gen te
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aco mo da da de la zo na, ha bría pro vo ca do un “te rror” muy ca rac- 
te rís ti co a fi nes de ju nio. Al gu nos sol da dos en tra ron en la aba día
de Saint-Ni co lás, obli ga ron a los mon jes a dar les de be ber y co- 
men za ron a ar mar es cán da lo. Uno de los re li gio sas es ca pó ha cia
la ciu dad gri tan do por las ca lles “¡Han lle ga do los ban di dos!”.
De in me dia to los ha bi tan tes salie ron en tro pel, al gu nos ar ma dos
con pa los, otros con hor qui llas o gua da ñas y se pre ci pi ta ron ha- 
cia la aba día, don de arran ca ron a los mon jes de ma nos de los sol- 
da dos. Tam bién en Lyon, du ran te las su ble va cio nes del 1.º y 2 de
ju lio, los ha bi tan tes se cre ye ron ame na za dos por una in cur sión
de sal tea do res. Lo que se ex pli ca fá cil men te, pues tal co mo sur ge
de la co rres pon den cia de Im bert-Co lo mès, los cam pe si nos de los
al re de do res, con ven ci dos de que se sus pen de ría el fie la to, acu die- 
ron en ma sa —unos pa ra in tro du cir sus vi nos, los otros pa ra
com prar lo que les fal ta ba— y par ti ci pa ron en los ata ques di ri gi- 
dos contra las ofi ci nas pú bli cas, a las puer tas de la ciu dad. El 18
de ju lio, el li bre ro Hardy ana li za una car ta es cri ta a su mu jer por
una lio ne sa, pa rien ta su ya: “To dos los jó ve nes de la ciu dad, que
eran unos tres mil, se ha bían ar ma do pa ra im pe dir la en tra da de
los ban di dos y sal va guar dar la vi da de los ciu da da nos”; hu bo
tres cien tos muer tos y he ri dos, “muy po cos de la mis ma Lyon,
ca si to dos eran sal tea do res, a los que se re co no cía por que ha bían
si do azo ta dos y mar ca dos… se ase gu ra ba que unos cua tro o cin- 
co mil de ellos aso la ban las ciu da des ve ci nas”. Des pués de las in- 
su rrec cio nes pos te rio res al 14 de ju lio, en con tra re mos mu chos
ejem plos de es ta ma ne ra de ver las co sas; las mu ni ci pa li da des
pro cu ra ron pre ser var el buen nom bre de sus con ciu da da nos ase- 
gu ran do que na da te nían que ver con los ex ce sos que se co me- 
tían y que ha bían si do víc ti mas de malhe cho res ex tra ños, o adu- 
je ron que ar mar se es ta ba jus ti fi ca do pa ra pre ca ver se de la ame na- 
za que sig ni fi ca ban nu me ro sos ma lin ten cio na dos que pu lu la ban
por los al re de do res. Lo ha cían pa ra po ner se a sal vo en ca so de
que las au to ri da des rea les les pi die ran cuen tas, pe ro no lo gra ron
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con ven cer ni a me dias a los in cré du los de que los ban di dos no
eran un mi to.

Po co des pués el te rror se des ató en Bourg; el 8 de ju lio el in- 
ten den te y el pri mer sín di co ex pu sie ron an te el Con se jo reu ni do
en asam blea ex tra or di na ria “que la alar ma cun de en nues tra ciu- 
dad an te la no ti cia di fun di da ayer de que un tro pel de unas seis- 
cien tas per so nas, to das ellas va ga bun dos sali dos del du ca do de
Sa bo ya, rea li zan una in cur sión en Fran cia. Se sos pe cha que se
han en ca mi na do ha cia la ciu dad de Lyon, y es muy pe li gro so
ver los lle gar, a to dos o par te de ellos, a nues tra ciu dad, y co me- 
ter ac tos de vio len cia”. Pro ba ble men te las no ti cias lle ga das des de
Lyon ha bían pre dis pues to el áni mo de los ha bi tan tes de Bourg,
pe ro el in ci den te ini cial, que no co no ce mos, de bió pro du cir se en
la fron te ra de Sa bo ya, tal co mo ocu rri rá al gu nas se ma nas más
tar de, pues Co nard» en su es tu dio so bre el pá ni co en el Del fi na- 
do, ob ser va que en el mes de ju lio se te mía en esa pro vin cia una
in cur sión de los sa bo ya nos. Por lo tan to, aquí nos en contra mos
en pre sen cia de una ne ta ma ni fes ta ción del gran pá ni co: pro ba- 
ble men te el te rror vino de la re gión de Pont-de-Beau voi sin y se
pro pa gó del Del fi na do y Bu gey has ta Bourg, des de don de se di- 
ri gió a Tre voux, que en ju lio pu so guar dia an te las puer tas y las
ce rró. Es muy im por tan te des ta car que por pri me ra vez se te me
a los ex tran je ros, a no ser que el ru mor que co rría en Mon tpe- 
llier se re fi rie ra a pi ra tas ex tran je ros, lo que es muy po si ble. Pe ro
po cas se ma nas des pués se ha bla ba ya de tro pas au xi lia res traí das
por los prín ci pes emi gra dos. El ru mor de co mien zo de ju lio se
ex pli ca fá cil men te por la idea que to dos te nían so bre Sa bo ya: un
país de mon ta  ñas abrup tas don de vi vía una po bla ción mi se ra ble
e in cul ta que echa ba so bre Fran cia com pac tos en jam bres de emi- 
gran tes ham brien tos y sos pe cho sos. ui zá no era la pri me ra vez
que cir cu la ba el ru mor de que lle ga rían en ma sa al Del fi na do y
Bu gey: Sa bo ya tam bién co no cía la men di ci dad y el va ga bun deo
—co mo es de ima gi nar— y en tre 1781 y 1784 se ha bía or ga ni- 
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za do una ca za sis te má ti ca de los va ga bun dos. Los al dea nos re gis- 
tra ban los bos ques y los hos pe de ros de nun cia ban a los des co no ci- 
dos y a los que ca re cían de pa sapor te. Es pro ba ble que al ser ex- 
pul sa dos to dos los que es ta ban en si tua ción irre gu lar, por lo me- 
nos al gu nos gru pos re flu ye ran ha cia Fran cia.

Al yu x ta po ner se pá ni cos de es te es ti lo pro vo ca dos por in ci- 
den tes del mis mo ti po o de dis tin to ca rác ter, cons ti tu ye ron el
gran pá ni co, Pe ro la ori gi na li dad de es te úl ti mo con sis te en el
nú me ro de sus com po nen tes y más to da vía (pues des pués de to- 
do el nú me ro no era muy con si de ra ble, co mo ve re mos) en su re- 
la ti va si mul ta nei dad y en su ex tra or di na ria fa cul tad de pro pa ga- 
ción, Sin du da al gu na des pués del 14 de ju lio —cuan do se mul- 
ti pli ca ron las re be lio nes de to do ti po, cuan do la ca res tía es ta ba
en su apo geo en vís pe ras de la co se cha— era na tu ral que se exas- 
pe ra ra la an sie dad y en con se cuen cia los “te rro res” fue ran más
nu me ro sos y se pro pa ga ran con ma yor fa ci li dad que an tes. Sin
em bar go la des pro por ción es tan gran de, que a to dos los ele men- 
tos de ex pli ca ción que he mos enun cia do ha bría que agre gar otro
que se apli ca ra en par ti cu lar a la se gun da quin ce na de ju lio. ¿Po- 
dría mos en con trar lo re cu rrien do al mé to do com pa ra ti vo? En
efec to, en nues tra his to ria hu bo otros pá ni cos —an tes y des pués
de la re vo lu ción— y los hu bo tam bién fue ra de Fran cia. ui zá
en con tra ría mos en tre ellos al gún ras go co mún que acla ra ra el pá- 
ni co de 1789.

En sep tiem bre de 1703, du ran te la re be lión de los Ca mi sar ds

[pro tes tan tes de Cé ven nes], un gru po de ellos, in te gra do por
cien to cin cuen ta hom bres, pe ne tró en la dió ce sis de Va bres y
des de allí en la de Cas tres, que man do va rias igle sias y vi vien do
del sa queo; avan zó, has ta los con fi nes de la Mon ta ña Ne gra y
lue go en fi ló ha cia la dió ce sis de Saint-Pons. Fue el co mien zo de
un pá ni co que atra ve só los cen te na les y pro gre si va men te lle gó
has ta Tam en el nor te y Tou lou se en el oes te, y qui zá has ta mu- 
cho más le jos. Los re la tos de la épo ca mues tran que sus ca rac te res
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ex te rio res fue ron idénti cos a los del gran pá ni co: se to ca a re ba- 
to, ca da al dea en vía emi sa rios a las al deas ve ci nas pa ra pre ve nir las
y pe dir les so co rro; los des ta ca men tos que acu den en ayu da son
to ma dos por los ene mi gos y sin es pe rar más se co rre a anun ciar
que el mal es tá he cho. El 22 de sep tiem bre la mi li cia de Cor des
mar cha ba so bre Cas tres; “Al ver pa sar tan tos hom bres en de sor- 
den y ar ma dos, los ha bi tan tes de Saint-Ge nest o La Pous sié se
asus ta ron y en via ron al hi jo de Ba tig ne, de La Pous sié, que tra ba- 
ja ba en los cam pos, pa ra que fue ra lo más rá pi da men te po si ble a
Réal mont a de cir que se ha bía vis to a los fa ná ti cos que que ma- 
ban la igle sia de Saint-Ge nest. Eran las seis o sie te de la tar de y el
mu cha cho sem bró tal de sor den en la ciu dad que to da la po bla- 
ción, salió ar ma da con ala bar das, pi cas, asa do res, bas to nes, etcé- 
te ra. En la pla za hu bo una asam blea con la li cia y los cón su les hi- 
cie ron co lo car ma de ros en las puer tas pa ra im pe dir la en tra da,
pe ro na da ocu rrió”. El obis po de Cas tres hu yó, pe ro el sub de le- 
ga do con ser vó la se re ni dad y or de nó alis tar las mi li cias, mien tras
el obis po de Saint-Pons pres cri bía a los ha bi tan tes que hi cie ran
guar dia. El 29 de sep tiem bre, el ma ris cal de Montre vel es cri bía al
mi nis tro de Gue rra di cién do le que to do se ha bía tran qui li za do,
pe ro agre ga ba: “to do es to le in di ca rá con cuán ta fa ci li dad se con- 
mue ve es ta pro vin cia”. ¿Por qué es ta ba tan sen si bi li za da? Por que
es ta ba con ven ci da de que los pro tes tan tes se ha bían ar ma do no
pa ra de fen der se sino pa ra aplas tar a los ca tó li cos y que es ta ban de
acuer do con el ex tran je ro, que el año an te rior ha bía ini cia do la
gue rra de su ce sión de Es pa ña contra Luís XIV. Por es ta ra zón los
re la tos de esa épo ca vie ron en es te pá ni co el efec to de un com- 
plot y de for ma ron sus ras gos con ele men tos le gen da rios. Se gún
es ta idea pre con ce bi da, hu bo alar ma el mis mo día”; “fue una fal- 
sa alar ma, pe ro se di fun dió al mis mo tiem po has ta Pa rís. To do
es ta ba en com bus tión”. Y así se con ser vó el re cuer do de es te te- 
rror que se atri bu yó a las ma qui na cio nes de Gui ller mo III —que
sin em bar go ha bía muer to en 1702—. Y no se lo ha bía ol vi da do
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aún en 1789. El 1.º de agos to, al ha blar del pá ni co que aca ba ba
de sa cu dir a Lé mo sín, Gi rón dex, juez del du ca do de Ven ta dour,
es cri bía des de - Neu vic: “Me en can ta ría sa ber que to do es to fue
na da más que un pá ni co se me jan te al que oca sio nó el prín ci pe de
Oran ge”; lo que de pa so ha ría pen sar que la alar ma de 1703 ha- 
bía tras cen di do los lí mi tes de la Dor do ña. Del mis mo mo do, en
1789 en Agen, Bou dons de Saint-Amans de cía que el gran pá ni- 
co re cor da ba la pâou des Hi gou-naous —el te rror de los hu go no tes
de 1690” (sic).

Sal te mos un si glo y me dio: es ta mos en 1848. Pa rís ha pro cla- 
ma do la re pú bli ca; se di ce que los obre ros des atan tu mul to tras
tu mul to. Son los “par ta geux” [co mu ni ta rios], que qui sie ran qui- 
tar al cam pe sino su tie rra y sus co se chas. En abril, el te rror es ta- 
lló en Cham pa ña, Lue go ocu rrie ron las jor na das de ju nio, que
agu di za ron al má xi mo la an sie dad. A co mien zos de ju lio, el te- 
rror sa cu dió a Cal va dos, la Man cha y el Ame has ta el Sena in fe- 
rior. El es tu dio de Chi se lle nos in for ma per fec ta men te so bre lo
acon te ci do en es te úl ti mo lu gar. Una vez más, pa re ce ría que se
es tá en 1789.

El 4 de ju lio, ha cia las ocho de la ma ña na, en tre Bur cy y Vi re,
una an cia na que iba a su cam po vio al bor de del ca mino dos
hom bres y se asus tó: uno, acos ta do bo ca aba jo, te nía un as pec to
fa ti ga do e in quie to; el otro, que ca da tan to iba y ve nía con pa so
len to, te nía el ros tro des en ca ja do. En eso pa só a ca ba llo un jo ven
del lu gar, hi jo de un ad mi nis tra dor, y la vie ja le con tó sus te mo- 
res: le pa re cía que eran ban di dos. El jo ven es tu vo de acuer do y
tam bién tu vo mie do. Es po leó el ca ba llo y se pre ci pi tó ha cia Vi re,
anun cian do de pa so la pr óxi ma lle ga da de los malhe cho res: to- 
dos los que vie ron pa sar a los dos hom bres no du da ron de que
fue ran pe li gro sos. El ru mor cir cu ló y au men tó con ex tre ma ra- 
pi dez: en Bur cy se ha bla ba de dos ban di dos; en Pres les de diez,
en Va ssy de tres cien tos, en Vi re de seis cien tos; en Saint-Lô, Ba- 
yeux y Caen ya se de cía que tres mil par ta geux reu ni dos en los
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bos ques de los al re de do res de Vi re se de di ca ban a sa quear, in cen- 
diar y ma sa crar. Los al cal des, al pe dir so co rro a to dos la dos, lo- 
gra ron que la no ti cia tu vie ra vi sos de ver dad: X a guar dia na cio- 
nal de Tin che bray” —es cri bía el al cal de de es ta ciu dad al de Do- 
m front— “tie ne só lo cien to cin cuen ta fu si les y no pue de re sis tir
a la fuer za im po nen te que se anun cia y que en gro sa a ca da ins- 
tan te con to dos los in di vi duos de~ ma la ca ta du ra del país. Es ur- 
gen te que la guar dia na cio nal de Do m front ven ga aquí a mar cha
for za da, y con mu ni cio nes de gue rra”. En me nos de sie te ho ras
so nó la alar ma en vein ti cin co le guas a la re don da. En Caen las
au to ri da des no va ci la ron ni un se gun do. El ge ne ral Or de ner, al
man do de la guar ni ción y de la guar dia na cio nal, se pu so en mo- 
vi mien to, mien tras de to dos la dos acu dían más de trein ta mil
hom bres. Cuan do se com pro bó que ha bía si do una fal sa alar ma,
se tran qui li zó rá pi da men te al res to de Nor man día que ya es ta ba
dis pues ta a mo vi li zar sus fuer zas. Co mo se hi zo una in ves ti ga-
ción, co no ce mos el ori gen del pá ni co: los dos hom bres eran de la
re gión, el hom bre del ros tro des en ca ja do es ta ba lo co y el otro,
era su pa dre que lo vi gi la ba. La des pro por ción en tre la cau sa y el
efec to era tal, que al co mien zo se cre yó en una ma nio bra po lí ti- 
ca. Con to da se gu ri dad el par ti do del or den hu bie ra es ta do en- 
can ta do de te ner oca sión de in cri mi nar a los ro jos, y es to ex pli ca
el ce lo de los in ves ti ga do res. Sin em bar go, co mo el pá ni co só lo
po día ser pro ve cho so pa ra la reac ción, los de mó cra tas acu sa ron a
sus ad ver sa rios. Y así en Cham pa ña, el 17 de sep tiem bre, Na pias
Pi quet, alu dien do a la emo ción de abril, de cía de los cam pe si nos:
“Han vis to cla ra men te que se les ha bía en ga ña do; en nin gu na
par te han en contra do esos fe ro ces obre ros, esos asal tan tes que se- 
gún se les de cía es ta ban en to das par tes. Los agen tes pro vo ca do- 
res, au to res de tan tos ru mo res fal sos… anhe lan la gue rra ci vil”.
Pe ro pa ra no so tros no ca be la me nor du da: en el ori gen de esos
te rro res hay siem pre el te mor ha cia un ene mi go, el re vo lu cio na- 
rio de Pa rís, ca paz de ir “a las zo nas ri cas pa ra re cla mar la co mu- 
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ni dad de bienes”, y si la “gen te ho nes ta” tie ne cier ta res pon sa bi- 
li dad en to do es to, es por que al te mer el ad ve ni mien to de un ré- 
gi men de mo crá ti co ex plo ta ron los acon te ci mien tos, pa ri sien ses
en su fa vor y tra ta ron de con ven cer a las pro vin cias de que es ta- 
ban ame na za das con el pi lla je. Bas tó en ton ces que una an cia na se
in quie ta ra pa ra que to do el mun do cre ye ra en la lle ga da de los
ban di dos.

Por tan to, en 1848 co mo en 1703, ade más del sen ti mien to de
in se gu ri dad que ló gi ca men te des per ta ban la si tua ción eco nó mi ca
y las cir cuns tan cias po lí ti cas, hay en el ori gen de los pá ni cos la
idea de que un par ti do o una cla se so cial ame na za la vi da y los
bienes de la ma yo ría de la na ción, a ve ces con ayu da del ex tran- 
je ro. Es te te mor uni ver sal y siem pre idénti co da a las alar mas lo- 
ca les, cu ya oca sión e im por tan cia son va ria bles, su va lor emo ti vo
y su ex pan sión. Lo mis mo ocu rrió en In gla te rra a fi nes de 1688,
cuan do des pués de la caí da de Ja co bo II se pen só que los ir lan de- 
ses, bár ba ros y fa ná ti cos, no tar da rían en acu dir pa ra res ta ble cer- 
lo: así se des en ca de nó el pá ni co en to do el país du ran te “la no che
ir lan de sa”. Lo mis mo ocu rría en 1789: cree mos ha ber de mos tra- 
do que las alar mas lo ca les eran pre vi si bles. Pe ro hu bo ele men tos
“mul ti pli ca do res”: el “com plot aris to crá ti co” —que ame na za ba
al Ter cer Es ta do se gún és te lo creía— y la in quie tud que pro vo- 
có en las pro vin cias la in su rrec ción del 14 de ju lio.
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2. El “com plot aris to crá ti co”
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CAPÍ TU LO VI 
PA RÍS Y LA IDEA DE COM PLOT

En cuan to los tres ór de nes se reu nie ron en Ver sa lles, en tra ron
en con flic to so bre el vo to por ca be za, y du ran te un mes y me dio
se en con tra ron en ple na im po ten cia. Las sos pe chas na cie ron de
in me dia to: si la no ble za y el al to cle ro rehu sa ban obs ti na da men- 
te vo tar por ca be za, era por que se sen tían in ca pa ces de do mi nar
los Es ta dos y que rían pro vo car su di so lu ción. La cor te era su
cóm pli ce: la rei na y los prín ci pes cer ca ban al rey pa ra con se guir
que ex pul sa ra a Ne cker y des de el 15 de ma yo se te mía un gol pe,
Un ob ser va dor, cu yos in for mes al se ñor de Mont morm, mi nis- 
tro de Asun tos Ex tran je ros, han si do con ser va dos, re la ta los ru- 
mo res que co rrían: “Los re sul ta dos de la asam blea des pier tan la
in quie tud ge ne ral”, es cri bía el 15 de ma yo. “Se ob ser va con
asom bro que to dos los días lle gan nue vas tro pas que se apro xi- 
man a Pa rís o a sus al re de do res, y tam bién se ha ce no tar con cier- 
ta mal dad que en su ma yor par te son ex tran je ras”; “mu chos te- 
men la di so lu ción de los Es ta dos ge ne ra les” (21 de ma yo); “la
opi nión pú bli ca di ce hoy que los Es ta dos ge ne ra les no se reu ni- 
rán” (3 de ju nio); “el cle ro, la no ble za y el Par la men to se han
reu ni do pa ra lo grar en tre to dos la pér di da de Ne cker” (13 de ju- 
nio).

Cuan do el Ter ce ro se pro cla mó Asam blea Na cio nal el 17 de
ju nio, to do el mun do pen só que los pri vi le gia dos no aban do na-
rían la lu cha: “Se es pe ra que los no bles des en vai nen”. El cie rre
mo men tá neo de la sa la de se sio nes del Ter ce ro, que pro vo có el
ju ra men to del Jue go de Pe lo ta, y más tar de la se sión del 23 de
ju nio, de mos tra ron que el rey es ta ba de ci di do a sos te ner los. El
de sis ti mien to de Luis XVI y la apa ren te fu sión de los tres ór de- 
nes no lo gra ron cal mar los áni mos; se sos pe cha ba que los con ju- 
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ra dos que rían ga nar tiem po y la ma yo ría de la no ble za, con su
re ser va y su ac ti tud an te la Asam blea, con ven ció a to do el mun- 
do que su su mi sión no era sin ce ra. El 2 de ju lio en Pa rís “se ha- 
bla ba de un gol pe de au to ri dad del que se su po ne que el go- 
bierno se ocu pa des de ha ce días y del que se acu sa al ma ris cal de
Bro ghe…; se es pe ra que se for me un cam pa men to en los al re de- 
do res de la ciu dad. Se di ce que lle ga rán mu chas tro pas ex tran je- 
ras, y que se ha pues to guar dia en los puen tes de Sè v res y Saint-
Cloud”. Tam bién co men za ba a ha blar se de emi gra ción y se de cía
que el con de de Ar tois “quie re re fu giar se en Es pa ña si no lo gra
do mi nar los Es ta dos”. De es to a pen sar que vol ve ría con un
ejérci to ex tran je ro no hay más que un pa so y no se tar da ría en
dar lo. Un di pu ta do de la no ble za de Mar se lla es aún más ex plí ci- 
to el 9 de ju lio: “los ma lin ten cio na dos pro pa lan que la lle ga da de
tro pas es una ma nio bra de la aris to cra cia mo ri bun da, ce la no ble- 
za…; que es ta no ble za pro yec ta una ma sacre da ple be yos”.

No ca be du da de que los gen ti les hom bres se ex pre sa ban a ve- 
ces en for ma ame na za do ra. Mon tlo sier cuen ta que un día en
Ver sa lles, en la te na za del cas ti llo, oyó al con de de Au ti champ y
a va rios otros reu ni dos, ale grar se por ade lan ta do del pla cer, que
les pro du ci ría ti rar por la ven ta na a to dos esos “pre sun tuo sos” de
los Es ta dos ge ne ra les: “han po di do más que no so tros, pe ro es ta
vez he mos ¿fi la do nues tros cu chi llos”. Otros, me nos vio len tos,
no ocul ta ban sus es pe ran zas: “No se réis col ga do”, de cía el se ñor
de La Châ tre al pa dre de Thi bau deau, “sal dréis del pa so co mo
pa ra re tor nar a Poi tiers”. En ver dad, el Ter cer Es ta do atri buía a
sus ad ver sa rios una ha bi li dad y una fir me za de pro pó si tos de los
que en rea li dad ca re cían; cuan do la cor te co me tió la tor pe za de
de fe nes trar a Ne cker el 11 de ju lio, ca re cía de to do plan, y aun si
lo hu bie ra te ni do, no ha bía rea li za do pre pa ra ti vos ne ce sa rios. Pe- 
ro es ta ba re suel ta a ac tuar, y sin la in su rrec ción pa ri sien se, la
Asam blea hu bie ra es ta do per di da. El pue blo no se en ga ña ba en
es to, y en lo que res pec ta a la ex pli ca ción del gran pá ni co, lo que
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tie ne im por tan cia no es la rea li dad sino la idea que ¿se te nía so- 
bre los pro yec tos de la aris to cra cia y los me dios de que dis po nía.
Des pués del 14 de ju lio se ex pli có con lu jo de de ta lles el plan
que el ma ris cal de Bro glie ha bía ela bo ra do pa ra “gua da ñar a Pa- 
rís” —de acuer do a una ex pre sión que se le atri buía— y los pe- 
rió di cos —por ejem plo el Cou rrier de Gor sas en sus nú me ros del
13 y del 17 de agos to— nos per mi ten co no cer lo: la ciu dad de bía
ser ata ca da en for ma con cén tri ca, bom bar dea da des de Mont mar- 
tre, ocu pa da y sa quea da me tó di ca men te mien tras se re ser va ba el
Pa lais Ro yal pa ra los hú sa res, Co mo se gún par tee el 12 de ju lio a
las on ce de la ma ña na se ha bía avi sa do a los ha bi tan tes de Fran- 
con vi lle y de Sam mois que “si lle va ban ví ve res a Pa rís la no che
del do min go no po día ofre cér s eles nin gu na ga ran tía”, se lle gó a
la con clu sión de que “el plan pa ra des trui mos es tá a pun to”. Es- 
tas no son me ras in ven cio nes de pe rio dis tas ma lin ten cio na dos,
pues ellos se li mi ta ban a re su mir los ru mo res que cir cu la ban des- 
de las jor na das del 13 y 14 de ju lio, y el 23 apa re cen tam bién en
la co rres pon den cia se cre ta pu bli ca da por el se ñor de Les cu re. De
ma ne ra que; po de mos ob ser var que los pri me ros pá ni cos sur gi- 
dos del te mor an te el com plot aris to crá ti co se de cla ra ron en el
pro pio Pa rís y va rios de ellos que da ron re gis tra dos en las ac tas de
los elec to res. En la no che del 13, a las dos de la ma ña na, se anun- 
ció que quin ce mil hom bres ha bían pe ne tra do en el su bur bio de
Saint-An toi ne; el 14 por la ma ña na el te rror fue per ma nen te: a
las sie te, el Ro yal Alle mand es ta ba a la en tra da del trono; po co
des pués, los re gi mien tos del Ro yal Alle mand y del Ro yal Cra va- 

te[*] ma sa cra ron a los ha bi tan tes del ba rrio; lue go el ejérci to de
Saint-De nis avan zó has ta La Cha pe lle; a las ocho, a las diez, a las
on ce, se re pi tió la alar ma de que los hú sa res pe de Con dé en tra rá
real men te en Pa rís es ta no che del 14 tam bién fue muy agi ta da.
La uin zai ne mé mo ra ble ob ser va ba que “se ru mo rea que el prín ci- 
pe de Con dé en tra rá real men te a Pa rís es ta no che con cua ren ta
mil hom bres pa ra ma sa crar qui zá cien mil al mas”. En tre me di- 
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ano che y la una de la ma ña na, se gún les An na les pa ri sien nes, “los
hú sa res, que sin du da eran só lo una pa tru lla de ob ser va ción,
avan za ron has ta las ba rre ras, con lo que au men ta ron el mie do del
pue blo que, pre sa de pá ni co, fue una de ce na de ve ces en tro pel
has ta la mu ni ci pa li dad, a dar avi so de un su pues to ata que”. En la
ca lle Saint-Ja c ques, Hardy vio pa sar en tre qui nien tos y seis cien- 
tos guar dias fran ce ses que avan za ban a to da mar cha pa ra re cha- 
zar lo. El 15, a las on ce de la ma ña na, 3a asam blea de elec to res,
una vez, más, ca yó en la cons ter na ción a cau sa de un pos ti llón
—en via do a in ves ti gar por su dis tri to— que a to da ve lo ci dad fue
a anun ciar que ha bía vis to en Saint-De nis los pre pa ra ti vos pa ra
un asal to.

La vic to ria po pu lar no tran qui li zó los áni mos. El 15, des pués
de me dia no che, va rias per so nas fue ron a ad ver tir a los elec to res
“que la ac ti tud del rey no era sin ce ra; que era una tram pa de
nues tros ene mi gos pa ra ha cer nos de po ner las ar mas y ata ca mos
con ma yor fa ci li dad”. De ma ne ra que los ru mo res con ti nua ron
sin des ma yo. Ca si des de el co mien zo se ha bía creí do que la sa la
de los Es ta dos ge ne ra les ha bía si do mi na da, y cuan do se su po que
ha bía ocu rri do una ex plo sión en el cas ti llo de uin cey, cer ca de
Ve soul (de lo que ha bla re mos más ade lan te), ya no que dó la me- 
nor du da. De ma ne ra que en la no che del 2 de agos to se exi gió
que se re vi sa ran ofi cial men te los sub te rrá neos de las ca ba lle ri zas
del con de de Ar tois, pues se de cía que de allí pro ve nían las ex ca- 
va cio nes he chas pa ra al can zar la sa la. Co mo los guar dias fran ce- 
ses se pa sa ron al pue blo se con si de ra ron ex pues tos a la ven gan za
de los aris tó cra tas, y el 18 y 19 de ju lio se de cía que se los ha bía
en ve ne na do: uno de ellos, que sin tió vio len tos do lo res de es tó- 
ma go en ple na ca lle, se cre yó, per di do y amo ti nó a la gen te. Así
se ex pli ca la des con fian za del pue blo, los arres tos de sos pe cho sos,
el ase si na to de Fou lon y de Ber tier y lo di fí cil que re sul tó sal var
a Be s en val. Por to do es to, tan to la Asam blea co mo el Co mi té de
Elec to res con si de ra ron in dis pen sa ble pa ra cal mar los áni mos,



76

crear un co mi té de in ves ti ga cio nes en car ga do de la po li cía po lí ti- 
ca.

La emi gra ción pa re ció una prue ba evi den te de que el com plot
con ti nua ba. El con de de Ar tois, el prín ci pe de Con dé y su fa mi- 
lia, los Po lig nac, el con de de Vau dreuil, el prín ci pe de Lam besc y
el ma ris cal de Bro glie ha bían hui do, no se sa bía a dón de. Se de cía
que el con de de Ar tois es ta ba en Es pa ña o en Tu rín. De las pro- 
vin cias lle ga ban no ti cias que au men ta ban la im por tan cia de la
emi gra ción; en to das par tes se arres ta ba a los miem bros del al to
cle ro y de los par la men tos, a los no bles y a los di pu ta dos que ale- 
ga ban que iban a pe dir a sus elec to res nue vos po de res, pe ro de
quie nes se sos pe cha ba que que rían huir al ex tran je ro. La im pu ta- 
ción no siem pre era ine xac ta, pues va rios de es tos per so na jes ha- 
bían si do des cu bier tos en las cer ca nías de las fron te ras, por ejem- 
plo en Pon tar lier; el 31 de ju lio se es cri bía des de Saint-Brieuc
que gen ti les hom bres bre to nes ha bían aban do na do el país y se ha- 
bían re fu gia do en las is las an glo nor man das o en In gla te rra, ¿Era
po si ble ima gi nar que los emi gra dos per ma ne cían tran qui los? “Se
pien sa”, —ex pli ca ba, un di pu ta do de la no ble za a la mar que sa de
Cré quy— “que los prín ci pes no pue den emi grar de un reino que
es su pa tria y su pa tri mo nio sin ca vi lar pro yec tos de ven gan za, a
los que es tán dis pues tos a sa cri fi car lo to do. Se los cree tam bién
ca pa ces de pro vo car el arri bo de tro pas ex tran je ras y de com plo- 
tar con la no ble za pa ra ex ter mi nar Pa rís y lo do lo que se vin cu la
con los Es ta dos ge ne ra les”. Si los emi gra dos se lle va ban el oro del
reino era pa ra re clu tar mer ce na rios. ¿Y có mo su po ner que no lo
lo gra rían? ¿Aca so el rey no te nía a su ser vi cio re gi mien tos ex- 
tran je ros que eran pre ci sa men te los más te mi dos y de tes ta dos?
¿Aca so la his to ria no con ser va ba el re cuer do de los rei tres, los
lans que ne tes y otros ve te ra nos que ha bían lu cha do en Fran cia al
ser vi cio de la aris to cra cia? En to das par tes se po dían con se guir
(lo mis mo que en Fran cia, y to da vía en ma yor canti dad) va ga- 
bun dos dis pues tos a to do. Des de el 8 de ju lio, si se da fe a la
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uin zai ne mé mo ra ble, se ha bla ba “en to das par tes de unos se s en ta
mil ban di dos ex tran je ros que se cree que han ve ni do des de Ita lia,
In gla te rra y Ale ma nia pa ra au men tar el de sor den y per tur bar la
ac tua ción de los Es ta dos ge ne ra les”. ui zás és te era el eco de las
no ti cias lle ga das des de Mon tpe llier y Bourg, de las que ya he mos
ha bla do.

Por otro la do, era cier to que los emi gra dos en con tra rían en el
ex te rior quie nes los es cu cha ran. In gla te rra te nía evi den te men te
un gran in te rés en in ter ve nir en los asun tos fran ce ses. Ca da vez
que los ex ce sos des pres ti gia ban la vic to ria de la na ción, se los
car ga ba con gus to en la cuen ta de la ca ba lle ría de San Jor ge. El
1.º de ju lio el agen te de Mont mo rin de cía que “pú bli ca men te se
co men ta que In gla te rra ha da do mu cho di ne ro y pa ga a un nú- 
me ro con si de ra ble de agen tes pa ra que ex ci ten las per tur ba cio- 
nes. Tam bién exis tía el con ven ci mien to de que los agen tes de Pi- 
tt se ha bían pues to de acuer do con al gu nos aris tó cra tas pa ra
arrui nar la ma ri na y apo de rar se de los puer tos de gue rra fran ce- 
ses, Se ru mo rea ba que una es cua dra bri tá ni ca avan za ba por la
Man cha y que se le en tre ga ría Brest. Es te asun to tu vo enor me
re per cu sión a fi nes de ju lio, por que el du que de Dor set, em ba ja- 
dor de In gla te rra, cre yó opor tuno pro tes tar an te Mont mo rin el
26 y és te al día si guien te tras mi tió su car ta a la Asam blea —pe ro
es pro ba ble que el ru mor fue ra muy an te rior—. Dor set re cor da- 
ba que a co mien zos de ma yo al gu nos cons pi ra do res —que por
des gra cia no nom bra— ha bían tra ta do de po ner se en con tac to
con él pa ra rea li zar una ten ta ti va contra Brest, y que in me dia ta- 
men te él ha bía pues to so brea vi so a la cor te de Ver sa lles: qui zá se
ha bían pro du ci do al gu nas in dis cre cio nes. Es po si ble tam bién que
des de Brest se hu bie ra anun cia do el pe li gro pues allí exis tía una
enor me des con fian za res pec to de las au to ri da des ma rí ti mas. Sea
co mo fue re, ca si to do, el mun do cre yó en el ru mor. Pues si el
pue blo re cor da ba, la bur guesía tam bién po día traer a co la ción
ca sos si mi la res que ha bía apren di do en el co le gio; ¿aca so no se
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ha bía vis to an tes a los prín ci pes en tre gar el Ha v re a los in gle ses y
pa rís a los es pa ño les?

Por úl ti mo, ¿có mo ad mi tir que la aris to cra cia eu ro pea y las
mo nar quías des pó ti cas per ma ne ce rían tran qui las an te el triun fo
de la Re vo lu ción? Ca si des de el co mien zo, los mis mos fran ce ses
es ta ban con ven ci dos de que les otros pue blos se gui rían su ejem- 
plo, y du ran te el mes de agos to, fal sas nue vas anun cia ron que ha- 
bían es ta lla do mo vi mien tos en el ex tran je ro. Por lo tan to, los re- 
yes ten drían in te rés en ayu dar a los emi gra dos y en fa ci li tar les los
me dios ade cua dos pa ra que de nue vo so me tie ran al yu go a los
fran ce ses. Y ade más ha bía que te ner en cuen ta los la zos de fa mi- 
lia: Es pa ña y las Dos Si ci lias per te ne cían a los Bor bo nes; el rey
de Cer de ña era sue gro de los dos her ma nos de Luis XVI, el em- 
pe ra dor y el elec tor de Co lo nia eran her ma nos de la rei na de
Fran cia. En una de nun cia que un abo ga do del Par la men to —de
Mai lly, hi jo del lu gar te nien te ge ne ral del bai liaz go de Laon—
di ri gió al Co mi té de elec to res el 26 de ju lio se en cuen tran ras tros
de ra zo na mien tos de es te ti po. De cía que sus in for ma cio nes pro- 
ve nían de un di pu ta do de su pro vin cia, que a su vez las ha bía re- 
ci bi do de gen te vin cu la da con per so nas de la cor te, quie nes le
ha bían an ti ci pa do en el mo men to de la ex pul sión de Ne cker que
se pre pa ra ba un gol pe y que él mis mo co rría pe li gro. “Me ha ase- 
gu ra do… que el par ti do aris to crá ti co no creía de nin gún mo do
ha ber per di do la par ti da; que sor da men te me di ta ba un se gun do
com plot tan odio so co mo el pri me ro; que se pro po nía reu nir sus
fuer zas pa ra rea li zar una nue va ten ta ti va so bre Pa rís, lo grar con
di ne ro el apo yo de tro pas ex tran je ras y traer las de no che por ru- 
tas la te ra les, a tra vés de los bos ques, pa ra apro ve char la ex ce si va
con fian za de los ha bi tan tes de la ca pi tal y aho gar en san gre, si es
po si ble, la ver güen za de su pri me ra de rro ta; y que con es te fin
de bían reu nir se el con de de Ar tois y el prín ci pe de Con dé, el
prín ci pe de Lam besc y el ma ris cal de Breuil”. Así, des de el mes
de ju lio de 1789, se dio por se gu ra la co lu sión en tre la aris to cra- 
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cia y el ex tran je ro, que tan to pe so tu vo en la his to ria de la Re vo- 
lu ción Fran ce sa.

Pe ro en la se gun da quin ce na de ju lio, se rea li zó brus ca men te
una sín te sis en tre las in nu me ra bles cau sas de in se gu ri dad que
alar ma ban al reino y el “com plot aris to crá ti co” y és ta fue la cau- 
sa de ter mi nan te del gran pá ni co.

En cuan to a la es ca sez y la ca res tía, los pro le gó me nos eran
muy an te rio res. Co mo to dos creían que ha bía aca pa ra mien to y
se im pu ta ba tal cri men al go bierno, a sus agen tes, a los diez me- 
ros y a los no bles, cuan do se agra vó el con flic to po lí ti co y so cial
de in me dia to se su pu so que los con ju ra dos pro cu ra ban so me ter
al Ter cer Es ta do por ham bre. Des de el 13 de fe bre ro el li bre ro
Hardy es cri bía que “se oía de cir a al gu nas per so nas que los prín- 
ci pes ha bían aca pa ra do los gra nos a pro pó si to, pa ra lo grar más
fá cil men te que se de rri ba ra a Ne cker…; otros su po nían que el
pro pio di rec tor ge ne ral de Fi nan zas era el je fe y el prin ci pal aca- 
pa ra dor, pues con ta ba con la aquies cen cia del rey, y que fa vo re- 
cía con to dos sus es fuer zos tal em pre sa pa ra dar di ne ro a su ma- 
jes tad más rá pi da men te y en ma yor canti dad y ase gu rar de es te
mo do el pa go de las ren tas de la mu ni ci pa li dad de Pa rís”. El 6 de
ju lio Hardy in sis tía: era “muy se gu ro” que el go bierno ha bía
aca pa ra do to dos los gra nos y que vol ve ría a ha cer lo du ran te la
pr óxi ma co se cha, pa ra pro cu rar se el di ne ro que ne ce si ta ría “en
ca so de que las ope ra cio nes de los Es ta dos ge ne ra les no con ti nua- 
ran”. Por el con tra rio las Vé ri tés bon nes à di re atri bu ye ron es ta ma- 
qui na ción a los ene mi gos “del res tau ra dor de la na ción”; en el
ca so de que lo gra ran ex pul sar lo, “es ta con ju ra pro yec ta ba in sis tir
en un pri mer mo men to so bre la enor mi dad y rea li dad de tal pér- 
di da, abrir los gra ne ros que man tie ne ce rra dos y ven der el pan a
pre cio muy ba jo. Los si glos no ofre cen otro ejem plo de cons pi ra- 
ción tan som bría co mo la que de es te mo do pien sa rea li zar
contra la hu ma ni dad es ta aris to cra cia mo ri bun da”. Pe ro el pue- 
blo lle ga ba más le jos to da vía: acu sa ba a la aris to cra cia de pre ten- 
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der ven gar se de él ha cién do lo mo rir de ham bre, y si bien la bur- 
guesía era más ra zo na ble, sos pe cha ba sin em bar go que el aca pa- 
ra mien to po día ser vir pa ra pro vo car dis tur bios que al te ra rían al
país y po dían com pro me ter el éxi to de la re vo lu ción al ge ne ra li- 
zar la anar quía.

Las mis mas re fle xio nes sur gían cuan do se oía de cir que los
malhe cho res cor ta ban los tri gos ver des y que se de vas ta ría la co- 
se cha. Las Ré vo lu tions de Pa ris se bur la ban de la cre du li dad po pu- 
lar, pe ro no con ven cie ron a na die, por cuan to el pe li gro no era
ima gi na rio y has ta la ad mi nis tra ción creía en él —co mo ya he-
mos in di ca do—. Un di pu ta do de la no ble za de Pro ven za es cri bía
el 28 de ju lio: “No se sa be a quién atri buir es ta in fa mia de cor tar
las es pi gas de oi go, el pue blo ve só lo un pro yec to de la lan gui de- 
cien te aris to cra cia, de los no bles y del cle ro que quie ren ven gar se
de la ca pi tal y del gol pe que és ta les ha ases ta do con ener gía, re- 
du cién do la al ham bre por la des truc ción de las co se chas; otros
te men que los ban di dos sean tro pas dis fra za das que pro cu ran
atraer a la mi li cia de Pa rís a una tram pa don de se rá ani qui la da.
Sea co mo fue re, esos de sas tres se atri bu yen a la con ju ra mi nis te- 
rial y aris to crá ti ca”.

Es ta mos pues en los um bra les del gran pá ni co: co rre el ru mor
de que los tan te mi dos va ga bun dos se han en ro la do al ser vi cio de
la aris to cra cia. Se sa bía que mu chos se ha bían re fu gia do en Pa rís;
tra ba ja ban en los ta lle res de ca ri dad, so bre to do en los de Mont- 
mar tre, y deam bu la ban por las ca lles y por el Pu lais Ro yal; el
mis mo go bierno ha bía ase gu ra do pú bli ca men te que ha bía mu- 
chos da ellos en los al re de do res y ha bía uti li za do es te da te co mo
pre tex to pa ra jus ti fi car la con cen tra ción del ejérci to que ame na- 
za ba a la Asam blea. Sa be mos que se tra ta ba de obre ros sin tra ba jo
y de cam pe si nos exas pe ra dos por la mi se ria, pe ro el rey y la bur- 
guesía —que no te nían pa ra esa po bre gen te más con si de ra ción
que la de mos tra da por Tai ne— apli ca ban a to dos el epí te to de
ban di dos, co mo si hu bie ran si do malhe cho res pro fe sio na les. Es
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evi den te que se los pa ga ba pa ra ali men tar las re vuel tas, pe ro ca da
par ti do, tan to los pri vi le gia dos co mo el Ter ce ro, acu sa ba al ad- 
ver sa rio de no te ner es crú pu los en ha cer lo, Y du ran te los tu mul- 
tos del ba rrio Saint-An toi ne se ha bía bus ca do con mu cha pre mu- 
ra a los ins ti ga do res: la bur guesía acu sa ba a la cor te; la cor te, al
du que de Or leáns. Des de, el 12 de ju lio, cuan do co men za ron los
dis tur bios, se ad ju di có, al “com plot aris to crá ti co” to dos los ex- 
ce sos y se acu só a los con ju ra dos de ha ber que ri do aso ciar a los
ban di dos a la ope ra ción que pen sa ban rea li zar, contra Pa rís. El 17
de ju lio, una vez más Hardy da tes ti mo nio del ru mor: “exis tía
un in fer nal com plot que con sis tía en ha cer en trar en la ca pi tal, el
14 por la no che, trein ta mil hom bres se cun da dos por ban di dos”.
Los que es pe ra ban que en los días si guien tes lle ga ran los prín ci- 
pes con los ban di dos ex tran je ros pen sa ban na tu ral men te que
tam bién re clu ta rían a los malhe cho res del reino. Cuan do Mai lly
anun cia ba que tro pas ex tran je ras avan za rían en se cre to “a tra vés
de los bos ques” no só lo pre pa ra ba al país pa ra que aco gie ra sin
dis cu sión la no ti cia de que el con de de Ar tois arri ba ría a la ca be- 
za de un gran ejérci to, tal co mo fre cuen te men te se ha bía di cho
du ran te el gran pá ni co, sino tam bién lo gra ba que to dos los que
to ma ban sus acu sacio nes co mo mo ne da co rrien te, con si de ra rán
sos te ne dor de la aris to cra cia a cuan to po bre dia blo erra ba por los
bos ques. Y el pro pio pre si den te de la Asam blea Na cio nal, cuan- 
do leía el 23 de ju lio car tas re ci bi das “de di ver sas ciu da des que
pi den ayu da pa ra ale jar las ban das de malhe cho res que, con pre- 
tex to de la es ca sez de gra nos in fec tan el país y cau san su ble va- 
ción”, con fir ma ba con to da su au to ri dad los re ce los po pu la res.

De es te mo do na ció en Pa rís y en Ver sa lles la idea ma triz que
ge ne ra li zó el pá ni co, aun que se ría un error su po ner que la pro- 
vin cia fue ra in ca paz por sí mis ma de lle gar a con clu sio nes se me- 
jan tes. Pe ro to dos los ojos es ta ban fi jos en la Asam blea y en la ca- 
pi tal; to dos los oí dos re co gían ávi da men te los anun cios que de
ella pro ve nían. De ma ne ra que los ru mo res que se pro pa la ban
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des de allí te nían una enor me im por tan cia. Con ma yor o me nor
ra pi dez to dos se di fun dían a tra vés del reino, ¿Por qué vías? Es lo
que in te re sa sa ber.
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CAPÍ TU LO VII 
LA PRO PA GA CIÓN DE LAS NO TI CIAS

Las gran des ciu da des por don de pa sa ban las ru tas de pos tas re- 
ci bían no ti cias to dos los días —Li la, Lyon, Mar se lla— o de unas
tres a seis ve ces por se ma na, pues des de Pa rís par tían ca da se ma na
seis pos tas ha cia Es tras bur go, cin co ha cia Nan tes, cua tro ha cia
Bur deos y tres ha cia Tou lou se. A fi nes del an ti guo ré gi men, por
las gran des ru tas cir cu la ban los en víos en si llas de ma nos o en co- 
ches de pos tas. En las de más se con ti nua ba car gán do las so bre un
ca ba llo, es col ta do por un co rreo y un pos ti llón. La si lla re co rría
un pro me dio de diez a do ce ki ló me tros por ho ra, por lo que des- 
de Pa rís se tar da ba unas diez ho ras pa ra lle gar a Or leáns, Sens,
Beau vais, Char tres y Ev reux, unas ca tor ce pa ra al can zar Amiens,
Ruán o Au xe rre, quin ce pa ra Châ lons, vein te pa ra Tours y Caen
y veinti dós pa ra Ne vers. Se ne ce si ta ban veinti sie te ho ras pa ra
rea li zar el re co rri do has ta Mou lins, Poi tiers, Ren nes, Cher bur go
y Nan cy, vein ti nue ve pa ra Di jon, trein ta y dos pa ra Ca lais y cua- 
ren ta y una pa ra Ma côn. Dos días ín te gros in su mía el tra yec to
has ta Lyon (49 ho ras), Bur deos (53 ho ras) y Brest (60 ho ras); tres
días el de Aví ñón (77 ho ras), Mar se lla y Tou lou se (90 ho ras};
cua tro días pa ra To lón y las ciu da des pi re nai cas. En las gran des
ciu da des co mer cia les los ne go cian tes man te nían por su pro pia
cuen ta y pa ga ban en co mún co rreos re gu la res que pro ba ble men- 
te eran más rá pi dos y fre cuen tes: el 17 de ju lio a las tres de la
ma ña na lle gó a El Ha v re con el co rreo co mer cial la no ti cia de los
acon te ci mien tos ocu rri dos en Pa rís el 14.

Sal vo es tos ca sos, no se po día es tar in for ma do con ra pi dez
sino pa gan do co rreos es pe cia les o es ta fe tas a to do ga lo pe. De es ta
ma ne ra lle gó a Lyon en trein ta y seis ho ras la no ti cia de la reu- 
nión de los tres ór de nes, pues se re co rrie ron unos tre ce ki ló me- 
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tros y me dio por ho ra in clu yen do los re le vos; un men sa je ro de
es te ti po po día re co rrer la dis tan cia has ta Brest en cin cuen ta y
cua tro ho ras. Na tu ral men te es tos pla zos eran muy va ria bles ya
que de no che dis mi nuía la ve lo ci dad. Por ejem plo en 1791, un
co rreo que des de Meaux lle gó a Châ lons pa ra anun ciar la fu ga
del rey, par tió de es ta úl ti ma ciu dad el 21 de ju nio a las diez de la
no che y só lo lle gó a Bar-le-Duc el 22 a las ocho de la ma ña na,
re co rrien do, na da más que ocho ki ló me tros por ho ra. Y por el
con tra rio, salien do de Bar a las nue ve y me dia, es ta ba en Toul a
las dos de la tar de, lo que sig ni fi ca que re co rrió un pro me dio de
ca tor ce ki ló me tros por ho ra. Era un me dio más cos to so y só lo se
lo em plea ba en cir cuns tan cias ex cep cio na les. Los co mer cian tes
de Lyon efec tua ron una co lec ta pa ra co mu ni car los acon te ci- 
mien tos, del 14 y 15 de ju lio a sus co le gas que es ta ban en la fe ria,
de Beau cai re y les ro ga ron que a su vez hi cie ran lo mis mo pa ra
trans mi tir los a Mon tpe llier. Pro ba ble men te de es te mo do el pa- 
dre de Cam bon re ci bió la no ti cia el 21, lo mis mo que Be ziers,
pe ro Nî mes la co no ció ya el 20 a las ocho de la no che. Tam bién
el go bierno te nía sus pro pios co rreos ofi cia les, pe ro só lo una vez
—y es to ocu rrió du ran te los pri me ros me ses en que ac tua ron los
Es ta dos ge ne ra les— el pú bli co fue in for ma do por es te me dio el
15 de ju lio, cuan do Luis XVI se pre sen tó an te la Asam blea. El
go bierno se apre su ró a di fun dir la no ti cia, con fian do en que de
es te mo do evi ta ría, cual quier tu mul to. Lan ge ron, co man dan te
del Fran co Con da do, la re ci bió en Be sançon, el 17 a las seis de la
tar de por un co rreo ofi cial; Ren nes la re ci bió el mis mo día, a las
on ce de la ma ña na, y es pro ba ble que Di jon, Poi tiers y Li mo ges
la co no cie ran por idén ti ca vía du ran te el mis mo die ci sie te.

Pe ro las ciu da des pe que ñas re ci bían la in for ma ción con una
len ti tud aun ma yor. El co rreo era re trans mi ti do has ta Bourg des- 
de Mâ con; el 20 de ju lio, por ejem plo, se ob ser vó que co mo de
cos tum bre el co rreo del sá ba do 18 ha bía lle ga do só lo el lu nes;
por lo tan to, el te nien te de la guar dia pú bli ca pro pu so que a par- 
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tir de en ton ces se en via ra a bus car las car tas el sá ba do. En Vi lle- 
fran che-sur-Saô ne, se re ci bió la no ti cia de los acon te ci mien tos
ocu rri dos, en Pa rís des de Lyon. Pa re ce que en Puy nor mal men te
trans cu rrían en tre seis y sie te días an tes de que se re ci bie ra un
men sa je des de la ca pi tal. La car ta en que el mi nis tro Vi lle deuil
re la ta ba los acon te ci mien tos del 15 de ju lio lle gó a Ver dun y
Saint-Dié el 19; Louhans só lo es tu vo in for ma da a par tir del 21,
mien tras que Per pig nan y Foix la co no cie ron el 28. Cuan do la
an sie dad era muy gran de, tam bién se re cu rría a al gu nos ciu da da- 
nos de bue na vo lun tad: así fue co mo Ma che coul en vió dos de
sus ha bi tan tes has ta Nan tes pa ra que re co gie ran in for ma ción; en
nue ve ho ras re co rrie ron cua ren ta y seis ki ló me tros y co mo per-
ma ne cie ron en Nan tes por lo me nos una ho ra, re sul tó que ha- 
bían via ja do tan rá pi do co mo las es ta fe tas de la pos ta. Los par ti- 
cu la res uti li za ban a sus sir vien tes y és te fue el me dio más co men- 
te por el que se di fun dió el gran pá ni co.

En ma yo y en ju nio la cu rio si dad ge ne ral no te nía otro me dio
de in for ma ción que al gu nas car tas lle ga das por la pos ta, pues en
ver dad, los dia rios de Pa rís tar da ron bas tan te en rea li zar las
trans crip cio nes de las se sio nes de la Asam blea, la Ga ze tte de Fran ce

no de cía na da y el pri mer bo le tín que Cgga Ca rat pu bli có en el
Jour nal de Pa ris apa re ció el 20 de ma a yo. Es cier to que se crea ron
nue vas pu bli ca cio nes de ca rác ter ne ta men te po lí ti co, pe ro al co- 
mien zo el go bierno in ten tó prohi bir las y só lo en ju lio fue ron
bas tan te nu me ro sas. En las pro vin cias, la pren sa pa ri sien se es ta ba
muy po co di fun di da, tan to que Young se asom bra y se la men ta
cons tante men te de ello. Se gún él, en Châ teau-Thie rry no ha bía
ni un so lo dia rio y tam po co los ha bía des de Es tras bur go has ta
Be sançon, mien tras en la ca pi tal del Fran co Con da do só lo se po- 
día con se guir la Ga ze tte de Fran ce. En Di jon só lo en cuen tra un
tris te ca fé so bre la pla za y un úni co pe rió di co que pa sa de ma no
en ma no y que de be es pe rar una ho ra en Mou lins an tes hu bie ra
po di do con se guir un ele fan te que un dia rio con no ti cias” Te- 
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nien do en cuen ta las cir cuns tan cias el seis de ju lio el con se jo de
la ciu dad de Poi tiers de ci dió com prar la co lec ción de lo me jor
que se hu bie ra es cri to so bre los Es ta dos ge ne ra les. Pe ro cos ta ba
mu cho, tan to que el di pu ta do de Gue ran de aler ta a sus elec to res
so bre lo que gas ta rán y el 10 de ju lio les in di ca que el Point du

Jour de Ba rè re cues ta en Ver sa lles seis li bras por mes mien tras en
la pro vin cia, con los gas tos de tras la do, cos ta ría en tre quin ce y
die cio cho li bras. En cuan to a los pe rió di cos pro vin cia les, de mos- 
tra ron una gran ti mi dez pa ra re pro du cir los de Pa rís. Los Affi ches

du Poi tois em pe za ron a ha blar de los Es ta dos ge ne ra les so lo el 11
de ju nio y el 16 de ju lio to da vía se es ta ban re fi rien do a la se sión
del 10 de ju nio. Tal co mo ocu rría an tes de la re vo lu ción, las no- 
ti cias se co no cían a tra vés de las car tas pri va das y de las con ver- 
sacio nes de los via je ros. En Saint-Pie rre-le-Mo û tier “una canti- 
dad” de car tas par ti cu la res die ron la no ti cia de los acon te ci mien- 
tos acae ci dos el 15 de ju lio; un or fe bre pa ri sien se lle vó la no ti cia
de la to ma de la Bas ti lla a Chr le vi lle y Se dan; al gu nos via je ros
in for ma ron el mis mo día a Cha teau roux; en Vi tteaux (Au xois)
un sas tre que ha bía na ci do en la re gión ca mi nó sin pa rar dos días
y dos no ches pa ra in for mar a sus com pro vin cia nos.

Du ran te las elec cio nes, las asam bleas de bai liaz go, que pro cu- 
ra ban vi gi lar a sus di pu ta dos y sa bían de ante ma no que des de
Ver sa lles so lo re gre sa rían con no ti cias frag men ta rias y tar días,
afor tu na da men te ha bían to ma do pre cau cio nes e in di ca ron a sus
ele gi dos que de bían man te ner los in for ma dos. Al gu nos ha bían
ins crip to tal obli ga ción en los cua der nos y por ejem plo es to ocu- 
rrió en Tout y en Bourg. A me nu do con el pre tex to de que los
di pu ta dos qui zá ne ce si ta rían con sul tar sus co mi ten tes so bre al- 
gu nos te mas que no ha bían si do exa mi na dos en los cua der nos,
los elec to res eli gie ron en tre ellos mis mos un co mi té per ma nen te
de co rres pon den cia, y es to lo hi cie ron tan to la no ble za y el cle ro
co mo el Ter ce ro. Esos co mi tés de bían man te ner re la ción epis to- 
lar con los di pu ta dos y a su vez tras mi tir al pú bli co to da no ti cia
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que re ci bie ran. Por cier to, al gu nos no lle ga ron a fun cio nar y la
mu ni ci pa li dad de Saint-Jean D’An gê ly se que ja ba de que nun ca
ha bían re ci bi do a los en via dos del senes ca la to. Pe ro en ge ne ral
cum plie ron su mi sión con mu cho ce lo. Los pro vin cia les ac tua- 
ron es pon tá nea men te en for ma si mi lar a las de los pa ri sien ses,
cu yas asam bleas de dis tri to y de elec to res no se con si de ra ron di- 
suel tas des pués de las elec cio nes y con ti nua ron reu nién do se con
in ter mi ten cia. En Bre ta ña, la or ga ni za ción fue más per fec ta que
en cual quier otra pro vin cia, lo que no lla ma la aten ción, pues ya
en 1787 y 1788 la no ble za y los par la men ta rios, en lu cha con el
po der real, ha bían crea do en to das par tes co mi tés de co rres pon- 
den cia que eran al mis mo tiem po co mi tés de ac ción en car ga dos
de in for mar a la opi nión y de or ga ni zar la re sis ten cia, tal co mo
lo de mos tró A. Co chin. Por lo tan to, el Ter ce ro se li mi tó a imi- 
tar es te ejem plo, aun que se de be re co no cer que no siem pre al- 
can zó la per fec ción lo gra da an te rior men te y tam po co con si guió
ins ti tuir co mi tés en to das las cir cuns crip cio nes. Sin em bar go, en
al gu nas ciu da des de mos tra ron su ac ti vi dad e ini cia ti va, pues vi- 
gi la ron a la mu ni ci pa li dad o in ten ta ron reem pla zar la. El Ter cer
Es ta do de Tre guier lo gró sus fi nes; el de Saiot-Brie tic tu vo me- 
nos éxi to pe ro ad qui rió gran in fluen cia. En Pro ven za, don de la
lu cha con la no ble za ha bía si do muy vio len ta, el Ter ce ro dis po- 
nía de un ór gano cen tral: los co mi sa rios de las co mu nas, que se
reu nían en Aix Don de no ha bía co mi té, los di pu ta dos es cri bían a
la mu ni ci pa li dad de la ca pi tal del bai liaz go, a los ma gis tra dos o a
una per so na de con fian za; en Bourg el lu gar te nien te del bai liaz- 
go, Du Plan tier, ofre ció sus bue nos ofi cios, Pe ro a ve ces el pú bli- 
co des con fia ba de es tos co rres pon sa les vo lun ta rios. En Toul,
François de Neu fchâ teau so li vian tó a los elec to res, quie nes re- 
pro cha ron a Mai llot que no les in for ma ra di rec ta men te y que di- 
ri gie ra sus es cri tos de ofi cio a una mu ni ci pa li dad cu ya su pre sión
ha bían pe di do en el cua derno. Pa re cía más ade cua do que los di- 
pu ta dos es cri bie ran a la Cá ma ra Li te ra ria —co mo ocu rría en
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An gers—, o al club de los Te rreaux[*] —co mo su ce dió en Lyon
—. A es tos in for mes ca si ofi cia les se agre ga ban otros que te nían
un va lor si mi lar. Thi bau deau pa dre, di pu ta do de Poi tou, que se
mo ría de mie do, ca si no es cri bía nun ca; pe ro su hi jo, el fu tu ro
con ven cio nal, no fal ta ba a nin gu na se sión y lo de cía: “Yo to ma- 
ba no tas y con ellas re dac ta ba una co rres pon den cia que di ri gía a
uno de mis ami gos en Poi tiers pa ra que fue ra leí da en una reu- 
nión de jó ve nes pa trio tas”.

Ge ne ral men te la co rres pon den cia de los di pu ta dos era leí da a
la po bla ción en la mu ni ci pa li dad o en la pla za. Des per ta ba ex tra- 
or di na ria cu rio si dad y se es pe ra ba el co rreo con im pa cien cia. En
Cler mont to dos se reu nían en la pla za de Es pa ña pa ra ver lo lle- 
gar y lue go se pre ci pi ta ban a la mu ni ci pa li dad; en Be sançon,
cuan do Lan ge ron re ci bió el 17 de ju lio el in for me del go bierno,
fue a la mu ni ci pa li dad y la en contró “re ple ta de gen te”; tam bién
en Dô le, Mlle. de Mai lly re la ta ba que el do min go 19 “el co rreo
lle gó muy tar de; el pue blo —unos mil cien hom bres— es ta ba en
la ca lle cen tral, y to dos es ta ban muy agi ta dos”. El 10 de ju lio, la
mu ni ci pa li dad de Brest es cri bía a los di pu ta dos: “nos ator men ta
co mo con de na dos un pú bli co ávi do de no ti cias que sos pe cha que
le ocul ta mos las que po déis en viar nos”. En Ren nes, el 13 de ju- 
lio, el in ten den te ob ser va ba que “es tan gran de la afluen cia de
gen te cuan do lle gan los co rreos, que si bien la sa la pue de con te- 
ner más de tres mil per so nas, no al can za y hay que des alo jar la a
la fuer za an te el te mor de que no re sis ta el pe so y los mo vi mien- 
tos de to dos los que acu den, en tre los cua les se ve siem pre a gran
canti dad de sol da dos”. Cuan do la mu ni ci pa li dad no se apre su ra- 
ba a co mu ni car las no ti cias re ci bi das, se las re cla ma ban. En Laon,
el 30 de ju nio, du ran te una asam blea de di pu ta dos de las cor po- 
ra cio nes, va rios de ellos pi die ron, que se les in for ma ra los acon- 
te ci mien tos de Ver sa lles y se obli gó al in ten den te a leer las car tas
que ha bía re ci bi do. A ve ces se au to ri za ba a quie nes de sea ran ha- 
cer lo a sa car co pia de ellas. Na tu ral men te, era me jor im pri mir las,
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y es to hi cie ron los co mi tés de Ren nes, Brest, Nan tes y An gers,
cu yas co lec cio nes son hoy tan va lio sas aun que al go tar días, pues
el pri mer nú me ro de la Co rres pon dan ce de Nan tes es del 24 de ju- 
nio.

Pe ro en ju lio fi nal men te los ad mi nis tra do res se alar ma ron. El
in ten den te de Poi tiers prohi bió que se le ye ran en pú bli co en el
par que de Blo ss ac las car tas que el cons ti tu yen te Lau ren ce en vió
a su her ma no. En Tar tas, el 23 de ju lio, el lu gar te nien te del
senes cal prohi bió for mal men te al abo ga do Chan ton que le ye ra
en pú bli co las no ti cias del día pues “te nien do en cuen ta las des di- 
cha das cir cuns tan cias que vi ve el reino, es ta lec tu ra no es ade cua- 
da y su úni co efec to se rá una exal ta ción de los áni mos que los
im pul se a se guir los ma los ejem plos de in su rrec ción y que qui zás
has ta con duz ca al pue blo a la re be lión”; pe ro Chan ton no tu vo
en cuen ta es ta prohi bi ción. El 9 de agos to, en Lon gwy, el pro cu- 
ra dor del rey pro tes tó tam bién por que el 23 se ha bían leí do las
car tas del di pu ta do Clau de: esa co rres pon den cia era “vi cio sa”
por que es ta ba di ri gi da a elec to res que “no son na da” y no a él,
pro cu ra dor del rey u otros ma gis tra dos. Pe ro en el mo men to en
que se ini cia ba es ta re sis ten cia ya ha bían ocu rri do los acon te ci- 
mien tos de ci si vos.

Era mu cho más di fí cil to da vía in for mar al cam po. Mai llot, di- 
pu ta do de Toul, de cía: “No creo po si ble que lle guen a co no cer
mis in for mes aun que, bas ta ría que su pie ran que es tán en la mu- 
ni ci pa li dad, don de po drían leer los o co piar los; va rias co mu ni da- 
des reu ni das o un pre bos ta do, pue den de sig nar al sín di co de una
de ellas pa ra que va ya a Toul a sa car co pia o, lo que se ría más ex- 
pe di ti vo, a un pro cu ra dor u otra per so na de con fian za que vi vie- 
ra en Toul pa ra que en via ra es ta co pia y la di fun die ra en to da la
cir cuns crip ción”. Pe ro es muy po co pro ba ble que los cam pe si nos
se de ci die ran a rea li zar un gas to se me jan te. A pe sar de to do, a
ve ces en via ban bo le ti nes ma nus cri tos y uno de ellos cir cu ló en
Bre ta ña. El 26 de oc tu bre, el cu ra de Gag nac (en uer cy) es cri- 
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bía: “Só lo ve mos un mi se ra ble bo le tín que nos en vía uno de los
di pu ta dos lo ca les y no di ce gran co sa”. Sin em bar go los cam pe si- 
nos con ti nua ron in for mán do se a tra vés de la tra di ción oral, con
to dos los in con ve nien tes que es to im pli ca ba: oían las no ti cias
cuan do iban al mer ca do, y pro ba ble men te en es tos ca sos de sem- 
pe ña ron un pa pel muy im por tan te aque llos di pu ta dos de las pa- 
rro quias an te las asam bleas de bai liaz go que ha bían con ser va do
cier ta vin cu la ción con los de las ciu da des. Cuan do se anun cia ban
gran des acon te ci mien tos, se po día pe dir ofi cial men te que la ciu- 
dad pr óxi ma en via ra al gu nos de ta lles, y por ejem plo, el 26 de ju- 
lio, va rias al deas en via ron co mi sa rios a la mu ni ci pa li dad de Bri ve
pa ra re que rir ma yo res ex pli ca cio nes.

Por lo tan to, si se ex cep túa los de ba tes de la Asam blea —de
los que se po día ob te ner in for mes a tra vés de la co rres pon den cia
de los di pu ta dos—, has ta agos to las no ti cias só lo lle ga ban por
car tas pri va das o vía oral. Más aún: hay que des ta car que no to- 
dos los bai liaz gos eran in for ma dos por sus man da ta rios y que en
los mo men tos más crí ti cos és tos no es cri bían o sus car tas eran in- 
ter cep ta das. Por otra par te, con fre cuen cia el au tor de ti na mi si- 
va pri va da só lo con ta ba lo que ha bía oí do de cir. El mar qués de
Roux nos ha per mi ti do co no cer una car ta es cri ta des de Ver sa lles
el 13 de ju lio a un ha bi tan te de Poi tiers: se gún ella, Mi ra beau y
Bai lly se han fu ga do, los pa ri sien ses su ble va dos “acu die ron en
tro pel al ca mino de Ver sa lles, de ci di dos a to do, Han si do de te ni- 
dos por un cor dón de trein ta y cin co mil hom bres, al man do del
ma ris cal de Bro glie y con apo yo de ar ti lle ría. Se lu cha des de la
ma ña na. Se oyen des car gas y ca ño neo. A una le gua de Pa rís hay
ma tan za, so bre to do en tre ofi cia les ex tran je ros y sol da dos las
guar dias, ca si to dos de ser to res…”. ¡El 13 de ju lio! ¿Y quién es- 
cri bía así? Pues el aba te Gu yot, se cre ta rio de Ba ren tin. ¿Có mo
asom brar se que el pue blo exa ge ra ra la fuer za del ejérci to real e
ima gi na ra que Pa rís es tu vie ra a san gre y fue go? Ade más, só lo
unas po cas per so nas leían las car tas.



91

El ac ta de una asam blea de ha bi tan tes reu ni da en Char lieu
(Fo rez) el 23 de ju lio de 1789 nos mues tra cla ra men te có mo cir- 
cu la ban las no ti cias. El po sade ro Ri go llet anun ció que ha bía alo- 
ja do a un co mer cian te que le ha bía con ta do mu chas fe cho rías de
los ban di dos. Cuan do se lo tra jo, se su po que era un ven de dor de
ba ra ti jas am bu lan te, que des de ha cía vein te años ron da ba por
Char lieu y se lla ma ba Gi ro la mo No ze da. Con tó que ve nía des de
Lu zy, y ha bía pa sa do por Tou lon-sur-Arroux. Cha ro lles y La
Cla ye tte y que allí la po bla ción “es ta ba en ar mas”; que en Cha- 
ro lles se ha bía de te ni do a un ban di do que lle va ba se te cien tos
cua ren ta lui ses —lo que era cier to—; que ha bía oí do de cir que
en Bour bon-Lan cy otros ochen ta ha bían exi gi do con tri bu ción a
la ciu dad —lo que era fal so— y “que en to dos la dos só lo se ha- 
bla de pi lla je”. Al oír lo to das las len guas se des ata ron. Un co mer- 
cian te de Char lieu a di jo “que ha ce ocho días, cuan do es ta ba en
Di goin, vio que la bur guesía ha cía guar dia en pre vi sión de un
ata que; que un hom bre de Cha ro lles que aca ba ba de ven der unos
bue yes en Vi lle fran che, fue ata ca do en la ru ta; que un ti ro de
pis to la he cho por los ban di dos ha bía ro to la pa ta de su ca ba llo y
que le ha bían ro ba do cien lui ses”. Otro co mer cian te agre gó que
“al gu nos ex tran je ros le ha bían con ta do el mis mo he cho”. Mu- 
chos otros asis ten tes co men ta ron tam bién “va rios ac tos de ban- 
do le ris mo” y so bre to do que seis cien tos hom bres ha bían ata ca do
a Saint-Étien ne pe ro que ha bían si do re cha za dos por la guar ni- 
ción y la mi li cia.

El des po tis mo no era el úni co res pon sa ble de es ta si tua ción —
el es ta do ma te rial y mo ral del país tam bién lo era—. La gran ma- 
yo ría de los fran ce ses só lo te nían ac ce so a la tra di ción oral. ¿Pa ra
qué les hu bie ran ser vi do los pe rió di cos? No sa bían leer, y unos
cin co o seis mi llo nes ni si quie ra co no cían la len gua na cio nal.

Pe ro pa ra el go bierno y la aris to cra cia, esa for ma de trans mi- 
sión era más pe li gro sa que la li ber tad de pren sa; no só lo fa vo re- 
cía la mul ti pli ca ción de no ti cias fal sas, la de for ma ción y el abul- 
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ta mien to de los he chos y la ger mi na ción de le yen das, sino que
has ta im pre sio na ba a la gen te más pon de ra da pues to que se ca re- 
cía de to do me dio de con trol. En el gran si len cio que rei na ba en
las pro vin cias, el me nor re la to te nía una ex tra or di na ria re so nan- 
cia y se con ver tía en el Evan ge lio. Fi nal men te, el ru mor lle ga ba a
oí dos de un pe rio dis ta que al im pri mir lo le con fe ría nue va fuer- 
za. La uin zai ne mé mo ra ble anun cia ba que en Es so m mes se ha bía
da do muer te a ma da me de Po lig nac; las Vé ri tés bon nes à di re, que
el pue blo de Cler mont-Fe rrand ha bía ma sa cra do a un re gi mien- 
to; la Co rres pon dan ce de Nan tes, que el ma ris cal de Mai liy ha bía si- 
do de ca pi ta do en su cas ti llo.

Y en ver dad ¿qué es el gran pá ni co sino una gi gan tes ca “no ti- 
cia fal sa”? El ob je to de es te li bro es ex pli car por qué pa re ció dig- 
na de cré di to.
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CAPÍ TU LO VI II 

LA REAC CIÓN DE LA PRO VIN CIA 

CONTRA EL “COM PLOT”

I. Las ciu da des

Las no ti cias de Ver sa lles y Pa rís en con tra ron en pro vin cias
oyen tes com pla cien tes y dis pues tos a creer en el “com plot aris- 
to crá ti co”. Era na tu ral que la po bla ción de las gran des ciu da des
ra zo na ra co mo los pa ri sien ses y ma ni fes ta ra idén ti ca pro pen sión
a la sos pe cha. Un “es cri to” que el Châ te let de Or leáns con de nó
el 20 de ma yo, acu sa ba a “los prín ci pes, vin cu la dos por sus in te- 
re ses con los de la no ble za, el cle ro y to dos los par la men tos” de
ha ber “aca pa ra do to do el tri go del reino”; “sus abo mi na bles in- 
ten cio nes con sis ten en im pe dir que se re ú nan los Es ta dos ge ne ra- 
les y pro vo car ham bru nas en Fran cia pa ra que una par te del pue- 
blo pe rez ca de ham bre y la otra se le van te contra su rey”. ui zás
en las pe que ñas ciu da des se sin tie ra con ma yor fuer za el po der de
los no bles. Allí se los po día ver des de más cer ca y ob ser var abier- 
ta men te su al ti vo sen ti mien to de su pe rio ri dad y su obs ti na ción
en con ser var las pre rro ga ti vas ho no rí fi cas que mar ca ban las dis- 
tan cias y era di fí cil creer que se re sig na rían sin re sis ten cia a la
pér di da de sus pri vi le gios. Tal co mo ocu rría en Ver sa lles, mu- 
chos co men ta rios de los no bles des per ta ron la des con fian za de
los bur gue ses del mis mo mo do que los de és tos irri ta ron a los
gen ti les hom bres. Se co men ta ba en Lons-le-Sau nier que un con- 
se je ro del Par la men to ha bía di cho: “Si se col ga ra a la mi tad de
los ha bi tan tes se po dría per do nar al res to”; y el 3 de ju lio en
Sarre gue mi nes un te nien te de Ca za do res de Flan des gri ta ba:
“To dos los Ter cer Es ta do son unos…; yo mis mo ma ta ría unos
do ce y col ga ría a Ne cker”; el 9, en Châ lons, Young con ver só
con un ofi cial de un re gi mien to que mar cha ba so bre Pa rís y que
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sa bía que iba a po ner en ve re da a la Asam blea, por lo que es ta ba
muy con ten to: “Era ne ce sa rio; el Ter cer Es ta do es ta ba ad qui- 
rien do de ma sia da fuer za y me re cía, un buen es car mien to”. La
idea del com plot es ta ba en ger men o ya ha bía bro ta do cuan do
lle ga ron a Pa rís las no ti cias que la pre ci sa ron y for ti fi ca ron.

Sin em bar go des de un co mien zo se atri bu yó su pa ter ni dad a
los di pu ta dos. El 15 de ju nio el in for ma dor de Mont mo rin echa- 
ba la cul pa a la co rres pon den cia que en via ban a sus pro vin cias:
“Es to yin for ma do y sé de bue na fuen te que va rios di pu ta dos de
los Es ta dos ge ne ra les —en es pe cial los cu ras— rin den cuen ta
exac ta de sus ac cio nes, que man tie nen co rres pon den cia pe li gro sa
y que pro cu ran su ble var al pue blo contra la no ble za, y el al to
cle ro; to da vía se ría po si ble im pe dir su cir cu la ción y creo que se- 
ría pru den te ocu par se de ello. Es cier to que al gu nas di pu ta cio nes
han to ma do, la pre cau ción de ex pe dir co rreos, pe ro los par ti cu- 
la res, pa ra evi tar es te gas to, se sir ven sim ple men te de la pos ta or- 
di na ria”. De he cho, cuan do la cor te co men zó a pre pa rar el gol pe
de Es ta do, las car tas de los di pu ta dos fue ron in ter cep ta das, al
me nos en par te. En las co rres pon den cias que se han con ser va do
hay la gu nas du ran te el mes de ju lio; en Bourg no se re ci bió nin- 
gu na car ta en tre el 28 de ju nio y el 26 de ju lio y el di pu ta do Po- 
pu lus lo atri buía a la cen su ra pos tal. Pe ro ya era tar de, y el 13 de
ju lio el in ten den te de Ren nes se que ja ba con dis cre ción: “Se ría
muy agra da ble que se en via ran, a la pro vin cia só lo bo le ti nes me- 
su ra dos y que con tri bu yan a man te ner la tran qui li dad; por el
con tra rio, has ta aho ra el es píri tu de fac ción pre do mi na ba en to- 
dos los que se en via ron des de Ver sa lles y tam bién ema na ba de las
car tas dic ta das por la ma yor im pru den cia, car tas lle nas de pe li- 
gro sos erro res que han si do leí das en la mu ni ci pa li dad de Re ú nes
en pre sen cia de la mul ti tud”. ¿ué erro res? Des pués del 14 de
ju lio la aris to cra cia ven ci da pre go na ba que los di pu ta dos se ha- 
bían pues to de acuer do pa ra in ci tar al pue blo a que se su ble va ra y
es ta afir ma ción tu vo bas tan te eco. Así co mo en 1789 el Ter cer
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Es ta do es ta ba con ven ci do de la exis ten cia de un com plot ur di do
contra él, en el si glo XIX y aún en nues tros días, hay to da una li- 
te ra tu ra que ase gu ra la exis ten cia del com plot ple be yo. Es to tie- 
ne mu cha im por tan cia, pues las re vuel tas ur ba nas de sem pe ña ron
un pa pal des ta ca do en la pre pa ra ción del gran pá ni co, y pa ra col- 
mo, una vez lan za dos por es te ca mino, no se va ci ló en atri buir el
pro pio pá ni co a las ma nio bras de los cons pi ra do res.

En rea li dad nin gu na de las co rres pon den cias que se han con- 
ser va do in ci ta a la su ble va ción. ui zá se pue da ob je tar que las
car tas com pro me te do ras fue ron des trui das, pe ro se ría ex tra ño
que al gu na no se hu bie ra sal va do y que ni si quie ra se la men cio- 
na ra. De to dos mo dos, no se pue de te ner en cuen ta una hi pó te sis
pu ra men te gra tui ta que contra di ce el ca rác ter, las ideas y la téc- 
ni ca po lí ti ca de los di pu ta dos del Ter ce ro, que eran hom bres de
la bur guesía, a me nu do ma du ros, que con si de ra ban las re vuel tas
ca lle je ras pe li gro sas pa ra su cia se y pa ra su cau sa, que po día re sul- 
tar com pro me ti da por los ex ce sos po pu la res. Es pe ra ban triun far
por la vía pa cí fi ca, ex plo tan do las di fi cul ta des fi nan cie ras del go- 
bierno y gra cias a la pre sión de la opi nión pú bli ca, —del mis mo
mo do que los par la men tos ha bían triun fa do el año an te rior.
Has ta el 14 de ju lio, ni si quie ra pre co ni za ban el ar ma men to de- 
fen si vo. Sus car tas te nían un tono mo de ra do, aun que se ele va ba
po co a po co a me di da que la lu cia se vol vía más ar dien te. Por
ejem plo Mau pe tit, di pu ta do de La val, cri ti ca ba “las pre ten sio nes
ri dícu las de la ma yo ría de los cua der nos” y la in tran si gen cia de
los bre to nes: “no se tie ne la me nor idea de la vehe men cia y de la
pa sión de los ha bi tan tes de es ta pro vin cia”. In clu si ve hay ve ces
en que los co mi ten tes re co mien dan a los di pu ta dos fir me za y au- 
da cia. El 19 de ju lio, al ha blar del vo to por or den, la mu ni ci pa li- 
dad de Brest es cri bía: “Os da réis cuen ta has ta qué pun to es ta,
for ma de de li be ra ción tien de a man te ner a la aris to cra cia, que
des de ha ce mu cho pe sa so bre el Ter cer Es ta do, y sin du da os
opon dréis con to da vues tra co no ci da ener gía a la pro pa ga ción de
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la aris to cra cia”; y agre ga ba el 24: “To dos nues tros com pa trio tas
de sean que vues tra asam blea emi ta una re so lu ción por la cual se
dé a pu bli ci dad el nom bre de los que de ser tan de la bue na cau sa
pa ra ha cer la cor te a los pri vi le gia dos”. Le gen dre, uno de los di- 
pu ta dos a quie nes se exhor tó de es te mo do, en contró muy mal
que el co mi té de co rres pon den cia hu bie ra da do a co no cer al pú- 
bli co sus car tas in ex ten so: “Los he chos son y con ti núan sien do
exac tos, pe ro las re fle xio nes —igual men te ver da de ras— que los
acom pa ñan, a ve ces tie nen una li ber tad que no pue de ser trans- 
mi ti da al pú bli co sino con cir cuns pec ción y des pués, de ha ber se
rea li za do una se lec ción de los ma te ria les que yo os trans mi to en
bru to, pues no ten go tiem po de pu lir los, reu nir los y ni si quie ra
leer mis car tas”. Le gen dre tem bla ba de mie do an te la idea de ver- 
se com pro me ti do y una re co men da ción co mo la que he mos
trans crip to ex clu ye to da idea de co rres pon den cia se cre ta y se di- 
cio sa.

Pe ro por mo de ra dos que fue ran los di pu ta dos del Ter ce ro, no
es ta ban dis pues tos a ca pi tu lar res pec to del vo to por ca be za, y
pre ci sa men te por que pen sa ban apo yar se en la fuer za de la opi- 
nión pú bli ca, de bían in for mar a sus elec to res so bre la im por tan- 
cia del asun to, y así, por ejem plo Mai llot, di pu ta do de Toul, es- 
cri bía el 3 de ju nio: “Con la co rres pon den cia que se ha es ta ble ci- 
do en to das las pro vin cias en tre di pu ta dos y co mi ten tes, se for- 
ma rá el es píri tu pú bli co que se im pon drá al go bierno”. Por lo
tan to in sis tían en que el al to cle ro y la no ble za se ha bían uni do
pa ra man te ner su do mi nio. Mai llot con ti nua ba: “En las ac tua les
cir cuns tan cias, cuan do to das las gran de zas del cie lo y de la tie rra
—quie ro de cir, los pre la dos y los no bles— se unen y cons pi ran
pa ra que la ser vi dum bre y la opre sión del pue blo sean eter nas,
te ne mos ne ce si dad de ese apo yo”. Y el 22 de ma yo, el mis mo
Mau pe tit ad mi tía que “no se po dría con tar con na da es ta ble si se
san cio na ra la di vi sión de los ór de nes”. Ba zo che, di pu ta do de
Bar le-Duc, cuan do el 3 de ju nio anun cia ba que muy pron to el
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Ter ce ro se cons ti tui ría en Asam blea na cio nal, agre ga ba: “Por
cier to se tra ta de una cir cuns tan cia crí ti ca, pe ro si ad mi tié ra mos
que se opi ne por or den, es ta ría mos acep tan do que se re ma cha ran
nues tras ca de nas, nos so me te ría mos pa ra siem pre a una aris to cra- 
cia opre si va, nos ex pon dría mos a san cio nar nues tra an ti gua ser- 
vi dum bre”. ¿Erro res fu nes tos? Sí, por su pues to, pa ra un in ten- 
den te y pa ra to dos los contra rre vo lu cio na rios, pe ro ver da des
evi den tes pa ra el Ter cer Es ta do. ¿Jui cios y ex pre sio nes po co me- 
su ra das? Es po si ble: son pa la bras de lu cha. De to dos mo dos es se- 
gu ro que con tri bu ye ron a ha cer fruc ti fi car la idea del “com plot
aris to crá ti co”, y es to es lo que nos in te re sa en es te aná li sis. ¿Pe ro
dón de es tá el ma quia ve lis mo? Los di pu ta dos es cri bían lo que
pen sa ban —y en el fon do te nían ra zón.

A par tir del 20 de ju nio, an te la ame na za de di so lu ción o de
al go peor, pi die ron a sus co mi ten tes que les die ran apo yo en for- 
ma con cre ta. Pe ro tam po co en es ta opor tu ni dad se tra ta de re cu- 
rrir a la fuer za: só lo les pe dían que en via ran pe ti cio nes a la
Asam blea, las que se ha rían pú bli cas y se rían pre sen ta das an te el
rey. Y en efec to lle ga ron mu chas, de las que to da vía no se ha he- 
cho una es ta dís ti ca. He mos leí do tres cien tas que po de mos di vi- 
dir en cua tro se ries: la pri me ra se re fie re a la se sión real del 23 de
ju nio y ma ni fies ta la adhe sión del pue blo a la re so lu ción del 17
que cons ti tuía al Ter ce ro en Asam blea Na cio nal. Las pe ti cio nes
es tán fe cha das en tre el 25 de ju nio y el 7 de ju lio. La se gun da
(del 29 de ju nio al 13 de ju lio) to ma no ta de la reu nión de los ór- 
de nes y se ale gra de ello; la ter ce ra —del 15 al 20 de ju lio— ex- 
pre sa los apa sio na dos sen ti mien tos que des per tó la caí da de Ne- 
cker y la ame na za del gol pe de Es ta do mi li tar; la cuar ta, vin cu la- 
da con la to ma de la Bas ti lla y la ca pi tu la ción del rey, co mien za
el 18 de ju lio y se pro lon ga has ta más allá del 10 de agos to: en vía
a la Asam blea, al pue blo de Pa rís y a Luis XVI las fe li ci ta cio nes y
agra de ci mien tos de la pro vin cia.
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Esos do cu men tos, que ema nan prin ci pal men te de las ciu da des
y los bur gos, aun que no ex clu si va men te, tes ti mo nian un mo vi- 
mien to más ex ten so que las sú pli cas pre sen ta das al rey a fi nes de
1788 pa ra pe dir le la “du pli ca ción” y el vo to por ca be za, e ini cia- 
das por las mu ni ci pa li da des; si bien es cier to que a ve ces és tas ha- 
bían in ten ta do mo no po li zar las pe ti cio nes. Por ejem plo en An- 
gers, la mu ni ci pa li dad se ne gó a reu nir a los ha bi tan tes —evi- 
den te men te por que te mía que su au to ri dad fue ra dis cu ti da y re- 
sul ta ra de bi li ta da— y por lo tan to re dac tó so la la pe ti ción del 8
de ju lio; lo que no im pi dió sin em bar go que la asam blea prohi bi- 
da se reu nie ra el 7, y que el 16, en una nue va se sión, de cla ra ra
que la pe ti ción de los ofi cia les mu ni ci pa les ca re cía de va lor y que
la úni ca le gal era la su ya. Ca si siem pre la mu ni ci pa li dad, sin tién- 
do se obli ga da a ha cer un sa cri fi cio, in cor po ró a al gu nos no ta bles
que ella mis ma ha bía ele gi do, pe ro só lo hu bo, unas trein ta y seis
de li be ra cio nes ema na das de cuer pos mu ni ci pa les re for za dos de
es te mo do. Ca tor ce pro vie nen de elec to res de bai liaz go reu ni dos
es pon tá nea men te, cien to cua ren ta y cua tro de los “tres ór de nes”
de la lo ca li dad, cien to seis de los “ciu da da nos”: en to tal, unos
250 so bre 300 ex pre san la opi nión de la gran ma yo ría de los ha- 
bi tan tes. En ca si to das las ciu da des hu bo enor me, afluen cia. El 19
de ju lio en Lons-le-Sau nier se reu nie ron 3.260 ha bi tan tes de los
cua les fir ma ron 1.842. Y la com pro ba ción an te rior no que da in- 
va li da da por el he cho de que las pe que ñas ciu da des, bur gos y al- 
deas a ve ces re to ma ran los tér mi nos de las so li ci tu des cu ya co pia
les ha bían en via do las gran des ciu da des (por ejem plo Gre no ble y
Lyon).

Por otra par te, la pro fun da im pre sión que cau só el cie rre de la
sa la del Ter ce ro el 20 de ju nio y la se sión real del 23 re fuer za lo
que he mos di cho. Co mo el go bierno ha bía en via do a los in ten- 
den tes el dis cur so del rey y las dos de cla ra cio nes que ha bía he cho
leer pa ra que fue ran di fun di das en el púl pi to y pu bli ca das en las
pa rro quias, las au to ri da des lo ca les se alar ma ron. El in ten den te de
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Mou lins de jó pa sar el tiem po; el pro cu ra dor del rey en Meu lan
pro tes tó contra la dis tri bu ción de los im pre sos y acon se jó que no
se los uti li za ra pa ra evi tar así que au men ta ra la exal ta ción de los
áni mos; en Gren vi lle, don de se fi ja ron los car te les, se arran có
uno de ellos, La reac ción fue muy vio len ta en Bre ta ña, don de las
pe ti cio nes re cu rrie ron a un len gua je aun más agre si vo que el de
la Asam blea. Las co mu nas, de Poin ti vy “han re ci bi do con la ma- 
yor cons ter na ción la no ti cia de que la au to ri dad real ha em plea- 
do la fuer za ar ma da pa ra dis per sar a la Asam blea Na cio nal e im- 
pe dir le la en tra da al tem plo de la pa tria” (28 de ju nio); Di nan de- 
cla ró que “es to pu do ocu rrir só lo por una cri mi nal in fluen cia y
por que se ha sor pren di do a Su Ma jes tad”. En Lan nión se lle gó
to da vía más le jos: el 27 de ju nio, la mu ni ci pa li dad, los no bles,
bur gue ses y ha bi tan tes, “des pués del si len cio que ex pre só su do- 
lor y su cons ter na ción, de cla ra ron trai do res a la pa tria a los co- 
bar des im pos to res que guia dos por sus vi les in te re ses per so na les
in ten ta ron en ga ñar a la re li gión y la jus ti cia de un rey bon da do- 
so”.

La reu nión los ór de nes fue aco gi da con ale g ría y sig ni fi có
cier to ali vio, pe ro la có le ra se acen tuó cuan do lle ga ron nue vas
no ti cias. Des de el 7 de ju lio en Thi au court (Lore na) se te mía
“que las tro pas que se re ú nen en tre Pa rís y Ver sa lles pue dan tra- 
bar la li ber tad de la Asam blea”. To dos los do cu men tos ase ve ran
que hu bo una “alar ma y cons ter na ción ge ne ral cuan do se su po
que Ne cker ha bía caí do. Lo mis mo que en Pa rís, se con si de ró
que la fu sión de los ór de nes ha bía si do só lo una ma nio bra, y el
27 de ju lio se lo di ce en Pont-à-Mous son: “una su pues ta reu nión
de los aris tó cra tas con los pa trio tas ha si do el vil me dio” em plea- 
do pa ra ador me cer a la na ción.

La reac ción fue vi go ro sa e in me dia ta y es ta vez era im po si ble
res pon sa bi li zar por ello a, los di pu ta dos o a los pe rió di cos pa ri- 
sien ses. Por cier to, la Asam blea sin tió gran emo ción y sor pre sa.
Ma les, di pu ta do de Bri ve, de cía: “El sá ba do pa sa do, 11 de ju lio,
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cuan do os es cri bía, es ta ba le jos de pen sar en to dos los ma les que
nos ace cha ban: los gran des mo vi mien tos de la con ju ra, pro tec to- 
ra de los abu sos, y las reu nio nes fre cuen tes de la frac ción Po lig- 
nac que, ha cían te mer al gu nas no ve da des frus tran tes; pe ro nun ca
ima gi né un?, tra mo ya tan fa tí di ca co mo la que se es ta ba ges tan do
des de ha ce unas tres se ma nas y que de gol pe sur gió a ple na luz.
El sá ba do por la tar de, sin que na die sos pe cha ra na da, Ne cker
des apa re ció y só lo el do min go por la ma ña na nos en te ra mos de
que se ha bía vis to obli ga do a re fu giar se en el ex tran je ro. El mis- 
mo día cir cu ló el ru mor de que co rría mos pe li gro y el pue blo
nos mi ra ba co mo víc ti mas pre des ti na das al ca la bo zo o a la muer- 
te”. Los di pu ta dos afron ta ron con fir me za el pe li gro, pe ro no ha- 
bía ra zón al gu na pa ra echar se en la bo ca del lo bo: si bien es po si- 
ble que al gu nos hu bie ran ido a Pa rís pa ra po ner se de acuer do
con los pa trio tas pa ra pre pa rar la re sis ten cia ar ma da, de nin gún
mo do se arries ga ron a con fiar a la ad mi nis tra ción de pos tas o a
los co rreos pri va dos una in ci ta ción a ar mar se. Por otro la do, los
acon te ci mien tos ocu rrie ron con tan ta ra pi dez que ni si quie ra ha- 
bía tiem po pa ra es cri bir (por ejem plo la car ta de Ma lès es del 18),
y pa ra col mo se sus pen die ron los en víos de co rres pon den cia. Po- 
pu lus, di pu ta do de Bourg, de cía a es te res pec to: “ui zá sea me- 
jor así, las car tas hu bie ran sem bra do el te rror y la des es pe ra ción
en las pro vin cias” —lo que nos sir ve al me nos pa ra es tar se gu ros
de que no tu vo na da que ver con la vi go ro sa ac ción de sus com- 
pa trio tas—. Los di pu ta dos pu die ron en viar ins truc cio nes a sus
ami gos só lo el 15, des pués que el rey vi si ta ra a la Asam blea y
cuan do la cri sis ya se ha bía des ata do. Du ran te los tres o cua tro
días que trans cu rrie ron en tre el mo men to en que se co no ció la
caí da de Ne cker y la fe cha en que lle ga ron las no ti cias de lo ocu- 
rri do el 14, la pro vin cia que dó com ple ta men te aban do na da a sí
mis ma. Sin em bar go —y es to es un he cho es en cial que va le la
pe na des ta car— mu chas ciu da des adop ta ron al gu nas me di das ca- 
rac te rís ti cas pa ra re sis tir al gol pe de Es ta do y acu dir en apo yo de
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la Asam blea. En ge ne ral se di ce que la re vo lu ción “mu ni ci pal”
co men zó cuan do las pro vin cias co no cie ron la no ti cia de la to ma
de la Bas ti lla, En rea li dad, su ac ción, aun que por cier to me nos
efi caz que la de los pa ri sien ses, co men zó si mul tá nea men te y sin
que hu bie ra si do po si ble rea li zar nin gu na coor di na ción.

En pri mer lu gar, se di ri gió a Ver sa lles una ter ce ra se rie de pe- 
ti cio nes que ya son ne ta men te re vo lu cio na rias. En Lyon, la
Asam blea de los tres ór de nes, con vo ca da el 16, de cla ró el 17 que
los mi nis tros y con se je ros del rey “de cual quier ran go, es ta do o
fun ción que fue ra” eran per so nal men te res pon sa bles de los ma les
pre sen tes y por ve nir y que si los Es ta dos eran di suel tos ce sa ría la
per cep ción de im pues tos. El 20, en Nî mes, los ciu da da nos reu ni- 
dos en asam blea con si de ra ron “in fa mes y trai do res a la pa tria a
to dos los agen tes del des po tis mo y a los ins ti ga do res al ser vi cio
de la aris to cra cia, a to dos los ge ne ra les, ofi cia les y sol da dos, ex- 
tran je ros y na cio na les, que se atre van a uti li zar contra los fran ce- 
ses las ar mas que han re ci bi do só lo pa ra de fen der al Es ta do”; y
or de na ron a to dos los jó ve nes de Nî mes “que es tán en el ejérci- 
to, que de so be dez can las atro ces ór de nes de ver ter la san gre de
sus con ciu da da nos, si aca so re ci bie ran ór de nes se me jan tes”. Los
pe que ños bur gos de mos tra ban idén ti ca vio len cia: el 19, los ha bi- 
tan tes de Or ge let (en el Ju ra) de cían que es ta ban “lis tos pa ra mar- 
char an te la pri me ra se ñal” en de fen sa de la Asam blea, pa ra “sa- 
cri fi car su des can so, su for tu na, to do, has ta la úl ti ma go ta de su
san gre” y so me ter a los cul pa bles a “una ven gan za alec cio na do- 
ra… so bre, sus per so nas y so bre sus bienes”.

Pe ro no po de mos guiar nos por lo que se es cri bía; hay que juz- 
gar por los ac tos. El pri mer mo vi mien to con sis tió en des po jar a
las au to ri da des de to do aque llo que les per mi ti ría ayu dar al go- 
bierno. Por lo tan to en Nan tes, Bourg y Châ teau-Gon tier se
con fis ca ron las ca jas pú bli cas; so bre to do se abrie ron los pol vo ri- 
nes y los ar sena les, y en Lyon se in ten tó ex pul sar a la guar ni ción,
pe ro no se lo hi zo por que és ta ju ró fi de li dad a la na ción. El 16, el
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pue blo del Ha v re se opu so ab so lu ta men te a que se en via ran gra- 
nos o ha ri na a Pa rís “por te mor de que sir vie ran pa ra ali men tar a
las tro pas, que, se gún creen, to da vía es tán acam pa das en los al re- 
de do res de Pa rís”; y el 15, co mo se de cía que los hú sa res em bar- 
ca rían en Hon fleur e irían al Ha v re pa ra lle var se los gra nos, se
ex pul só del puer to a la guar ni ción, y al pre sen tar se un bar co que
se gún se creía es ta ba car ga do de sol da dos, se abrió fue go contra
él y se lo obli gó a ale jar se del puer to. Tam bién se crea ron mi li- 
cias y se ad jun ta ron a las mu ni ci pa li da des po co se gu ras —cuan- 
do no se las reem pla zó por ellos— co mi tés que des de en ton ces
ejer cie ron el po der: es to ocu rrió en Man tau ban, Lyon, Bourg y
La val. El 19, las co lum nas de las pa rro quias de Ma che coul eli gie- 
ron un co mi té eje cu ti vo y de ci die ron or ga ni zar una mi li cia que
es tu vie ra lis ta “pa ra to mar las ar mas an te la pri me ra cir cuns tan- 
cia que así lo exi gie ra”; des de el 14 se creó en Châ teau-Gon tier
una mi li cia “pa ra que acu die ra rá pi da men te en au xi lio de la na- 
ción opri mi das”. Si mul tá nea men te co men za ban a es bo zar se al- 
gu nos pac tos fe de ra ti vos: des de Châ teau-Gon tier se es cri bió a
los “her ma nos” de An gers, La val y Craon pa ra de ter mi nar “el
ins tan te en que los ha bi tan tes de Châ teau-Gon tier se reu ni rían
pa ra ir a so co rrer a los di pu ta dos que es tán en Ver sa lles y pa ra
de fen der a la na ción”; en Ma che coul se de sig nó in me dia ta men te
al gu nos re pre sen tan tes pa ra que se pu sie ran de acuer do con los
“her ma nos de Nan tes”; el co mi té de Bourg hi zo im pri mir un
lla ma do di ri gi do a las pa rro quias de la cam pa ña, por el que se les
pe día que en via ran sus con tin gen tes en cuan to se los so li ci ta ran.

Los in ci den tes más gra ves se pro du je ron en Ren nes y Di jon.
El 15 de ju lio, cuan do el co man dan te mi li tar de Ren nes, Lan ge- 
ron, se en te ró de la caí da de Ne cker, du pli có la guar dia y pi dió
re fuer zos a Vi tré y Fou gè res. El 16 los ha bi tan tes se reu nie ron,
crea ron una mi li cia, se apo de ra ron de las ca jas pú bli cas y sus pen- 
die ron el pa go de im pues tos. Mu chos sol da dos se les unie ron, sa- 
quea ron en ton ces el de pó si to de ar mas y se apo de ra ron de los ca- 
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ño nes. Cuan do lle ga ron las no ti cias de Pa rís (el 17) Lan ge ron ce- 
dió y pro me tió no des pla zar la guar ni ción, re nun ciar al pe di do
de re fuer zos y per do nar a los sol da dos. El 19, cuan do se in va dió
el ar se nal y la tro pa hi zo de fec ción, Lan ge ron aban do nó la ciu- 
dad. En Di jon ocu rrió al go peor; cuán do el 15 lle gó la no ti cia de
la caí da de Ne cker, el pue blo se apo de ró del cas ti llo y las mu ni- 
cio nes, es ta ble ció una mi li cia, pu so pri sio ne ro al, co man dan te
mi li tar, el se ñor de Gou ver net, y man tu vo vi gi lan cia an te la ca sa
de los no bles y los sacer do tes. En otros lu ga res, co mo en Be- 
sançon, los des pa chos del 15 de ju lio lle ga ron jus to a tiem po pa ra
im pe dir que se des ata ran las su ble va cio nes: los jó ve nes “anun cia- 
ban a to da voz que du ran te la no che ani qui la rían a to dos los
miem bros del par la men to”.

Por su pues to, lo más fre cuen te era que triun fa ra la pru den cia;
y con el ol vi do iba de bi li tán do se la in fluen cia “elec tri zan te” de
la to ma de la Bas ti lla. Cuan do Young se en te ró en Nan cy (el 15
de ju lio) de la caí da del mi nis tro po pu lar, pu do com pro bar que
en efec to ha bía si do “con si de ra ble”, pe ro cuan do pre gun tó qué
se pen sa ba ha cer se le con tes tó: “Ve re mos lo que ha ce Pa rís”. Del
mis mo mo do los ciu da da nos de Abbe vi lle es pe ra ron has ta sa ber
qué pa sa ba, en Pa rís, pa ra po der anun ciar a los pa ri sien ses que
tam bién ellos se ha bían sen ti do alar ma dos y que “hu bie ran de- 
sea do com par tir su au da cia pa trió ti ca”. El pro cu ra dor sín di co de
Châ ti llon-sur-Sei ne reu nió a los ha bi tan tes el 21 pa ra in for mar- 
los so bre los acon te ci mien tos, y en esa opor tu ni dad di jo con to- 
da in ge nui dad: “Co mo el éxi to de los Es ta dos ge ne ra les era du- 
do so… los se ño res ofi cia les mu ni ci pa les te mían co mu ni ca ros las
an sie da des que los des ga rra ban y que vo so tros com par ti ríais de- 
ma sia do; por lo tan to se li mi ta ban a ex pre sar los más ar dien tes
vo tos en fa vor de la con ser va ción de la pa tria”. Cuan do se hu bo
su pe ra do la exal ta ción de los pri me ros mo men tos, con cier ta fre- 
cuen cia los co mi tés res pon sa bles co men za ron a es bo zar un mo- 
vi mien to de re tro ce so. Al sa ber se en Châ teau-Gon tier que el rey



104

se ha bía re con ci lia do con la Asam blea se des au to ri zó la re qui sa
de las ca jas y los tér mi nos de ma sia do ex plí ci tos de las de li be ra- 
cio nes; en Bourg, al ver que em pe za ban las re vuel tas agra rias, se
anun ció con to da pre mu ra a las co mu ni da des ru ra les que su ayu-
da no era ne ce sa ria y que de bían per ma ne cer tran qui las. Pe ro
ade más, hu bo tam bién al gu nas re sis ten cias, aun des pués que se
su po que se ha bía to ma do la Bas ti lla. Un ejem plo de to do es to es
lo que ocu rrió el 22 en Is le-Bou chard (Ture na): Char les Pré vost
de Saint-Cyr, ca pi tán de ca ba lle ría y al cal de de Vi llai ne, pi dió a
los di pu ta dos de las pa rro quias que adop ta ran dos pro yec tos de
pe ti ción di ri gi dos al rey y a la Asam blea que él ha bía re dac ta do,
así co mo que for ma ran una mi li cia ase gu rán do les —se gún pa re- 
ce— que ha bía re ci bi do “or de nes” de los Es ta dos ge ne ra les. Los
di pu ta dos de la pa rro quia de Saint-Gi líes se ne ga ron a ha cer lo y
lo de nun cia ron a Ver sa lles. Sin em bar go los ejem plos que he mos
ci ta do de mues tran fe ha cien te men te que se tra ta ba de un mo vi- 
mien to na cio nal.

Es te mo vi mien to se ha bía an ti ci pa do a la to ma de la Bas ti lla,
pe ro la ac ción pa ri sien se ase gu ró su éxi to y su ex pan sión. Pues to
que el rey ha bía san cio na do la vic to ria del Ter ce ro, los ene mi gos
del pue blo lo eran tam bién del rey y aho ra se po día le gal men te
per se guir a to dos los par ti da rios de la contra rre vo lu ción. Tal co- 
mo ocu rría en Pa rís, se con ti nua ba cre yen do que eran pe li gro sos
y que es ta ban lis tos pa ra in ten tar un re gre so ofen si vo, Si con se- 
guían do mi nar una pro vin cia, po dían con ver tir la en ba se de ope- 
ra cio nes pa ra un ata que contra la ca pi tal, siem pre que lo gra ran
atraer al rey. En ese ca so se fa ci li ta ría enor me men te la en tra da de
los emi gra dos y las tro pas ex tran je ras, por lo tan to ha bía que
des con fiar. El 22 de ju lio un miem bro del co mi té de Ma che coul
exhor ta ba a la asam blea de ha bi tan tes: “No nos de je mos en ga ñar
por las apa rien cias de paz y tran qui li dad; que el mo men tá neo
res ta ble ci mien to del or den no nos des lum bre. Una con ju ra in- 
fer nal ha ju ra do la pér di da de Fran cia y es tan to más pe li gro sa
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por cuan to ro dea al trono. De jé mo nos lle var por la ale g ría, pe ro
no ol vi de mos que si aun que sea un ins tan te de ja mos triun far a
los ene mi gos del pue blo, ja más asis ti re mos a la re ge ne ra ción de
Fran cia; es te mos siem pre en guar dia fren te a la tri ple au to cra cia
de los mi nis tros, la no ble za y el al to cle ro”.

En ton ces se enar de cie ron los di pu ta dos, que ya do mi na ban la
si tua ción. Al gu nos —co mo Po pu lus cuan do es cri bía a la ciu dad
de Bourg— se li mi ta ron a apro bar las pre cau cio nes que se ha bían
to ma do; pe ro otros, preo cu pa dos por com ple tar la de rro ta de la
aris to cra cia y man te ner el or den, die ron con se jos y re co men da- 
ron dos me dios: en viar no tas de adhe sión a la Asam blea y for- 
mar mi li cias. Por ejem plo Bar ne ve, el 15 de ju lio de cía a sus ami- 
gos de Gre no ble: “¿ué hay que ha cer? Dos co sas: en viar múl ti- 
ples pe ti cio nes a la Asam blea Na cio nal y crear mi li cias bur gue sas
lis tas pa ra avan zar… Los ri cos son los que ma yor in te rés tie nen
en el bien es tar ge ne ral. La mi li cia de Pa rís es tá in te gra da en su
ma yor par te por bue nos bur gue ses y es te he cho la con vier te en
al go tan se gu ro pa ra el or den pú bli co co mo for mi da ble pa ra la
ti ra nía. Hay que apre su rar se en ha cer cir cu lar es tas ideas en to da
la pro vin cia… Cuen to to tal men te con la ener gía de vues tra ciu- 
dad, a quien co rres pon de ini ciar el mo vi mien to. Lo mis mo ocu-
rri rá en to das las pro vin cias, pues to que des de aquí se ha or ga ni- 
za do to do”. Bou llé, di pu ta do de Pon ti vy, es cri bía al go se me jan te
al con tes tar una car ta del 20: “Es toy or gu llo so de que mis que ri- 
dos con ciu da da nos se mues tren tan dig nos de la li ber tad y tan
dis pues tos a de fen der la, sin ol vi dar ni un ins tan te que la li cen cia
es el abu so más fu nes to de la li ber tad. Con ti nuad prohi bién doos
to da vio len cia, pe ro ha ced res pe tar vues tros de re chos. Y si lo
con si de ráis ne ce sa rio pa ra vues tra se gu ri dad, per fec cio nad el es- 
ta ble ci mien to de una mi li cia bur gue sa. Ya to das las ciu da des se
apre su ran a cons ti tuir con sus pro pios hom bres tro pas na cio na- 
les, ¿y quién po dría no sen tir se hon ra do al con ver tir se en sol da- 
do de la pa tria…? Si la pa tria así lo exi ge, es ta réis lis tos pa ra acu- 
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dir. To da vía la ame na zan pe li gros de to do ti po… Hay trai do res
en nues tro seno… Con ti nuad en co mu ni ca ción con las otras ciu- 
da des de la pro vin cia; só lo con vues tra unión y vues tro mu tuo
apo yo lo gra réis ale jar to dos esos ma les”. Bas tó con que no se tu- 
vie ra en cuen ta la fe cha, en que fue ron es cri tas es tas car tas —en
es pe cial la de Bar na ve— pa ra que se lle ga ra a la con clu sión de
que los di pu ta dos pa trio tas eran los úni cos res pon sa bles del mo- 
vi mien to de las pro vin cias. Pe ro en ver dad, en ese mo men to se
li mi ta ban a fo men tar lo —y no lo ocul ta ban—, Por eso, el 18 de
ju lio, Mar ti neau pro pu so a la Asam blea que se ge ne ra li za ra la
ins ti tu ción de las mi li cias, y po cos días des pués, Mi ra beau acon- 
se ja ba que se reor ga ni za ran las mu ni ci pa li da des. La Asam blea no
adop tó ta les ini cia ti vas, pe ro Mor tier, di pu ta do del Cam bré sis,
es cri bió a sus con ciu da da nos de Ca teau co mo si se lo hu bie ra he- 
cho: “Se ha de ci di do que ten ga mos en to do el reino una mi li cia
na cio nal com pues ta por to dos los ciu da da nos ho nes tos; por su- 
pues to no se tra ta de des ar mar a los cam pe si nos ni de mo les tar los
de cual quier mo do que fue ra: se tra ta de una li ber tad de la que
de ben go zar to dos los ciu da da nos… ue to das las per so nas que
se han ar ma do contra la aris to cra cia con ser ven sus ar mas y su va- 
lor pa ra la na ción y pa ra el rey”.

En Al sacia, los di pu ta dos de la aris to cra cia, el ba rón de Tur- 
ckheim y el de Fla x lan den pre ten die ron que al gu nos de sus co le-
gas ha bían acon se ja do en tér mi nos muy cla ros que se to ma ra la
ofen si va. Tur ckheim ase gu ró que ha bía leí do car tas “por las que
se inti ma ba a los sín di cos de nues tra pro vin cia a que com ba tie ran
con to das sus fuer zas a los se ño res y a los sacer do tes pues si así no
fue ra to do se per de ría”. Más tar de la pro pia Co mi sión in ter me- 
dia ria echó la cul pa a las car tas que ha bían es cri to La vié y Gue- 
ttard, di pu ta dos de Bel fort. Pe ro sí se re cuer dan las fa mo sas pa la- 
bras que Bar na ve pro nun ció en ple na Asam blea des pués del ase- 
si na to de Fou lon y de Ber tier —“¿Aca so esa san gre es tan pu ra
que ha ya que la men tar se tan to por ha ber la de rra ma do?”—; si se
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ha leí do la car ta que ma da me Ro land es cri bió a Bosc— “Si la
Asam blea na cio nal no pro ce sa a las dos ca be zas ilus tres o los ge- 
ne ra les De cius no las aba te es ta réis to dos j…; en ton ces se po drá
leer sin sor pre sa en la co rres pon den cia de los di pu ta dos ex pre- 
sio nes aún más au da ces que las que Tur ckheim re pro du jo. Si
cree mos a Young, él es ta ba pre sen te en to das las cir cuns tan cias
pa ra re pro du cir los re la tes más ima gi na ti vos que pu die ron ha cer- 
se acer ca de la cons pi ra ción. Cuan do co mía en una hos te ría en
Col mar, si 24 de ju lio, oyó de cir “que la rei na ha bía or ga ni za do
un com plot que es ta ba a pi na to de es ta llar, y que con sis tía en ha- 
cer ex plo tar una mi na en la Asam blea Na cio nal, y de in me dia to
en viar un ejer ci to contra Pa rís pa ra que ma sa cra ra a los ha bi tan- 
tes”. Y co mo un ofi cial de mos tra ra su es cep ti cis mo an te la no ti- 
cia, “mu chas vo ces” se ele va ron pa ra de cir “que lo ha bía es cri to
un di pu ta do; que se ha bía vis to su car ta y que por lo tan to no
ca bía la me nor du da”.

Mu chos in ci den tes crea ron des con fian za o la acen tua ron —lo
mis mo que en Pa rís. To dos ob ser va ban con gran in quie tud los
mo vi mien tos de las tro pas que re fluían des de los al re de do res de
Pa rís ha cia sus guar ni cio nes, y al gu nas ciu da des les ce rra ron las
puer tas en la na ri ces, mien tras otras se ne ga ban a dar les ví ve res,
los in ju ria ban o ape drea ban. Por es to mis mo el Ro yal Alle mand

fue mal re ci bi do en Châ lons el 23, y el 26, en Dun, co mo se cre- 
yó re co no cer en su con voy, el equi pa je de Lam be se, se lo re tu vo
ba jo se cues tro has ta que la Asam blea de ci die ra al go al res pec to.
Cuan do el ma ris cal de Bro glie lle gó a Se dan, el 17, es ta lló una
su ble va ción que lo obli gó a aban do nar la ciu dad. Las pro vin cias
vie ron pa sar a mu chos no bles y ecle siás ti cos que huían de Pa rís,
cam bia ban de do mi ci lio o emi gra ban. Pe ro se sos pe cha ba so bre
to do de los di pu ta dos que aban do na ban Ver sa lles: se creía que
de ser ta ban de la Asam blea pa ra elu dir las con se cuen cias de la fu- 
sión de los ór de nes y po der adu cir pos te rior men te que los de cre- 
tos es ta ban vi cia dos de nu li dad. Por es to se de tu vo en Po ron ne al
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abad Mau ry el 26 de ju lio; al abad de Ca lon ne en No gent-sur-
Sei ne el 27; al obis po de No yon en Dô le el 29; al du que de La
Vau gu yon —uno de los mi nis tros del 11 de ju lio— en El Ha v re,
el 30. Si Pa rís creó la gran in quie tud que rei na ba en las pro vin- 
cias, és tas por su par te con tri bu ye ron bas tan te pa ra con fir mar los
te mo res de la ca pi tal. Y es ta ob ser va ción va le es pe cial men te pa ra
to do lo que se re fie re a la con ni ven cia en tre la aris to cra cia y el
ex tran je ro. El 1.º de agos to el Pa trio te français pu bli có una car ta
de Bur deos fe cha da el 25 de ju lio y que de cía: “Nos ame na zan
con la lle ga da de trein ta mil es pa ño les, pe ro es ta mos dis pues tos a
re ci bir los”. Tam bién De Briançon, uno de los co mi sa rios de las
co mu nas, es cri bía al pre si den te de la Asam blea na cio nal: “Co no- 
ce mos to das las des di chas y las re vo lu cio nes ocu rri das en Ver sa- 
lles y Pa rís, y el evi den te pe li gro a que es tán ex pues tas la Asam- 
blea Na cio nal y la ca pi tal. Pe ro to da vía no se han di si pa do nues- 
tros te mo res y nues tra alar ma. Por lo tan to, he creí do con ve- 
nien te, Mon se ñor, rea li zar al gu nas in ves ti ga cio nes, e in for mar- 
me la si tua ción ac tual, y si lo que se me ha di cho es cier to, creo
que unos vein te mil pia mon te ses que los ex mi nis tros de Su Ma- 
jes tad so li ci ta ron al rey de Cer de ña les han si do con ce di dos por
el con se jo reu ni do pa ra con si de rar tal pe ti ción, aun que le ha ya
cos ta do lá gri mas, qui zá de pe na. Vi vi mos en una per ma nen te
zo zo bra; hay un ma yor que man da en es ta pla za y que se gún
cree mos ha par ti ci pa do en es ta ini cia ti va, así co mo en las des gra-
cias que nos ame na zan”. Co mo ya he mos di cho, es muy po si ble
que el ru mor que ha bla ba de una cons pi ra ción que en tre ga ría
Brest a los in gle ses hu bie ra lle ga do des de Bre ta ña. El 31 de ju lio,
la Co rres pon dan ce de Nan tes anun ció que un hom bre lla ma do de
Se rrent ha bía si do arres ta do en Vi tré y que “te nía la in ten ción de
in cen diar Saint-Ma lo; he mos in ter cep ta do la co rres pon den cia
que man tie ne el go ber na dor de es ta ciu dad con nues tros ene mi- 
gos”.
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Los no bles pro tes ta ron con gran in dig na ción contra es tas acu- 
sacio nes de trai ción, (so bre to do en Bre ta ña) y con fre cuen cia —
lo mis mo que el cle ro— des au to ri za ron abier ta men te los in ten- 
tos rea li za dos por la cor te contra la Asam blea, par ti ci pa ron en las
reu nio nes don de se re dac ta ban las no tas de adhe sión a los de cre-
tos y pu sie ron su fir mar en “me dio de las de los cam pe si nos. Es to
rea li zó el se ñor d’El bée en Beau préau. Al gu nos se ce ga ron a so li- 
da ri zar se con su cla se: por ejem plo en Nan tes, el ma ris cal de
cam po, viz con de de La Bour don na ye-Bois hu lin (que por eso
mis mo fue ele gi do po co des pués co ro nel de la mi li cia), y en
Ren nes, du Ple s sis de Gré né dan, con se je ro del Par la men to, cu ya
car ta fue pu bli ca da por la Co rres pon dan ce de Nan tes: “Ja más es tu ve
de acuer do con los prin ci pios que tan jus ta men te se re pro cha a la
no ble za, y al con tra rio, siem pre los he com ba ti do con to da mi
fuer za”, por lo cual las co mu nas lo re ci bie ron acep tan do su arre- 
pen ti mien to y per do nan do su fal ta; lo hon ra ron “con una co ro- 
na cí vi ca”. En ca si to das las pro vin cias las re vuel tas ur ba nas y
agra rias lo gra ron que la al ta bur guesía aco gie ra de buen gra do a
sus hi jos pró di gos y los ad mi tie ra en los co mi tés per ma nen tes:
muy a me nu do se les con fia ba el man do de la mi li cia —tal co mo
ocu rrió en Nan tes—. Por es to mis mo, el acer ca mien to —que
con tan ta sa tis fac ción Ca ra man ha bía ob ser va do en Pro ven za en
el mes de mar zo— se no tó bas tan te a fi nes de ju lio y co mien zos
de agos to. Pe ro en Bre ta ña ha bía me nos es píri tu de con ci lia ción:
se exi gió que los no bles se re trac ta ran de los ju ra men tos que ha-
bían rea li za do en ene ro y en abril, y mien tras tan to, se los po nía
ba jo la pro tec ción de las au to ri da des pe ro “co mo ex tran je ros a la
na ción” y rea li zan do “una ab so lu ta es ci sión con ellos”, co mo pa- 
só en Jo sse lin y en Ma che coul. Por lo de más, la pe que ña bur- 
guesía, el ar te sa na do y el pue blo no apro ba ron en nin gu na par te
la con des cen den cia de la bur guesía aco mo da da. En Nan tes, des- 
pués que se hu bo ad mi ti do a va rios no bles en el co mi té (el 18 de
ju lio) las pro tes tas de las co mu nas obli ga ron a que se los ex clu ye- 
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ra, y en Fou ge res y en Bourg hu bo que ha cer lo mis mo. Du ran te
los me ses si guien tes, uno de los ras gos ca rac te rís ti cos de la vi da
mu ni ci pal fue el es fuer zo rea li za do por la cla se po pu lar —con
ma yor o me nor éxi to y con ma yor o me nor cons tan cia— pa ra
que se eli mi na ra a los no bles de to das las fun cio nes.

Por to das es tas ra zo nen, des pués del 14 de ju lio mu chas ciu da- 
des imi ta ron a las que ya se ha bían pro nun cia do en el mo men to
más agu do de la cri sis. Así en An gers, el 20, se con fis ca ron las ca- 
jas pú bli cas y se ocu pó, el cas ti llo; en Sau mur y en Caen se to mó
el cas ti llo el 21; des de Lyon se en vió una guar ni ción has ta Pie- 
rre-En ci ze; en Brest y Lo rient se vi gi ló de cer ca a las au to ri da des
ma rí ti mas y se pu so guar dia en el ar se nal. El 26, las co mu nas de
Foix rehu sa ron su obe dien cia a los Es ta dos pro vin cia les y só lo
re co no cie ron “las le yes ve ta das por la Asam blea na cio nal”, y en
to dos la dos las mi li cias vi si ta ban y des ar ma ban los cas ti llos —tal
co mo ha cía la de Pa rís en los al re de do res de la ciu dad—. Los re- 
pre sen tan tes del rey no opu sie ron una re sis ten cia con si de ra ble,
pe ro co mo to do ocu rría en me dio de in ci den tes tu mul tuo sos,
mu chos es tu vie ron ex pues tos a gran pe li gro. El 19 en Mans, por
muy po co no se ma sa cró al te nien te de la guar dia pú bli ca que
ha bía prohi bi do que se enar bo la ra la es ca ra pe la; el 21 lle gó a Aix
una ban da de mar se lle ses con du ci da por el abad de Beausset, ca- 
nó ni go de Saint-Vic tor, que li be ró a los que ha bían si do pues tos
en pri sión du ran te las re vuel tas de mar zo. Co mo con se cuen cia
de ello, el in ten den te tu vo que huir.

Pues to que se ha bía su pri mi do o re du ci do a la im po ten cia a la
au to ri dad su pe rior, las mis mas mu ni ci pa li da des del an ti guo ré gi- 
men se sin tie ron des bor da das. Hu bie ran que ri do con ser var sus
mi li cias bur gue sas y dar ar mas só lo a los in di vi duos de po si ción
aco mo da da —tal co mo lo re co men da ra Bar na ve— pe ro tu vie- 
ron que re clu tar a to do el mun do. Su po der de po li cía se vol vió
pu ra men te no mi nal: la mi li cia y la mu che dum bre se la atri bu ye- 
ron a sí mis mas. Fran cia se cu brió de una red de prie tas ma llas de
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co mi tés, mi li cias e in ves ti ga do res sin man da to, que du ran te va- 
rias se ma nas di fi cul ta ron la cir cu la ción del mis mo mo do que
ocu rrió en el año II ba jo la mi ra da de los co mi tés de vi gi lan cia.
De to do es to sur gie ron los arres tos de los que se ha ha bla do. En
Saint-Brieuc se alla na ron las ca sas de los sos pe cho sos y se di sol- 
vió la Cá ma ra li te ra ria por que se la con si de ró contra rre vo lu cio- 
na ria. Una es tre cha so li da ri dad de cla se unió a los miem bros del
Ter ce ro. Se im pu so co mo obli ga ción lle var la es ca ra pe la, pe ro se
la prohi bió en Nan tes a los “no no bles de ser to res de la cau sa del
pue blo”. Con cier ta in ge nui dad se pre gun ta ba a to dos los des co- 
no ci dos: “¿Es táis con el Ter cer Es ta do?” y fal tó muy po co pa ra
que la pre gun ta re sul ta ra fa tal pa ra una fa mi lia no ble cuan do se
la hi cie ron en Savig né (de pa so pa ra Mans) el 19. Una mu ca ma
que se aso mó a la por te zue la res pon dió atur di da men te que no;
por cier to, la po bre mu cha cha no es ta ba al co rrien te de lo que
pa sa ba y qui zá ni si quie ra sa bía lo que po día ser ese “ter ce ro”.
Com pa rot de Longsols tu vo ma yor éxi to en No gent-sur-Sei ne,
don de en tró el 19 por la tar de. Al oír el tu mul to, pre gun tó al
pos ti llón qué pa sa ba y és te le ex pli có sin am ba ges: “La mi li cia
ar ma da nos pre gun ta rá ‘¿uién vi ve?’. Si no res pon déis ‘¡Ter cer
Es ta do!’ nos ti ra rán al río”. Com pa rot, que era un hom bre sen- 
sato, no des de ñó tan amis to sa in for ma ción y al po co tiem po
Young hi zo lo mis mo. Ni uno ni otro to ma ron a la tre men da ese
dis gus to, pues si bien el pue blo era muy des con fia do en 1789, no
se mos tra ba de ma sia do exi gen te so bre las de mos tra cio nes de
con for mis mo que pe día, de ma ne ra que se po día pa sar por “pa- 
trio ta” sin ex ce si va di fi cul tad.

Aun que las mu ni ci pa li da des acep ta ran to do eso, no se les per- 
do na ba que no hu bie ran si do de sig na das por los ha bi tan tes; por
lo tan to, se les exi gía que la di rec ción y la or ga ni za ción de las
mi li cias se con fia ran a co mi tés ele gi dos. Hay muy po cos ejem- 
plos si mi la res de Bé ziêrs, don de la mu ni ci pa li dad pu do pres cin- 
dir du ran te mu cho tiem po de unas y otros. Y al con tra rio, en
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mu chas ciu da des las re be lio nes las des ti tu ye ron: es to pa só en
Cher bur go, el 21 de ju lio; en Li la el 22 y en Mau beu ge el 27. En
es tos ca sos el co mi té “per ma nen te” he re dó to dos sus po de res —
pe ro se tra ta ba de ca sos ex tre mos—. Aun que to da vía no po da- 
mos rea li zar una es ta dís ti ca, se pue de ase gu rar que la gran ma yo- 
ría de las mu ni ci pa li da des si guie ron ac tuan do: al gu nas so bre vi- 
vie ron a pe sar de las re be lio nes (co mo la de Va len cien nes y la de
Va len ce); otras lo gra ron im pe di rías, ya sea por que ce die ran an te
las ma ni fes ta cio nes —Cler mont, Bur deos—, ya sea por que las
evi ta ron dis mi nu yen do el pre cio del pan (co mo ocu rrió en Flan- 
des ma rí ti mo). Pe ro tar de o tem prano, ca si siem pre tu vie ron que
com par tir su au to ri dad y ce der pau la ti na men te.

La gran ma yo ría de esas su ble va cio nes fue ron pro vo ca das por
la ca res tía del pan, pues nun ca fue ron tan nu me ro sas las su ble va- 
cio nes fru men ta rias co mo en la se gun da quin ce na de ju lio. Las
hu bo en ca si to das las ciu da des de Flan des, He nao y Cam bré sis;
cer ca de Amiens, la no che del 22, la es col ta de un con voy tu vo
que li brar una ba ta lla cam pal. El 18 hu bo tu mul tos en No gent y
Tro yes (Cham pa ña); el 19 en Or leáns y Beau gen cy (pro vin cia de
Or leáns); el 17 en Au xe rre y el 19 en Au xon ne (Bor go ña); el 20
en Saint-Jean-de-Los ne. En al gu nas se co me tie ron ho mi ci dio: en
Tours, el 21, se ma tó al co mer cian te Gi rard; en Bar-le-Duc a
otro co mer cian te lla ma do Pe lli cier (el 27). Las zo nas pr óxi mas a
Pa rís fue ron las más agi ta das: el 17, un mo li ne ro de Poissy fue
lle va do a Saint-Ger main y ase si na do; el 18, una di pu ta ción de la
Asam blea tu vo gran des di fi cul ta des pa ra sal var a un arren da ta rio
de Pui seaux (tam bién en Saint Ger main). El 17 hu bo le van ta- 
mien tos en Che v reu se; el 20 en Dreux y Cré cy-en-Brie; el 22
en Hou dan; el 23 en Bre teuil y Char tres; el 25 en Ram boui llet,
el 26 en Meaux, y en Me lun el 28 por la no che. Pe ro el me dio día
no es ta ba más tran qui lo: co mo con se cuen cia de una su ble va ción
de es te ti po, Tou lou se or ga ni zó su mi li cia el 27 de ju lio. El pue- 
blo pe día que se re ba ja ra el pre cio del pan, pe ro tam bién ma ni- 
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fes ta ba otra pre ten sión que ya se ha bía he cho sen tir en Pro ven za
du ran te las su ble va cio nes de mar zo: la abo li ción de los fie la tos y
la no per cep ción de ga be las, sub si dios, im pues tos de se lla do y
de re chos de trá fi co. “Des de ha ce quin ce días es ta mos en con ti- 
nua alar ma. Se ame na za con in cen diar las ofi ci nas de co rreos y
los per cep to res que las ha bi tan han saca do de ellas sus mue bles
pa ra lle var los a lu gar se gu ro y no se atre ven a dor mir en sus ca- 
sas”, es cri bía el 24 de ju lio el di rec tor de los Sub si dios de Rei ms.

Es ta “re vo lu ción mu ni ci pal” tie ne re la cio nes evi den tes —
aun que no siem pre di rec tas— con el gran pá ni co. Por un la do, la
in su rrec ción pa ri sién y las re vuel tas ur ba nas alar ma ron a las cam- 
pa ñas; por el otro, in ci ta ron a los cam pe si nos a su ble var se, mien- 
tras que, por su la do, las re vuel tas agra rias se con vir tie ron tam- 
bién en una cau sa de pá ni co.
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CAPÍ TU LO IX 
LA REAC CIÓN DE LA PRO VIN CIA 

CONTRA EL “COM PLOT”

2. Las cam pa ñas

Des de la ciu dad la no ti cia del “com plot aris to crá ti co” se di- 
fun dió por la cam pa na a tra vés de las vías que ya co no ce mos, pe- 
ro de lo que se de cía y pen sa ba en las al deas, no sa be mos mu cho,
ya que el cam pe si na do ca si no es cri bía. Las re fle xio nes que al gu- 
nos cu ras han con sig na do en sus re gis tros pa rro quia les mues tran
que és tos com par tían las opi nio nes de los ha bi tan tes de la ciu dad
y per mi ten su po ner que sus fie les pen sa ban del mis mo mo do. En
el Ma me, los cu ras eran par ti cu lar men te ex plí ci tos; “Los aris tó- 
cra tas, el al to cle ro y la al ta no ble za”, es cri bía el cu ra de Ai lliè res,
“han em plea do, to dos los me dios po si bles, en tre, los más in dig- 
nos, sin con se guir que fra ca sa ran los pro yec tos de re for ma de
una canti dad de abu sos in dig nan tes y opre so res”, y el cu ra de
Sou lig né sous-Ba llon arre me tía contra “mu chos de los gran des
se ño res y otros que de ten tan al tos car gos del Es ta do, y que pro- 
cu ran sa car se cre ta men te to dos los gra nos del reí no pa ra lle var los
al ex tran je ro, pa ra de es te mo do ha cer pa sar ham bre al reino, in- 
dis po ner lo contra la asam blea de los Es ta dos ge ne ra les, de su nir a
la asam blea e im pe dir su triun fo”. El cu ra de Brû lon (quien más
tar de se ne gó a ju rar la Cons ti tu ción ci vil del cle ro) re su mía el 2
de ene ro de 1790 los acon te ci mien tos del año pre ce den te, se ña- 
lan do, a pro pó si to de la caí da de Ne cker, “una cons pi ra ción in- 
fer nal des ti na da a ma sa crar a los di pu ta dos más de vo tos de la
nue va cons ti tu ción y a en ce rrar a los otros pa ra con te ner a las
pro vin cias en ca so de in su rrec ción. La rei na, el con de de Ar tois y
otros prín ci pes, jun ta men te con la ca sa de Po lig nac y otros gran- 
des se ño res, que pre veían los cam bios que ten drían lu gar… to da
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esa gen te, di go yo, y mil otros de sean el fra ca so de la Asam blea
Na cio nal”. Un ha bi tan te de Bu gey, en un ma nus cri to que se ha
con ser va do en los ar chi vos de Ain, se ña la ba tam bién que la rei- 
na, se gún se de cía, de sea ba la muer te de to do el Ter cer Es ta do:
“ha es cri to una car ta a su her ma no el em pe ra dor, a Vie na, en
Aus tria, pa ra con se guir cin cuen ta mil hom bres y así des truir al
Ter cer Es ta do que nos sos te nía, y al pie de la car ta le pe día a su
her ma no que die ra muer te al co rreo… Por suer te, el po bre co- 
rreo fue de te ni do en Gre no ble por el Ter cer Es ta do que le se- 
cues tró la car ta”. El mis mo cro nis ta re pro du ce una car ta cu yas
co pias cir cu la ban en Va l ro mey y que se de cía que ha bía si do se- 
cues tra da “en el bol si llo de un tal Flé chet, je fe del par ti do de la
ju ven tud de Pa rís, y que le ha bía si do di ri gi da por el con de de
Ar tois” el 14 de ju lio: “Cuen to con vos pa ra la eje cu ción del
pro yec to que he mos con ve ni do y que es ta no che, en tre las on ce
y las do ce, de be lle var se a ca bo. Co mo je fe de la ju ven tud, po- 
dréis con du cir su mar cha so bre Ver sa lles has ta la ho ra in di ca da,
en la cual po dréis es tar se gu ro de que lle ga ré con trein ta mil
hom bres ab so lu ta men te fie les a mi cau sa y que os li bra rán de los
dos cien tos mil que so bran en Pa rís. Y si, contra lo que es pe ro, el
res to no se avie ne a una obe dien cia cie ga, los pa sa ré a cu chi llo”.
Es ta fan ta sía no ha ce más que con fir mar las ver sio nes re la ti vas al
com plot que pu bli ca ron los dia rios, y en ella se per ci be un eco
del men sa je de Bé sen val a de Lau ney, y de la muer te de Fle s se-
lles. No co no ce mos nin gún otro ejem plo de al go se me jan te, pe- 
ro pue de su po ner se con bas tan te cer te za que mu chos ru mo res
del mis mo ti po fue ron trans mi ti dos oral men te.

Al to mar las ar mas, las ciu da des y los bur gos con fir ma ron la
exis ten cia ofi cial de un com plot ur di do contra el Ter cer Es ta do.
En Bourg, el 18 de ju lio, se de ci dió pe dir ayu da a las pa rro quias,
y en los días si guien tes mu chas acu die ron pa ra ofre cer sus con- 
tin gen tes. En el bai liaz go de Bar-sur-Sei ne, los elec to res se reu- 
nie ron el 24 de ju lio, se cons ti tu ye ron en co mi té y de ci die ron
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crear una mi li cia en ca da al dea, en lo que fue ron in me dia ta men te
obe de ci dos. El 1.º de agos to los del bai liaz go de Ba yeux tam bién
in ten ta ron for mar un co mi té opues to al que la mu ni ci pa li dad de
la ca pi tal del lu gar ha bía es ta ble ci do el 25 de ju lio. En el Del fi na- 
do la ini cia ti va pro vino de al gu nos ami gos de Bar na ve que pu- 
sie ron en mo vi mien to la co mi sión in ter me dia de los Es ta dos; el
8 de agos to, el pro cu ra dor ge ne ral del par la men to es cri bía a pro- 
pó si to de la re vuel ta agra ria: “El 19 del mes pa sa do, se or de nó a
las co mu nas de las ciu da des, bur gos y co mu ni da des de la pro vin- 
cia que to ma ran las ar mas… Es te es el ge nuit de to das nues tras
des gra cias: en to dos la dos la gen te se ha ar ma do y se ha es ta ble- 
ci do una guar dia bur gue sa en ca da lu gar”. En Aix, el 25 de ju lio,
los co mi sa rios de las co mu nas, ale gan do la con fu sión que rei na ba
en Pro ven za, in ci ta ron tam bién a las ve gue rías[*] pa ra que for ma- 
ran mi li cias.

Pe ro di ver sos in ci den tes de mues tran cla ra men te que los cam- 
pe si nos no tu vie ron ne ce si dad de ser exhor ta dos pa ra co ope rar
con los bur gue ses de las ciu da des: por su pro pia ini cia ti va de tu- 
vie ron al du que de Coig ny en Ver-sur-Mer (Cal va dos) el 24 de
ju lio, y a Be s en val en Vi lle nau xe el 26. Las al deas fron te ri zas
tam bién ejer cían es tre cha vi gi lan cia. Del mis mo mo do, los al- 
dea nos de Savig né, cer ca de Mans, in te rrum pie ron el 18 el via je
de los se ño res de Mon tes son y de Va s sé —di pu ta dos de la no ble- 
za— y arro ja ron el co che al río. Nu me ro sas ané c do tas mues tran
a los cam pe si nos aler tas y al ace cho del pa so de los sos pe cho sos.
Es ta ac ti tud ex pli ca que Young fue ra arres ta do dos ve ces cer ca
de Is le-sur-le-Doubs, el 26 de ju lio; lue go en Ro yat, el 13 de
agos to, y en Thue ys, el 19. Cer ca de Is le, se lo obli gó a po ner se
la es ca ra pe la. “Se me di jo que era una or den del Ter cer Es ta do y
que si yo no era un se ñor, ten dría que obe de cer. Pe ro, su pon ga- 
mos que yo fue se un se ñor, ¿qué su ce de ría en ton ces, ami gos
míos? ‘¿ué su ce de ría?’ —re pli ca ron con ai re se ve ro—; ‘Se ríais
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col ga do, pues es pro ba ble que lo me re cie rais’”. Pe ro es to no era
más que una ba lan dro na da, pues no col ga ron a na die.

Se ría un error su po ner que si en to das las cam pa ñas se creía en
el com plot aris to crá ti co, es to se de bía a las no ti cias lle ga das des- 
de Ver sa lles y Pa rís. Ins tin ti va men te y des de el mis mo mo men to
en que se ha bían con vo ca do los Es ta dos ge ne ra les, los cam pe si- 
nos es ta ban te mien do que el com plot se or ga ni za ra, pues ha bían
in ter pre ta do el lla ma do del rey co mo el prea nun cio de la li be ra- 
ción, y en nin gún ins tan te su pu sie ron que los se ño res se re sig na- 
rían a ello: de ha ber si do así hu bie ran ac tua do contra su pro pia
na tu ra le za. Si el pue blo co no cía mal su his to ria, por lo me nos te- 
nía de ella una no ción le gen da ria; si ha bía con ser va do el va go re- 
cuer do de los “ban do le ros”, tam po co-ha bía po di do ol vi dar que
ca da re vuel ta de los ja c ques, cro quan ts, va-nu-pie ds[*] y otros mi se- 
ra bles contra los se ño res siem pre ha bía ter mi na do aho ga da en
san gre. Así co mo la gen te del arra bal de Saint-An toi ne tem bla ba
de mie do y de ra bia a la som bra de la Bas ti lla, del mis mo mo do
el cam pe sino per ci bía en el ho ri zon te el cas ti llo que, des de siem- 
pre, ha bía ins pi ra do a sus ante pa sa dos más te mor que odio. Es
cier to que al gu nas ve ces su si lue ta pa re cía me nos se ve ra, que sus
ca ño nes es ta ban mu dos des de ha cía mu cho tiem po, que las ar mas
se ha bían oxi da do y ya no se veían sol da dos sino la ca yos. Sin em- 
bar go, el cas ti llo con ti nua ba exis tien do y na da se po día sa ber de
lo que ocu rría allí den tro. ¿Aca so el te rror y la muer te no po- 
drían re sur gir? An te el me nor in di cio se su po nía que se es ta ban
rea li zan do pre pa ra ti vos y reu nio nes pa ra aplas tar al Ter cer Es ta- 
do, y en el Es te es tos te mo res se con fir ma ron. En Lore na, el ma- 
ris cal de Bro glie or de nó el des ar me de las co mu ni da des; el in ten- 
den te de Me tz trans mi tió la or den, el 16 de ju lio, y cuan do el
ma ris cal fu gi ti vo lle gó a Se dan (el 17), de in me dia to la hi zo eje- 
cu tar en los al re de do res. Es pro ba ble que di cha me di da hu bie ra
si do con ce bi da en la épo ca de la caí da de Ne cker, y si bien no
hay la me nor se gu ri dad de que es tu vie ra vin cu la da con el pro-
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yec to del gol pe de Es ta do, era di fí cil que no se la con tem pla ra
co mo tal. En el Fran co-Con da do fue to da vía más gra ve lo que
ocu rrió en el cas ti llo de uin cey. El do min go 19 de ju lio, lue go
de los fes te jos con les que se ha bía ce le bra do en Ve soul la no ti cia
de la to ma de la Bas ti lla, al gu nos sol da dos de la guar ni ción, mez- 
cla dos con ha bi tan tes del lu gar, se tras la da ron por la tar de has ta
el cas ti llo del se ñor de Mes may; allí di je ron que ha bían si do in vi- 
ta dos a ce le brar los re cien tes acon te ci mien tos. Los do més ti cos
los re ci bie ron bien y les die ron de be ber. Ha cia la me di ano che se
re ti ra ron. Cuan do atra ve sa ban el jar dín, ex plo tó en un de pó si to
un ba rril de pól vo ra y el edi fi cio es ta lló. Mu rie ron cin co hom- 
bres y mu chos otros re sul ta ron he ri dos. Só lo ha bía si do un ac ci- 
den te, pues es pro ba ble que los be be do res, me dio bo rra chos, al
bus car vino o qui zá di ne ro es con di do, hu bie ran en tra do en el re- 
cin to con una an tor cha. Pe ro to dos di je ron lo mis mo: que se ha- 
bía pre pa ra do una em bos ca da pa ra el Ter cer Es ta do. Y tan to en
Pa rís co mo en la mis ma Asam blea Na cio nal en cuan to se tu vo
no ti cias de lo ocu rri do na die du dó de que así fue ra, por lo que el
asun to tu vo una re per cu sión ex tra or di na ria en to da Fran cia. Y
en el mis mo Fran co-Con da do fue la chis pa que en cen dió la ho- 
gue ra de la re vuel ta agra ria que a su vez en gen dró el gran pá ni co
del Es te y el Su des te. Aun que en ge ne ral los his to ria do res ca si no
se ocu pa ron de es te in ci den te, fue uno de los acon te ci mien tos
im por tan tes del mes de ju lio de 1789.

Per sua di dos de que los aris tó cra tas se ha bían con ju ra do pa ra
li qui dar al Ter cer Es ta do, los cam pe si nos no se li mi ta ron a apo- 
yar a los bur gue ses de las ciu da des sino que re cu rrie ron a un me- 
dio se gu ro pa ra ejer cer una ven gan za alec cio na do ra so bre sus
ene mi gos. Pues to que se que ría man te ner el ré gi men feu dal, se
ne ga ron a pa gar los cen sos y en va rias pro vin cias se su ble va ron y
exi gie ron su su pre sión al mis mo tiem po que que ma ron los ar chi- 
vos o los cas ti llos. Al ha cer lo creían pro ce der se gún los de seos
del rey y de la Asam blea. Co mo ya he mos vis to, de la mis ma
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con vo ca ción de los Es ta dos ge ne ra les ha bían saca do la con clu- 
sión de que el rey que ría me jo rar su si tua ción y que sus pe di dos
es ta ban re suel tos fa vo ra ble men te por ade lan ta do. Aun que la
cons pi ra ción ha bía evi ta do que las in ten cio nes del so be rano y de
la Asam blea Na cio nal se rea li za ran, las au to ri da des le ga les ha bían
anun cia do que el 15 de ju lio Luis XVI se ha bía re con ci lia do con
los di pu ta dos y que el 17 ha bía apro ba do la re vo lu ción pa ri sien- 
se, y que por con si guien te ha bía con de na do a los con ju ra dos.
Por lo tan to, al li qui dar la au to ri dad de los con ju ra dos, pro ce- 
dían de acuer do a los de seos del rey, quien ha bía or de na do que se
hi cie ra jus ti cia a su pue blo. Por cier to, es tas ór de nes to da vía no
se ha bían cum pli do por que no se las ha bía pu bli ca do y por que
los cu ras se ne ga ban a leer las en el púl pi to, pe ro es to no era sino
una ma ni fes ta ción más del com plot. To dos los cam pe si nos in sur- 
gen tes ex pre sa ban con vic cio nes se me jan tes, En el Del fi na do, a
me dia dos de ju lio, se mur mu ra ba contra las au to ri da des que
“ocul ta ban las ór de nes del rey” y se de cía que és te ha bía da do
per mi so pa ra que se in cen dia ran los cas ti llos. En Al sacia co rría el
“sor do ru mor” de que el so be rano ha bía au to ri za do a los cam pe- 
si nos a per se guir a los ju díos y a re cu pe rar, los de re chos de los
que ha bían si do des po ja dos por la aris to cra cia. En Lai zé (Má con- 
nais), “la par ti da de cía que avan za ba por que ha bía re ci bi do tal
or den y que só lo con ta ba con ocho días pa ra sa quear to dos los
cas ti llos, ya que in tem pes ti va men te ha bían de ja do pa sar las dos
pri me ras se ma nas de las tres que se les ha bían otor ga do pa ra ha- 
cer lo”. A ve ces los cam pe si nos se ex pre sa ban con gi ros de una sa- 
bro sa in ge nui dad: en Saint-Oyen, se la men ta ban an te un bur- 
gués “de la mu cha ta rea que fal ta por ha cer” y en Saint-Jean-le-
Prin che un char la tán les de mos tró que no de bían de mo rar se
“pues to da vía les fal ta mu cho tra ba jo por ha cer has ta sa quear to- 
dos los cas ti llos has ta Lyon”. En el lí mi te en tre Lore na y el Fran- 
co-Con da do, el ba rón de Tri co mot tra tó de sa car de su error a
un gru po que ha bía en contra do: “Se ñor, me di je ron esos exal ta- 
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dos, te ne mos ór de nes del rey; es tán im pre sas. Pe ro na da te néis
que te mer, no es táis en nues tra lis ta y si ne ce si táis nues tra ayu da
es ta mos a vues tro ser vi cio”. En el cas ti llo de Râ nes, en el Bo ca ge

nor man do, pi die ron dis cul pas por ver se obli ga dos a vio len tar a
su amo: “Se mos tra ban muy acon go ja dos an te un se ñor tan bue- 
no de que ór de nes im pe rio sas los for za ran a ha cer lo, pe ro te nían
la se gu ri dad de que Su Ma jes tad así lo que ría”.

Es muy fá cil com pren der que los cam pe si nos hu bie ran sos pe- 
cha do que los aris tó cra tas ocul ta ban las ór de nes del rey que les
eran des fa vo ra bles. ¿Pe ro có mo se pa só de la sos pe cha a la afir- 
ma ción? Al gu nos in di cios nos lle van a pen sar que se de bió a al- 
gu nos in di vi duos más au da ces, que a ve ces po seían cier ta au to ri-
dad ofi cial —sín di cos, per cep to res de im pues tos y guar das de
cam po— o se mio fi cial —ta les co mo los di pu ta dos de la asam- 
blea del bai liaz go—, cu ya am bi ción o cu yo tem pe ra men to los
con vir tie ron en lí de res. Y así, por ejem plo, en el Mâ con nais, va- 
rios in cul pa dos de cla ra ron que ha bían obe de ci do a las in di ca cio- 
nes de los sín di cos y los per cep to res; un vi ña te ro de Lug ny ase- 
gu ró que Du four, de Pe ron ne, le ha bía or de na do que avan za ra,
di cién do le que te nía ór de nes en ese sen ti do y exhi bien do un pa- 
pel im pre so. Al mis mo tiem po lo ha bía ame na za do con ha cer lo
arres tar si no obe de cía. En Re vig ny (Ba rrois) los dis tur bios del
29 de ju lio fue ron ini cia dos por dos sar gen tos de po li cía que, se- 
gún re sul tó del jui cio de la cor te pre bos tal, ha bían “abu sa do de
sus fun cio nes” pre go nan do al son de tam bo res que, por vo lun tad
del rey y, de acuer do con las ór de nes que te nían, pro ce de rían a
ven der al pre cio ofi cial el tri go per te ne cien te a di ver sos pro pie- 
ta rios. En Saint-Mau ri ce, en el va lle del Mo se la, un con de na do
fue de cla ra do con vic to de ha ber “anun cia do al pue blo que en al- 
gu nas car tas que él ha bía re ci bi do se lo ha bía au to ri za do a ha cer
lo que qui sie ra”. En Ais a cía, una ban da te nía co mo je fe a un
obre ro te je dor, al que se ha bía con de co ra do con la cin ta azul, pa- 
ra ha cer lo pa sar por her ma no del rey. Más aún, en Sarre gue mi- 
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nes, un sol da do de la guar dia pú bli ca de Sarre louis fue acu sa do
por el in ten den te y por di ver sos tes ti gos de ha ber afir ma do “que
exis tía una dis po si ción que per mi tía que en el tér mino de seis se- 
ma nas ca da uno re cu pe ra ra las pro pie da des que le ha bían si do
usur pa das”; que só lo la per so na fí si ca del arren da ta rio de bía ser
res pe ta da, pe ro que sus bienes “po dían ser sa quea dos por com- 
ple to”. ¿Es tos lí de res se ha bían au to su ges tio na do? ¿In ter pre ta ron
equi vo ca da men te una fra se es cu cha da al azar? ¿Ac tua ban to dos
de ma la fe? Es im po si ble de ter mi nar lo. Pro ba ble men te, una u
otra de es tas ex pli ca cio nes es vá li da se gún el ca so, y con ma yor
pro ba bi li dad aún, to cad son vá li das si mul tá nea men te pa ra ca da
uno de ellos.

Pa ra apo yar sus afir ma cio nes, era irre sis ti ble la ten ta ción de
mos trar a los cam pe si nos que no sa bían leer al gún car tel im pre so
o al gún ma nus cri to, y mu chos ce die ron a ella. En Mâ con nais, se
en con tra ron en po der de un vi ña te ro de Blany, que fue col ga do,
las re so lu cio nes del Con se jo de 1718 y de 1719. Se creía que las
ha bía ro ba do al rea li zar un sa queo y que las ha bía mos tra do a la
mu che dum bre pa ra con ven cer la. En Savig ny-sur-Gros ne, un vi- 
ña te ro pre sen tó a un arren da ta rio un li bro ro ba do en un cas ti llo
afir man do que “con te nía ór de nes del rey”. “El de po nen te tu vo
la cu rio si dad de abrir lo y vio que se tra ta ba sim ple men te de un
fo lle to re la ti vo a un pro ce so de la ca sa de la Bau me-Montre vel,
por lo que di jo al tal So lig ny que, si no te nía me jo res ór de nes
que és tas, de bía man te ner se en re gla”. Se ase gu ra ba que en to das
las re gio nes con vul sio na das cir cu la ban fal sos edic tos atri bui dos
al rey, y los ejem plos ci ta dos ex pli can có mo sur gió un ru mor se- 
me jan te. Sin em bar go, no ca be du da que cier tos lí de res re dac ta- 
ron o hi cie ron re dac tar car te les ma nus cri tos. En Mâ con nais, el
cu ra de Pe ron ne de cla ró que ha bía leí do “un pa pel es cri to a ma- 
no con gran des ca rac te res…: Por or den del rey, to dos los cam- 
pe si nos pue den ir a los cas ti llos de Mâ con nais a pe dir los re gis- 
tros de de re chos se ño ria les y en ca so de que se los ne ga ran, es tán
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au to ri za dos a sa quear los, que mar los y pi llar los; nin gún cas ti go
les co rres pon de rá por ello”. Se gún el no ta rio de Lug ny, lo ha bía
lle va do un tal Ma zi llier, ven de dor de sal y ta ba co en Saint-Gen- 
gou x de-Scis sé, que fue col ga do en Gluny, Las au to ri da des de
Cluny y las de Mâ con se re cla ma ron mu tua men te un ejem plar
del car tel in cri mi na do. El se ñor de Gou ver net, co man dan te mi- 
li tar de la Bour gog ne, oyó ha blar del asun to y has ta el mis mo
go bierno fue in for ma do. Pe ro no se pu do en con trar el car tel,
Por azar en contra mos otro si mi lar, cu yo tex to re pro du ci mos en
el apén di ce. En al gún mo men to que no po de mos pre ci sar —
muy pro ba ble men te en el trans cur so de las re vuel tas agra rias de
ju lio y agos to, o qui zás an tes, ya que es tá fe cha do el 28 de abril
de 1789—, se lo ha bía pe ga do en la puer ta de la igle sia de Bau re- 
pai re y en las, pa rro quias ve ci nas, en Bres se, en los al re de do res de
Louhans. El acu sa do, un tal Gai llard, obre ro en las sali nas de
Lons le-Sau nier, que ya an te rior men te ha bía si do des pe di do por
ro bar sal, se ne gó a con fe sar el nom bre del que ha bía es cri to el
car tel. Pe ro su or to gra fía de fi cien te y el he cho de que es tá gro se- 
ra men te rea li za do de mues tran que fue la obra de un es cri bien te
de al dea o del mis mo Gai llard.

Los ru mo res re la ti vos a los car te les pro gre sa ron y su frie ron
de for ma cio nes al igual que to dos los otros. El no ta rio de Lug ny
afir ma ba que el car tel que se ha bía mos tra do al cu ra de Pe ron ne
es ta ba im pre so; el se ñor de Gou ver net de cía que ha bía si do traí- 
do por un no ta rio. Pro ba ble men te se tra ta ba de Gi raud, no ta rio
de Cle s sé, que ha bía to ma do el man do de los su ble va dos. To do
es to per mi tió al par ti do aris to crá ti co vin cu lar las re vuel tas agra- 
rias al com plot que po co des pués ad ju di có a sus ad ver sa rios. Pe ro
en ver dad es in sos te ni ble que la Asam blea Na cio nal y la bur- 
guesía de las ciu da des hu bie ran or ga ni za do ja c que ries. Pa ra ello
bas ta con re cor dar que la Asam blea se de ci dió só lo des pués de
mu chas va ci la cio nes a ases tar un gol pe al ré gi men feu dal, y que
la bur guesía, qué a me nu do de ten ta ba de re chos se ño ria les, co- 
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ope ró ac ti va men te en la re pre sión y mu chas ve ces fue im pla ca- 
ble. Pe ro no es im po si ble que al gu nos bur gue ses ais la dos hu bie- 
ran ex ci ta do a los cam pe si nos. El ata que rea li za do contra la aba- 
día de Cluny pu do ha ber si do re co men da do por al gu nos ha bi- 
tan tes de Mâ con, y Che v rier, que es tu dió la his to ria de la re vo- 
lu ción en Ain, re pro du ce un li be lo que ha bía cir cu la do des pués
del 14 de ju lio y que in ci ta ba a los cam pe si nos a re be lar se: “A los
se ño res del Ter cer Es ta do. Se réis sor pren di dos por la no ble za si
no os apu ráis a de vas tar e in cen diar sus cas ti llos y a pa sar a cu chi- 
llo a esos trai do res que nos ase si na rán a to dos”. En Mon tig nac
(Pé ri gord) el se ñor de La Ber mon die acu só al mé di co La cos te,
fu tu ro con ven cio nal, de que el 19 de ju lio ha bía su bi do al púl pi- 
to de la igle sia y des de allí se ha bía ex pre sa do en es ta for ma: “Os
lee ré al gu nos pa pe les que han lle ga do de la ca pi tal y que nos
anun cian qué la ma yo ría de la no ble za pla nea una cons pi ra ción
que la des hon ra rá pa ra siem pre, Y aho ra que to dos so mos igua- 
les, en nom bre de la na ción os pue do ase gu rar que las víc ti mas
que el pue blo de Pa rís; ha in mo la do con tan ta jus ti cia nos ga ran- 
ti zan que con to da de ci sión po de mos imi tar a esos ma es tros in- 
sig nes que con de na ron a muer te a los aris tó cra tas Ber tier, Fou- 
lon, de Lau nay, etcé te ra”. Otros ha brían leí do al pue blo una car- 
ta fal sa “en la cual se ca lum nia al mo nar ca di cien do que pu so
pre cio a la ca be za de su au gus ta es po sa en cien mil fran cos”.

Pe ro la acu sación te nía cier tos vi sos de ver dad por que al gu nos
bur gue ses cam pe si nos se pu sie ron al fren te de los amo ti na dos.
Tal fue el ca so de Johan not, di rec tor de la ma nu fac tu ra de Wes- 
ser ling en el va lle de Saint-Ama rin, que más tar de fue de sig na do
pre si den te del di rec to rio del Al to Rin; del ex ofi cial de in fan te- 
ría La Ro che tte en Nan teuil, cer ca de Ru ffec; y de Gi bault, sieur

de Cham peaux, en Mes nil, cer ca de Briou ze, en el Bo ca ge nor- 
man do. Hu bo tam bién al gu nos no bles, ta les co mo Desars-Do ri- 
mont, se ñor de Ver chain-Mau gré en Hai nault, que con du jo a sus
cam pe si nos has ta la aba día de Vi coig ne. To dos es tos per so na jes
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que se ha bían com pro me ti do con las su ble va cio nes ale ga ron que
ha bían si do arras tra dos por la fuer za, y qui zá fue ra cier to en la
ma yo ría de los ca sos. Sin em bar go, la ac ti tud de al gu nos de ellos
es du do sa, sin que po da mos di lu ci dar has ta qué pun to es ta ban de
acuer do. En La Sau va gè re, en el Bo ca ge nor man do, un ma es tro
he rre ro, lla ma do La Ri gau diè re, miem bro de la mu ni ci pa li dad, y
su hi jo, abo ga do en La Fer té-Ma cé, pa re cen ha ber de sem pe ña do
con bas tan te ar dor su pa pel de je fes im pro vi sa dos. El cu ra acu só
al pa dre de ha ber di cho “que se que ma ría el ar chi vo de La Cou- 
lon che y que si no se lo en contra ba, se que ma ría el cas ti llo, el de
Vaugsois y tal vez tam bién los pres bi te rios”. Cuan do se arres tó a
La Ri gau diè re, su mu jer hi zo to car a re ba to pa ra, reu nir a los
cam pe si nos y li be rar lo.

No se ría ex tra ño que es te per so na je hu bie ra sen ti do cier ta ani- 
mo si dad ha cia su se ñor. Y no se ría el úni co, pues aun que no lle- 
ga ron a en con trar se en si tua ción tan des fa vo ra ble, mu chas per so- 
nas fue ron acu sa das de ha ber echa do le ña al fue go pa ra sa tis fa cer
sus ene mis ta des per so na les. En la mis ma re gión, en Saint-Hi lai- 
re-le-Gé rard, el in ten den te acu só a los dos her ma nos Da voust,
uno de los cua les era clé ri go, da ser los res pon sa bles de los de sór- 
de nes: se gún él, es ta ban ce lo sos de su pri ma ger ma na, una se ño ra
del lu gar, que a pe sar de ser me nos ri ca que ellos, go za ba en la
pa rro quia de al gu nas pre rro ga ti vas ho no rí fi cas. En Lixheim
(Lore na ale ma na) un ofi cial mu ni ci pal acu só al te nien te ge ne ral
del bai liaz go de que des pués de ha ber leí do una car ta que re la ta- 
ba las muer tes co me ti das en Pa rís ha bría di cho “que si los bur- 
gue ses de Lixheim hu bie ran te ni do co ra je, ha brían he cho lo mis- 
mo” con tres miem bros de la mu ni ci pa li dad que de sig nó en ese
mo men to. Y al con tra rio, en Al sacia, en Gue bwi ller, el bai liaz go
acu só al ma gis tra do y al ca pí tu lo con los cua les se da ban cier tos
con flic tos de ju ris dic ción. En el Fran co-Con da do los con ce sio- 
na rios de la fun di ción de Bé tau court di je ron que la usi na ha bía
si do des trui da a cau sa de los ce los de va rios bur gue ses de Jussey.
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El cu ra de Von nas, en Bres se, fue acu sa do por el se ñor Béost de
ha ber in ci ta do al sa queo del cas ti llo. En Châ ti llon-sur-Loing, el
se ñor de nun ció que un re gi dor “se ha bía vuel to muy po pu lar
en tre el ba jo pue blo” pa ra per ju di car lo. El di rec tor de los arrien- 
dos de Baig nes, en Sain ton ge, atri bu yó la su ble va ción que lo ha- 
bía afec ta do a los cur ti do res de la zo na y al agen te que el du que
de La Vau g yon ha bía en car ga do de ex plo tar su bos que de Saint
Mé grin; se gún él, ha brían que ri do ven gar se de las acu sacio nes de
do lo que se les ha bía he cho.

Pe ro na da de es to per mi te su po ner que se ac tua ra de co mún
acuer do. Por cier to, es fá cil com pren der que des pués de la to ma
de la Bas ti lla se hu bie ran pro nun cia do al gu nas pa la bras des con si- 
de ra das. Y en to das las ja c que ries qué co no ce mos —tan to las de
1358 en Fran cia co mo las de 1387 en In gla te rra y las de 1525 en
Al sacia, Sua via y Fran co nia—, que co rres pon den a dis tin tas épo- 
cas, he mos vis to que los bur gue ses y has ta al gu nos no bles y mu- 
chos clé ri gos se pu sie ron de par te de los cam pe si nos por los más
va ria dos mo ti vos, cu ya mis ma di ver si dad ex clu ye to da idea de
acuer do pre vio. En el ca so de las re vuel tas agra rias de ju lio de
1789, es tas adhe sio nes só lo pu die ron te ner una in fluen cia epi só- 
di ca. En ver dad, pa ra in ter ve nir en las su ble va cio nes, los cam pe- 
si nos te nían sus pro pias ra zo nes, que eran am plia men te su fi cien- 
tes.
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CAPÍ TU LO X
LAS SU BLE VA CIO NES 

CAM PE SI NAS

Es tos le van ta mien tos no fue ron muy di fe ren tes de los ocu rri- 
dos du ran te 3a pri ma ve ra: si bien el 14 de ju lio ali men tó y pre ci- 
pi tó la ava lan cha, no le dio el im pul so ini cial El ori gen de es tas
su ble va cio nes se en cuen tra —co mo en to dos los de más ca sos pe- 
ro más to da vía— en la mi se ria en gen dra da por la es ca sez y la de- 
so cu pa ción. Los mo vi mien tos más vio len tos es ta lla ron en las
mon ta ñas de Mâ con, en el Bo ca ge nor man do, en las me s e tas del
Fran co-Con da do, en la zo na de pas tos del Sam bre —“ma la re- 
gión” o al me nos con po ca abun dan cia de gra nos—. Del mis mo
mo do que en las su ble va cio nes que tu vie ron lu gar en la pri ma ve- 
ra, los in su rrec tos se le van ta ron contra los im pues tos y los agen- 
tes del rey o contra los pri vi le gia dos, y más co mún men te, contra
unos y otros. En la re gión del Eu re se tra ta de con se guir que el
pre cio del pan sea de dos cen ta vos o de dos cen ta vos y me dio la
me dia li bra y de que se sus pen da la re cau da ción de ayu das. En las
pen dien tes orien ta les de Per che, el mo vi mien to fue ini cia do por
la po bla ción de los bos ques, le ña do res y he rre ros, que es ta ban
per ma nen te men te agi ta dos des de el in vierno. Por eso cun dió la
re be lión en Lai gle a par tir del 15 de ju lio y des de allí con ti nuó
ha cia el es te: el 19 fue ron asal ta das las ofi ci nas de re cau da cio nes
de Ver neuil y el 20 hu bo al gu nos dis tur bios en los mer ca dos de
la zo na, mien tras que el 22 y el 23 ocu rrió lo mis mo en No nan- 
court, Al go se me jan te pa só en Pi car día: des de los de sór de nes de
ma yo no ha bía ce sa do el ata que a los con vo yes y a los al ma ce nes
y a par tir de ju lio es ta ac ti vi dad re sur gió con ma yor fuer za, tan- 
to, que fue ron asal ta das las ofi ci nas de re cau da cio nes y los de pó- 
si tos de sal y de ta ba co, mien tras se sus pen día el pa go de aran ce- 
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les en to da la fron te ra adua ne ra en tre Ar tois y Pi car día. El ca so
de las Ar de nas es muy si mi lar, pues allí el ejem plo par tió de las
pe que ñas al deas del va llé del Mo sa. Pe ro en esas co mar cas no se
asal tan los cas ti llos, aun que tam po co se pa gan pun tual men te los
diez mos ni los de re chos feu da les. Es bas tan te di fe ren te lo que
ocu rrió en Mai ne, don de los vio len tos mo vi mien tos contra la
ga be la y los sub si dios se vol vie ron tam bién contra, los se ño res;
en He nao, don de los cam pe si nos, im pul sa dos por la es ca sez, se
echan contra las aba días, y en el Fran co-Con da do, Al sacia y el
Mâ con nais, don de las su ble va cio nes son es en cial men te an ti feu- 
da les.

Es ta acen tua ción del ca rác ter an ti se ño rial —pro vo ca da evi- 
den te men te por in fluen cia del com plot aris to crá ti co y de la in su- 
rrec ción pa ri sien se— dis tin gue al mo vi mien to de ju lio de los
dis tur bios de la pri ma ve ra. Si bien de be atri buir se el pri mer im- 
pul so a las con vul sio nes que agi ta ban a las ciu da des —lo mis mo
que en los ca sos an te rio res—, no ca be du da de que en mu chas al- 
deas sur gie ron hom bres bas tan te au da ces co mo pa ra pre di car la
re be lión contra la aris to cra cia y po ner se a la ca be za del mo vi- 
mien to. Sin em bar go, la Asam blea no ha bía de li be ra do aún so bre
el diez mo y los de re chos feu da les, y la bur guesía nun ca ha bía ha- 
bla do de su pri mir los por la fuer za, y mu cho me nos sin in dem ni- 
za cio nes. En ver dad, la po bla ción cam pe si na de ci dió por sí mis- 
ma de fen der su pro pia cau sa.

Ade más con vie ne re cor dar que en es te as pec to no es po si ble
tra zar una lí nea de mar ca to ria de ma sia do ne ta en tre las re gio nes
de ja c que rie y las otras; la hos ti li dad contra los cen sos se ma ni fes- 
tó en to dos la dos, y don de los cam pe si nos no se su ble va ron por
lo me nos prac ti ca ron la re sis ten cia pa si va y arrui na ron al an ti guo
ré gi men al ne gar se a pa gar los. El 29 de ju lio el obis po de Léon
anun ció que sus pa rro quia nos se ha bían pues to de acuer do pa ra
no pa gar el diez mo, o por lo me nos, pa ra no pa gar la ta sa ha bi- 
tual. El mi nis tro le res pon dió: “Des gra cia da men te, es ta in su rrec- 
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ción no es tá li mi ta da a vues tra dió ce sis, pues se ha ma ni fes ta do
tam bién en otros lu ga res”. Pro ven za, el Del fi na do, Bre ta ña, Pi- 
car día, el Flan des va lón y Cam bré sis per sis tie ron en la ac ti tud
ne ga ti va que ha bían adop ta do ya mu cho an tes del 14 de ju lio.
Los ar te sia nos re cha za ron diez mos y te rraz gos —co mo cons ta
en un de cre to del Con se jo de Ar tois del 19 de agos to—. Lo mis- 
mo ocu rrió en Cham pa ña: “Ya se con si de ran li be ra dos”, es cri bía
el co men da dor de Thuisy el 23 de ju lio, “y mu chas pa rro quias
pla nean acu dir to das jun tas pa ra ase gu rar se por la fuer za da que
ya no pa ga rán nun ca más”. El 21 y el 22, el mar qués de Ren ne- 
pont fue obli ga do por los se ño ríos de Ro ches y Be tra in court
(ubi ca dos cer ca de Join vi lle) a fir mar una re nun cia a to dos sus
de re chos; la aba día de Saint-Ur bain-lez-Saint-Di zier fue in va di- 
da ha cia fi nes de ju lio, y en Hans, cer ca de Sain te-Me ne hould, el
con de de Dam pie rre —quien más tar de, en los dis tur bios de Va- 
ren nes, re sul tó muer to por los cam pe si nos— fue ame na za do con
el in cen dio de su cas ti llo. En la re gión pa ri sien se los se ño res y sus
agen tes tu vie ron mu chos mo ti vos de que ja. Des de el 19 el bai lío
y el in ten den te de Brie-Co m te-Ro bert pi die ron au xi lio a la
Asam blea de Elec to res y al día si guien te tu vo que huir el bai lío
de Cré cy-en-Brie. El 27 el se ñor de Ju visy pro tes tó contra las
ve ja cio nes que le ha bían si do in fli gi das por ins ti ga ción del pro- 
cu ra dor fis cal de Vi ry y de Savig ny-sur-Or ge; el 17, el se ñor de
Epi nay-sur-Or ge or de nó que se ma ta ran to das sus pa lo mas pa ra
tran qui li zar los áni mos. En Beau ce —se gún de cía el cu ra de Mo- 
rei lle el 28 de ju lio— “gra cias al ru mor de que to do iba a cam- 
biar” los ha bi tan tes no qui sie ron pa gar el diez mo ni el cham part,
“pues se gún di cen la nue va ley que se dic ta rá los au to ri za rá a no
ha cer lo”.

Pe ro pa ra es tu diar la his to ria del gran pá ni co in te re san es pe- 
cial men te las su ble va cio nes a ma no ar ma da que ocu rrie ron en el
Bo ca ge nor man do, en el Fran co-Con da do, en Al sacia, en He nao
y el Mâ con nais, pues tan to por su am pli tud co mo por su vio len- 
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cia, esos mo vi mien tos tu vie ran ma yor im por tan cia que las otras
re be lio nes. Co mo siem pre, los que in ter vi nie ron en ellas re ci bie- 
ron el epí te to de “ban di dos”, lo que con tri bu yó en gran me di da
a que la alar ma tu vie ra ma yor di fu sión. Pe ro tam bién es cier to
que las re vuel tas del Fran co-Con da do y de Mâ con nais fue ron
una de las cau sas di rec tas de los pá ni cos.

La in su rrec ción del Bo ca ge tu vo co mo an te ce den te los le van ta- 
mien tos de las ciu da des que sé mul ti pli ca ron en Per che oc ci den- 
tal y en la pla ni cie nor man da a par tir del mo men to en que se co- 
no ció la no ti cia de la to ma de la Bas ti lla. Así en Caen (el 20) se
gra vó el tri go que es ta ba en el mer ca do, y el 21, al mis mo tiem- 
po que caía el cas ti llo, se to ma ron las re cau da cio nes de la ga be la
y de los sub si dios, Re vuel tas pa re ci das se pro du je ron en Mor tag- 
ne, en Ma m mers (el 21 y el 22) y en Ar gen tan. Pe ro al pa re cer
Fa lai se se ha bía ade lan ta do a las otras ciu da des y el 17 y el 18 im- 
pul só al Bo ca ge. Cuan do el 19 fue ata ca do el con de de Va ssy, que



130

re gre sa ba de Ver sa lles por ha ber se en te ra do de que sus pro pie da- 
des co rrían pe li gro, to da la re gión se pu so en mo vi mien to. Sin
em bar go, al es te del Or ne no ocu rrió nin gún in ci den te gra ve; si
bien hu bo una ame na za de que se sa quea ría la aba día de Vi llers-
Ca ni vet, la mi li cia de Fa lai se pu do sal var la; en Ro may, el 27 y el
28, los cam pe si nos en tra ron al cas ti llo, que ma ron al gu nos pa pe- 
les y clau su ra ron el pa lo mar, pe ro no cau sa ron ma yo res da ños.
Al oes te del Or ne los acon te ci mien tos to ma ron un ca rác ter más
se rio. El mar qués de Se grie fue obli ga do a huir por sus va sa llos y
se re fu gió en Fa lai se, don de el 22 de ju lio pu do sal var su cas ti llo
fir man do una re nun cia a to dos sus de re chos; el con de de Va ssy,
que se ha bía ins ta la do en Clé cy, fue ata ca do el 22 y el 23; sus ar- 
chi vos fue ron des trui dos el 27 y tam bién tu vo que re nun ciar a
sus de re chos. En Thu ry, el cas ti llo del du que de Har court fue
par cial men te sa quea do. El 24 y el 25 en el va lle de Noi reau (Ca- 
lig ny) el mar qués de Oi lla m son vio có mo su cas ti llo era sa quea- 
do y que ma dos sus ar chi vos. Si bien el mo vi mien to no lie go mu- 
cho más le jos ha cia el oes te, pro gre só bas tan te ha cia el sur. Des de
el 23 has ta el 25 la ma yo ría de los cas ti llos si tua dos en tre el Or- 
ne, Flers y La Fer té-Ma cé fue ron asal ta dos: Dur cet, Saint-De nis,
Briou ze, Sai res, Lig non, Râ nes; por lo ge ne ral se pe día que se
en tre ga ran los ar chi vos sin co me ter de ma sia dos des ma nes. Pe ro
la re vuel ta ad qui rió ma yor vio len cia al oes te y al sur de La Fer té-
Ma cé. El 24 y 25, le ña do res y he rre ros del bos que de An da me
fue ron a La Cou lon che a re cla mar los tí tu los [de los de re chos se- 
ño ria les] y re co rrie ron el cas ti llo sin nin gún éxi to. El do min go
26, el con de de Montreuil hi zo que los cu ras de La Cou lon che y
La Sau va gè re anun cia ran des de el púl pi to que él re nun cia ba a to- 
das sus pre rro ga ti vas, pe ro fue en vano. Tu vo que en tre gar el ar- 
chi vo de La Cou lon che y só lo pu do con se guir que no se lo des- 
tru ye ra y se lo guar da ra ba jo se llo; el 27, se sa queó el cas ti llo de
Vau geois (en La Sau va gè re), el con de tu vo que pa gar res ca te y
los pa pe les fue ron que ma dos. El mis mo día los ha bi tan tes de las
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dos al deas ba ja ron has ta Cou ter nes, don de se les reu nió el res to
de la po bla ción. Ceno re sul ta do de es to, el mar qués de Fro tté tu- 
vo que en tre gar sus ti tu les y fir mar una re nun cia. Lo que ocu rrió
en La Mo tte-Fou quet el 27 y el 28 fue to da vía peor: el mar qués
de Fal co nar, que ha bía com pra do esas tie rras al gu nos años an tes,
se ha bía he cho odiar al apo de rar se de tie rras de uso en co mún y
al prohi bir la en tra da a los bos ques. No con ten tos con in cen diar
los pa pe les y exi gir la ha bi tual re nun cia, los cam pe si nos mor ti fi- 
ca ron al vie jo con de y a sus huéspe des y se lo acer có tan to al fue- 
go que su frió al gu nas que ma du ras. La re vuel ta lle gó has ta Sées:
en Ca rrou ges y en Sain te-Ma rie-la-Ro bert, Le ve neur salió del
pa so aban do nan do sus de re chos; pe ro la que ma de tí tu los con ti- 
nuó el 29 en Saint-Ch ris to phe-le-Ja jo let y el 2 de agos to en
Saint-Hi lai re-la-Gé rard. El mo vi mien to con ti nuó, atra ve só el
Ma yen ne y pe ne tró en el Bo ca ge de Mans has ta lle gar a Co é v- 
rons: el 23 la ban da de Cou ter ne re no vó sus es tra gos en Ma dré y
en Saint-Ju lien-du-Te rroux; el 30, va rias al deas lle ga ron has ta el
cas ti llo de Haute vi lle en Char chig né pa ra que se les res ti tu ye ran
las mul tas y se les en tre ga ran los ar chi vos: más tar de se di jo que
ése era el no veno ar chi vo des trui do en la re gión de La ss ay —por
lo que po de mos de du cir que no co no ce mos to dos los des tro zos
que cau sa ron. El úl ti mo in ci den te pa re ce da tar del 3 de agos to:
ese día el pre bos te de Ma yen ne, La Rai trie, lle gó jus to a tiem po
pa ra sal var al cas ti go de Bois-Thi bault, cer ca de La ss ay. Pe ro los
de pó si tos de sal con ti nua ron muy ame na za dos: el 3 de agos to los
le ña do res de Fon tai ne-Da niel fue ron a sa quear el de Ma yen ne y
en la no che del 5 los cam pe si nos de los al re de do res de La ss ay pe- 
ne tra ron en el bur go e in ten ta ron apo de rar se de la sal. No ca be
du da de que fue ra del cen tro mis mo de la ja c que rie tam bién hu bo
mu chos dis tur bios. Una car ta en via da des de Do m front a un dia- 
rio pa ri sien se anun cia ba que “to dos los cam pe si nos de es te lu gar
es tán ar ma dos”, y ob ser va ba de pa so que ha bían au to ri za do a
Mor tain y a Tin che bray a per ci bir los de re chos que de bían pa- 
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gar se al du que de Or leáns. Ha cia el es te, ma da me de Grieu 
d’En ne val tu vo que ac ce der a pa gar a la pa rro quia de Sap —an te
una ame na za de que su mo ra da se ría sa quea da— tres mil li bras
de gas tos por un pro ce so que ella ha bía ga na do a pro pó si to del
de re cho de te ner un ban co en la igle sia, y has ta en la cam pa ña de
Caen el sieur de Ave nel, que ss ha bía he cho atri buir la pro pie dad
del pan tano de Ran vi lle, vio el 28 de ju lio có mo su ca sa era par- 
cial men te de vas ta da y en los días si guien tes có mo se apro pia ban
de lo que has ta en ton ces ha bía si do tie rra co mu nal. Fue ra de es- 
to, aun las al deas que no co me tie ron nin gu na vio len cia afir ma- 
ron su de ci sión de no pa gar más los cen sos o de pa gar los se gún lo
que ellas mis mas de ter mi na rán. El 27, el cu ra de Sain te-Ma rie-
la-Ro bert, que ha bía ayu da do a Le ve neur a sal var su cas ti llo, de- 
cía; “Al gu nas pa rro quias han rea li za do asam bleas en las que han
de ci di do pa gar por el diez mo una ci fra ar bi tra ria, y has ta han lle- 
ga do a fir mar sus de li be ra cio nes. Otras es tán ab so lu ta men te re- 
suel tas a no pa gar nin gún ti po de diez mo”. Y lo mis mo ocu rría
en el al to Mai ne: en los al re de do res de Mans los arren da ta rios se
pu sie ron de acuer do pa ra sus traer se a los de re chos se ño ria les; el
22, en Té lo ché, ya an tes de que el pá ni co se en se ño rea ra al lle gar
la no che, una ban da se pre sen tó an te el cas ti llo con in ten cio nes
ame na za do ras. Sin em bar go, a pe sar de to do es to, la ja c que rie del
Bo ca ge fue me nos gra ve que al gu nas des ata das en el es te, ya que
al me nos los cas ti llos no fue ron que ma dos.

Tal co mo di ji mos an tes, la agi ta ción fue más vio len ta en el
Fran co-Con da do a par tir de 1788, por que la no ble za y los par la- 
men ta rios pro tes ta ron con tan ta obs ti na ción co mo os ten ta ción
contra las pre ten sio nes del Ter ce ro y contra la “du pli ca ción” que
el rey les ha bía con ce di do, y por que el ré gi men feu dal era allí
de ma sia do pe sa do: exis tían más de cien al deas so me ti das al de re- 
cho de ma no muer ta[*] en el bai liaz go de Amont, que fue el cen- 
tro de la in su rrec ción, y el Par la men to de Be sançon ha bía pues to
to do su em pe ño en fa vo re cer las exi gen cias de la aris to cra cia y su
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do mi nio so bre las tie rras co mu na les y los bos ques. La al dea de
Vô ge, que su fría una cruel ham bru na, fue una de las pri me ras en
re be lar se y qui zá sus pri me ras in cur sio nes ha cia el sur fue ron
muy an te rio res al 14 de ju lio; sea co mo fue re, cuan do los le ña- 
do res de Fou ge ro lles co no cie ron la to ma de la Bas ti lla (el 19),
des cen die ron a Lu xeuil y sa quea ron las ofi ci nas de im pues tos; el
pue blo pre sio nó al in ten den te pa ra que ex pul sa ra a los no bles
que se ha lla ban en tra ta mien to de cu ra en aguas ter ma les y que
les di je ra que de bían aban do nar la ciu dad den tro de las vein ti cua- 
tro ho ras. En Ve soul los áni mos es ta ban tan cal dea dos co mo en
Be sançon: el 16, in sul ta ron a los gen ti les hom bres que acu dían
pa ra asis tir a la asam blea con vo ca da pa ra el día si guien te, y en la
que de bían otor gar nue vos po de res a sus di pu ta dos; en las puer- 
tas mis mas de la ciu dad se mo les tó a de Mes may, se ñor de uin- 
cey, con se je ro del Par la men to y “pro tes tan te” no to rio, y co mo
se ha bla ba cons tante men te de de vas tar su cas ti llo, és te se con si- 
de ró per di do, y hu yó la tar de del 17. Por cier to, la si tua ción era
muy pe li gro sa, pe ro pa sa ron dos días sin que ocu rrie ra el me nor
in ci den te y qui zás allí tam bién el ré gi men feu dal hu bie ra des apa- 
re ci do sin gra ves sa cu di das, co mo ha bía ocu rri do en la ma yor
par te de Fran cia. Pe ro el 19, ha cia la me di ano che, los ha bi tan tes
de Ve soul y de las al deas ve ci nas fue ron des per ta dos por la ex- 
plo sión del cas ti llo de uin cey de la que ya ha bla mos an tes. Una
ho ra más tar de ar día el cas ti llo, y du ran te to do el día 20, to do el
mun do se en car ni zó con las pro pie da des del se ñor de Mes may,
que per dió dos cien tas mil li bras. El 21 to da la re gión es ta ba con- 
vul sio na da.
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No se ha efec tua do nin gún es tu dio me tó di co so bre la su ble va- 
ción del Fran co-Con da do y es po si ble que ja más se pue da tra zar
un cua dro ade cua do de lo que allí pa só, pues nun ca se rea li zó —
al con tra rio de lo que ocu rrió en Mâ con nais y el Del fi na do—
una in ves ti ga ción ju di cial o ad mi nis tra ti va. Las in for ma cio nes
que he mos re co gi do son frag men ta rias y en ge ne ral d o es tán fe- 
cha das. Por lo tan to, no po de mos se guir pa so a pa so la pro pa ga- 
ción del mo vi mien to. Pe ro no ca be du da que se ex pan dió en to- 
das las di rec cio nes al re de dor de Ve soul. El in ci den te de ma yor
re per cu sión tu vo lu gar al es te: se gún pa re ce, el 21 fue in cen dia- 
do el cas ti llo de Saui cy, que fue el úni co que co rrió la mis ma
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suer te que el de uin cey; el 21 y 22, fue de vas ta da la aba día de
Lu re, an te la mi ra da asom bra da de los ha bi tan tes de la ciu dad
que só lo reac cio na ron el 23, cuan do con si de ra ron que ellos mis- 
mos co rrían pe li gro. Tam bién la aba día de Bi thai ne fue so me ti da
a idén ti ca ac ción, mien tras que los cas ti llos de Sau lx, Mon tjus- 
tin, Mo llans, Ge ne v reui lle, Fran che vi lle y Châte nois fue ron tes- 
ti gos de es ce nas más o me nos vio len tas el 3 de agos to. Ha cia ese
la do la ex pan sión no su pe ró el Oig non: fue con te ni da por la
guar ni ción de Bel fort, cu yo je fe, el con de de Lau, fue en via do
rá pi da men te por Ro cham beau; lle gó el 23, y su des ta ca men to de
ca ba lle ría se apre su ró a de te ner a las al deas. Pe ro ha cia el nor te
to da la re gión has ta el Sao na y el Co ney re sul tó afec ta da. Fue
arra sa do el cas ti llo de Char moi lle y de vas ta dos los de Vau vi lliers
(don de re si día ma da me de Cler mont-Ton ne rre), Sain te-Ma rie y
Mai lle ron court: la aba día de Lu xeuil fue sa quea da el 21, y fue- 
ron da ña das y obli ga das a pa gar res ca te las aba días de Clai re fon- 
tai ne y de Fa ver ney así co mo el prio ra to de Fon ten cy-le-Châ- 
teau. En Fonte noy-le-Châ teau sa quea ron el ar chi vo ju di cial.
Des de Vô gue la re be lión ame na zó la Lore na: en el Val d’Ajol, el
23 asal ta ron el ar chi vo ju di cial y des tru ye ron el ase rra de ro del
se ñor y el mis mo día in va die ron el prio ra to de Hé ri val. Los ha- 
bi tan tes de las al deas de ci die ron exi gir a las ca no nesas de Re mi- 
re mont el aban dono de to dos sus de re chos, pe ro la ciu dad de ci- 
dió de fen der se y pi dió tro pas a Epi nal. A pe sar de es to los cam- 
pe si nos lo gra ron pe ne trar aun que no co me tie ron nin gún aten ta- 
do. Es to mar có el fin de las de vas ta cio nes en la zo na. Más allá de
Co ney, en las fuen tes del Sao na, el ar chi vo ju di cial de Dar ney y
las aba días de Fla bé court y de Mo ri zé court es ca pa ron al sa queo
en par te gra cias a los bur gue ses de La mar che, y las vio len cias no
si guie ron avan zan do. Pe ro ha cia el oes te pa re ce ser que las con- 
mo cio nes tu vie ron ma yor al can ce. Fue de vas ta do el cas ti llo de
Scey-sur-Saô ne, pro pie dad de la prin ce sa ce Bau ffre mont; en tre
el Sao na y el Cig non, tam bién fue ron ata ca dos la aba día de Cha- 
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ri té y el cas ti llo de Fras nes. Las re vuel tas avan za ran has ta la aba- 
día de Cher lieu y el va lle del Ama nee, don de los Beau lieu, cer ca
de Fa yl-Bi llot, tu vie ron que aban do nar los pro ce sos en cur so y
re nun ciar al de re cho de los pas tos en co mún; es to ocu rría ya a las
puer tas de Lan gres. En di rec ción de Di jon, nues tros in for mes,
muy su cin tos, no se ña lan nin gu na de vas ta ción. Pe ro la mi li cia y
la guar ni ción de Gray de bie ron cir cu lar per ma nen te men te por la
cam pa ña pa ra im pe dir las: la aba día de Cor neux y la se ño ra de
Big ny les pi die ron so co rro. Young, lue go de ce nar en Di jon con
dos se ño res que ha bían hui do de sus cas ti llos, re su me así la con- 
ver sación que man tu vie ron; “La des crip ción que hi cie ron so bre
el es ta do de esa par te de la pro vin cia de la que ellos vie nen, ubi- 
ca da en la ru ta de Lan gres a Cray, es te rri ble; el nú me ro de cas ti- 
llos in cen dia dos no es ex ce si vo, pe ro en cam bio tres de ca da cin- 
co cas ti llos fue ron sa quea dos”. Fi nal men te, en el sur, en el va lle
del Oig non, el cas ti llo de Avi lley fue de vas ta do, y más allá, las
al deas que de pen dían de la aba día de Trois-Rois (cer ca de Is le-
sur-le-Doubs) la sa quea ron. Con to do es to se ha bían acer ca do al
Doubs y no tar da ron en atra ve sar lo en tre Li sie y Bau me-les-Da- 
mes. Des de el 26 has ta el 29, las aba días de Lieu-Croissant y de
Grá ce-Dieu, los prio ra tos de Chaux y de Lan the nans, vie ron
des fi lar a las pa rro quias que ve nían a re cla mar sus tí tu los, pe ro en
to das par tes pu die ron sal var se sin con se cuen cias de ma sia do gra- 
ves, A tra vés de la me s e ta de Or nans, la re be lión avan zó ha cia el
su des te pa ra ex pi rar en el al to va lle del Doubs, don de Pon tar lier,
que el 21 se ha bía re be la do contra los ar bi trios y pri vi le gios, se
con vir tió en un cen tro de agi ta ción, Des de el 23 hu bo de sór de- 
nes en Vui lla fans; el 25 fue ron ro ba dos y des trui dos los pa pe les
del se ño río de Val dahon, que se ha bía in ten ta do sal var lle ván do- 
los a Be sançon, y a ren glón, se gui do fue sa quea do el cas ti llo de
Ma mi ro lle, Es tos dos do mi nios per te ne cían a ma da me de Val- 
dahon, quien ha bía go za do de cier ta ce le bri dad gra cias a sus
amo res con un mos que te ro que lue go se con vir tió en su ma ri do
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y a sus pro ble mas con su pa dre, el mar qués de Mon nier. El 28 y
el 29 le to có el tu mo de ser asal ta da a la aba día de Mou thier-
Haute pie rre; fi nal men te, el 29, seis mil mon ta ñe ses des cen die- 
ron so bre Viu lla fans y Chan trans don de fue ron sus víc ti mas los
no ta rios en car ga dos de cus to diar los ar chi vos de di ver sos se ño- 
ríos. Mien tras tan to, la no che del 27 fue in va di do el prio ra to de
Mou the, si tua do en las cer ca nías de las fuen tes del Doubs y se
ame na zó se ria men te a la aba día de Sain te-Ma rie, ubi ca da, en el
nor te; por fin el 31, los va sa llos de la aba día de Mon tbe no ît lle- 
ga ron a Pos tar lier a re cla mar los tí tu los que allí es ta ban de po si ta- 
dos.

Las re be lio nes del Fran co-Con da do fue ron más va ria das que
las del Bo ca ge: no só lo exi gie ron a los se ño res y a sus no ta rios que
en tre ga ran sus re gis tros, sino que tam bién des tru ye ron los pa pe- 
les de los ar chi vos, es de cir, de las jus ti cias se ño ria les. A me nu do
tam bién ata ca ron los ta lle res, for jas y ase rra de ros que los se ño res
ha blan au to ri za do en gran nú me ro y que de vas ta ban los bos ques
per ju di can do los de re chos tra di cio na les de uso; por eso fue ron
ani qui la dos el ase rra de ro de Val-d’Ajol, el horno de Bé tau court
y la to ma de agua de la for ja de Con flan dey. Pe ro so bre to do se
ca rac te ri zan por que las vio len cias fue ron más gra ves y hu bo ata- 
ques más fre cuen tes contra las per so nas. Los no bles fu gi ti vos en- 
con tra ron mu chas di fi cul ta des pa ra es ca lar a tra vés de una re gión
que es ta ba ín te gra men te le van ta da en ar mas. En las car tas o en
las me mo rias del mar ques de Cour ti v ron, pa rien te de Cler mont-
Ton ne rre, y en las de ma da me Gau thier así co mo en una “car ta a
los co mi ten tes”, es cri ta por La lly-To llen dal —quien ha bía si do
in for ma do por sus pa rien tes y ami gos—, se des cri be de ma ne ra
con mo ve do ra y qui zás exa ge ra da las ve ja cio nes que de bie ron so- 
por tar los fu gi ti vos.

En es pe cial la ex po si ción de La lly-To llen dal abun da en re la tes
dra má ti cos: ma da me de Lis te nay hu yen do con sus hi jas del cas ti- 
llo de Soul cy in cen dia do; el ca ba lle ro de Am bly arras tra do por
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un es ter co le ro con los ca be llos y las ce jas arran ca das; el se ñor y
la se ño ra de Mon tes su arres ta dos a la sali da de Lu xeuil y mal tra- 
ta dos por la mu che dum bre que in ten ta ti rar los a un es tan que; el
se ñor de Mon tjus tin sus pen di do so bre un po zo mien tras se dis- 
cu te si se lo de ja caer o no. Sal vo en el ca so de la fu ga de ma da me
de Lis te nay, los do cu men tos en contra dos no nos per mi ten con- 
tro lar di chos re la tos. No se pue de du dar de la ve ra ci dad de La lly,
pe ro no fue tes ti go ocu lar y tam po co es ta mos se gu ros de que lo
fue ran sus co rres pon sa les. Me nos trá gi ca fue la suer te de la du- 
que sa de Cler mont-Ton ne rre, a quien la re vuel ta sor pren dió en
Vau vi lliers: se es con dió en un gra ne ro de heno y fue li be ra da por
un des ta ca men to de ca za do res que ma tó o hi rió a unos vein te
cam pe si nos. Cour ti v ron ase gu ra que sé la es ta ba bus can do “pa ra
ma tar la pe ro no es ta mos muy se gu ros de que así fue ra pues en
rea li dad sí bien hu bo mu chas ve ja cio nes, no hu bo en cam bio
nin gún ase si na to. So mos bas tan te es cép ti cos res pec to de roí in ci- 
den te es can da lo so que ha bría ocu rri do en Plom biè res y que apa- 
re ció re la ta do en un fo lle to de esa épo ca y en un ar tícu lo del
Jour nal de la Vi lle: tres se ño ras de quie nes se sa bía que ha bían ce- 
le bra do la caí da de Ne cker ha brían si do sor pren di das mien tras se
ba ña ban, por lo cual se las ha bría lle va do des nu das a la pla za
don de se las ha bría, obli ga do a bai lar.

Co mo ya he mos di cho, la guar ni ción de Bel fort que ha bía lo- 
gra do man te ner el or den en la ciu dad con si guió tam bién do mi- 
nar la cam pa ña des de el Doubs has ta los Vos gos y sus des ta ca- 
men tos es tu vie ron en De lle (al sur) y Gi ro mag ny (al nor te). Lle- 
ga ron has ta el Do ller y tran qui li za ron Ma sse vaux, cu ya aba de sa
ha bía hui do a Bel fort; tam bién ocu pa ron el cas ti llo de Schwe- 
ighau sen en Mors ch mi ller, pro pie dad del se ñor de Wald ner, pa- 
dre de la ba ro ne sa de Obe rkir ch. Pe ro quien más pu do ale grar se
por la ac ti vi dad del con de de Lau fue el prín ci pe Fe de ri co Eu ge- 
nio, re gen te de Mon tbe liard en reem pla zo del du que de Wur- 
tem berg. Es ta ba muer to de mie do en su cas ti llo de Etu pes jun to
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con su mu jer Do ro tea de Pru sia; y te nía ra zón pa ra es tar lo pues
los al dea nos de sus do mi nios es ta ban dis pues tos a imi tar a los del
Fran co-Con da do. Por con si guien te, el 23 de vas ta ron la sali na de
Saul not. En Mon tbe liard se vi vía en per ma nen te alar ma, por lo
que se ins ta ló allí una guar ni ción fran ce sa. A pe sar de es to la in- 
fil tra ción re vo lu cio na ria ven ció to dos los obs tá cu los. Una vez
sa quea do el cas ti llo de Saint-Mau ri ce (en Pont-de-Roi de), re co- 
rrien do la fron te ra de la re gión de Po rren truy se lle gó has ta el
Ajoie. Al nor te, a tra vés de la mon ta ña, se ame na zó al va lle del
Thur. El 26 de ju lio el di rec tor de re cau da cio nes de Thann es ta- 
ba “des de ha ce tres días pa san do por unos tran ces te rri bles”:
“hay una ban da de sal tea do res de Vô ge que se gún se di ce es tá
com pues ta por no ve cien tos hom bres dis pues tos a sa quear, vio- 
lar, in cen diar, y ata car, to do lo que sea con ven to y agen tes fis ca- 
les, los ase si nan, etcé te ra”. De es te mo do el ejem plo del Fran co
Con da do con tri bu yó a des en ca de nar las re be lio nes de al ta Al- 
sacia a pe sar de la di fe ren cia de len guas. De to dos mo dos, tam- 
bién Al sacia es ta ba ma du ra pa ra la in su rrec ción, y co mo los dis- 
tur bios co men za ron en ba ja Al sacia y pro gre sa ron de nor te a sur
se pue de creer que las no ti cias pro ve nien tes de la pro vin cia ve ci- 
na só lo ac tua ron co mo ca ta li za dor.

Des pués del edic to de 1787, que ha bía crea do la Asam blea
pro vin cial y ha bía con ce di do a las co mu ni da des el de re cho de
ele gir sus mu ni ci pa li da des —que has ta en ton ces eran nom bra das
por los se ño res o las mi no rías pri vi le gia das—, las ciu da des al- 
sacia nas es ta ban muy agi ta das. La no ble za y las oli gar quías mu- 
ni ci pa les ha bían opues to una po de ro sa re sis ten cia a la re for ma, y
el 3 de ju nio de 1789 el rey de ci dió con ser var sin cam bio al guno
la ad mi nis tra ción de las ciu da des im pe ria les y de to dos los lu ga- 
res don de la bu ro cra cia mu ni ci pal sur gía de una elec ción, por
no mi nal que fue ra. Don de quie ra que se ins ta la ra una nue va mu- 
ni ci pa li dad siem pre ha lla ba la opo si ción del ge ri cht o ma gis trat

com pues ta de fun cio na rios se ño ria les que pre ten dían con ser var
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jun ta men te con la ad mi nis tra ción de la jus ti cia, una se rie de atri- 
bu cio nes ad mi nis tra ti vas en tre las cua les el an ti guo ré gi men no
ha bía rea li za do una cla ra dis tin ción. Des pués del 14 de ju lio la
bur guesía, apo yán do se más o me nos abier ta men te en el pue blo,
re sol vió el con flic to de acuer do a su con ve nien cia. Una te rri ble
su ble va ción de Es tras bur go {ocu rri da el 21 de ju lio) dio el im- 
pul so y el 25 ya hu bo ma ni fes ta cio nes en Col mar y lue go si guie- 
ron las pe que ñas ciu da des: Saver ne y Ha gue nau, Bar y Ober nai,
Ka y sersberg, Muns ter (cu yo ma gis tra do hu yó el 25), Bri sa ch y
Hu nin gue. Apa ren te men te la es ca sez no fue muy cruel en la
cam pa ña, pe ro eso no im pi dió que se ele va ran que jas contra la
ca res tía y el im pues to real. Co mo el res to del país, el cam pe sino
no que ría se guir pa gan do el diez mo y sen tía gran ani mo si dad
contra el se ñor, sus subal ter nos y sus guar das, es pe cial men te en
la mon ta ña, don de le dis cu tían el uso de los bos ques y la si tua- 
ción era muy ten sa. Co mo he mos in di ca do an te rior men te, ya en
la pri ma ve ra se ha bía no ta do una efer ves cen cia cre cien te que ins- 
pi ra ba mu chos te mo res, tan to, que el ma ris cal de Stain vi lle, co- 
man dan te mi li tar, ha bía prohi bi do las asam bleas y las reu nio nes.
Pe ro al mo rir, Ro cham beau lle gó a reem pla zar lo só lo en el mes
de ju lio. Las su ble va cio nes ur ba nas ter mi na ron de de sor ga ni zar
la re sis ten cia y fue ron co mo una se ñal del co mien zo de la su ble- 
va ción.

Ya el 25, Die tri ch —que en Es tras bur go era je fe de la bur- 
guesía re vo lu cio na ria, pe ro que en el va lle de Bru che po seía des- 
de 1771 el se ño río de Ban-de-la-Ro che, com pues to de ocho co- 
mu ni da des— ha bía si do in for ma do de que su cas ti llo de Ro thau
co rría se rio pe li gro. El mis mo día los ha bi tan tes de los va lles de
Sain te-Ma rie-aux-Mi nes y de Or bey des cen die ron a Ri beau vi- 
llé, don de es ta ba la se de de la can ci lle ría del du que de Deux-
Pon ts, con de de Ri beau pie rre. Tam bién fue ron asal ta das el 26 y
el 28 las re li gio sas de Saint-Jean-des-Choux, ubi ca do cer ca de
Saver ne. Po co des pués hu bo dis tur bios en,. Bau xwi ller, en la Pe- 
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ti te-Pie rre y en los al re de do res de Ha gue nau, don de hu bo que
pro te ger a la aba día de Neu bourg. Más al sur tam bién pi die ron
ayu da las aba días de And lau, Mar ba ch y Mar mou tiers, En to da
esa re gión no hu bo de vas ta cio nes. El 28 Die tri ch ce dió a las re- 
cla ma cio nes de sus va sa llos. La ofi ci na in ter me dia ria de Col mar
in ter vino en mu chos lu ga res y tra mi tó al gu nas con ci lia cio nes: el
du que de Deux-Pon ts con ce dió to do lo que se le pi dió pe ro no
ocu rrió lo mis mo en la al ta Al sacia me ri dio nal. Ya el va lle de Fe- 
cht es ta ba mu cho más agi ta do, tan to, que des de el 25 has ta el 29
hu bo en Muns ter tu mul tuo sas ma ni fes ta cio nes que re per cu tie- 
ron en el va lle (por ejem plo en Wihr-au-Val el 27). Una ver da- 
de ra in su rrec ción se pro du jo en el va lle de Saint-Ama rin y en
Sun dgau. El do min go 26, en Mal merspa ch, un ha bi tan te ex pli có
en la igle sia, des pués de la mi sa, los acon te ci mien tos de Pa rís, y
de in me dia to la gen te fue a ata car la aba día de Mur ba ch, las ca sas
de los guar das y las ofi ci nas de re cau da cio nes. El 27, el al to va lle
del Lau ch ata có al ca pí tu lo de Lau ter ba ch y es ta lló una re be lión
en Thann, don de la bur guesía, en lu gar de sos te ner al ma gis tra- 
do, se pu so en contra de él, En ton ces la gen te de los va lles des- 
cen dió ha cia Gue bwi i ler: el ca pí tu lo hu yó y sus agen tes fir ma- 
ron to das las con ven cio nes que los cam pe si nos les im pu sie ron.
Lue go le to có el tu mo a Sun dgau. Pa re cie ra que la ini cia ti va pro- 
vino de las al deas de los al re de do res de Hu nin gue: el 27 y el 28,
cuan do se lle va ban a es ta ciu dad los ar chi vos de di ver sos se ño res,
Be sin gen y Rans pa ch tra ta ron de de te ner los, y en la no che del
27, Blo tzheim sa queó las ca sas de los ju díos. Los he chos más gra- 
ves ocu rrie ron el 29 y el 30 en el va lle del 111, al sur de Al tkir-
ch: fue ron com ple ta men te de vas ta dos los cas ti llos de Hir sin gen
(per te ne cien te al con de de Mon tjoie), de Carspa ch y de Hir z ba- 
ch (es te úl ti mo, po se sión del ba rón de Rei na ch). El 29 por la tar- 
de, en Fe rre tte, in cen dia ron la ca sa del bai lío Gé rard; en el va lle
de Saint-Ama rin y en Sun dgau los pri vi le gia dos no fue ron las
úni cas víc ti mas; a lo lar go de to do el ca mino los in su rrec tos per- 
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ju di ca ron a los ju díos, des tru yen do sus mo ra das y ex pul sán do los
de sus al deas sin ol vi dar de exi gir les la anu la ción de to do lo que
les de bían —y és te es el ras go ori gi nal de la su ble va ción al sacia na
—. Con to da ra pi dez las tro pas de Ro cham beau y la jus ti cia pre- 
bos tal li qui da ron es ta nue va “gue rra de los cam pe si nos”, pe ro ya
no se pu do res tau rar el ré gi men feu dal ni lo grar que se pa ga ran
los cen sos, ni mu cho me nos pro te ger los bos ques.

Las re vuel tas de He nao son me nos fa mo sas pe ro fue ron igual- 
men te gra ves. A las puer tas mis mas de Mor tag ne, la aba día del
cas ti llo fue asal ta da des de to dos la dos y tu vo que ce der a te das
las exi gen cias, Lo mis mo ocu rrió en el va lle de Scar pe con las
aba días de Mar chien nes, Fli nes y Vi coig ne: Al sur del Sam bre (el
29) fue sa quea da la aba día de Ma roi lles y fal tó muy po co pa ra
que las de Lie s sies y Haut mont co rrie ran la mis ma suer te. Pe ro
co mo el Cam bré sis es ta ba ocu pa do mi li tar men te des de el mes de
ma yo no pu do su ble var se y el área de la in su rrec ción que dó así
de li mi ta da. Sin em bar go, tam po co allí pu do exi gir se el pa go del
diez mo y el cham part.

En cuan to al Mâ con nais, su pe ró to da vía al Fran co-Con da do
en cuan to a ex ce sos se re fie re. Gra cias a al gu nos do cu men tos ju- 
di cia les co no ce mos muy bien es te ca so, que es muy com ple jo.
Aquí se no ta cla ra men te la in fluen cia que ejer cie ron tan to las
elec cio nes rea li za das pa ra en viar re pre sen tan tes an te los Es ta dos
ge ne ra les co mo las ar ti ma ñas de la bur guesía re vo lu cio na ria. La
re gión ha bía con ser va do una es pe cie de Es ta dos pro vin cia les pre- 
si di dos por el obis po, don de el Ter ce ro es ta ba re pre sen ta do só lo
por los di pu ta dos de Mâ con, de Cluny y de Saint-Gen goux-le-
Ro yal. Des de ene ro ce 1789 la bur guesía pe día que se lo re no va- 
ra si guien do el mo de lo del Del fi na do. Pe ro al gu nos de sus
miem bros de fen die ron los in te re ses aris to crá ti cos y pre ten die ron
pos ter gar to da exi gen cia has ta que los tres ór de nes, con vo ca dos
al mo do tra di cio nal, se hu bie ran pues to de acuer do. En es to la
ma yo ría de las re gi do res de Mâ con es tu vie ron de acuer do con
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Po llet, pro cu ra dor del rey, quien di sen tía con Mer le, in ten den te
re cien te men te nom bra do y que as pi ra ba a ser de sig na do di pu ta- 
do. Las dis cu sio nes fue ron muy vi vas, y cuan do se rea li za ron las
elec cio nes en las pa rro quias, los dos par ti dos pro cu ra ron ase gu- 
rar se la ma yo ría. El pue blo de Mâ con se pu so de par te del al cal- 
de, y el 18 de mar zo, cuan do se rea li zó elec ción del bai liaz go,
ro deó a la Asam blea, y qui so ma sa crar a Po llet. Fi nal men te Mer- 
le fue ele gi do. No ca be du da de que de es té mo do na cie ron una
se rie de vín cu los bas tan te es tre chos en tre la bur guesía re vo lu cio- 
na ria de las ciu da des y los di pu ta dos de las pa rro quias. Po llet no
fue pa ra los cam pe si nos más que un chi vo emi sa rio y cuan do las
re vuel tas se mul ti pli ca ron en las ciu da des (des pués del 14 de ju- 
lio) los cam pe si nos ya es ta ban muy bien pre pa ra dos pa ra re pro- 
du cir las. El 19 se inau gu ró un co mi té en Mâ con; el 20 el pue blo
con fis có el tri go que pa sa ba por el lu gar; el 23 se reu nió de nue- 
vo pa ra ir has ta Fla cé a de vas tar la ca sa de Dan gy, el ex in ten den- 
te. Des de el 19 al 21 hu bo con ti nuos tu mul tos en Pont-de-Vaux,
cuan do los cam pe si nos fue ron a pe dir que se su pri mie ran los fie- 
la tos, y por la mis ma ra zón hu bo re be lio nes el 20 en Cha lon.
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To da la re gión —la cos ta vi ti vi níco la y los her ba za les de la
mon ta ña— su fría es ca sez. El 26, De zo teaux, se ñor de Cor ma tin,
reu nió a los al cal des de las al deas del do mi nio de Hu xe lles y jun- 
to con ellos to mó dis po si cio nes pa ra re gla men tar y li mi tar la cir- 
cu la ción de los gra nos y so bre to do su sali da de la re gión. El 27,
en tre Mâ con y Lyon, a la en tra da de Vi lle fran che, el cas ti llo de
Mon gré fue sa quea do lue go de una re qui sa du ran te la cual des- 
cu brie ron gra nos echa dos a per der. Des de muy tem prano la irri- 
ta ción tam bién se vol có contra el diez mo. Du ran te la ins truc ción
ju di cial, el cu ra de Cle s sé de cla ró que es ta ba “per sua di do de que
la in su rrec ción de to das las pa rro quias ve ci nas de la su ya te nía
co mo cau sa prin ci pal el de seo de li be rar se de los diez mos”; unos
días an tes de la ex plo sión, uno de los fie les se ha bía ne ga do a en- 
tre gár se los y ha bía de cla ra do an te tes ti gos “que él te nía en ten di- 
do que no de bía pa gar los más, pues ha bía una re be lión ge ne ral
contra el diez mo pa ra li brar se de él y que si que ría obli gar lo a pa- 
gar lo, lo que ma ría en su cu ra to”. El 21, el co mi té de Mâ con re- 
dac tó una pro cla ma en la que se re cor da ba a los cam pe si nos que
has ta tan to la Asam blea adop ta ra al gu na de ci sión no de bían ne- 
gar se a pa gar el diez mo y los de re chos feu da les, tal co mo lo es ta- 
ban ha cien do. Al gu nos cu ras diez me ros eran muy mal vis tos,
has ta el pun to de que un to ne le ro de Azé se per mi tió re pe tir en
va rios lu ga res du ran te los tu mul tos “que no ha cían fal ta cu ras”.
Sin em bar go es tas ex pre sio nes no fue ron muy fre cuen tes y pa re- 
ce que “mu chos de su par ti da se sin tie ron es can da li za dos”. Tam- 
bién eran ata ca dos los de re chos feu da les. El se ñor de Montre vel,
di pu ta do de la no ble za, era odia do a cau sa de sus equi pos de ca- 
za, mien tras que en va rias pa rro quias una de las que jas más im- 
por tan tes era que los se ño res aca pa ra ban las tie rras co mu na les.
In clu si ve fue un con flic to de es te ti po el que dio co mien zo a 3a
in su rrec ción.

Por otro la do, es pro ba ble que los cam pe si nos de la zo na de
Mâ con se de ci die ran a ac tuar si guien do el ejem plo de sus ve ci- 
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nos, qui zás el de los ha bi tan tes del Fran co-Con da do o qui zá —
con ma yor se gu ri dad— el de los ha bi tan tes de Bres se, El 18 los
cam pe si nos de Bourg y sus al re de do res ame na za ron el cas ti llo de
Cha lles, que tu vo que ser pro te gi do por la mi li cia de Bourg; el
20 el obis po de Máeon se vio obli ga do a con ce der a los jor na le- 
ros más po bres ce la pa rro quia de Ro me nay (Bres se), don de te nía
un cas ti llo, la re mi sión de las pres ta cio nes per so na les. Pe ro es to
no bas tó pa ra cal mar la ag na ción y si 23 tu vo que ha cer nue vas
con ce sio nes.

Por ul ti mo, el gran pá ni co se ha bía apo de ra do ya del sur del
Fran co-Con da do y de Bres se: des de Bourg lle gó a Mâ con (el 26)
y fran queó el Sao na; el 27 por la tar de se pu so guar dia en las pa- 
rro quias ubi ca das a las ori llas del río, pa ra im pe dir que los ban di- 
dos en tra ran en la pro vin cia; en Seno zan, el ad mi nis tra dor del
se ñor de Ta lle y rand, her ma no del obis po de Au tun, reu nió a los
cam pe si nos y los man tu vo allí to da la no che. A la ma ña na si- 
guien te, cuan do se su po que ba ja ban los mon ta ñe ses, co rrió a
Mâ con a pe dir ayu da y los va sa llos se dis per sa ron pues to que se
die ron cuen ta que só lo se rían ata ca dos los cas ti llos y no tar da ron
en ha cer cau sa co mún con los re cién lle ga dos. El 28 y el 29 co ma
la voz de que ha bía que ba jar has ta el Sao na con ar mas pa ra im- 
pe dir que pa sa ran los ban di dos y pa ra in vi tar u obli gar a los cam- 
pe si nos re cal ci tran tes a que se unie ran a los su ble va dos, Con to- 
do es to la re gión de Mâ con prea nun cia las re vuel tas agra rias que
se rán una con se cuen cia del gran pá ni co y, so bre to do, las que
ocu rri rán en el Del fi na do. Pe ro la su ble va ción es an te rior al pá- 
ni co y co men zó el do min go 23 an tes que se hu bie ra oí do ha blar
de él en Igé.

Des de el 21 los cam pe si nos del lu gar ha bían pe di do al se ñor
que les de vol vie ra una fuen te que él ha bía ha cho amu ra llar. Co- 
mo se obs ti na ra en ne gar se, pa sa ron a los he chos, y el 26, des- 
pués de la mi sa, de mo lie ron los mu ros y un gra ne ro que lin da ba
con ellos. La gen te de Ver zé, a la que ha bían ido a bus car muy
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tem prano, fue ron a ayu dar los. La en cues ta re ve ló los nom bres de
va rios de los je fes; el ven de dor de aguar dien te Paín, el ex guar da
Pro lat y en par ti cu lar un tal Cour tois y su yerno. Cour tois era
un ex pi ca pe dre ro de Ber zé-le-Cha tel; muy po co ins trui do y cu- 
ya or to gra fía era fo né ti ca, pe ro que te nía cier to di ne ro. Por al gu- 
nas alu sio nes sa be mos que ha bía es ta do en pri sión co mo con se- 
cuen cia de un al ter ca do con un per so na je im por tan te y sin du da
es to lo ha bía amar ga do. Por la tar de el gru po lle gó has ta el cas ti- 
llo pa ra pre sen tar al se ñor nue vas exi gen cias, pe ro co mo el se ñor
ha bía hui do, sa quea ron el cas ti llo. El mis mo día, en Do man ge, el
cas ti llo de los mon jes de Cluny co rrió la mis ma suer te.

Al día si guien te to da la mon ta ña se pu so en mo vi mien to, Los
ha bi tan tes de Ver zé, Igé y Azé, lue go de de vas tar los cas ti llos del
se ñor de La Fo res ti lle en Vaux-sur-Ver zé y en Vaux-sur-Ay nes y
el del se ñor de Va llin en Saint-Mau ri ce, avan za ron ha cia el nor- 
te. Un gru po des cen dió ha cia Pe ron ne, que a su vez se con vir tió
en un cen tro de de sór de nes, mien tras que el res to iba a de vas tar
los arrien dos de los mon jes de Ba ssy y en tra ba en Saint-Gen goux
de Scis sé; por la tar de to dos co rrie ron a Lug ny, don de in cen dia- 
ron el cas ti llo del se ñor de Montre vel. Des pués si guie ron has ta
Vi ré, don de lle ga ron a las nue ve de la no che ba jo una llu via in ce- 
san te: los re gis tros de de re chos de po si ta dos en la no ta ría fue ron
que ma dos, se in va dió el pre bis te rio y se gol peó y ro bó al cu ra.

El 28 los mon ta ñe ses des cen die ron ha cia el vi ñe do y las már- 
ge nes del Sao na, mien tras que el mo vi mien to se ex ten día ha cia
el nor te, Al sur, los ha bi tan tes de Vi ré, des pués de ha ber cau sa do
gran des da ños en los cas ti llos de su pa rro quia, avan za ron so bre
Fleur vi lle y Saint-Al bain don de con ti nua ron con sus ex ce sos;
an tes que ama ne cie ra, los de Cíes sé se pre sen ta ron en La Sa lle
don de mal tra ta ron al cu ra y sa quea ron el pres bi te rio; los de Igé
y sus al re de do res pa sa ron, por Lai zé, don de de vas ta ron el cas ti llo
de Gi v ry. Fi nal men te se reu nie ron en Seno zan: el mag ní fi co cas- 
ti llo de los Ta lle y rand se con vir tió muy pron to en una ho gue ra
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gi gan tes ca que se po día ver des de Mâ con. Al nor te, las ban das de
Lug ny lle ga ron a Mon tbe llet, de vas ta ron el cas ti llo de Mer cey y
que ma ron el de Mal fon tai ne; al gu nos si guie ron su ca mino muy
tem prano y lle ga ron has ta Uchi zy don de tam bién in cen dia ron el
cas ti llo de los Ecu yers; des pués, mar cha ron so bre Far ges, don de
se pren dió fue go a la to rre del obis po, y so bre Vi llars, don de
ocu rrió lo mis mo con la tie rra arren da da de Saint-Phi li bert-de-
Tour nus. La ciu dad de Tour nus, que es ta ba ate rro ri za da, ya es ta- 
ba so bre avi so, por lo tan to se tor ció el rum bo ha cia el oes te has- 
ta lle gar a Oze nay, cu yo cas ti llo fue sa quea do. Al caer la no che la
ban da se dis per só en la mon ta ña, por el nor te, ha cia el cas ti llo de
Ba lleu re, al sur, has ta el cas ti llo de Cru zi lie, al cen tro, ha cia No- 
bles, Pra yes y Lys. To dos co mían y be bían sin cau sar gran des da- 
ños has ta que el al can za ron Co mar tin.

Fal tó po co pa ra que ese día la in su rrec ción al can za ra una
enor me am pli tud, pues los que ha bían que ma do Seno zan se pu- 
sie ron en ru ta ha cia Cluny, ya que la aba día era la ma yor pro pie- 
ta ria en to da la re gión. Al pa re cer la idea na ció en tre la gen te de
Vi ré y Saint-Ai bain. Du ran te la en cues ta, las dos al deas se acu sa- 
ron mu tua men te y ca da una pre ten día que la otra la ha bía obli- 
ga do a lan zar se al cam po. Co rrie ron los ru mo res más ex tra or di- 
na rios: que la gen te de Mâ con avan za ba so bre Cluny pa ra de fen- 
der al Ter cer Es ta do contra tro pas ex tran je ras; que se ha bía pre- 
sen ta do el pre bos te Cor tam bert con un ca ñón y ha bía or de na do
a to das las al deas que acu die ran. Co mo la gen te de Vi ré adu cía
que ha bía re ci bi do la or den de Boi rot, je fe del co rreo de Saint-
Al bain, no es im po si ble que al gu nas su ge ren cias hu bie ran pro ve- 
ni do de Mâ con. Por su pues to, los cam pe si nos pen sa ron de in me- 
dia to en “ha cer su agos to” y en li brar se de los mon jes y has ta los
más mo de ra dos que rían por lo me nos “co mer una tor ti lla en el
re fec to rio”. Por es to, va rios mi les de hom bres avan za ron en de- 
sor den a tra vés de los bos ques ha cia el va lle del Gros ne, pe ro des- 
cu brie ron que la re sis ten cia ya se ha bía or ga ni za do. Por un la do,
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la mi li cia de Tour nus avan za ba has ta Oze nay; por el otro, en
Cor ma tin, al caer la no che, cuan do ya ha bía dis tri bui do to do su
vino y su di ne ro a las ban das que se su ce dían des de la ma ña na,
De zo teux, que ha bía si do ame na za do con in cen dio, re cu rrió a la
fuer za (pro ba ble men te por que te ñía el apo yo de los bur gue ses de
Tour nus) y or de nó que se abrie ra fue go contra los cam pe si nos,
que hu ye ron de rro ta dos. Tam bién en Clunv la mu ni ci pa li dad
or ga ni zó una mi li cia que cor tó el ca mino a los re vol to sos y abrió
fue go contra ellos. El des ban de fue te rri ble y se to ma ron mu chí-
si mos pri sio ne ros. A pe sar de es to, to da vía los más obs ti na dos
rea li za ron al gu nas in cur sio nes du ran te la no che del 29: los de
Cluny se di ri gie ron a los cas ti llos de Va rran ge y de Bou te-à-
Vent; los de Cor ma tin a Savig ny, don de atra ve sa ron el Gros ne, y
a Ser cy, don de su pre sen cia pro vo có gran alar ma en Saint-Gen- 
goux-le-Ro yal a la una de la ma ña na. La mi li cia los aco só y con- 
si guió que se dis per sa ran, pe ro su in ten ción era avan zar bas ta
Sen ne cey y si lo hu bie ran lo gra do no ca be du da de que to da la
re gión has ta Cha lon se hu bie ra su ble va do.

Du ran te ese pe río do, el área de la re vuel ta se ex ten dió ha cia el
Mâ con nais me ri dio nal y el Beau jo lais. El 26, cuan do se ce le bra ba
la vo gue o fies ta vo ti va de Crè ches, hu bo con ci liá bu los in quie tan- 
tes; el mis mo día en Le y nes se de vas tó un ex cam po co mu nal
arren da do por De namps, te nien te ge ne ral del bai liaz go, ejem plo
que fue imi ta do en Pie rre clos el 27; el 28 los in su rrec tos de Ver- 
zé die ron el im pul so de ci si vo: a las on ce de la no che de vas ta ron
la ca sa de Po llet en Co llon ges y el 59 avan za ron más to da vía
arras tran do con si go a la gen te de la re gión. Sa quea ron el cas ti llo
de Es ser taux y en Vsr gis son el do mi nio del bur gués Re ver chon,
Es tos ac tos se ña la ron el co mien zo; des pués de ellos, So lu tré in- 
cen dió los edi fi cios en que vi vían sus mon jes. Ha cia el oes te el
mo vi mien to al can zó Ber zé-le-Châ tel y Pie rre clos, don de de vas- 
ta ron los dos cas ti llos del se ñor de Pie rre clos. El 30 se avan zó en
los dos sen ti dos: por un la do se da ña ron los cas ti llos de Saint
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Pont, por el otro los de Pou lly y Fuis sé. El 31 con ti nuó: los cas- 
ti llos de Ju llié y de Cha s sig no le fue ron arrui na dos y que ma do el
de Thil. Eh Mâ con nais, cuan do en Pie rre clos se di fun dió el ru- 
mor de que los sal tea do res es ta ban en Tra ma yes to do el mun do
acu dió allí. Pro ba ble men te se tra ta ba del me ro re flu jo, de la no ti- 
cia so bre los acon te ci mien tos ocu rri dos en Cor ma tin y Cluny,
pe ro es un ejem plo de có mo los re bel des des per ta ron el te rror en
otros re bel des. Sin em bar go apro ve cha ron la oca sión pa ra po ner
to do pa tas pa ra arri ba en el bur go que ha bían ido a so co rrer: de- 
vas ta ron las ofi ci nas vi níco las de Mâ con nais, im pu sie ron con tri- 
bu cio nes al cu ra y a los no ta bles, y echa ron aba jo las ve le tas. Fue
el úl ti mo epi so dio, ya la mi li cia y la guar dia pú bli ca re co rría la
re gión en to das di rec cio nes.

Ya fue ra de in me dia to o al gu nos me ses des pués mu chos cam- 
pe si nos fue ron arres ta dos en to das las pro vin cias, y en to dos la- 
dos la al ta bur guesía, que en los co mi tés ac tua ba de co mún
acuer do con los pri vi le gia dos, di ri gió o co ope ró con en tu sias mo
en la re pre sión. En He nao, Al sacia y Fran co-Con da do ac tuó so- 
bre to do el ejérci to; en el Bo ca ge nor man do y el Mâ con nais ín ter
vi nie ron las mi li cias de las ciu da des. Pe ro la ac ción ju di cial fue
de si gual: en He nao, el Bo ca ge y el Fran co-Con da do pa re ce que
no hu bo de ma sia das con de nas. Los jui cios se di la ta ron y la
Asam blea fi nal men te sus pen dió la ac ti vi dad de la jus ti cia pre bos- 
tal. Pe ro en Al sacia el pre bos te hi zo col gar in me dia ta men te o en- 
vió a ga le ras a mu chí si mos cam pe si nos, y en él Mâ con nais la
mis ma bur guesía se en car gó de cas ti gar al “cuar to es ta do”; en
Mâ con, Tour nus y Cluny im pro vi só tri bu na les, y lue go de un
jui cio su ma rio hi zo col gar a veinti séis cam pe si nos. Los pre bos tes
de Cha lón y Mâ con con de na ron a muer te a otros sie te. El pue- 
blo de las ciu da des ma ni fes tó vi vo re sen ti mien to contra es tas
me di da§ tan ri gu ro sas: es muy sa bi do que a fi nes de ju lio los
guar dias na cio na les de Lyon que vol vían de su ope ra ti vo contra
los re bel des del Del fi na do fue ron re ci bi dos con una su ble va ción
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en La Gui llo tiè re, mien tras que los ar chi vos de Mâ con han con- 
ser va do tam bién el re cuer do de pro tes tas po pu la res que, sin lle- 
gar a la in su rrec ción, fue ron sin em bar go muy vio len tas. La pe- 
que ña bur guesía, el ar te sa na do y los obre ros ur ba nos no acep ta- 
ron que la al ta bur guesía rom pie ra la uni dad del Ter cer Es ta do
an te la aris to cra cia, con el so lo fin de con ti nuar man te nien do so- 
me ti dos a los cam pe si nos, ya que es to la be ne fi cia ba. Y no tar da- 
rían en to mar se la re van cha.

Ca da una de es tas su ble va cio nes tie ne ras gos ori gi na les, pe ro
en tre to das ellas hay más ca rac te res co mu nes que di fe ren cias. Lo
mis mo que los re bel des de la pri ma ve ra, los de ju lio son “ban di- 
dos”, se gún el vo ca bu la rio de la épo ca. Pe ro si bien en tre los va- 
ga bun dos que se unie ron na tu ral men te a ellos hay in di vi duos
sos pe cho sos, des te rra dos o mar ca dos al hie rro, la gran ma yo ría
no son malhe cho res. Co no ce mos muy bien a los de Mâ con nais,
pues se arres tó a mu chos de ellos: son do més ti cos, peo nes de vi- 
ñe dos o gra ne ros, me die ros, ar te sanos y pe que ños co mer cian tes;
tam po co fal tan los la bra do res, arren da ta rios, mo li ne ros y ven de- 
do res de aguar dien te y has ta al gu nos pro pie ta rios. En tre la gen te
com pro me ti da fi gu ra un ma es tro de es cue la, ujie res, guar das se- 
ño ria les, dos ad mi nis tra do res de cas ti llos y el ar chi ve ro de Lug- 
ny, her ma no del no ta rio de Azé. Los sín di cos, re cau da do res y di- 
pu ta dos del bai liaz go a me nu do fi gu ran en tre los pri me ros en
acu dir y no siem pre por te mor, ni mu cho me nos. Los ac tos de
ban do le ris mo pro pia men te di cho no son fre cuen tes: en el Mâ- 
con nais só lo fue ron de te ni dos dos vehícu los cu yos ocu pan tes de- 
bie ron pa gar con tri bu ción. Por su pues to que en los cas ti llos que
se sa quean, no to dos re sis ten a la ten ta ción de lle var se al gún ob- 
je to, que no siem pre tie ne va lor. A me nu do se exi ge di ne ro por- 
que se tra ba ja pa ra el rey y no se pue de per der el día y gas tar los
za pa tos sin ob te ner al gu na com pen sación. Pe ro so bre to do se co- 
me y se be be, por que no se pue de vi vir del ai re. Sin em bar go, los
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cam pe si nos no se han reu ni do pa ra ro bar: han ve ni do pa ra des- 
truir y lo ha cen a con cien cia.

Aun que los cam pe si nos es tu vie ron con ven ci dos de que exis- 
tían ór de nes —ya he mos ex pli ca do por qué— no se pue de ha- 
blar de com plot. Las re vuel tas tie nen un ca rác ter evi den te men te
anár qui co; no hay plan ni je fe. Por cier to exis tían al gu nos lí de res
lo ca les, sin los cua les no es po si ble con ce bir un mo vi mien to co- 
lec ti vo, pe ro su au to ri dad, que só lo de pen día de las cir cuns tan- 
cias, era muy me dio cre. Cuan do se to ma co mo ba se los in te rro- 
ga to rios rea li za dos en Mâ con nais y se di bu ja so bre el ma pa el iti- 
ne ra rio de los acu sa dos, se com prue ba que se dis per san en to das
di rec cio nes y que la re gión fue re co rri da por una mul ti pli ci dad
de pe que ñas par ti das que erra ban al azar y só lo se reu nían al re de- 
dor de al gu nos cas ti llos cu ya fa ma los atraía. La úni ca ex cep ción”
la cons ti tu ye la mar cha so bre Cluny, pe ro ¿có mo se hu bie ra po- 
di do pen sar que la gran aba día es ca pa ría al ata que? Al gu nos con- 
tem po rá neos, que co no cie ron muy pron to la le yen da de las “ór- 
de nes” y que pro cu ra ron des ci frar el mis te rio no se en ga ña ron al
res pec to; “Por suer te en tre es ta mu che dum bre no hay un so lo
hom bre ins trui do ni bas tan te in te li gen te co mo pa ra di ri gir la
rea li za ción de un pro yec to na ci do a las apu ra das”, di ce un re la to
que sin du da al gu na ha si do es cri to por De zo teux. Y el te nien te
del cri men del bai liaz go de Cha lón, que tu vo que juz gar a vein- 
ti cua tro pri sio ne ros, di ce: “Nin guno te nía otro mo ti vo que el
sa queo y la li cen cia, a los que pa re cían au to ri za dos por la exal ta- 
ción de sus pre ten di dos de re chos. To dos se ha bían reu ni dos co- 
mo si fue ra de co mún acuer do con la in ten ción de de vas tar ca sas
y cas ti llos y de li be rar se de los im pues tos que man do los re gis tros
de de re chos; ade más, se po dría agre gar que tam bién los ex ci ta ba
el odio que siem pre sien ten los po bres contra los ri cos, exa cer ba- 
dos es ta vez por la ge ne ral fer men ta ción de los áni mos; pe ro nin- 
guno nos ha pa re ci do, que es tu vie ra, guia do por ese im pul so se- 
cre to que en es tos mo men tos la in ves ti ga ción de la res pe ta ble
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Asam blea tra ta de des en tra ñar”. Cree mos que és ta es una opi- 
nión lle na de sen ti do co mún.

Pa ra los cam pe si nos se tra ta de li be rar se de car gas abru ma do- 
ras: el im pues to in di rec to, el diez mo, los de re chos feu da les. Co- 
mo su im por te no era el mis mo en to das las pro vin cias o de una
pa rro quia a otra, co mo el ré gi men feu dal im pli ca in fi ni tas va- 
rian tes, tam bién las exi gen cias de los su ble va dos son muy dis tin- 
tas. No las exa mi na re mos en de ta lle, pues en úl ti ma ins tan cia el
fin es siem pre el mis mo. Al gu nos con si de ra rán qui zá que era bas- 
tan te in ge nuo su po ner que se su pri mi rían la ga be la y los sub si- 
dios por que se hu bie ran que ma do las ofi ci nas de re cau da ción y
ex pul sa do a los ar chi ve ros y a los re cau da do res; y que se eli mi- 
na ría el diez mo y los de re chos feu da les por que se ha bía arran ca- 
do por la fuer za una re nun cia a ellos o se ha bían que ma do los pa- 
pe les. Pe ro los acon te ci mien tos de mos tra ron que los cam pe si nos
no an da ban de ma sia do des ca mi na dos en sus cál cu los pues no es
siem pre fá cil res ta ble cer lo des trui do, Ade más, es evi den te que
muy a me nu do el de seo de ven gar las in ju rias pa sa das los em pu jó
tan to o más que aque llas re fle xio nes. Por eso exi gían la res ti tu- 
ción de las mul tas y de las cos tas de los pro ce sos, des truían los
ar chi vos de la jus ti cia, per se guían y ex pul sa ban a los guar das y
ofi cia les se ño ria les. Y es cier to tam bién que pre ten die ron cas ti- 
gar la re sis ten cia que los pri vi le gia dos ha bían opues to al Ter cer
Es ta do, pues ata ca ron ex clu si va men te las vi vien das de aqué llos:
ti ra ban los mue bles por las ven ta nas, lue go de ha ber los ro to y
que ma do; rom pie ron puer tas y ven ta nas y se de di ca ron me tó di- 
ca men te a arran car los te chos. Sa bían que el fue go des tru ye más
rá pi do y con me nor es fuer zo, pe ro va ci la ban en re cu rrir a él
pues te mían que el in cen dio lle ga ra bas ta la al dea. No se tra ta —
co mo se cree tan a me nu do— de ac tos de lo cu ra co lec ti va: el
pue blo ha ce jus ti cia a su ma ne ra. To da vía en 1792, co mo un
guar da se ño rial ha bía ma ta do a un mi ne ro de Li ttry, sus ca ma ra- 
das fue ron en or den has ta la ca sa y tie rras arren da das del se ñor y
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las de vas ta ron o in cen dia ron sis te má ti ca men te, una tras otra, pe- 
ro cui dan do siem pre de eva cuar pre via men te to do lo que per te- 
ne cía a los arren da ta rios y do més ti cos pa ra que los ino cen tes no
re sul ta ran per ju di ca dos. Y lo mis mo hi cie ron to das las re be lio nes
cam pe si nas. Más aún: has ta fi nes de la Edad Me dia, los bur gue ses
de Flan des ha bían go za do del de re cho de ar sin, que con sis tía en
cas ti gar in cen dián do le su ca sa a quien ha bía ofen di do a uno de
ellos y ha bía ata ca do sus pri vi le gios.

Sin em bar go, no só lo el odie ani ma ba a los cam pe si nos. En tre
los tes ti mo nios con ser va dos en Mâ con nais y que tie nen un sa bor
muy po pu lar, a ve ces se ob ser va en tre los in su rrec tos la in ge nua
ale g ría de go zar del buen tiem po y una iró ni ca sim pli ci dad que
se tra du ce en gro se ras bro mas. Se no ta que de jan con mu cho
gus to la pa la o el mar ti llo pa ra to mar se un día fe ria do e ir se en
ban da co mo si fue ran al mer ca do o a la fies ta ba la doi re. Era una
dis trac ción po co co mún ir a ver qué pa sa ba. To da la al dea se
con mo vía, el sín di co iba a la ca be za, con du cien do a los no ta bles
y a ve ces a tam bor ba tien te; po cos fu si les, pe ro mu chos ins tru- 
men tos Ag rí co las y bas to nes a gui sa de ar mas; eran muy nu me- 
ro sos los jó ve nes, que siem pre de sem pe ña ron un gran pa pel en
los mo vi mien tos re vo lu cio na rios. Gri ta ban has ta des ga ñi tar se
¡Vi va el Ter cer Es ta do! Al lle gar al cu ra to o al cas ti llo siem pre
co men za ban pi dien do de co mer y de be ber; se sa ca ba un to nel
del só tano, se lo lle va ba al pa tio y allí se le qui ta ba la ta pa pa ra
que to do el mun do pu die ra ser vir se fá cil men te. A ve ces iban al
só tano a bus car los vi nos fi nos, pe ro en ge ne ral no se mos tra ban
muy re fi na dos; les bas ta ba con pan y vino. Los más exi gen tes pe- 
dían una tor ti lla o ja món, o asa ban las pa lo mas des pués de ha ber
he cho una he ca tom be en el pa lo mar. Cuan do el se ñor es ta ba
pre sen te y ac ce día a re nun ciar a sus de re chos, po día li brar se sin
de ma sia do da ño. Pe ro si es ta ba au sen te las co sas se po nían más
di fí ci les, so bre to do cuan do era ya un po co tar de y la gen te es ta- 
ba al go be bi da. Sin em bar go, aun en ta les ca sos era po si ble ga nar
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tiem po di cien do que se iba a bus car la fir ma del amo. Las ri sas se
mez cla ban con vio len cias. En Co llon ges la gen te de Mâ con nais
que iba a la ca sa de cam po de Po llet, se es ti mu la ban unos a otros
di cién do se que iban “a freír ese po llo”; tam bién se dis fra za ban
co mo ni ños: se fa bri ca ban un cin tu rón con una sá ba na, un cor- 
dón de cor ti na o de cam pa ni lla; se in ven ta ban una es ca ra pe la con
un car tón de lo te ría. No hu bo la me nor de pra va ción: en nin gu- 
na par te se de nun ció al gún aten ta do contra las mu je res. Ni tam- 
po co se hi zo co rrer san gre. El mono san gui na rio y lú bri co del
que ha bla Tai ne no apa re ce por nin gún la do.

Si bien esas re vuel tas agra rias tie nen ma yor in te rés pa ra la his- 
to ria de la abo li ción de los de re chos feu da les y del diez mo, que
cons ti tuían las pie zas prin ci pa les de la ar ma du ra del an ti guo ré- 
gi men, no po de mos evi tar el des cri bir las, pues es tán en re la ción
ín ti ma con el ru mor del “com plot aris to crá ti co” sin el cual el
gran pá ni co no po dría con ce bir se. Por otro la do, en mu chas re- 
gio nes fue ron la cau sa in me dia ta de es te pá ni co: en el Es te y el
Su des te, y en par te del Ma ci zo cen tral, el gran pá ni co pro vino
del Fran co-Con da do y del Mâ con nais. Por úl ti mo, hay que fi jar
con to da se gu ri dad las fe chas en que ocu rrie ron pa ra que el pá ni- 
co re cu pe re su fi so no mía exac ta: en ver dad no ha cía fal ta que se
des ata ra el te rror pa ra que el cam pe sino se su ble va ra; cuan do lle- 
gó ya és te es ta ba en mar cha.
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CAPÍ TU LO XI 

EL TE MOR AN TE LOS SA UEA DO RES

El ru mor de que exis tía un “com plot aris to crá ti co” ha bía
crea do una gran alar ma que no se ha bía cal ma do con la vic to ria
po pu lar pues se se guía es pe ran do una res pues ta. La reac ción del
Ter cer Es ta do contra el com plot ha bía pro vo ca do gran des per- 
tur ba cio nes tan to en las ciu da des co mo en el cam po, y a sil vez
es tas per tur ba cio nes ha bían au men ta do la in se gu ri dad ge ne ral.
Por un la do, por que mul ti pli ca ron las po si bi li da des de que es ta- 
lla ran pá ni cos lo ca les en el mo men to mis mo en que se apro xi ma- 
ba la co se cha —épo ca en que el te mor que ins pi ra ban los va ga- 
bun dos al can za ba su pa ro xis mo— y por otro la do, por que ge ne- 
ra li za ron y pre ci sa ron el te mor a los sa quea do res y la con vic ción
—ha bi tual en Pa rís— de que ac tua ban de co mún acuer do con la
aris to cra cia.

No ca be du da de que las trá gi cas es ce nas que ha blan te ni do
co mo es ce na rio tan to a la ca pi tal co mo a mu chas ciu da des y a
va rias gran des pro vin cias ha bían echa do a vo lar la ima gi na ción
de to dos y pre dis pues to los áni mos pa ra, qué sin tie ran te mor. Y
a to do es to ve nían a agre gar se las car tas pri va das —a ve ces re- 
pro du ci das en los pe rió di cos— que; exa ge ra ban el ho rror de es- 
tos he chos así co mo los re la tos ora les que cau sa ban to da vía un
da ño ma yor. “Es im po si ble des cri bir el fu ror que ani da en los co- 
ra zo nes”, es cri bía el 15 de ju lio un ne go cian te de Pa rís en una
car ta que la Co rres pon dan ce de Nan tes pu bli có el 18. “Ne ce si ta mos
vein te ca be zas y las ten dre mos. Ami gos nan te ses, he mos ju ra do
ven ga mos, y, más afor tu na dos que vo so tros, lo lo gra re mos”.
“Más de cien agen tes de ese in fa me ga ri to han si do sa cri fi ca dos a
la fu ria del pue blo; unos fue ron col ga dos de las cuer das de los fa- 
ro les, otros han si do de ca pi ta dos so bre los mo jo nes o los es ca lo- 
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nes de sus re si den cias y sus ca dá ve res han si do arras tra dos por las
ca lles, des pe da za dos, y ti ra dos al río o a los ba su ra les”, de cía otra
car ta pu bli ca da por el mis mo pe rió di co el 23. Y por fin en Va l- 
ro mey, Be llod ob ser va ba que “el 14 de ju lio el Ter cer Es ta do
ma tó mu chos no bles en Pa rís y arras tró sus ca be zas por to das las
ca lles y pla zas de Pa rís y Ver sa lles”. A la ma tan za ha bría que
agre gar el sa queo e in cen dio de los cas ti llos. En las re gio nes que
se ha bían con ser va do re la ti va men te en cal ma, aun la gen te más
fa vo ra ble a la Re vo lu ción te mía que al gún día tu vie ra que con- 
tem plar ex ce sos se me jan tes. Du ran te el pe río do del gran pá ni co,
mu chas alar mas lo ca les no tu vie ron otro ori gen que el te mor de
que en cual quier mo men to lla ga ran los amo ti na dos de la re gión
pr óxi ma y los cam pe si nos su ble va dos de les al re de do res. En al- 
gu nos lu ga res se mur mu ra ba que los pa trio tas de las pro vin cias
ve ci nas acu dían pa ra co la bo rar en la per se cu ción de los aris tó cra- 
tas, tal co mo los bre to nes lo ha bían he cho en Ren nes en 1788 y
los mar se lle ses en Aix des pués del 14 de ju lio. Es ta no ti cia ale- 
gra ba a al gu nos pe ro ate rro ri za ba a la gran ma yo ría, y por eso el
24 de ju lio cun día el te mor en Douai pues se de cía que lle ga ban;
los bre to nes. El 17 es cri bían al Cou rrier de Gor sas des de Ruán:
“Se di ce que unos cin co o seis mil pi car dos ar ma dor con bas to-
nes de hie rro[*] y pi cas vie nen a ayu dar nos”. El 26 se for mó una
mi li cia en Mon tbard “contra los sa quea do res que se sien ten au- 
to ri za dos por la mar cha mis ma de los asun tos del Es ta do y que se
le van tan con el pre tex to de sos te ner al Ter cer Es ta do”. En el Bo- 

ca ge nor man do la in su rrec ción cam pe si na pro vo có gran in quie- 
tud; el te mor que cun dió en el Es te y en el Su des te fue en gen- 
dra do por las re vuel tas del Fran co-Con da do y de Fo rez así co mo
por los le van ta mien tos de Mâ con nais. Hay que re pe tir lo una vez
más; el pue blo se pro vo ca ba a sí mis mo.

Las ciu da des pro cu ra ban man te ner o res ta ble cer el or den den- 
tro de sus mu ros y en la cam pa ña ve ci na, pe ro co mo es ta ban li- 
bra das a sí mis mas, se po nían de acuer do en tre ellas o con las al- 
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deas que per te ne cían a su cir cuns crip ción. Pe ro ha bía al go so bre
lo que no era muy fá cil po ner se de acuer do: el pro ble ma de las
sub sis ten cias, que en esos mo men tos se vol vía más im pe rio so
que nun ca. Co mo la au to ri dad su pe rior ha bía des apa re ci do o se
ha bía vuel to im po ten te y no po día ya im po ner su ar bi tra je, es ta- 
lla ron con flic tos que a ve ces co rrían el ries go de de ge ne rar en
gue rra ci vil y que con tri bu ye ron a au men tar aun más el te mor.
Es to ocu rrió par ti cu lar men te en los al re de do res de Pa rís, don de
la pe nu ria de pro duc tos ali men ta rios creó gran des di fi cul ta des.
Los elec to res en via ron co mi sa rios pa ra que com pra ran en los
mer ca dos y ace le ra ran los en víos: Ni co lás de Bon ne vi lle fue en- 
via do a la ru ta de Ruán el 16 de ju lio; el mis mo día otros dos
acu die ron a Sen lis, Saint-De nis, Creil y Font-Sain te-Ma xen ce;
el 21, San te rre rea li za ba la mis ma1 ges tión en Ve xin, y otra mi- 
sión acu dió a Brie-Co m te-Ro bert el 25. Co mo se te nía la se gu- 
ri dad de que las po bla cio nes ma ni fes ta rían su hos ti li dad an te el
pa so de los con vo yes, hu bo que en viar la mi li cia pa ri sien se pa ra
es col tar los, Otros des ta ca men tos fue ron a los cas ti llos don de se
sa bía que exis tía tri go al ma ce na do así co mo pa ra pro te ger los
mo li nos y los al ma ce nes: el 19 se pre sen ta ron en Cor beil y en los
cas ti llos de Choisy-le-Roi y de Cha ma ran de; el 27 acu die ron a
Li mours, al do mi nio de la con de sa de Brien ne, y a Ax pa jon, a lo
de la con de sa de Bri che. Co mo se ha bía re ci bi do una de nun cia
de que en Pon toi se se ha bía es con di do una gran canti dad de gra- 
nos, el 18 fue ron allí al gu nos co mi sa rios con una es col ta. Cuan- 
do los ha bi tan tes co no cie ron la no ti cia, se con mo vie ron vio len- 
ta men te y de ci die ron de fen der se, por lo que hu bo bas tan te di fi- 
cul tad pa ra con se guir que se per mi tie ra rea li zar las re qui si cio nes.
Y mu cho peor fue lo que ocu rrió en Etam pes el 21: tres días an- 
tes ha bía lle ga do un co mi sa rio pa ri sién que que ría in ter cam biar
tri go contra ha ri na, y al mis mo tiem po unos via je ros anun cia ron
que un des ta ca men to en gro sa do con una mu che dum bre de cam- 
pe si nos avan za ba ha da la ciu dad. Es to bas tó pa ra que se des en ca-
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de na ra un ver da de ro pá ni co: se to có a re ba to, los ha bi tan tes to- 
ma ron las ar mas, re suel tos a “de fen der va le ro sa men te sus ho ga- 
res” y sus gra nos, pe ro se cal ma ron cuan do se en te ra ron que la
mi li cia pa ri sién só lo se pro po nía es col tar el con voy es pe ra do. Pe- 
ro co mo en rea li dad no fue así, sino que se li mi tó a exi gir que se
le en tre ga ran pu ra y sim ple men te unas dos cien tas bol sas, el tu- 
mul to re co men zó cuan do se anun ció que el 27 lle ga ría un nue vo
cuer po de tro pas.

De ma ne ra se me jan te los asal tos rea li za dos por los ha bi tan tes
de Saint-Ger main pro vo ca ron el pri mer pá ni co en Pon toi se, Co- 
mo su pro pio mer ca do es ta ba va cío, el 15 se apo de ra ron de al gu- 
nos ca rros con tri go que ve nían des de Poissy, y el 16 fue ron has- 
ta la ciu dad y con fis ca ron unas cua ren ta ca rre tas. Si mul tá nea- 
men te se pre sen ta ron en los al ma ce nes y de pó si tos de los co mer- 
cian tes y mo li ne ros y el 17 uno de és tos fue ase si na do en Saint-
Ger main —el mis mo día que se asal ta ba a un agri cul tor de Lui- 
seaux—. Las ban das avan za ron en el sur del Ve xin has ta Meu lan
y Pon toi se. El 17 el pá ni co se en se ño reó en es ta úl ti ma ciu dad
cuan do se anun ció que ve nían unos qui nien tos o seis cien tos
hom bres y que “exi gi rían ca be zas” en Fon toi se. “To dos los ha bi- 
tan tes, ate rro ri za dos han pa sa do la no che en ve la en sus ca sas”. El
18 la lle ga da de los co mi sa rios pa ri sien ses au men tó aun más la
alar ma, aun que el opor tuno pa so del re gi mien to de Salis bas tó
pa ra cal mar la es ta vez. Pe ro en ca si to das las re gio nes es te ti po de
ex pe di cio nes —ya fue ran en to da re gla o tu mul tuo sas— pro vo- 
ca ron in ten sa emo ción en las cam pa ñas. Los tu mul tos que es ta- 
lla ron ha cia el 20 en los mer ca dos de las al deas si tua dos al sur de
No gent, de Pont y de Ro mi lly pa re cen ser el ori gen del gran pá- 
ni co en Cham pa ña. Y a la in ver sa, la lle ga da de los cam pe si nos al
mer ca do po nía so bre aler ta a las ciu da des. En Chaour ce, el 26, se
adop ta ron las me di das de se gu ri dad que anun cia ban el gran pá ni- 
co lue go de las “ame na zas que ha bían pro fe ri do al gu nas al deas
ve ci nas a cau sa de la es ca sez de gra nos”.
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Vea mos aho ra la con se cuen cia más im por tan te de las su ble va- 
cio nes ur ba nas: in me dia ta men te des pués del 14 de ju lio se de cía
que an te las me di das de se gu ri dad adop ta das por las mu ni ci pa li- 
da des, los sa quea do res —a quie nes se im pu ta ban to dos los ex ce- 
sos co me ti dos— hui rían pa ra es ca par a la re pre sión y se di se mi- 
na rían por las pro vin cias, Aun que es te ru mor no se li mi ta ba a
con si de rar a Pa rís co mo úni co cen tro de di fu sión sino que en el
su does te se atri buía a Bur deos un pa pel se me jan te, era na tu ral
que la ca pi tal go za ra de ma yor, fa ma que las otras ciu da des. Pa ra
la ge ne ra ción del gran pá ni co es te ru mor tu vo enor me im por- 
tan cia, y por lo tan to, los que lo atri bu ye ron a una ma qui na ción,
ase gu ra ron —aun que no ofre cie ron nin gu na prue ba pa ra apo yar
lo que de cían— que la sali da de los ban di dos ha bía si do anun cia- 
da a pro pó si to.

Co mo ya lo he mos in di ca do, era ti na idea muy di fun di da afir- 
mar que ha bía “sa quea do res” en. Pa rís y en sus al re de do res. El
mis mo rey la ha bía acre di ta do pa ra jus ti fi car la lle ga da de tro pas,
así co mo la bur guesía lo ha bía he cho pa ra le gi ti mar la for ma ción
de la mi li cia. Sa be mos que esos ban di dos —cu ya pe li gro si dad se
in vo ca ba por ra zo nes po lí ti cas— eran la po bla ción flo tan te de
Pa rís, in te gra da, fun da men tal men te por obre ros sin tra ba jo.
Tam bién se tra ta ba de los obre ros de los ta lle res de ca ri dad de
Mont mar tre, del pue blo ba jo de las pa rro quias ve ci nas (que
apro ve cha ban las cir cuns tan cias pa ra de di car se al contra ban do) y
por fin, de los va ga bun dos que re co rrías ais la dos o en gru pos los
al re de do res de la gran ciu dad. El 24 de ju lio les elec to res or de na- 
ron una ba ti da de las can te ras don de se de cía que se ha bían re fu- 
gia do mu chos de ellos; el 30 se arres tó una ban da en las can te ras
de Mé nil mon tant; el 31 se per si guió a un gru po de obre ros de
Mont mar tre en la lla nu ra de Mon ceaux. El 21, la uin zai ne mé- 

mo ra ble ob ser va ba que “co rre el ru mor de que en Pa rís hay mu- 
cha gen te mal in ten cio na da y has ta ban di dos, y que en el su bur- 
bio de Saint-An toi ne se han to ma do pri sio ne ros a mu chos la dro- 
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nes”. Y los An na les pa ri sien nes del 27-30 de ju lio de cían que “una
enor me canti dad de va ga bun dos que se en contra ban ar ma dos en
el mo men to de la Re vo lu ción, por las no ches or ga ni za ban pa tru- 
llas de contra ban dis tas y ban di dos que deam bu la ban al re de dor de
los mu ros de la ciu dad pa ra fa vo re cer la en tra da de pro duc tos
prohi bi dos, y que in fes tan los su bur bios”. ¿Ade más del contra- 
ban do co me tie ron al gu nos otros de li tos de de re cho co mún? Sí;
los su ma rios de la guar dia pú bli ca in di can al gu nos. El 14 de ju- 
lio, a las diez de la ma ña na, en Ba s se Cour ti lle, Du fres ne, ofi cial
de po li cía, fue des va li ja do por al gu nas per so nas que tam bién exi- 
gie ron di ne ro a otras; el 16, un abo ga do de Me lun que iba a Pa rís
en ca brio let, fue de te ni do y asal ta do; la tar de del 21, un vi ca rio
de Saint-De nis fue ata ca do y des va li ja do por cua tro hom bres
que se ha bían ocul ta do en un de pó si to de tri go; por otra par te,
en una car ta di ri gi da a la mu ni ci pa li dad de Ev reux so bre la que
vol ve re mos más ade lan te, los elec to res afir ma ron que ha bían cir- 
cu la do fal sas pa tru llas cu yos de sig nios no eran muy cla ros. Por lo
de más, es ta mos se gu ros de que se nos han es ca pa do mu chos in ci- 
den tes del mis mo ti po. Si no hay nin gún mo ti vo real pa ra exa ge-
rar la in se gu ri dad ge ne ral, no ca be du da de que los dis tur bios
que ocu rrían en las ca lles de Pa rís con tri bu ye ron a au men tar la, y
mu cho más to da vía los que te nían lu gar en los al re de do res de la
gran ciu dad, don de es ta ban acan to na das las tro pas rea les y ha bía
un nú me ro con si de ra ble de de ser to res. Los agri cul to res es ta ban
muy alar ma dos por los tu mul tos que es ta lla ban en los mer ca dos
y por las in cur sio nes del ti po de las de los ha bi tan tes de Saint-
Ger main, de tal mo do que en la quin ce na pos te rior al 14 de ju lio
se de cía que to das las pa rro quias de los al re de do res es ta ban in fec- 
ta das de in di vi duos sos pe cho sos sali dos de la ca pi tal. Y és te es ca- 
si siem pre el úni co mo ti vo que in vo can pa ra ar mar se; es to mis- 
mo di je ron la ciu dad de Sceaux, des pués del 14 de ju lio, Su res- 
nes el 16, Go nes se y San teny-en-Brie el 19, Che vi lly y Hay el
21; Mar cous sis la tar de del 22. La de li be ra ción de es ta úl ti ma al- 
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dea es muy in te re san te: “Se di ce que, des de el mo men to mis mo
en que la mi li cia bur gue sa se es ta ble ció en la ciu dad de Pa rís pa ra
opo ner se a las ban das or ga ni za das en esa ca pi tal, un nú me ro bas- 
tan te con si de ra ble de su je tos sos pe cho sos de abri gar ma las in ten- 
cio nes se ale ja ron de la ciu dad y se dis per sa ron por los cam pos
cir cun dan tes; con el fin de opo ner se a sus in cur sio nes y de pre- 
ve nir los de sór de nes y el ban do le ris mo que esos su je tos po drían
per mi tir se, las pa rro quias —so bre to do las ubi ca das so bre el ca- 
mino prin ci pal que va des de Pa rís has ta Mon tlhé ry— aca ban de
es ta ble cer mi li cias bur gue sas pa ra pro te ger a sus ha bi tan tes”.
Aun que Mar cous sis, si tua da a unos vein te ki ló me tros de Pa rís no
ha bía su fri do los des ma nes de los ban di dos que se de cía que ha- 
bían sali do de Pa rís, ma ni fes ta ba, sin em bar go, una alar ma tre- 
men da el 22 por la tar de. Es to se ex pli ca fá cil men te: las al deas
del va lle del Or ge es ta ban muy agi ta das y esa mis ma ma ña na se
ha bía arran ca do a Fou lon de su re ti ro de Vi ry pa ra lle var la a Pa- 
rís don de se lo ha bía ma sa cra do.

En al gu nas par tes esos te mo res ya ha bían pro vo ca do ver da de- 
ras alar mas. En Bou gi val, la pro vo có el pro pio se ñor del lu gar, el
mar qués de Mes mes. El con ser je de su cas ti llo lo ha bía pues to
so bre avi so al re ci bir una ame na za de que se ría asal ta do y que al
mis mo tiem po las pa rro quias ve ci nas te mían que fue ran de vas ta- 
das sus ca sas y sus co se chas “a cau sa de los ban di dos que se gún se
di ce va gan por los cam pos”. El 15 de ju lio vol vió des de Ver sa lles
y pi dió al be del que a las cin co de la tar de to ca ra a re ba to pa ra
reu nir a los ha bi tan tes. El cu ra del lu gar, que ha bía te ni do cier tas
di si den cias con la jus ti cia se ño rial, se opu so abier ta men te di cien- 
do que era “in dig no de un te nien te ge ne ral de los ejérci tos del
rey ve nir a su ble var a los tran qui los ha bi tan tes”. De Mes mes se
sin tió inti mi da do y se li mi tó a ex po ner a la po bla ción qué es ta ba
ya con gre ga da que era “po si ble” que al gu nos malhe cho res es ca- 
pa sen y se dis per sa ran por el cam po, por lo que ha bía que vi gi lar
a los ex tra ños. El mis mo día se arres tó en Sceaux a un hom bre
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que ha bía pe di do li mos na “con di ver sos pre tex tos de que ha bía
per tur ba do y ate rro ri za do a la pa rro quia”. En rea li dad se tra ta ba
de un mer ce ro de Mar vi lle (Lore na), ex de ser tor, que te nía un
pa sapor te del 28 de abril. Lle va ba “col gan do so bre el es tó ma go
un pe da zo de sar ga blan ca so bre la cual ha bía una cruz se me jan te
a la que lle van los re li gio sos de la Mer ced” y pe día li mos na di- 
cien do “que él y al gu nos otros ha bían si do en car ga dos de pe dir
li mos na pa ra que pu die ran so bre vi vir unos se te cien tos u ocho- 
cien tos, bre to nes que an da ban por los cam pos…; que ve nían del
par que de Saint-Cloud don de ha bían de te ni do a la rei na más o
me nos a las ocho de la ma ña na; que por su par te, él ha bía ayu da- 
do bas tan te y que la rei na es ta ba se gu ra; agre gan do que te nía
con si go unas pis to las;… y ase gu ra ba que vol ve ría al día si guien- 
te”. Se dis cul pó di cien do que ha bía que ri do des per tar com pa- 
sión, pe ro de to dos mo dos ya ha bía tras tor na do a to da la ciu dad.
El 25, en Vi llers-le-Sec, al nor te de Pa rís, en la re gión don de dos
días des pués se des en ca de na ría el gran pá ni co, hu bo un es ta lli do
de te rror cu ya cau sa in me dia ta des co no ce mos: un ex des pen se ro
do mi ci lia do en Pa rís, en la ca lle de Cinq-Dia man ts, co rrió a la
mu ni ci pa li dad pa ra anun ciar que es ta pa rro quia: es ta ba “ame na- 
za da por ban di dos” y que le ha bían en car ga do que so li ci ta ra una
guar dia de vein te hom bres que los ha bi tan tes se com pro me tían a
man te ner. Los elec to res, que veían lle gar su ce si va men te las de le- 
ga cio nes que pe dían ayu da o au to ri za ción pa ra ar mar se, tra ta ron
el 27 por la ma ña na de tran qui li zar a los su bur bios “des pués de
ha ber se re que ri do in for mes más po si ti vos” —pe ro al mis mo
tiem po se des ta ca ba el gran pá ni co.

De al dea en al dea el ru mor lle gó rá pi da men te a las pro vin cias
ve ci nas de la Ile-de-Fran ce. El 17 es ta ba ya en Bar-sur-Sei ne, el
20 en Font-sur-Sei ne; el 21 en Bar-Sur-Au be; el 22 en Tor ne rre;
el 26 en Pont-sur-Yon ne, Er vy, Chaour ce y Saint-Flo ren tin. Ya
el 20 se lo co no cía en Ev reux. Y tal co mo ha bía ocu rri do en los
al re de do res de Pa rís, fue re for za do por los dis tur bios lo ca les,
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por que las au to ri da des es ta ban en can ta das de po der dis cul par a
sus ad mi nis tra dos im pu tan do to dos los des ma nes a gen te ex tra- 
ña. En sín te sis, era lo mis mo que ya se ha bía he cho en Pa rís, y de
la mis ma ma ne ra, el 21 de ju lio, una de le ga ción de la mu ni ci pa li- 
dad de Saint-Ger main ex po nía an te la Asam blea Na cio nal que el
ase si na to de Sau va ge se ha bía de bi do a “ex tran je ros que ha bían
acu di do ar ma dos”. Tam bién así ex pli có Char tres la su ble va ción
del 23. Y los in ten den tes[*] acep ta ron esas ver sio nes sin pes ta ñear
y con tri bu ye ron a di fun dir las. El 26, el in ten den te re si den te en
Or leáns es cri bía re fi rién do se a Char tres: “Una hor da de ban di- 
dos ex pul sa dos de Pa rís ha su ble va do al po pu la cho” y agre ga ba
que la elec ción de Dour dan ha bía si do “agi ta da, su ble va da y
tras tor na da por hor das de ban di dos que se han ale ja do de la ca pi- 
tal por te mor al cas ti go”. El de Amiens ex pli ca ba el 24 que el
pue blo de Pi car día ha bía si do “con vul sio na do por ban di dos ex- 
pul sa dos de Pa rís” y el día an te rior el di rec tor de ga be las ha bía
ex pre sa do su te mor de que “los ban di dos que ex pul sáis de Pa rís”
pro vo ca ran nue vas per tur ba cio nes. El 27, el in ten den te y la ofi- 
ci na in ter me dia ria de Tro yes de nun cia ron —sin plan tear se la
me nor du da al res pec to— al in ten den te y la co mi sión in ter me- 
dia ria de Châ lons la exis ten cia de ban di dos. No se ha bían mo les- 
ta do en con tro lar en el mis mo lu gar los ru mo res que cir cu la ban
y se ha bían li mi ta do a pe dir ex pli ca cio nes a los elec to res pa ri- 
sien ses. Se les con tes tó, pe ro Chau dron, que es tu dió el gran pá- 
ni co en Cham pa ña, no en contró la res pues ta, y su po ne que es ta
no ta se ría una prue ba de que exis tía una ma qui na ción: ha bría si- 
do la pro pia mu ni ci pa li dad de Pa rís la que, de acuer do con los
di pu ta dos pa trio tas, ha bría anun cia do la par ti da de los ban di dos
pa ra que los pro vin cia nos se de ci die ran a ar mar se —tal co mo
efec ti va men te hi cie ron en mu chos ca sos a me di da que fue ron
co no cien do tal no ti cia—, Pe ro no só lo los ha bi tan tes de la
Cham pa  ña pi die ron in for ma ción, tam bién lo hi zo la mu ni ci pa- 
li dad de Ev reux, y Du breuil ha pu bli ca do la res pues ta que re ci- 
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bió el 24 de ju lio. La car ta de los elec to res re su me sim ple men te
los he chos que he mos ex pues to y se li mi ta a ex pre sar los te mo res
que eran co mu nes en to da la re gión pa ri sién: “Co mo sa béis, es ta
ca pi tal es tá siem pre lle na de va ga bun dos, an sio sos por ocul tar se
de sus ve ci nos de la pro vin cia. Son es tos hom bres los que an te el
pri mer te mor han co rri do a to mar las ar mas, se han apo de ra do
de ellas por to dos los me dios y han lo gra do que el pá ni co se
vuel va aun más con si de ra ble. Du ran te los pri me ros días, en to- 
dos los dis tri tos, nues tras di vi sio nes no pu die ron evi tar ver se
mez cla das con aque llos que no te nían es ta do ni do mi ci lio. Pe ro
pron to se sin tió la ne ce si dad de in cluir en las lis tas de los dis tri tos
só lo a los que es ta ban ver da de ra men te do mi ci lia dos en ellos y de
re ti rar las ar mas, pau la ti na men te y con cier tas pre cau cio nes, a
aque llas per so nas que las po seían pa ra apro ve char se de ellas. He- 
mos cum pli do con es te pro yec to só lo en la me di da en que era
po si ble ha cer lo en una ciu dad tan gran de y tan po bla da, pe ro es
ne ce sa rio que lo lle ve mos a ca bo por com ple to. To da vía exis ten
fal sas pa tru llas, y en cuan to ocu rre el me nor acon te ci mien to
nues tras pla zas se lle nan de gru pos que sin du da no es tán com- 
pues tos só lo por ciu da da nos re gis tra dos. La ma sa de va ga bun dos
que pu do salir de Pa rís no tar da rá en di vi dir se y es pe ra mos que
por eso mis mo sea me nos te mi ble pa ra las pro vin cias”. La con- 
clu sión ló gi ca era que las ciu da des ha rían bien en or ga ni zar ellas
tam bién una mi li cia bur gue sa, pe ro ade más de que no hay la me- 
nor re fe ren cia a las al deas, es evi den te que si ta les hom bres hu- 
bie ran que ri do sem brar el pá ni co hu bie ran ha bla do de otro mo- 
do.

Es pro ba ble que en las pro vin cias más ale ja das de la Ile-de-
Fran ce, la con ta mi na ción se pro du je ra por obra de los via je ros,
las co rres pon den cias pri va das y ofi cia les y los pe rió di cos. En la
mis ma Cham pa ña, en Vi lle neu ve-sur-Yon ne, el 18 de ju lio, el
pro cu ra dor de la mu ni ci pa li dad, mien tras des cri bía las su ble va- 
cio nes de la ca pi tal —de las cua les ha bía si do tes ti go— se en car- 
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gó de in di car que un gran pe li gro po día pro ve nir de la me ra
exis ten cia de esos “va ga bun dos”, y ya he mos ex pli ca do có mo el
mie do a los sal tea do res fue di fun di do en Char lieu por al gu nos
via je ros. El 25 la Co rres pon dan ce de Nan tes pu bli có un ex trac to de
una car ta que atri buía los de sór de nes de Pa rís a los in gle ses y a
los que es ta ban en con ni ven cia con ellos pa ra “in cen diar los más
her mo sos mo nu men tos… Esos in gle ses y sus in nu me ra bles cóm- 
pli ces han hui do a la cam pa ña pa ra rea li zar allí sus ho rri bles de- 
vas ta cio nes. En Saint-Ger main-en-La ye, en Poissy, han in mo la- 
do a su fu ria a irre pro cha bles ciu da da nos, a los que acu sa ron de
ha ber aca pa ra do gra nos”. Tam bién en es te ca so las au to ri da des
tu vie ron cier ta res pon sa bi li dad. Se gún el co mi té de Châ teau-
Gon tier, el pá ni co del Mai ne ha bría si do pro vo ca do por los in- 
ten den tes de Char tres y de Mans: el pri me ro ha bría in for ma do
al se gun do “que nu me ro sos ban di dos ha bían aban do na do Pa rís y
se di ri gían a las pro vin cias”; y el se gun do se ha bría apre su ra do a
tras mi tir lo a los cu ras de la zo na. En al gu nas re gio nes el pa so de
cier tos in di vi duos sos pe cho sos ha bría con tri bui do a con fir mar
es tas ver sio nes. El 22 fue ron arres ta dos cin co de ellos en Ev reux,
uno de los cua les era un plo me ro de ba ja Nor man día que vol vía
de Pa rís. El 5 de agos to, una se ño ra de los al re de do res de Gi sors
es cri bía: “Os creo li bres de los ban di dos de Mont mar tre; ya han
pa sa do por aquí pe ro al gu nos han si do arres ta dos y pues tos en
pri sión”. Uno de ellos ha bía di cho a un ca ba lle ro de Saint-Louis
“que eran unos qui nien tos, en via dos por el se ñor de Mi ra beau a
al gu nas pro vin cias pa ra in for mar se de lo que pa sa ba”. En Cha ro- 
lles el in ci den te fue más gra ve; el 26 fue arres ta do un co che ro
que el 13 ha bía par ti ci pa do en el sa queo de Sain tLa za re, don de
ha bía ro ba do unos se te cien tos lui ses y de in me dia to ha bía hui do.

Sin em bar go, es ta mos se gu ros de que las su ble va cio nes que es- 
ta lla ban en to das par tes hi cie ron na cer es pon tá nea men te en las
pro vin cias te mo res aná lo gos a los que rei na ban en Pa rís y gra cias
a un pro ce so se me jan te. Ya el 9 de ju lio los re gi do res de Lyon
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de cían en una pro cla ma: “He mos vis to nues tra ciu dad asal ta da
por ban di dos que, ha bien do si do ex pul sa dos de di fe ren tes par tes
del reino don de tra ta ren de ini ciar las se di cio nes, lle ga ron a es ta
ciu dad pe ra eje cu tar en ella sus cri mi na les pro yec tos”. ¡Su po ne- 
mos que no se lle ga rá has ta creer que Im bert-Co lo mès obe de cía
una or den re vo lu cio na ría! Si bien en Toul el 29 y en For cal quier
el 30 se ha bla ba de ban di dos sali dos de Pa rís, a me di da que uno
se ale ja de la ca pi tal se ob ser va que su pro ce den cia se in di ca ca da
vez con me nor fre cuen cia. En Lons-le-Sau nier el 19 se di ce que
han si do “ex pul sa dos de las ca pi ta les”; en Saint-Ger main-La val
(Fo rez) el 20 se acla ra que “se dis per sa ron por las pro vin cias”,
mien tras que el 30 en Ne vers se ha bla de que “vie nen de to das
par tes” y en Toul se es pe ci fi ca que lle gan de Pa rís “y otros lu ga- 
res”. Pe ro to da vía po de mos agre gar otra prue ba más: el 22, los
ha bi tan tes de Se mur se reu nie ron a cau sa de las no ti cias que se
han di fun di do so bre, los de sór de nes co me ti dos en la pro vin cia
por ban di dos reu ni dos en gru po”, aquí no se ha bla de Pa rís, pues
las no ve da des pro ve nían de Di jon y de Au tun y eran el re sul ta do
de los tu mul tos que ha bían te ni do lu gar en Au xon ne y Saint-
Jean-de-Los ne el 19 y el 20 de ju lio. Se de cía que a me di da que
avan za ban los ban di dos eran re for za dos por los pre sos li be ra dos.
Y en rea li dad, era cier to que en al gu nos lu ga res se ha bían abier to
las pri sio nes: en Lu xeuil, en Pie rre-En ci ze, en Aix —sin con tar
los ca la bo zos de la Bas ti lla—, El 29 la mu ni ci pa li dad de Toul es- 
cri bía a la de Blé nod: “De béis sa ber que un gran nú me ro de ban- 
di dos se ha eva di do de las pri sio nes de Pa rís y de otros lu ga res”.
Es to ex pli ca que du ran te el gran pá ni co se ha bla ra de ban das de
con de na dos a ga le ras que se ha bían es ca pa do. Por úl ti mo, tam- 
bién ss ha bla ba de re gi mien tos ex tran je ros que atra ve sa ban las
pro vin cias: eran los que el rey ha bía reu ni do en los al re de do res
de Pa rís y que des pués ha bían si do en via dos de vuel ta a sus guar- 
ni cio nes, Pe ro el pue blo los veía re co rrer el mis mo ca mino que
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los ban di dos y en tre ellos y las tro pas que los déspo tas ha brían
ce di do al con de de Ar tois no po dían ver gran des di fe ren cias.

Una vez que se anun cia ba la lle ga da de los ban di dos, de in me- 
dia to to do el mun do creía ver los apa re cer en un la do y en otro
(co mo ocu rrió en los al re de do res de Pa rís) y se des ata ba un pá ni- 
co lo cal. En Ver neuil, el 20 —des pués de la su ble va ción de Lai- 
gia— se de cía que avan za ban unos seis cien tos amo ti na dos ar ma-
dos y que es ta ban só lo a una le gua de dis tan cia. En Gyé-sur-Sei- 
ne (el 26) la pre sen cia de al gu nos ex tran je ros bas tó pa ra “ins pi rar
te rror”. En Gla me cy, al gu nas ho ras an te de que la olea da del
gran pá ni co su mer gie ra a la re gión, ya se ha bla ba de gran jas que- 
ma das por los ban di dos (era el 29 por la ma ña na) en el va lle de
Ai llant, aun que pro ba ble men te se tra ta ra de un in cen dio ac ci- 
den tal. El 28, el sín di co de Châ teau-Chi non de cía “que una
canti dad de ban di dos y va ga bun dos han es ca pa do de las ca sas de,
re clu sión o de al gu nas ciu da des del reino; y que in clu si ve se han
vis to tro pas que es ca pa ban de los bos ques que ro dean a es ta ciu- 
dad”. En Bri ve —el 22— al mis mo tiem po que se in for ma ba a
los ha bi tan tes so bre los acon te ci mien tos de Pa rís, la mu ni ci pa li- 
dad de cía que han “apa re ci do ban di dos del la do de Saint-Cé ré y
Beau lieu”, es de cir, ha cia el sur y no ha cia el nor te, co mo ha bría
ocu rri do si Pa rís hu bie ra si do la fuen te úni ca del ru mor.

Pues to que el ru mor se ex pli ca sin que ha ya ne ce si dad de su- 
po ner que los re vo lu cio na rios se ha bían pues to de acuer do pa ra
di fun dir lo, no se pue de afir mar que los ora do res que pre co ni za- 
ban el ar ma men to de las ciu da des por ra zo nes po lí ti cas ha yan
con tri bui do a pro pa gar lo. En rea li dad creían de bue na fe en la
exis ten cia de los ban di dos, pe ro ade más tal no ti cia fa vo re cía sus
fi nes y la uti li za ron más o me nos cons cien te men te: és ta es to da
la ver dad que se pue de de du cir de las acu sacio nes que se les han
di ri gi do. En pri mer lu gar, al gu nos que ig no ra ban el gi ro que fi- 
nal men te to ma rían los acon te ci mien tos, in vo ca ron con to da ha- 
bi li dad ese pe li gro pa ra jus ti fi car la to ma de ar mas. La mu ni ci pa- 
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li dad de Bourg uti li zó es te ar gu men to el 17 pa ra ex pli car al se- 
ñor de Gou ver net, co man dan te de la pro vin cia, las gra ves me di- 
das que los ha bi tan tes le ha bían im pues to el día an te rior. De la
mis ma ma ne ra el co mi té de Châ teau-Gon tier apro ve cha rá el
gran pá ni co pa ra le gi ti mar el 24 su ra di cal re so lu ción del 18. Por
otro la do, al pro po ner la for ma ción de las mi li cias, no só lo se
pro yec ta ba re sis tir a la aris to cra cia, sino tam bién —co mo se pen- 
sa ba en Pa rís— im po ner res pe to al ba jo pue blo. Era di fí cil de cir- 
lo cla ra men te por que la gen te es ta ba pre sen te o po día in for mar se
de tal re so lu ción. Por lo tan to, los “ban di dos” apa re cían muy
opor tu na men te pa ra que se adop ta ran me di das de se gu ri dad que
per mi ti rían man te ner al pue blo en es tric ta obe dien cia. Y por úl- 
ti mo, es muy po si ble que ha yan ser vi do co mo un pre tex to que
se uti li za ría an te las au to ri da des su pe rio res así co mo an te aque- 
llos in de ci sos que hu bie ran va ci la do en to mar las ar mas sin per- 
mi so del rey. En las de li be ra cio nes don de se dis cu te la crea ción
de las mi li cias los di ri gen tes do si fi can en pro por cio nes muy va- 
ria bles esas di ver sas con si de ra cio nes se gún sus tem pe ra men tos.
El 19 en Lons le-Sau nier, un miem bro de la asam blea no hi zo la
me nor re fe ren cia a los ban di dos: mu cho más cul pa bles y pe li gro- 
sos le pa re cían los no bles a los que de nun ció con ex tre ma vi ru- 
len cia. Y al con tra rio el 23, en Au tun, se te nía mie do so bre to do
de la se di ción po pu lar; por lo tan to se di jo que “la pru den cia
exi ge que nos cons ti tu ya mos en mi li cia de tal mo do que es te mos
lis tos pa ra re cha zar a los ene mi gos co mu nes y más aún pa ra
aplas tar los bro tes de se di ción si exis tie ran, mos tran do a los an ti- 
pa trio tas y a los per tur ba do res del or den las ar mas que los re du- 
ci rán a si len cio”. En Saint-De nis-de-l’Hô tel, al dea del va lle de
Or leáns, el sín di co pu so en el mis mo ni vel a to das las ra zo nes
que exis tían pa ra ar mar se y su ex po si ción ex pre sa, se gún nos pa- 
re ce, la opi nión me dia de la al ta y pe que ña bur guesía de las ciu- 
da des y de las cam pa ñas. El 31 de cla ra ba que “des pués de la re vo- 
lu ción de 13 de es te mes que tu vo lu gar en la ca pi tal, los ciu da- 
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da nos se creían ame na za dos tan to en sus per so nas co mo en sus
bienes; que los mo ti vos que alar man a los ciu da da nos son: 1.º,
los in for mes, ver da de ros o fal sos, pe ro pú bli cos, que cir cu lan
des de que se des ató esa fu rio sa tor men ta que ca si hu bie ra aplas ta- 
do el mis mo día a la ca pi tal si no fue ra por que el pa trio tis mo de
los ciu da da nos de es ta gran ciu dad hi zo que adop ta ran se ve ras
me di das pa ra di si par la —tor men ta cu yas vio len tas sa cu di das se
han sen ti do en to da Fran cia—; 2.º, la eva sión de la ca pi tal de
una enor me canti dad de ban di dos, lo que di fun dió la alar ma en
las di fe ren tes pro vin cias, don de obli gan a pa gar con tri bu cio nes a
las po bla cio nes; 3.º, la es ca sez de gra nos que so por ta mos ya des- 
de ha ce de ma sia do tiem po y que ori gi na ru mo res y emo cio nes
po pu la res siem pre pe li gro sas cuan do no son aho ga dos en su mis- 
ma fuen te”.

Sea co mo fue re, el mie do que des per ta ban los aris tó cra tas así
co mo el que se sen tía an te los ban di dos, siem pre apa re cían aso- 
cia dos en el es píri tu del pue blo, por lo que a to da pri sa se rea li za- 
ba la sín te sis —ya efec tua da en Pa rís— en tre el com plot aris to- 
crá ti co y el mie do a los ban di dos. Es no ta ble la si mi li tud que
exis te en tre es tos mie dos y los pá ni cos de 1848: pues to que en
to do el país se te mía la lle ga da de amo ti na dos que ame na za ban la
vi da y las pro pie da des de los pro vin cia nos, el me nor in di cio lo- 
gra rá exa cer bar los áni mos ya exal ta dos y la alar ma se pro pa ga rá
sin obs tá cu los por que to co el mun do la es pe ra. Sin em bar go en
1789 la emo ción es mu cho más pro fun da y es tá mu cho más ex- 
ten di da. To do el Ter cer Es ta do se con si de ra ba ame na za do por- 
que los amo ti na dos es ta ban al ser vi cio de la aris to cra cia con ju ra- 
da y por que se le agre ga ban los re gi mien tos ex tran je ros al ser vi- 
cio del rey y las tro pas de los so be ra nos que sos te nían a los emi- 
gra dos; y por que ve nían no só lo de Pa rís sino de to das las gran- 
des ciu da des. Por otra par te, las cir cuns tan cias eco nó mi cas y so- 
cia les, la es ca sez y el gran nú me ro de va ga bun dos fa vo re cían mu- 
cho más en 1789 que en 1848 los pá ni cos lo ca les cu ya pro pa ga- 
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ción cons ti tu ye el gran pá ni co. De es ta ma ne ra se ex pli ca que el
fe nó meno, al to mar una ex ten sión ex tra or di na ria, se con vir tie ra
en un acon te ci mien to na cio nal.
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3. El gran pá ni co
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CAPÍ TU LO XII 

LOS CA RAC TE RES DEL GRAN PÁ NI CO

El mie do a las ban di dos que co men zó a fi nes del In vierno al can- 
zó su pa ro xis mo en la se gun da quin ce na de ju nio y se ex ten dió a
ca si to da Fran cia. Si bien en gen dró el gran pá ni co en rea li dad se
dis tin gue muy bien de él, pues el gran pá ni co tie ne al gu nos ca rac- 
te res pro pios que enu me ra re mos a con ti nua ción. Has ta ese mo- 
men to la lle ga da de los ban di dos era po si ble y se la te mía, pe ro
aho ra se ha bía con ver ti do en una cer ti dum bre: es ta ban pre sen- 
tes, se los veía y se los oía. En ge ne ral es ta si tua ción po día en gen- 
drar un pá ni co, pe ro es to no siem pre ocu rría y mu chas ve ces las
po bla cio nes se li mi ta ban a adop tar al gu nas me di das de de fen sa o
a alis tar las mi li cias que se ha bían or ga ni za do pa ra rea li zar es ta
de fen sa o pa ra com ba tir a los aris tó cra tas. Sin em bar go ta les alar- 
mas no cons ti tuían un he cho to tal men te nue vo, pues ya he mos
he cho re fe ren cia a mu chas de ellas. La ca rac te rís ti ca pro pia del
gran pá ni co re si de en que esas alar mas se pro pa ga ron has ta muy
le jos y con gran ra pi dez en lu gar de se guir sien do lo ca les. Y a
me di da que avan za ban, en gen dra ban nue vas prue bas de la exis- 
ten cia de ban di dos y tam bién de tu mul tos que re for za ban la co- 
rrien te o la ali men ta ban y le ser vían de in ter me dia rio. Es ta pro- 
pa ga ción se ex pli ca tam bién por el mie do a los ban di dos: era
muy fá cil creer que lle ga ban por que se los es ta ba es pe ran do.
Aun que las co rrien tes del pá ni co no fue ron muy nu me ro sas, re- 
cu brie ron la ma yor par te del reino, de ahí que cau sa ran la im pre- 
sión de que el gran pá ni co fue uni ver sal. Ade más, co mo su mar- 
cha fue muy rá pi da die ron la im pre sión de que el gran pá ni co es- 
ta lló si mul tá nea men te en to dos la dos “ca si a la mis ma ho ra”. Es- 
tos son dos gran des erro res en los que ca ye ron los pro pios con- 
tem po rá neos y que los de más se li mi ta ron a re pro du cir. Co mo se
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ha bía ad mi ti do que el pá ni co se ha bía de cla ra do en to das par tes
al mis mo tiem po, se de du jo na tu ral men te que ha bía si do pro vo- 
ca do por al gu nos agen tes y que era el re sul ta do de una cons pi ra- 
ción.

Los re vo lu cio na rios vie ron en él una nue va prue ba de la au- 
ten ti ci dad del com plot aris to crá ti co: pen sa ban que se ha bía ate- 
rro ri za do a las po bla cio nes pa ra vol ver las a so me ter al an ti guo
ré gi men o pa ra pro vo car el de sor den. Y lo que Mau pe tit es cri bía
el 31 con fir ma lo que de ci mos; “Las alar mas que se han di fun di- 
do ca si el mis mo día en to do el reino pa re cen ser la pro lon ga ción
del com plot or ga ni za do y el com ple men to de los de sas tro sos
pro yec tos des ti na dos a per tur bar a to da Fran cia. Pues es im po si- 
ble com pren der que el mis mo día y en el mis mo mo men to ca si
en to dos la dos se ha ya to ca do a re ba to, si no fue ra por que al gu- 
nas per so nas en via das a pro pó si to no lo hu bie ran pro vo ca do”. Y
el 8 de agos to por la tar de cuan do se in for mó a la Asam blea Na- 
cio nal de que en Bur deos se ha bía arres ta do a un co rreo que se- 
gún se de cía aca ba ba de re co rrer Poi tou, An gou mais y Gu ye na,
anun cian do la lle ga da de los ban di dos, un miem bro de ese cuer- 
po di jo: “La in fer nal con fe de ra ción no se ha ex tin gui do por
com ple to; si bien los je fes es tán dis per sos, to da vía pue de re na cer
de sus ce ni zas. Sa be mos que ha bían in ter ve ni do en ella una
canti dad de ecle siás ti cos y de gen ti les hom bres; por lo tan to, las
co mu nas de Fran cia no pue den ba jar su guar dia”. El 28 de ju lio
la Asam blea ins ti tu yó un co mi té de in ves ti ga cio nes que ini ció
una en cues ta, y que el 18 de sep tiem bre, re fi rién do se al pá ni co
de Ma s siac y las per tur ba cio nes que ha bían de ri va do de él, es cri- 
bía al bai liaz go de Saint-Flour: “Al pa re cer, ca si al mis mo tiem po
en to das las pro vin cias se ha da do un im pul so se me jan te, lo que
per mi te su po ner que exis te un com plot or ga ni za do cu yo cen tro
ig no ra mos dón de es tá, pe ro que es im pres cin di ble des cu brir pa ra
la sal va ción del Es ta do”. La pro cla ma del 10 di fun dió al res pec to
la si guien te ver sión ofi cial: “Pues to que los ene mi gos de la na- 
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ción han per di do to da es pe ran za de im pe dir por la vio len cia y el
des po tis mo la re ge ne ra ción pú bli ca y el es ta ble ci mien to de la li- 
ber tad, pa re cen ha ber con ce bi do el cri mi nal pro yec to de al can- 
zar el mis mo fin a tra vés del de sor den y la anar quía; y ade más de
re cu rrir a otros mé to dos, han pro ce di do a ha cer di fun dir, en la
mis ma épo ca y ca si el mis mo día, fal sas alar mas en las di fe ren tes
pro vin cias del reino, y al anun ciar in cur sio nes y asal tos que no
exis tían han pro vo ca do ex ce sos y crí me nes que afec ta ron por
igual a los bienes y a las per so nas”. Los re vo lu cio na rios no se
ima gi na ban que al de nun ciar el com plot aris to crá ti co ellos mis- 
mos es ta ban pre pa ran do in cons cien te men te el gran pá ni co.

Pe ro en ver dad, los he chos se vol vie ron contra la aris to cra cia
pues el gran pá ni co ace le ró el ar ma men to del pue blo y pro vo có
nue vas re vuel tas agra rias, Is fe cit cui pro dest. Por con si guien te, los
contra rre vo lu cio na rios echa ron to da la res pon sa bi li dad so bre sus
ad ver sa rios. El 25 de sep tiem bre, mien tras co mía en una po sa da
en Tu rín, Ar thur Young oyó a unos emi gra dos que des cri bían
los tu mul tos y cuan do les pre gun tó “quién ha bía co me ti do ta les
atro ci da des, si ha bían si do los cam pe si nos o los ban di dos, le con- 
tes ta ron que se gu ra men te eran los cam pe si nos, pe ro que el ori- 
gen de to das esas ca la mi da des es ta ba en un plan que ha bían con- 
ce bi do al gu nos di ri gen tes de la Asam blea Na cio nal que con ta ban
con el di ne ro de un gran per so na je”, es de cir, del du que de Or- 
leáns. “Cuan do la Asam blea Na cio nal re cha zó la mo ción del
con de de Mi ra beau de que se hi cie ra una so li ci tud al rey pi dien- 
do que se for ma ra una mi li cia bur gue sa, ha bían si do en via dos a
to dos los rin co nes del reino al gu nos co rreos en car ga dos de pro- 
vo car la alar ma uni ver sal ha blan do de gru pos de ban di dos que
avan za ban, sa quean do y ro ban do to do por ins ti ga ción de los
aris tó cra tas, y acon se jan do al pue blo que se ar ma ra de in me dia to
pa ra su pro pia de fen sa; las no ti cias lle ga das des de di fe ren tes par- 
tes del reino ha bían de mos tra do que esos co rreos de bían ha ber
par ti do al mis mo tiem po de Pa rís (y A. Young agre ga ba que en
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Pa rís ha bía ob te ni do la con fir ma ción de ese he cho); que tam bién
se ha bían en via do fal sas ór de nes del rey y de su con se jo que in ci- 
ta ban al pue blo a que mar los cas ti llos del par ti do aris to crá ti co, y
así, por una es pe cie de ma gia, to da Fran cia se ha bía ar ma do si- 
mul tá nea men te y los cam pe si nos se ha bían pues to en con di cio- 
nes de co me ter las atro ci da des que ha bían des hon ra do al reino”.
Es ta ver sión apa re ce in cor po ra da ca si de in me dia to a los do cu- 
men tos de la épo ca, El 24 de ene ro de 1790 el cu ra de Tu le tte
(Drô me) es cri bía en su re gis tro pa rro quial: “Las alar mas ge ne ra- 
les que el 29 de ju lio se di fun die ron el mis mo día y a la mis ma
ho ra en to do el reino, fue ron di se mi na das por emi sa rios pa ga dos
por la Asam blea que que ría que el pue blo se ar ma ra”. Y La lly-
To llen dal la adop tó en su Se gun da car ta a mis elec to res. De allí pa só
a las his to rias de la re vo lu ción es cri tas por les contra rre vo lu ción
arios —co mo Beau lieu y Mon tgai llard— y a al gu nas me mo rias,
de don de se la ex tra je y se la trans mi tió de ge ne ra ción en ge ne ra- 
ción sin te ner la me nor prue ba que la con fir ma ra. Beug not cuen- 
ta en sus me mo rias que él in ten tó “re mon tar se has ta la cau sa”
pe ro que al in te rro gar al cam pe sino de Co lom bey que ha bía di- 
fun di do el pá ni co en Choi seul com pro bó que es te hom bre ha bía
re ci bi do la no ti cia de un ha bi tan te de Mon tig ny, y su po nien do
que és te a su vez le con tes ta ría de igual for ma, aban do nó la par- 
ti da pa ra li mi tar se al pre sun to com plot. En efec to, hu bie ra te ni- 
do que ir de al dea en al dea has ta lle gar al Fran co-Con da do. Y
só lo el go bierno hu bie ra po di do acla rar, el asun to re cu rrien do a
una en cues ta me tó di ca, tal co mo se hi zo en 1848. Pe ro no lo hi- 
zo, no por que rio hu bie ra es ta do aler ta an te las po si bles ar ti ma- 
ñas de sus ad ver sa rios, pues ya en ma yo y ju nio ha bía re ci bi do al- 
gu nas in di ca cio nes so bre la cons pi ra ción y ca da vez se ha bía es- 
for za do por acla rar el asun to. Tan to, que el 8 de ma yo fue arres- 
ta do en Meaux un in di vi duo que ha bía lle ga do des de Pa rís por
con si de rár se lo “muy sos pe cho so y por ha ber ex pre sa do in ten- 
cio nes es can da lo sas y se di cio sas”. Y el 21, el mi nis tro de Pu y sé- 
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gur es cri bía al res pec to al te nien te de po li cía: “Es po si ble que es- 
te hom bre no sea más que un va ga bun do que no me rez ca de ma- 
sia da aten ción, pe ro es po si ble tam bién que ha ya si do en via do
por al gu nos ins ti ga do res que per ma ne cen ocul tos”. Por lo qué
or de nó que se en via ra a Meaux un po li cía ex pe ri men ta do pa ra
in te rro gar lo. El pri sio ne ro fue trans fe ri do al Châ te let y el 10 de
ju nio el mi nis tro ad mi tió “que de lo ex pre sa do por es te in di vi- 
duo no se pue den sa car las con se cuen cias que se ha bía pre vis to”.
Por lo tan to ve mos que se ha exa ge ra do la des preo cu pa ción del
go bierno. Tam bién du ran te las re vuel tas agra rias y el gran pá ni- 
co se in te rro gó a los que pro pa la ban no ti cias fal sas y trans mi tían
su pues tas ór de nes (co mo ya lo he mos in di ca do a pro pó si to de los
dis tur bios de Mâ con nais) pe ro los re sul ta dos fue ron ne ga ti vos.
Por es to mis mo es ta mos se gu ros que la en cues ta fue frag men ta- 
ria, y si bien es más di fí cil rea li zar la en nues tros días po de mos sin
em bar go lo grar nues tros fi nes, por que es ta mos en con di cio nes
de reu nir y com pa rar una ma sa de do cu men tos con los que las
au to ri da des de la épo ca —abru ma das por los acon te ci mien tos
que se su ce dían con tan ta ra pi dez— no pu die ron cons ti tuir un
ex pe dien te. Hoy po de mos —por lo me nos pa ra al gu nas re gio nes
— re mon tar nos has ta el in ci den te que dio ori gen al pá ni co, des- 
en tra ñar có mo se pro pa gó y tra zar su mar cha.

Ya en 1789 se di jo —y se si guió re pi tien do has ta hoy— que el
pá ni co fue uni ver sal, por que se lo con fun dió con el te mor a los
ban di dos. Pe ro una co sa es ad mi tir que los ban di dos exis tían y
po dían apa re cer y otra ima gi nar se que ya ha bían lle ga do. Por
cier to era muy fá cil pa sar del pri mer es ta dio al se gun do pues de
otro mo do no se ex pli ca ría el gran pá ni co, pe ro no era obli ga to- 
rio, y si bien to da Fran cia cre yó en los ban di dos, el gran pá ni co
no se pro du jo en to do el reino. No exis tió ni en Flan des ni en
He nao, ni en Cam bré sis ni en las Ar de nas; Lore na ape nas fue
con ta mi na da; la ma yor par te de Nor man día no lo ex pe ri men tó
y hay muy po cos ras tros de él en Bre ta ña; Me doc, las Lan das y el
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país vas co, así co mo el Ba jo Lan gue doc y el Ro se llón per ma ne- 
cie ron in dem nes; en las re gio nes don de cun dió la re vuel ta agra- 
ria —Fran co-Con da do y Al sacia, Bo ca ge nor man do, Mâ con nais
— no hu bo gran pá ni co, y a lo su mo se re gis tra ron al gu nas alar- 
mas lo ca les. Sin em bar go, es ta con fu sión tra di cio nal es tá tan
pro fun da men te arrai ga da en los es píri tus que mu chos bue nos
au to res que se es for za ron por es tu diar ob je ti va men te el fe nó- 
meno no pu die ran evi tar la, de mo do que sus in ves ti ga cio nes to- 
ma ron un ca mino equi vo ca do y sus ten ta ti vas de ex pli ca ción re- 
sul ta ron ca du cas. Co mo el te mor de los ban di dos se ori gi nó en
gran me di da en la ca pi tal —aun que no só lo allí, co mo ya he mos
in di ca do— se lle gó a la con clu sión de que el gran pá ni co pro ve- 
nía tam bién de allí y na die se preo cu pó por bus car el in ci den te
lo cal que lo ha bía en gen dra do. Es to es lo que le pa só a Chau dron
al es tu diar la Cham pa ña me ri dio nal, cuan do la me ra com pa ra- 
ción de fe chas obli ga a pen sar que el cen tro de con mo ción se en- 
contra ba en la mis ma pro vin cia. A es to se de be tam bién que mu- 
chos au to res ima gi nen el gran pá ni co co mo una on da que se ex- 
pan de con cén tri ca men te a par tir de Pa rís, cuan do en rea li dad tie- 
ne va rios pun tos de ori gen, su mar cha es a ve ces ca pri cho sa y al- 
gu nos pá ni cos re flu ye ron ha cia Pa rís, co mo ocu rrió con los de
Cler mon tois y Sois son nais que vi nie ron des de el nor te, y con el
del Gâ ti nais, que lle gó des de el sur (y que a su vez fue una pro- 
lon ga ción del pá ni co de Cham pa ña).

Por lo tan to, es muy di fí cil acep tar que hoy to da vía se di ga
que el gran pá ni co es ta lló en to das par tes si mul tá nea men te. ue
lo ha yan he cho los pro pios con tem po rá neos es com pren si ble
pues es ta ban mal in for ma dos, pe ro no so tros po see mos ya una
do cu men ta ción lo bas tan te nu me ro sa y pre ci sa co mo pa ra que
no que pa la me nor du da. El gran pá ni co de Mau ges y Poi tou
em pe zó en Nan tes el 20; el del Mai ne al es te de es ta pro vin cia, el
20 o el 21; el del Fran co-Con da do, que abar có el es te y el su des- 
te el 22; en Cham pa ña me ri dio nal apa re ció el 24; en Cler mon- 
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tois y Sois son nais el 26; en el su does te par tió de Ru ffec el 28,
lle gó a Bar jols (en Pro ven za) el 4 de agos to y a Lour des (al pie de
los Pi ri neos) el 6 de ese mes.

Por otro la do, la te sis del com plot no re sis te un es tu dio aten to
del ori gen y el me ca nis mo de pro pa ga ción del pá ni co. Mu chos
do cu men tos ci tan los nom bres de quie nes lo lle va ron: no tie nen
na da de mis te rio so y no se pue de du dar de su bue na fe. Pue de
ale gar se —co mo lo ha ce Beug not— que no fue ron más que ins- 
tru men tos y que las prue bas de la in tri ga se de ben bus car en el
mis mo pun to de par ti da —pe ro jus ta men te, ja más se lle ga a esos
pun tos de par ti da—. Y al des cu brir los se ve que no son más de
diez y que es tán di se mi na dos ar bi tra ria men te. Por lo tan to, ¿a
qué que da re du ci da la le yen da de los co rreos ex pe di dos me tó di- 
ca men te?

Por úl ti mo, el ar gu men to bá si co que en el fon do ins pi ró la
idea del com plot es, pa ra al gu nos, que el gran pá ni co de bía fa vo- 
re cer la contra rre vo lu ción, mien tras pa ra otros de bía pro vo car el
ar ma men to y los dis tur bios agra rios. Es evi den te que no fa vo re- 
ció a la aris to cra cia, pe ro tam bién es cier to que, si bien fa vo re ció
los pro gre sos del ar ma men to y pro vo có nue vas re vuel tas agra- 
rias, no fue in dis pen sa ble pa ra que es to ocu rrie ra. Cree mos ha ber
pro ba do que el ar ma men to em pe zó des de el mo men to mis mo en
que cun dió el te mor a los va ga bun dos y se ace le ró cuan do se cre- 
yó en la exis ten cia del com plot aris to crá ti co —mu cho an tes de
que se des ata ra el gran pá ni co— y por cier to, no en tra ba en los
pla nes de la bur guesía con ce der lo a los cam pe si nos. En cuan to a
las re vuel tas agra rias, las del Bo ca ge nor man do, He nao, Fran co
Con da do, Al sacia y aun la del Mâ con nais son an te rio res al gran
pá ni co y la úni ca que po de mos atri buir le es la del Del fi na do.
Hay tan po ca vin cu la ción en tre la re vuel ta agra ria y el gran pá- 
ni co, que és te no apa re ce en la mis ma área que la pri me ra, sal vo
el Del fi na do. Y al con tra rio, la re vuel ta del Fran co Con da do en- 
gen dró el pá ni co en el Es te, mien tras que las su ble va cio nes del
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Bo ca ge, He nao y Al sacia no pro vo ca ron nin gún pá ni co, Y más
to da vía: ha bría que de mos trar que la bur guesía re vo lu cio na ria
de sea ba una re vuel ta cam pe si na, cuan do to do pa re ce in di car lo
con tra rio.

Por lo tan to, el te mor an te los ban di dos y los aris tó cra tas, la
re vuel ta cam pe si na, el ar ma men to y el gran pá ni co son cua tro
he chos dis tin tos, aun que ha ya en tre ellos co ne xio nes evi den tes y
pa ra es tu diar el úl ti mo es ta no ción fun da men tal de be de ter mi nar
el mé to do que se se gui rá.
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CAPÍ TU LO XI II 

LOS PÁ NI COS PRI MI TI VOS

He mos po di do dis tin guir cin co co rrien tes de pá ni co, una de
las cua les (la de Cler mon tois) ten dría que ser sub di vi di da. Co no- 
ce mos bien el ori gen de tres de ellas, pe ro pa ra las otras dos ca re-
ce mos de do cu men tos su fi cien te men te ex plí ci tos, aun que es ta- 
mos en con di cio nes de ima gi nar con bas tan te cer te za qué los
oca sio nó. En cuan to al pá ni co del Mai ne, el es ta do ac tual de la
do cu men ta ción só lo nos per mi te lo ca li zar apro xi ma da men te su
pun to de par ti da.

Dos de los pá ni cos pri mi ti vos tie nen una es tre cha re la ción con
las reac cio nes po pu la res contra el com plot aris to crá ti co y por eso
mis mo se vin cu lan con la si tua ción po lí ti ca de Fran cia. No ca be
la me nor du da de que en el Es te el pá ni co na ció de la re vuel ta de
los cam pe si nos del Fran co-Con da do; por lo tan to a es te res pec-
to, to do el in te rés se con cen tra en el me ca nis mo de su pro pa ga- 
ción. En cam bio, el ca so es más com ple jo en Mau ges y Poi tou.
Co mo ya he mos vis to, la ciu dad de Nan tes se su ble vó en cuan to
re ci bió la no ti cia de la caí da de Ne cker, y el 20 de ju nio, ha cia el
me dio día, re pen ti na men te cun dió el ru mor de que por la ru ta de
Mon tai gu lle ga ban los dra go nes pa ra ha cer en trar en ra zo nes a
los nan te ses. No sa be mos de dón de par tió tal no ti cia, pe ro no
po de mos asom brar nos de que es to ocu rrie ra por cuan to co no ce- 
mos las alar mas del mis mo ti po que se ha bían des ata do en Pa rís
el 13 y el 14 de ju lio. De in me dia to los ha bi tan tes to ma ron las
ar mas y obli ga ron a los ar me ros a que les en tre ga ran to das las
que tu vie ran en sus ne go cios mien tras se po nía guar dia en el
puen te de Pir mil y la ca ba lle ría bur gue sa re co rrió to da la zo na
has ta el la go de Grand lieu. Tal co mo lo ates ti gua la Co rres pon- 

dan ce de Nan tes del 25 de ju lio, esos mo vi mien tos en gen dra ron el
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pá ni co: “Sa be mos que al gu nos ma lin ten cio na dos des na tu ra li za- 
ron el ob je ti vo de los pre pa ra ti vos mi li ta res rea li za dos en Nan tes
y di fun die ron en las al deas ve ci nas un enor me te rror. Hay que
sen tir una cruel com pla cen cia fren te a las des gra cias de la pa tria
pa ra con ce bir la idea de ca lum niar con tan ta au da cia a los ha bi- 
tan tes de una ciu dad opu len ta que que da ría ex pues ta a las ma yo- 
res des di chas si sus cam pa ñas fue ran de vas ta das”. Des gra cia da- 
men te, co mo la Co rres pon dan ce im pu ta ba a los aris tó cra tas el
error en que ha bían caí do los cam pe si nos, omi tió de cir nos por
qué se con fun dió a los nan te ses con los ban di dos. Es muy pro ba- 
ble que se hu bie ran alar ma do sim ple men te al ver las tro pas que
mar cha ban a lo le jos, ya que mu chos pá ni cos lo ca les na cie ron de
es te mo do (y más ade lan te da re mos al gu nos ejem plos de ello),
pe ro tam po co es im po si ble que te mie ran que los nan tes es lle ga- 
ran pa ra apo de rar se de los tri gos to da vía dis po ni bles, pues to que
ha bía an te ce den tes en tal sen ti do. En efec to, el 19 un des ta ca- 
men to ha bía ido a Paim boeuf pa ra apo de rar se de al gu nos lan- 
cho nes car ga dos con grano así co mo de la pól vo ra que ha bía lle- 
va do el bo tín a Nan tes el 20. De es te mo do la es ca sez y la ri va li- 
dad en tre ciu da des y cam pa ña se ha brían com bi na do con las cri- 
sis po lí ti cas pa ra en gen drar el pá ni co en el Oes te.

En otras re gio nes el ori gen de los pá ni cos es tá en la si tua ción
eco nó mi ca y en el te mor a los va ga bun dos. El de Cler mon tois
na ció de la in quie tud que se sen tía res pec to de la co se cha y de un
con flic to en tre ca za do res fur ti vos y guar das, cu yo tu mul tuo so
en fren ta mien to, al ser per ci bi do des de le jos, es pan tó a los ha bi- 
tan tes de Es trées-Saint-De nis. El 26 de ju lio, el pre bos te de la
guar dia pú bli ca es cri bía al in ten den te di cién do le: “El do min go
por la tar de al gu nos ca za do res fur ti vos tu vie ron una que re lla
bas tan te vi va con al gu nos guar das en el do mi nio de Es trées-
Saint-De nis, si tua do a cua tro le guas de aquí. Los ha bi tan tes de
es ta pa rro quia que, lo mis mo que los de la cam pa ña, tie nen la
idea fi ja de que ven drán a se gar sus tri gos, al ver de le jos el tu- 
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mul to pro vo ca do por los ca za do res y los guar das, se ima gi na ron
que se tra ta ba de gen te ma lin ten cio na da que ve nía a de vas tar sus
tie rras. To ca ron la alar ma y reu nie ron a to dos los ha bi tan tes, y lo
mis mo hi cie ron las pa rro quias ve ci nas”. Es po si ble que al des cen- 
der el va lle del Oi se, la co rrien te así crea da fue ra re for za da por
otro in ci den te pues el 28 se in for mó a los elec to res pa ri sien ses
que el sa queo de dos bar cos car ga dos con gra nos ha bía cau sa do
una in ten sa emo ción en Beau mont. En es te ca so rea pa re ce la es- 
ca sez. La alar ma lle gó a Mont mo ren cy, don de al gu nos he chos
nue vos la agra va ron. Se gún el Jour nal de la Vi lle uno de ellos fue
“la agri men su ra que pre ce de a la co se cha. Se plan tan ja lo nes pa ra
di vi dir las par ce las de tie rra que se en tre ga rán a los jor na le ros pa- 
ra que las sie guen”, pe ro al ver los de le jos, se ha bría to ma do a és- 
tos por sal tea do res. Más dig na de fe pa re ce la ver sión de la Feui lle

po li ti que de Le Scé ne-Des-maí sons: “Un gru po de jor na le ros ha-
bía ofre ci do sus ser vi cios a un arren da ta rio cu yos gra nos es ta ban
lis tos pa ra ser co se cha dos. Co mo és te se ne gó a pa gar les el pre cio
que pe dían, el es píri tu de anar quía los lle vó has ta la ame na za.
Di je ron que aun que se opu sie ra cor ta rían el tri go y arrui na rían
su co se cha. El hom bre, asus ta do, co rrió a pe dir ayu da, La no ti cia
se di fun dió muy au men ta da. La alar ma so nó en to das las pa rro- 
quias ad ya cen tes”. Una ex pli ca ción aná lo ga nos lle ga del te nor
de Sois son nais, que se ori gi nó en la lla nu ra de Bé thisy, en tre
Ver be rie y Crépy-en-Va lois. En ver dad, es pro ba ble que só lo
fue ra una ra ma de la co rrien te na ci da en Cler mon tois y que lo
que ocu rrió en Bé thisy hi cie ra de am pli fi ca dor, pe ro el du que de
Ges v res, cuan do es cri bió al du que de La Ro che fou cauld-Lian- 
court, pre si den te de la Asam blea Na cio nal, el 28 por la tar de, la
pre sen tó co mo au tó no ma. Sea co mo fue re, su cau sa es del mis- 
mo ti po: esos ru mo res tu vie ron co mo ori gen al gu nas pa la bras
pro nun cia das —se gún se afir ma— por cin co o seis ex tran je ros
al go be bi dos que es ta ban echa dos cer ca de los tri gos, y que de- 
cían que iban a cor tar los por que un arren da ta rio les ha bía rehu- 
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sa do lo que ellos pe dían. Tam bién la mu ni ci pa li dad de Crépy-
en-Va lois ex pli có el pá ni co de ese lu gar atri bu yén do lo a la dis pu- 
ta de do ce cam pe si nos que ha bían re ñi do en me dio de gra nos to- 
da vía no se ga dos. La de Meaux in for mó que al gu nos se ga do res
“ha bían cor ta do el cen teno per te ne cien te a al gu nos arren da ta- 
rios contra la vo lun tad de és tos por que se ha bían ne ga do a dar les
ali men to”. En Ro ye, el in ci den te de los ca za do res fur ti vos con
los guar das de ca za del rey “en el bos que de Com pièg ne” fue
vin cu la do con el de los se ga do res, pe ro es te úl ti mo fue atri bui do
a un arren da ta rio “ex pul sa do”, es de cir, que ha bía si do re cha za- 
do en fa vor de un com pe ti dor que ha bía acep ta do con di cio nes
más one ro sas y que se ha bía ven ga do de su su ce sor ha cien do que
le cor ta ran dos jor na das de tri go ver de. Es tas ex pli ca cio nes con- 
cuer dan per fec ta men te con lo que sa be mos so bre los con flic tos
en tre agri cul to res y se ga do res, en dé mi cos en to da es ta re gión, así
co mo del “de re cho de mer ca do”, tan po pu lar en Pi car día, y que,
a pe sar de los edic tos, im pe día que se to ma ra en arrien do un
cam po o “mer ca do” sin pre vio acuer do del arren da ta rio salien te.

Se gún el Jour nal de Tro yes del 28 —con fir ma do por una car ta
del sub de le ga do—, el 24 de ju lio na ció el pá ni co de la Cham pa- 
ña me ri dio nal en Mai ziè res-la-Gran de-Pa rois se, Orig ny y “otras
ad ya cen cias”, ubi ca das al sur de Ro mi lly. Co rrían ru mo res de
que los ban di dos es ta ban en el can tón, pues se de cía que se los
ha bía vis to en trar en los bos ques. “Se to ca a re ba to y tres mil
hom bres se re ú nen pa ra ir a la cas ca de los pre sun tos ban di dos…
pe ro los ta les ban di dos no eran más que un ha to de va cas”. ui zá
po dría mos acep tar es ta ex pli ca ción, pues hay mu chos ejem plos
de ca sos se me jan tes, y al gu nas alar mas na cie ron por que a la ve ra
de un bos que al guien oyó el zum bi do mis te rio so de ani ma les
que pas ta ban, o vio a lo le jos la pol va re da le van ta da por el pa so
de un re ba ño, Pe ro si así fue ra, el pá ni co de Cham pa ña hu bie ra
te ni do co mo ori gen la cau sa más in sig ni fi can te de to das. Sin em- 
bar go po de mos su po ner que es te ca so era se me jan te al del pá ni co
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nan tés, y que en al go in flu ye ron las ex pe di cio nes de los ha bi tan-
tes de la ciu dad en bús que da de sub sis ten cias, pues el 18 hu bo un
tu mul to en No gent y el 20 en Pont, mien tras Ro mi lly no de bía
es tar me jor pro vis ta que ellas.

El pá ni co de Ru ffec que se di fun dió en Poi tou, la me s e ta cen- 
tral y to da Aqui ta nia, se vin cu la con el te mor a los va ga bun dos y
nos re cuer da la con mo ción de Sceaux, de la que ya he mos ha bla- 
do. Le feb v re, se cre ta rio de la in ten den cia de Li mo ges, nos re la ta
la cau sa en una car ta es cri ta por el sub de le ga do; se gún él, fue
pro vo ca da por la apa ri ción de cua tro o cin co hom bres dis fra za- 
dos de re li gio sos de la Mer ced que pe dían li mos na pa ra la re den- 
ción de los cau ti vos. Se pre sen ta ron en di fe ren tes ca sas don de no
siem pre fue ron bien re ci bi dos. Des con ten tos con la su ma re cau- 
da da, aban do na ron la ciu dad ame na zan do con vol ver muy pron- 
to y en ma yor nú me ro, pe ro no se los ha bía vuel to a ver; só lo se
ha bían re ti ra do a un bos que pr óxi mo. Ese pe que ño he cho, que
con gran exa ge ra ción fue trans mi ti do has ta mu cho, más le jos,
cau só el te rror”. Por otro la do, sa be mos que el 28 fue arres ta do
un hom bre que ha bía anun cia do “la exis ten cia de ban di dos y hú- 
sa res en el bos que ve cino”. Al te ra do por to do lo que ha bía oí do
con tar so bre los ban di dos, ha bía creí do ver los. Con su te rror am- 
pli fi có la no ti cia que ha bía ori gi na do la alar ma, y su re la to se
pro pa gó. Así por ejem plo, en An gu le ma, ya no se ha bla ba de
men di gos dis fra za dos sino de ban di dos, reu ni dos en los bos ques.
Si cre yé ra mos al cu ra de Vançais, otra ver sión co rría al oes te de
Ru ffec: “una ban da de contra ban dis tas y la dro nes ham brien tos,
es con di dos en los bos ques de Aul nay, de Chef-Bou ton ne y de
Chi zé, ha bían rea li za do in cur sio nes so bre las al deas ve ci nas pa ra
bus car pan”. A tra vés de es tos re la tos ve mos que jun to con el
mie do que se sen tía fren te a los va ga bun dos apa re ce otro ele- 
men to es en cial: la apren sión que ins pi ra el bos que. Pe ro un de ta- 
lle —la men ción de los hú sa res— per mi te des cu brir que tam- 
bién se creía en el com plot aris to crá ti co.
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En cuan to al pá ni co del Mai ne, no po de mos de cir qué in ci- 
den te lo pro vo có, pe ro de bió pro du cir se en los al re de do res de
La-Fer té-Ber nard: muy cer ca de allí se en cuen tra Mont mi ra ll,
cu yo bos que ali men ta ba una fá bri ca de vi drio y que en tre 1789 y
1792 fue un cen tro per ma nen te de per tur ba cio nes, ca da vez que
en ca re cía el pan. Es muy pro ba ble que el pá ni co na cie ra co mo
con se cuen cia de una in cur sión de los obre ros, o de cir cuns tan cias
se me jan tes a las de Ru ffec.

De es te mo do, los pá ni cos pri mi ti vos o que die ron ori gen al
gran pá ni co, tu vie ron la mis ma cau sa que las alar mas an te rio res y
las más ac ti vas de es tas cau sas fue ron de or den eco nó mi co-so cial.
Las mis mas que siem pre ha bían alar ma do a las cam pa ñas y que la
cri sis de 1789 só lo ha bía lo gra do exas pe rar. ¿Pe ro por qué es ta
vez el pá ni co en lu gar de lo ca li zar se se pro pa gó? ¿Por qué la pa- 
rro quia que se alar ma ba se apre su ra ba tan to a pe dir so co rro? Por- 
que a fi nes de ju lio la in se gu ri dad pa re cía más ame na za do ra que
nun ca y por que en vís pe ras de la co se cha los áni mos es ta ban más
in quie tos que en cual quier otra épo ca. Y tam bién por que el
com plot aris to crá ti co y la no ti cia de que los ban di dos ha bían
sali do de Pa rís y de las gran des ciu da des ad ju di ca ban una sig ni fi- 
ca ción mu cho más te rri ble a la apa ri ción del más ino fen si vo va- 
ga bun do. Por úl ti mo, por que los sa quea do res se ha bían con ver- 
ti do en los ins tru men tos de los ene mi gos del Ter cer Es ta do y pa- 
re ció muy na tu ral ape lar a la so li da ri dad na cio nal y a esa fe de ra- 
ción que ya se es bo za ba en tre ciu da des y bur gos. Y por las mis- 
mas ra zo nes, aque llos cu yo au xi lio se pe día no du da ron ni un
ins tan te de que la no ti cia fue ra ver da de ra, de mo do que a su vez
ellos mis mos la pro pa ga ron.
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CAPÍ TU LO XIV 

LA PRO PA GA CIÓN DE LOS PÁ NI COS

Es evi den te que muy a me nu do, cier tos in di vi duos que ca re- 
cían de to da atri bu ción de man do se en car ga ron de pro pa lar el
pá ni co. Al gu nos creían cum plir con un de ber cí vi co al so li ci tar
el en vío de so co rros; otros que rían po ner so bre avi so a pa rien tes
o ami gos; los via je ros con ta ban lo que ha bían vis to u oí do, y so- 
bre to do, ma chos fu gi ti vos se de di ca ron a exa ge rar el pe li gro pa- 
ra no ser acu sa dos de co bar día. Los re la tos de la épo ca re pro du- 
cen nu me ro sos in ci den tes pin to res cos. En Con fa lens, un mo li ne- 
ro que ve nía de Saint-Mi chel, al en trar al ba rrio de Saint-Bar thé- 
le my, se ade lan tó a un tal Sau va ge, ase rra dor. Es te úl ti mo iba co- 
rrien do ha cia su ca sa y pe día ayu da, pues se ha bía en te ra do que
la guar dia pú bli ca es ta ba en Saint-Geor ges, que dis ta ba só lo un
ki ló me tro del lu gar. Al ver al mo li ne ro, le gri tó que es po lea ra a
sus ca ba llos y die ra la aler ta a la ciu dad. El otro le res pon dió:
“No os preo cu péis, ven drán to dos”. Sau va ge lle gó a su ca sa, to- 
mó su fu sil y co rrió a en fren tar a los ban di dos, mien tras el mo li- 
ne ro re co rría las ca lles a los gri tos in ci tan do a la gen te a ar mar se.
Pe ro es tos bue nos pa trio tas no fue ron re com pen sa dos por su ce- 
lo: cuan do el pá ni co se cal mó, el co mi té los pu so pre sos. El 29
por la ma ña na en Ro che chouart, el se ñor Lon geáu des Bru yè res,
de Ora dour-sur-Va y res, lle gó a ca ba llo por la ru ta de Cha ba nis.
Gri ta ba que “él huía, que él ve nía de Cham pag ne-Mou ton don- 
de ha bía vis to de go llar a vie jos, mu je res y ni ños; que es ho rri ble,
es pan to so; que to do ha si do pa sa do a san gre y fue go; que co rre a
su ca sa pa ra po ner en se gu ri dad a su gen te. ¡Re sis tid! ¡Ayu dad- 
nos! ¡Adiós, adiós! ¡ui zá sea la úl ti ma vez!”. Y des apa re ció al
ga lo pe. uie nes in tro du je ron el pá ni co en Li mo ges fue ron: pri- 
me ro, un ca nó ni go de la or den de San ta Ge no ve va (de la aba día
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de Les terp, cer ca de Con ma lens) que se ha bía asus ta do mu cho
du ran te la no che que ha bía pa sa do en Ro che chouart al oír, ha cia
las dos de la ma ña na, al gu nos “gri tos y la men tos”, por lo cual
ha bía mon ta do in me dia ta men te a ca ba llo; des pués, un ex guar- 
dia de corps al que se le ha bía di cho que lle ga ban los ban di dos
mien tras es ta ba ca zan do, por lo cual ha bía co rri do a pre ve nir al
in ten den te, y, por úl ti mo, un ar qui tec to que vol vía de via je y
que en el ca mino ha bía re co gi do la no ti cia la tar de del día an te- 
rior. En Cas te nau-Mon tra tier (uer cy) apa re ció de gol pe el di- 
rec tor de las men sa je rías de Cahors, mon ta do en un mu lo que le
ha bían pres ta do los ca pu chi nos, “ex ci ta do so la men te por la alar- 
ma y los ho rri bles tu mul tos de la ciu dad”. En Sa mer, en el Bou- 
lon nais, el pá ni co fue pro vo ca do por “al gu nos via je ros”; en Sau- 
lieu, en Au xois, por el mé di co del pue blo que vol vía de Mon ts- 
au che; a lo lar go de la ori lla iz quier da del Sena, des de Fon tai ne- 
bleau has ta Vi lle neu ve-le-Roi, el pá ni co fue di fun di do por los
her ma nos Gau don, co mer cian tes en vino de Boig nes (en Gâ ti- 
nais). Y “una per so na que lle ga ba en la pos ta y que fue tes ti go de
los ex ce sos que se per mi te es ta ca na lla” con fir mó a un di pu ta do
de la no ble za —cu yas car tas a la mar que sa de Cré quy po see mos
— el ro bo de las co se chas de Mont mo ren cy.

Pe ro tam bién se en car ga ron de pro pa gar el pá ni co —qui zá no
de li be ra da men te pe ro sí con mé to do— al gu nas per so nas que go- 
za ban de cré di to y has ta las mis mas au to ri da des. En ge ne ral los
cu ras con si de ra ron que era su obli ga ción pre ve nir a sus co le gas y
a sus ami gos no bles, tan to, que en el Mai ne aqué llos fi gu ran en
pri mer pla no por ha ber si do pre ve ni dos por una car ta del in ten- 
den te de Mans. En Ven dô me, el cu ra de Ma zan gé avi só a la mu- 
ni ci pa li dad; en Lu ber sac (Pé ri gord) el vi ca rio de Saint-Cyr-les-
Cham pag ne se pre ci pi tó a anun ciar que su al dea era pre sa de los
ban di dos; y un cu ra co rrió a to do lo que da ba a Sar lot pa ra con- 
tar que Li meuil ha bía si do in cen dia da du ran te la no che. En el
Bour bon nais, el cu ra de Cu lant es cri bió al de Ver dun, quien a su
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vez en vió un men sa je a su co le ga de Mai llet. Los gen ti les hom- 
bres y sus ad mi nis tra do res ac tua ron del mis mo mo do. En el Del- 
fi na do, quie nes pri me ro ha bla ron de la alar ma que cun día en
Aos ta fue ron el abad de Le yssens, la da me de Aos ta, el ca ba lle ro
de Mu ri nais y el agen te de la con de sa de Va lin, que a su vez acu- 
dió a La Tour-du-Pin. En el Poi tou, el ad mi nis tra dor del cas ti llo
de Mau le v rier en vió men sa je ros a to das par tes pi dien do a los cu- 
ras que ar ma ran a sus fie les lo me jor po si ble y acu die ran en au xi- 
lio de Cho let. Tam bién cer ca de Neu vic, en Pé ri gord, cu ras y
no bles trans por ta ron la no ti cia: la se ño ra de Plaig ne man dó un
co rreo al ba rón de Be lli nay pa ra que a su vez ad vir tie ra al ba rón
de Drohuet, Es te ha bía re ci bi do tam bién otros avi sos en via dos
por no bles y ecle siás ti cos —en tre otros el prior de Saint-An gel
— y se en car gó de es cri bir al mis mo ba rón de Be lli nay y al cu ra
de Chi llac. Son in con ta bles los he chos del mis mo ti po que ocu- 
rrie ron en to das par tes. Los no bles en via ban a sus cria dos que, al
atra ve sar a ca ba llo las al deas, di fun dían la alar ma. Co mo los cam- 
pe si nos mu chas ve ces no los co no cían, sur gen en los re la tos mu- 
chos co rreos des co no ci dos o mis te rio sos. 

Pe ro se gu ra men te quie nes, de sem pe ña ren el pa pel más cu rio so
fue ron las au to ri da des. Hoy en día, pri me ro pro cu ra rían in for- 
mar se por te lé fono an tes de pre ve nir a la po bla ción, y por cier to,
tam bién en ton ces pro cu ra ron ase gu rar se en vian do al gu nos in- 
for man tes, o en car gan do a la ca ba lle ría o a la guar dia pú bli ca que
re vi sa ran la cam pa ña. Pe ro sa bían que pa sa ría mu cho tiem po an- 
tes que se acla ra ran las co sas; por lo tan to, con si de ra ron pru den- 
te to mar de in me dia to al gu nas pre cau cio nes, in for mar a las pa- 
rro quias y pe dir les ayu da. Por lo tan to, las mu ni ci pa li da des y los
co mi tés ex pi die ron co rreos y has ta re dac ta ron al gu nas cir cu la res
en es ta sen ti do. Es to hi cie ron, por ejem plo, los co mi tés de Con- 
fo lens, Uzer che y Lon-le-Sau nier. El de Ev reux pre vino a los
bur gos de los al re de do res el 22 y 23 de ju lio y el 24 en vió una
cir cu lar im pre sa a cien to diez pa rro quias del cam po. Al gu nos je- 
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fes de mi li cia se arro ga ron el mis mo de re cho: el de Be llè me dio
la aler ta a Mor tag ne; el 28 de ju lio en Col mar, el co ro nel de la
mi li cia —que era uno de los pre si den tes del Con se jo so be rano—
in ci tó a las co mu ni da des ru ra les a ar mar se. Pe ro tam po co se que- 
da ron atrás las au to ri da des del an ti guo ré gi men, so bre to do los
jue ces rea les y los sub de le ga dos: una car ta del juez de Lu ber sac
alar mó a Uzar che; y el pro cu ra dor de jus ti cia de Vi lie fran che-
de-Bel vez con tri bu yó mu chí si mo con sus car tas a que el pá ni co
lle ga ra des de Pé ri gord a uer cy. El sub de le ga do de la Châ taig- 
ne raie lo di fun dió en to da su cir cuns crip ción y en es pe cial en Se- 
con dig ny. Al go me jor hi zo el de Moiss ac: in di có a los cu ras que
to ca ran a re ba to. Las co mi sio nes in ter me dia rias de las Asam bleas
pro vin cia les in ter vi nie ron con me nos fre cuen cia, pe ro po de mos
ci tar a la de la gé né ra li té de Sois sons —o por lo me nos a su pro cu- 
ra dor sín di co—, cu yo avi so aler tó a la ciu dad de Gui sa, y a la del
dis tri to de Neu fchâ teau, que com pro me tió a las al deas a to mar
las ar mas y a es tar lis tas “a la pri me ra alar ma”. El 31 de ju lio, los
co mi sa rios de las co mu nas de Pro ven za rei te ra ron a las pa rro- 
quias el con se jo de or ga ni zar mi li cias pa ra re cha zar a los ban di- 
dos que ha bían si do anun cia dos. El 1.º de agos to, cuan do ocu rrió
la pri me ra alar ma en Tou lou se, el par la men to dio una re so lu ción
au to ri zan do a to das las co mu ni da des a ar mar se y to car a re ba to.

Pe ro aun más ca rac te rís ti ca es la con duc ta de al gu nas au to ri- 
da des mi li ta res. La guar dia pú bli ca de Bar-sur-Sei ne lle vó el pá- 
ni co a Lan dre vi lle y la de Dun lo con fir mó en Gué ret; lo mis mo
hi zo en Po ye el mar qués de Bains, ins pec tor de la guar dia. En
cuan to lle gó a Bel fort el co man dan te del ju gar, con de da Lau,
ad vir tió a las pa rro quias cir cun dan tes que lle ga rían los ban di dos
y que de bían es tar pron tas a de fen der se. Por úl ti mo, el mar qués
de Lan ge ron, que man da ba las tro pas en el Fran co-Con da do,
con tri bu yó más que nin gún otro a di fun dir el te rror en su zo na.
En una cir cu lar que el 16 de ju lio lle gó a Mo rez y a Saint-Clau de
(y que por lo can to no po día ser pos te rior al 14) anun ció que en
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la pro vin cia ha bía en tra do una ban da de dos cien tos ha bi tan tes
del Vô ge —co mo so bre es te he cho no exis te nin gún otro tes ti- 
mo nio, pro ba ble men te su exis ten cia ha bía si do ase ve ra da só lo
por un pá ni co lo cal—. En cuan to co men zó la de vas ta ción de los
cas ti llos, se apre su ró a atri buir la a los ban di dos me dian te una cir- 
cu lar del 23; mien tras que el 24 una ter ce ra cir cu lar in di ca ba que
otro gru po ve nía des de Bor go ña y avan za ba a tra vés de la re gión.
Por to do es to, Ver nier de Bians, te nien te de la guar dia pú bli ca de
Salios, quien re dac tó un in for me so bra las re vuel tas del Fran co-
Con da do, no va ci ló en res pon sa bi li zar de ellas a Lan ge ron y en
acu sar lo de ac tuar así a pro pó si to. Cro nis tas de Cla me cy de cían
lo mis mo de De la rue, sub de le ga do, juez de la cas te lla nía y más
tar de pre si den te del de par ta men to. Aun que en rea li dad és te se
ha bía en te ra do de la lle ga da de los ban di dos por una car ta que el
bai lío de Cou lan ges ha bía en tre ga do a un ma es tro de dan za de
Cla me cy que iba a dar lec cio nes y lue go vol vía, ha bía leí do la
car ta en pleno mer ca do y ha bía he cho di fun dir la no ti cia por un
sol da do de la guar dia pú bli ca.

Tam bién se ha sos pe cha do con in sis ten cia del pa pel que en to- 
do es to de sem pe ña ron los co rreos y los pos ti llo nes de la ad mi nis- 
tra ción pos tal. Aun que se ha exa ge ra do mu cho so bre es to, los
do cu men tos dan fe de su in ter ven ción. Por ejem plo: un co rreo
de la pos ta de Con chy-les-Po ts con tri bu yó a di fun dir el pá ni co
en Ro ye; un je fe de pos ta de Saint-Je nien fue el pri me ro que lle- 
vó no ti cias del pá ni co a Li mo ges; el pre bos te de Sois son nais de- 
tu vo en Cler mont al co rreo que el je fe de pos ta de Saint-Just ha- 
bía en via do pa ra que anun cia ra que el país es ta ba pa sa do a san gre
y fue go; en An gu le ma un pos ti llón de Chu ret trans mi tió el pá- 
ni co de Ru ffec: dos jue ces de la elec ción con ta ron que “un cam- 
pe sino” ha bía di cho “que el bos que ha bía una ban da de ban di dos
y la dro nes”. La pro pa ga ción del pá ni co por obra de los co rreos se
no ta en par ti cu lar en la zo na com pren di da en tre Va len ce y Avi- 
ñón: pues allí se trans mi tió de pos ta a pos ta y por con si guien te
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con gran ra pi dez. Pe ro to do es to es muy ló gi co: si tan tos via je- 
ros hi cie ron cir cu lar la no ti cia de que se apro xi ma ban los ban di- 
dos, ¿por qué no ha brían de ha cer lo mis mo los que los con du- 
cían? Y si las mis mas au to ri da des se preo cu pa ban por ha cer la co- 
no cer ofi cial men te, ¿qué otro me dio exis tía sino el de con fiar la
al co rreo? El 29 a las cin co de la tar de, la mu ni ci pa li dad de An- 
gu le ma re ci bió un co rreo en via do por la de Bur deos pa ra re que- 
rir ma yo res pre ci sio nes so bre el pá ni co de Ru ffec, del que ya se
te nían no ti cias. Di cho co rreo lle va ba una car ta sin se llar y se le
ha bía re co men da do que, si la alar ma no era con fir ma da, lo di je ra
en to dos los lu ga res por don de pa sa ra. Es pro ba ble que en el via je
de ida hu bie ra mos tra do y co men ta do la car ta que se le ha bía
con fia do, y és te es el co rreo del que se ocu pó la Asam blea Na cio- 
nal en su se sión del 8 de agos to.

Sin em bar go, de to do es to no de be mos con cluir que tan tos
per so na jes im por tan tes ca re cie ran de to do sen ti do crí ti co, pues
en ver dad hu bo mu chos in cré du los. En Gi mont (Lo mag ne) el
ba rón de Mon tes quieu se ne gó a creer en la exis ten cia de ban di- 
dos; el con de de Po las tron prohi bió que se to ca ra la ala ma —
aun que no ob tu vo el me nor éxi to—; un ofi cial que es ta ba de
per mi so en Saint-Clair, cuan do se le di jo que cua tro mil ban di- 
dos acu dían a Lau zer ta, es cri bió iró ni ca men te: “Es toy se gu ro de
que no los han con ta do”. A tra vés de la des crip ción del pá ni co de
los al re de do res de Saint-Gi rons que ha ce el con de de Ter ss ac en
sus me mo rias, él era igual men te es cép ti co. Al gu nos per so na jes
de me nor im por tan cia se opu sie ron tam bién con gran au da cia a
la pro pa ga ción del mie do: en Saint-Pri vat-des-Prés, cer ca de Ri- 
bé rac, un ad mi nis tra dor lla ma do Gouand de tu vo la alar ma a pe- 
sar de la opo si ción del co mi té y co mo se lo in ju rió y ame na zó,
hi zo po ner en pri sión a tres ha bi tan tes. El cu ra de Cás tel nau-
Mon tra tier pre gun tó a sus fie les si “los ene mi gos ha bían lle ga do
en glo bo” y de tu vo la alar ma, mien tras el cu ra de Vers, en Áge- 
nais, no per mi tió que se la to ca ra. En Fra ys si net-le-Gé lat, el abo- 
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ga do De lord, lue go de ha ber re vi sa do los pe rió di cos lle gó a la
con clu sión que él pá ni co ca re cía de to do fun da men to ‘por que si
los in gle ses o los es pa ño les hu bie ran pe ne tra do en Fran cia no hu- 
bie ran po di do in tro du cir se en el co ra zón mis mo, de la pro vin cia
de Gu ye na sin que lo hu bié ra mos sa bi do de in me dia to y en cam- 
bió fue ron los ejer ci cios de ti ro de al gu nas ciu da des de es tas pro- 
vin cias las que hi cie ron creer que ha bían en tra do los ene mi gos”.
El sub de le ga do de Moiss ac ex pre só la mis ma opi nión pe ro eso
no le im pi dió to mar to das las me di das des ti na das no só lo a re- 
cha zar a los ban di dos sino tam bién a con ven cer a to do el mun do
de que efec ti va men te és tos exis tían.

Es to sé de be en pri mer lu gar al he cho de que el te mor es ta ba
tan ge ne ra li za do (el mis mo Bo nald, fu tu ro orá cu lo de la contra- 
rre vo lu ción y pa ra ese en ton ces in ten den te de Mi llau, no opu so
la me nor ob je ción a la no ti cia de su lle ga da) que un ad mi nis tra- 
dor cons cien te de sus res pon sa bi li da des y des pro vis to de to do
me dio rá pi do de in for ma ción no po día evi tar que tal no ve dad lo
im pre sio na ra a pe sar de las más sen satas re fle xio nes. Dom Mau- 
duit, prior de Saint-An gel, ex pre só muy bien es te es ta do de áni- 
mo en su car ta al ba rón de Drouhet: “So bre to do, no hay nin gu- 
na se gu ri dad de que los re la tos so bre los ban di dos sean ve rí di- 
cos… Pe ro co mo no hay fue go sin hu mo y co mo des pués de to- 
do lo que pa só en Pa rís es bas tan te pro ba ble que; se ha ya for ma- 
do tal con fe de ra ción, to do el mun do, se re ú ne pa ra mon tar guar- 
dia de día y de no che. Por eso mis mo con ven dría que vos nos
imi ta rais/

Por otro la do la in cre du li dad tam bién era pe li gro sa. ¿Aca so no
se po día sos pe char que los que ha cían ga la de ella y se ne ga ban a
to mar me di das de de fen sa no in ten ta ban ador me cer al pue blo? Si
así fue ra, eran cóm pli ces de los ban di dos y en con se cuen cia tam- 
bién de los aris tó cra tas, y es to po día cos tar les bas tan te ca ro, El
prior de Nueil-sous-les-Au biers (Poi tou) tran qui li zó a sus cam- 
pe si nos di cién do les que era im po si ble que, tal co mo se con ta ba,
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vein ti cin co mil ban di dos hu bie ran caí do sor pre si va men te so bre
Nan tes, y que aun si es to hu bie ra ocu rri do una ciu dad de ochen- 
ta mil ha bi tan tes se hu bie ra de fen di do ade cua da men te. Pe ro
mien tras tan to, co mo unos cua tro o cin co mil hom bres ya ha-
bían acu di do a Au biers y mur mu ra ban contra él por que no ha bía
lle va do a su pa rro quia, tu vo que ir a dar ex pli ca cio nes. El pe li gro
na cía con ma yor fa ci li dad por que quie nes ha bían lle va do la no ti- 
cia se sen tían he ri dos en su amor pro pio cuan do no se los to ma ba
en se rio y no ce sa ban de ha blar mal de quien ha bía te ni do el des- 
par pa jo de ac tuar de tal mo do. Pa ra co rro bo rar lo que de ci mos
hay que leer el re la to del pá ni co de Li mo ges que rea li zó el se cre- 
ta rio de in ten den cia cu yo nom bre ya he mos ci ta do. An te la pri- 
me ra no ti cia, el in ten den te d’Ablois en vió la in for ma ción y no
pen só más en ello. Un ca nó ni go de la or den de San ta Ge no ve va
fue a Ro che chouart y anun ció que eran mil cien hom bres. “Se- 
ñor prior”, res pon dió rien do d’Ablois, “pa re ce que los ban di dos
se re clu tan muy rá pi do pues es ta ma ña na só lo se ha bla ba de unos
qui nien tos”. “Se ñor”, res pon dió el in ter lo cu tor al go pi ca do, “in- 
for mo lo que he vis to y oí do; vos ha réis lo que os plaz ca; yo me
re ti ro”. Pe ro to do fue muy dis tin to al me dio día cuan do lle gó al
ga lo pe y fu sil al hom bro el guar dia de corps Mal duit. D’Ablois
es ta ba al mor zan do. “Yo no creía que un guar dia se asus ta rá con
tan ta fa ci li dad; cree d me; tran qui li zaos, sen taos a la me sa y co- 
med una cos ti lla; los ban di dos os da rán tiem po pa ra ello”. El
otro lo to mó a mal: “Se ñor, yo no ten go mie do, sim ple men te,
cum plo con una mi sión muy im por tan te; si vos no me creéis
otros pres ta rán ma yor aten ción a la ad ver ten cia que aca bo de ha- 
ce ros”. Muy pron to cir cu ló en to da la ciu dad el ru mor de que 
d’Ablois que ría en tre gar la ciu dad a los que tra ba ja ban pa ra la
aris to cra cia y sus mis mos se cre ta rios tu vie ron que in ter ve nir pa- 
ra que se de ci die ra a ser más pru den te y a ac tuar de otra ma ñe ra.
Sin em bar go, re ci bió del mis mo mo do al día si guien te al ar qui- 
tec to Ja c quet, cuan do és te vino a anun ciar le la lle ga da de cua ren- 



195

ta mil es pa ño les: “Has ta es te mo men to, se ñor Ja c quet, os ha bía
creí do un hom bre ra zo na ble; aho ra te mo que os ha yáis vuel to
lo co. ¿Có mo ha béis po di do creer una his to ria se me jan te? ¡Cua- 
ren ta mil es pa ño les! ¡Id a des can sar y no ha bléis con na die de es- 
to, pues se bur la rán de vos!”. Pe ro al con tra rio, Ja c quet, muy
ofen di do, se lo con tó a to do el mun do y to do el mun do le cre yó.
Y el asun to hu bie ra ter mi na do muy mal si el pá ni co no se hu bie- 
ra cal ma do al re ci bir in for ma cio nes más pre ci sas.

Con to do hay un da to que per mi te su po ner que las au to ri da- 
des cons ti tui das, de sa fian do ta les ries gos, se abs tu vie ron de pro- 
pa gar el pá ni co y has ta lo gra ron de te ner su mar cha: es el he cho
de que al gu nas re gio nes no pa de cie ron el gran pá ni co. Por cier- 
to, es po si ble que no lle ga ran a ex pe ri men tar lo por que el ale ja- 
mien to, la di fi cul tad de las co mu ni ca cio nes, la di fe ren cia de idio- 
ma y su po ca po bla ción con tri bu ye ron a pre ser var las. Pe ro es tos
fac to res tam bién in fluían en cier tas zo nas don de hu bo pá ni co y
es más pro ba ble que al gu nas au to ri da des ha yan lo gra do im po- 
ner se por su san gre fría y por el as cen dien te que ejer cían so bre la
po bla ción. Es te de bió ser el ca so de las mu ni ci pa li da des de Bre ta- 
ña cu ya con duc ta des pués de 1788 ins pi ró gran con fian za y que
mu cho an tes que to das las otras, su pie ron to mar las me di das ade- 
cua das pa ra con te ner tan to a la aris to cra cia co mo al ba jo pue blo.
Al me nos és ta es la opi nión del co rres pon sal de la Ga ze tte de Le y- 

de que el 7 de agos to es cri bía: “Se te mía más por Bre ta ña y sin
em bar go es la pro vin cia más tran qui la gra cias a la bue na po lí ti ca
de los bur gue ses que se ar ma ron des de el pri mer mo men to”. Le- 
jos de en gen drar el de sor den, me di das ta les co mo la re vo lu ción
mu ni ci pal y el ar ma men to po pu lar tran qui li za ban al Ter cer Es ta- 
do, e im po nían la cal ma —y es to ya lo de cían los re vo lu cio na- 
rios—. Pe ro cuan do se des ató el pá ni co, am bas dis po si cio nes só lo
co men za ban a apli car se y en la ma yo ría de los ca sos na die osa ba
opo ner se al to rren te.
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A pe sar de to do el pá ni co no se pro pa gó tan rá pi do co mo se
ha he cho creer. Des de Cler mont en Bea ti vai sis has ta el Sena, que
só lo dis tan unos cin cuen ta ki ló me tros, ne ce si tó unas do ce ho ras
diur nas; des de Ru ffec has ta Lour des re co rrió unos qui nien tos
ki ló me tros en nue ve días com ple tos; la ve lo ci dad que em pleó en
es te ca so fue só lo la mi tad de la que uti li zó en el otro, pe ro hay
que te ner en cuen ta que de no che de bió avan zar me nos rá pi da- 
men te. Se pue de ad mi tir que du ran te el día re co rría unos cua tro
ki ló me tros por ho ra. Des de Li v ron lle gó a Ar les (cien to cin cuen- 
ta ki ló me tros) en cua ren ta ho ras, lo que sig ni fi ca que en pro me- 
dio —tan to de día co mo de no che— hi zo cua tro ki ló me tros por
ho ra; pe ro en es ta opor tu ni dad fue trans mi ti do por los co rreos
de la pos ta cu ya ve lo ci dad era in fe rior a la de los co rreos ex tra or- 
di na rios de los que ya he mos ha bla do. Si co mo no so tros pen sa- 
mos es ta di fu sión fue es pon tá nea, tal mar cha pa re ce bas tan te rá- 
pi da, pe ro aque llos que la atri buían a co rreos en via dos ex pre sa- 
men te por los cons pi ra do res de bían con si de rar la muy len ta.
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CAPÍ TU LO XV 

LOS PÁ NI COS DEL ANUN CIO

En ge ne ral —aun que no, siem pre— la me ra no ti cia de que los
ban di dos es ta ban a la vis ta ori gi na ba un pá ni co. En es tos ca sos
pa re ce que las cir cu la res de las au to ri da des tu vie ron me nos po- 
ten cia emo ti va que la pro pa ga ción oral o las car tas par ti cu la res.
Por ejem plo, la ma yo ría de las pa rro quias a las que lle gó la cir cu- 
lar del co mi té de Ev reux no pa re cen ha ber se preo cu pa do de ma- 
sia do. Tam po co las de Lan ge ron pro vo ca ron mo vi mien tos con- 
vul si vos pues las al deas se li mi ta ron a po ner se a la de fen si va. En
es tos ca sos en es pe cial es muy im por tan te no con fun dir el te mor
a los ban di dos con el gran pá ni co. Sin em bar go una tal san gre
fría pue de con si de rar se ver da de ra men te ex cep cio nal: de ca da
uno de los pá ni cos pri mi ti vos —que no fue ron muy nu me ro sos
— de ri va ron otros, en in creí ble canti dad, que po de mos lla mar
los pá ni cos del anun cio.

Es tos han si do des crip tos mu chas ve ces y el gran pá ni co es su
ras go más co no ci do, o aun el úni co que co no ce mos. Se em pie za
por to car la alar ma que muy pron to re sue na du ran te ho ras en
can to nes ín te gros. Las mu je res, que ya se ven vio la das y ma sa cra- 
das con sus hi jos en me dio de las al deas en lla mas, llo ran y se la- 
men tan, hu yen ha cia los bos ques o por los ca mi nos, lle van do al- 
gu nas pro vi sio nes y ro pas jun ta das al azar, Mu chas ve ces los
hom bres las si guen, des pués de en te rrar lo que más apre cian y de
de jar a los ani ma les suel tos por el cam po. Pe ro con ma yor fre- 
cuen cia to da vía, ya sea por res pe to hu ma no, co ra je, o te mor a la
au to ri dad tra di cio nal, acu den al lla ma do del sín di co, el cu ra o el
se ñor. En ton ces co mien zan los pre pa ra ti vos pa ra la de fen sa, ba jo
la di rec ción del se ñor mis mo o de un ex mi li tar. To dos se ar man
co mo pue den; se co lo can cen ti ne las y ba rri ca das a la en tra da de
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la al dea o el puen te y se en vían al gu nos des ta ca men tos a los al re- 
de do res. Al caer la no che cir cu lan al gu nas pa tru llas y to do el
mun do per ma ne ce aler ta. En las ciu da des se rea li za uña ver da de- 
ra mo vi li za ción y po dría creer se que se es tá en una pla za si tia da;
se re qui san los ví ve res, se re ú ne la pól vo ra y las mu ni cio nes, se
re pa ran las mu ra llas y se po ne la ar ti lle ría en po si ción. En me dio
de es ta te rri ble con fu sión ocu rren to da cla se de in ci den tes con- 
mo ve do res, có mi cos o trá gi cos. En Yer vins sal tó un ba rril de
pól vo ra y hu bo al gu nas víc ti mas. En Mag nac-La val, se es ca pa ron
los alum nos del co le gio y el di rec tor des es pe ra do in ter pe ló a to- 
das las au to ri da des ve ci nas. Al gu nas ve ces los cam pe si nos em pie- 
zan por po ner en or den sus cuen tas con Dios y por ejem plo el
prior de Nueil-sous-les-Au biers (Poi tou) y los cu ras de Ca pin- 
ghem y de En ne tiè res (en Flan des) les die ron la ab so lu ción ge ne- 
ral. En Ro che jean, en el Ju ra, el in for me, pro ba ble men te re dac- 
ta do por el cu ra, des ta ca tan bue nas dis po si cio nes y di ce que los
ha bi tan tes, des per ta dos en ple na no che, “co men za ron por im- 
plo rar la mi se ri cor dia di vi na y la in ter ce sión de la San ta Vir gen y
de San Bau tis ta, pa trón de la pa rro quia. Pa ra ello, a las cua tro de
la ma ña na, se reu nie ron pa ra asis tir a una mi sa so lem ne en la que
hu bo ex po si ción y ben di ción del San to Sa cra men to. Tam bién se
hi cie ron las ora cio nes pú bli cas ha bi tua les en ca so de ca la mi dad.
Lue go pro me tie ron a Dios en men dar su con duc ta, ce sar to da di- 
vi sión, re pa rar los da ños si los hu bie ra y una sin ce ra re no va ción
de su pie dad”. Pe ro de be mos con fe sar que a me nu do las es ce nas
son me nos edi fi can tes. Po cos re la tos son tan pin to res cos co mo el
de Jean-Louis Bar ge, se cre ta rio de la pa rro quia de La va lla (ubi- 
ca da cer ca de Saint-Etien ne) y ex sol da do. Des de el co mien zo de
la aler ta se apre su ra ron a atri buir le el man do de los ha bi tan tes
que irían a en fren tar a los ene mi gos. “Los hom bres que te nía ba- 
jo mis ór de nes eran me nos que los que ha bían en lo que ci do y
hui do… Cham pa llier, uno de los que in te gra ban la tro pa, se des- 
pi dió de su mu jer y de sus hi jos di cién do les: “¡No os vol ve ré a
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ver!”. La no che tra jo de vuel ta a los co bar des, pe ro al día si- 
guien te, des pués que el cu ra hu bo ab suel to al ejérci to al deano,
Bar ge qui so pre ve nir un se gun do des ban de y dio la or den de
par ti da “so pe na de ser fu si la do de in me dia to”. Los adio ses fue- 
ron pa té ti cos. “Di je adiós a mi mu jer que te nía los ojos se cos co- 
mo yes ca y a mi ma dre que es ta ba co mo muer ta y con los ojos
He nos de lá gri mas; me dio un pu ña do de pie zas de do ce y vein- 
ti cua tro suel dos, me di jo un adiós eterno y de in me dia to se pu so
a orar”. Es ta ban por par tir “bien pro vis tos de vino y gui so”, con
un pí fano y un tam bor a la ca be za de la co lum na, cuan do lle gó
un hom bre de una al dea ve ci na gri tan do que el ene mi go se acer- 
ca ba. To do re co men zó: “El te rror y la des es pe ra ción se apo de ra- 
ron de to do el mun do. Só lo se oían los gri tos y los la men tos de
las mu je res, los ni ños y los vie jos. Era el más tris te es pec tá cu lo
que uno po día ver. Ma rie Pa cher, la mu jer de Mar tin Ma tri cou,
tem bla ba tan to que ti ró to da la so pa de la es cu di lla que te nía en
la ma no mien tras gri ta ba a to do lo que da ba: ‘Ay, po bres hi jos
míos, que van a ser de go lla dos’, y co sas por el es ti lo. Su ma ri do,
aun que for ni do, era bas tan te mie do so y que ría tran qui li zar la di- 
cien do: ‘¡Te aga rras a es te ca gón de Fon te ri ve; Ma rion, no ten- 
gas mie do!’. Y mien tras le de cía eso con tono in se gu ro, se lo veía
tem blar… Nun ca qui so ir con no so tros”. Des apa re ció una par te
del ba ta llón y se ini ció la bús que da de los sol da dos que se ha bían
ocul ta do mez clán do se con los otros fu gi ti vos. “La Clé men ce, jo- 
ven y bo ni ta sir vien ta del cu ra, y la mu jer de Tardy, lla ma da
Cho rel, fue ron en contra das ca si aho ga das, con la ca be za me ti da
en el heno y el res to al ai re”. Cuan do por fin Bar ge pu do con du- 
cir a su gen te has ta Saint-Cha mond el pá ni co ya ha bía ter mi na- 
do. Se los elo gió, se los fes te jó y se los man dó de vuel ta: “al lle- 
gar a La va lla ya no vi más tris te za; las ta ber nas es ta ban lle nas”.

Sí cree mos en es te re la to, pleno de la ma li cio sa sim pli ci dad del
cam pe sino fran cés, los ha bi tan tes de La va lla tu vie ron cier ta di fi- 
cul tad pa ra ven cer sus apren sio nes, pe ro fi nal men te lo lo gra ron y



200

acu die ron en au xi lio de la ciu dad ve ci na. En to das par tes1 en- 
contra mos la mis ma reac ción contra el pá ni co y con fre cuen cia
fue más rá pi da. En el fon do es muy ina de cua do de sig nar ta les
acon te ci mien tos con el nom bre de gran pá ni co, por que no lo fue
el ar dor gue rre ro que de in me dia to des per tó en los fran ce ses el
mis mo pe li gro que los ame na za ba, ni tam po co lo fue el ca lu ro so
sen ti mien to que des de el pri mer mo men to los hi zo acu dir en au- 
xi lio re cí pro co. Com ple jo sen ti mien to en el que in ter ve nía en
ma yor gra do la so li da ri dad de cla se que en fren ta ba al Ter cer Es- 
ta do con la aris to cra cia, pe ro en el que tam bién se po día des cu- 
brir la prue ba de que la uni dad na cio nal es ta ba ya muy avan za da
por cuan to los cu ras y los se ño res no va ci la ron en mu chas opor- 
tu ni da des en po ner se a la van guar dia de los gru pos. Las ciu da des
fue ron in va di das por enor mes ban das a las que no po dían ali- 
men tar y por lo tan to de ci die ron —aun que les cos tó ha cer lo—
man dar las de vuel ta a sus ho ga res. En las ori llas del Dor do ña y
del Lot los gru pos reu ni dos pa re cían ejérci tos en cam pa ña.
Cuan do el 30 los puer tos de Li meuil, Tu nel y Lin de pi die ron
ayu da a Mon tpa zier, la alar ma so nó vein ti cua tro ho ras en to da la
re gión y se pre sen ta ron más de seis mil hom bres. Ca tor ce cu ras
con du je ron ellos mis mos a sus fie les. Al lle gar en ple na no che a
la ori lla, del río “la mu che dum bre se asom bró al ver que al otro
la do ha bía más de mil fue gos en cen di dos”, cuen ta el no ta rio de
Mon tai gut. Eran los cam pe si nos, de Pé ri gord, que tam bién ha- 
bían acu di do y que ha bían acam pa do al cor te del Dor do ña. En- 
ton ces se em pe zó a re tro ce der pa ra al can zar a los re fuer zos. Al
día si guien te, cuan do pu die ron en trar en con tac to, ya ha bla
cuar sr ta mil hom bres. Al mis mo tiem po trein ta mil hom bres en- 
ca be za dos por los se ño res de la re gión se ha bían reu ni do tam bién
a ori llas del Lot, en Li bes y Fu mel. Ta les ci fras des pier tan nues- 
tro es cep ti cis mo y nos re cuer dan las ha bi tua les exa ge ra cio nes de
los cro nis tas de la Edad Me dia.
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Sin em bar go la ima gi na ción po pu lar que dó pro fun da men te
im pre sio na da y el re cuer do del pá ni co se con ser vó has ta muy
avan za do el si glo XIX. Du ran te mu cho tiem po pa ra los cam pe si- 
nos de Aqui ta nia 1789 fue l’anno de la paou, pe ro fue ron los his to- 
ria do res quie nes ge ne ra li za ron el nom bre de gran pá ni co. En mu- 
chas re gio nes, y en es pe cial en Cham pa ña, se de cía so la men te el
mie do, el te rror pá ni co, la alar ma, el pa vor:

Mien tras ocu rrían es tos acon te ci mien tos, cir cu la ban mu chos
ru mo res que re pro du cían la opi nión po pu lar so bre la ful mi nan te
pro pa ga ción del te rror, Mien tras los pá ni cos pri mi ti vos se vin cu- 
lan prin ci pal men te con las cir cuns tan cias eco nó mi cas y so cia les
que ha bían ge ne ra li za do la in se gu ri dad, es tos ru mo res se re fie ren
ca si siem pre a las cir cuns tan cias po lí ti cas de la épo ca, a la hui da
de los ban di dos de las ciu da des su ble va das y a los ma ne jos de los
aris tó cra tas. En Ven dô me, Mau ges y Poi tou se ha bla ba de ban das
de bre to nes —lo que se ex pli ca, sin du da al gu na, por la pro fun- 
da im pre sión que ha bían pro vo ca do las re vuel tas de Bre ta ña y la
ac tua ción de sus di pu ta dos en los Es ta dos ge ne ra les—. En Baig- 
nes, Sain ton ge y Do zu lé (en el país de Au ge) se acu sa ba a los
agen tes fis ca les, que ha bían que da do sin tra ba jo. Pe ro en el res to
del reino se alu día siem pre a los ban di dos, la dro nes y con de na- 
dos a ga le ra, y a me nu do se agre ga ba que ve nían de Pa rís o de las
otras gran des ciu da des. Mi nu to a mi nu to au men ta ba su nú me ro
en ca da lu gar: en Champ niers (Pé ri gord) pri me ro eran dos mil,
des pués seis, ca tor ce, die cio cho y, de gol pe, cien mil. Al nor te de
Pa rís se de cía que ata ca ban los sem bra dos y cor ta ban los gra nos
ver des; lo mis mo pen sa ban en al gu nos pun tos de Aqui ta nia me- 
ri dio nal —Mon tas truc-la-Con sei llè re y Saint-Gi rons— aun que
allí agre ga ban que ade más en ve ne na ban las fuen tes y los po zos.
Tam bién en Gra mat (uer cy) se ha bla ba de un in di vi duo que
ha bía si do de te ni do en Fi geac con ocho li bras de ve neno. Pe ro en
ge ne ral se les atri bu ye si mul tá nea men te sa queos, in cen dios y



202

ma sacres y, en los al re de do res de Uzer che, se lle ga has ta ha blar
de in di vi duos que lle va ban me chas de azu fre.

A los ban di dos se agre ga ban las tro pas rea les o ex tran je ras. Al
sur de Pa rís y en Pi car día se in di ca ba la pre sen cia de hú sa res. El
ejérci to ale mán del que se ha bla ba en Li mag ne se gu ra men te se
vin cu la ba con la re pu ta ción del Ro yal Alle mand, al man do del
prín ci pe de Lám be se. El em pe ra dor apa re cía en For ges (en el país
de Caux), en Tu lle, don de se de cía que es ta ba en Lyon y en Ca y- 
lus (en el uer cy). Su in ter ven ción se ex pli ca por su pa ren tes co
con la rei na, pues en For ges se con fun dió a ma da me de La Tour
du Pin-Gou ver net con Ma ría An to nie ta. En to da Aqui ta nia, en
el Poi tou y has ta en Che verny (cer ca de Blois) lle gan los in gle ses;
en Aqui ta nia y Le mo sín los es pa ño les. En el Del fi na do se tra ta de
pia mon te ses, y es ta ver sión avan za jun to con el pá ni co has ta Fi- 
geac, Men de y Mi lli au; en Mal zieu (Lo zè re) se di ce que han des- 
em bar ca do en la cos ta del Lan gue doc, lo que qui zá fue ra un eco
de la alar ma des en ca de na da en Mon tpe llier en el mes de ma yo.
En Mau ges y el Poi tou se te me a los po la cos, que lle ga rían por
mar, Es evi den te que la si tua ción, geo grá fi ca orien tó la ima gi na- 
ción po pu lar, pues al nor te del Loi ra y en los al re de do res de Pa- 
rís ca si nun ca se men cio na a los ex tran je ros. Pe ro tam bién, in flu- 
ye ron las lec tu ras, los re cuer dos de los ex sol da dos y la tra di ción
oral. En Aqui ta nia to da vía se ha bla ba a ve ces de hún ga ros y mo- 
ros; si los po la cos en tran en es ce na, es to se de be sin du da a que
Luis  XV ha bía si do sue gro de Es ta nis lao y tam po co es di fí cil
com pren der por qué se des cu bren ban di dos ge no ve ses al nor te
de To lón, Pe ro ta les ex pli ca cio nes só lo va len pa ra las va ria cio nes
lo ca les; lo es en cial, es de cir, la lle ga da de ex tran je ros, se vin cu la
con el com plot aris to crá ti co y las su pues tas ma qui na cio nes de los
emi gra dos.

En efec to, a me nu do se co lo ca a los prín ci pes a la ca be za de ta- 
les ban di dos e in va so res. En Ar tois se de cía que lle ga ba el prín ci- 
pe de Con dé con cua ren ta mil hom bres —pe ro con ma yor fre- 
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cuen cia to da vía se alu día al con de de Ar tois—. En Uzer che, ve- 
nía de Bur deos con die ci séis mil hom bres: “su in ten ción era di- 
sol ver y dis per sar la asam blea na cio nal, ex pul sar a to dos sus
miem bros y res ta ble cer a su her ma no con to dos sus de re chos y
pre rro ga ti vas”. Cé la rié, agri cul tor de Bé goux (muy pr óxi mo a
Cahors), es más lo cuaz y mez cla sus re cuer dos clá si cos con los
re la tos po pu la res: “El con de de Ar tois vie ne con cua ren ta mil
hom bres; to dos son ban di dos que tra jo del reino de Sue cia y
otros paí ses del Nor te. Han re clu ta do a to dos los for za dos que
han en contra do en las ga le ras del rey que es tán en los puer tos de
Fran cia y a otros cri mi na les que es ta ban en las pri sio nes pa ra for- 
mar y au men tar la tro pa; se di ce que el tal con de, her ma no del
rey, ha ce to do lo po si ble pa ra reu nir a to dos los fu gi ti vos y va ga- 
bun dos del reino de Fran cia, co mo hi cie ron los ván da los en el
año 406, Y que con es te te mi ble ejérci to que ría sa quear a Fran cia
y do mar al Ter cer Es ta do, así co mo quie re que el cle ro y los no- 
bles con tri bu yan al pa go de las re cau da cio nes rea les”.

Con los prín ci pes apa re cía aso cia da to da 3a aris to cra cia. El co- 
mi té de Mas-d’Azil es cri bía que se ha bía anun cia do la lle ga da de
“al gu nos mi les de ban di dos, res to odio so de los ase si nos de la ca- 
pi tal, esos exe cra dos ins tru men tos de la ti ra nía y de la in fer nal
cons pi ra ción”. En Pui sa ye se de cía que va rios ma lin ten cio na dos
“han pro pa la do que la no ble za y el cle ro en via ban esas hues tes
de ban di dos pa ra aplas tar al Ter ce ro”, Y en Saint-Gi rons: “Esa
tro pa es tá pa ga da por sacer do tes y no bles, que al ver abor tar sus
pro yec tos en Pa rís y Ver sa lles, re sol vie ron sem brar el ham bre en
las pro vin cias”. “La me ra su po si ción de que el cle ro y la no ble za
pro yec tan aplas tar a los ha bi tan tes de las al deas, aun que es té to- 
tal men te des pro vis ta de to da ve ra ci dad, es muy pe li gro sa”, es cri- 
bía el con de de Pe y sé gur al co man dan te de Lan gue doc, quien le
ha bía co mu ni ca do que tal con vic ción es ta ba muy di fun di da en
su dis tri to. El cu ra de Tou get, en Ar mag nac, tam bién creía en
“es ta em pre sa es can da lo sa” y con só lo ver al prior del lu gar que
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per ma ne cía tran qui lo en me dio del pá ni co lle gó a la si guien te
con clu sión: “O el tal mon je no se des con cier ta ja más, o for ma
par te del com plot no bi lium”. Tam po co el he cho de que los se ño- 
res par ti ci pa ran con gran ce lo en la de fen sa co mún con tri bu yó a
mo di fi car aque lla opi nión: se de cía qué lo ha cían pa ra di si mu lar
y se los con si de ra ba co mo rehe nes. Los que per ma ne cie ron in di- 
fe ren tes fue ron mal mi ra dos y cuan do se des cu brió que los ban- 
di dos no exis tían se pen só que los no bles ha bían que ri do ven gar- 
se de los cam pe si nos ju gán do les una ma la pa sa da y ha cién do les
per der su jor na da. De aquí sur gie ron nue vas per tur ba cio nes, a
ve ces muy gra ves, de las que ha bla re mos más ade lan te. Por con- 
si guien te el prin ci pal re sul ta do del gran pá ni co fue pro fun di zar
el odio que ya se sen tía contra la aris to cra cia y for ti fi car el mo vi- 
mien to re vo lu cio na rio.
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CAPÍ TU LO XVI 

LOS RE LE VOS

A pe sar de que exis tie ron cir cuns tan cias tan fa vo ra bles pa ra su
di fu sión, el gran pá ni co no hu bie ra re co rri do tan tas dis tan cias —
des de Ru ffec has ta los Pi ri neos, del Fran co-Con da do has ta el
Me di te rrá neo— si los nue vos pá ni cos que se mul ti pli ca ron a lo
lar go del ca mino y le sir vie ron de re le vo no hu bie ran re no va do
su po der ex pan si vo. Pa ra dis tin guir los de los pá ni cos ori gi na les y
de los pá ni cos del anun cio, pro po ne mos lla mar a aqué llos pá ni- 
cos se cun da rios o pá ni cos de re le vo.

Mu chos de ellos fue ron só lo una con se cuen cia más o me nos
di rec ta de los pá ni cos del anun cio. En pri mer lu gar, po día ocu- 
rrir que en cuan to lle ga ra un men sa je ro tra yen do la no ti cia de
que se apro xi ma ban los ban di dos, otros apa re cie ran de in me dia- 
to, des de dis tin tas di rec cio nes. Por ejem plo en La Châ tre; un no- 
ta rio de Ai gu ran de —que a su vez ha bía si do avi sa do por el cu ra
de Lour doueix-Saint-Mi chel— dio la pri me ra alar ma, pe ro al
día si guien te (el 30) a las dos de la ma ña na, un co rreo de Cha- 
teau roux, que ig no ra ba que. La Châ tre ya es ta ba so bre aler ta,
atra ve só el ba rrio gri tan do que se ar ma ran —con lo que pro vo có
la se gun da alar ma—. Tam bién po día ocu rrir que las me di das que
se adop ta ban pa ra la de fen sa en lu gar de tran qui li zar a la gen te la
asus ta ran más to da vía. Mu chas ve ces los cam pe si nos que avan za- 
ban, contra el ene mi go fue ron con fun di dos con los ban di dos. Es- 
to pro du jo el se gun do pá ni co en Cler mon te (en Beau vai sis), y
qui zá tam bién en Lo riol, al sur de Va len ce. Al pa re cer, el pá ni co
de Ta llard (al nor te de Sis te ron) tu vo el mis mo ori gen, Cuan do
los ha bi tan tes de Tau lig nan y Va l réas se di ri gían a Dieu-le-Fît
sem bra ron el te rror en tre los al dea nos de Mon tjo yer y La Tou- 
che que los vie ron pa sar a lo le jos. Por ejem plo, el jar di ne ro de la
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Tra ppe d’Ai gue be le tte co rrió ate rro ri za do has ta Tu le tte; de allí
la no ti cia se di fun dió has ta Pie rre la tte (so bre el Ró dano), Bo llè ne
y Saint-Paul-Trois-Châ teux, don de en gen dró un te rri ble tu mul- 
to el día 30 a las seis de la tar de. Lo mis mo pa só en Oran ge y es te
pá ni co avan zó has ta lle gar a Ar les. Una vez allí, Ta ras cón se en- 
car gó de di fun dir que Oran ge ha bía si do in cen dia da. En la ma- 
dru ga da del 1.º de agos to, fue ron víc ti mas del mis mo error al gu- 
nos des ta ca men tos or ga ni za dos en los al re de do res de Saint-Jean-
de-Gar don nen que (Ce ve nes) que acu dían a de fen der la ciu dad.
La tre men da alar ma que se des ató en ton ces re co rrió to da la
mon ta ña y de ella des cen die ron tres mil hom bres que así lo gra- 
ron que el pá ni co lle ga ra has ta Mi llau. Co mo es na tu ral, la os cu- 
ri dad de la no che fa vo re cía ta les equi vo ca cio nes. En Cla me cy,
des pués de la pri me ra alar ma lle ga da des de el nor te el 29 a las
dos de la tar de, y de la se gun da —pro vo ca da por la ine xac ta in- 
for ma ción de una pa tru lla que anun ció que Vi lliers, si tua da al
sur de la ciu dad, es ta ba en vuel ta en lla mas—, hu bo to da vía una
ter ce ra alar ma a me di ano che. Los cen ti ne las se asus ta ron y gri ta- 
ron al ver a los obre ros del ca nal de Ni ver nais que ve nían des de
Tan nay; pe ro al vol ver, los mis mos obre ros in fun die ron mie do a
Ama zy, don de se oyó en el si len cio de la no che el rui do de una
mu che dum bre que mar cha ba. Por lo tan to, los al dea nos ate rro ri- 
za dos co rrie ron a Cla me cy y des per ta ron a to dos los ha bi tan tes,
que así su frie ron un nue vo so bre sal to a las dos de la ma ña na.
Mu chas ve ces las mi li cias ur ba nas —que te nían más fu si les que
los cam pe si nos— des en ca de na ron tam bién mu chas aler tas al
abrir fue go sin ra zón. Al ama ne cer del día 23, la mi li cia de Lons-
le-Sau nier que re gre sa ba del cas ti llo de Vi sar gent, cre yó con ve- 
nien te ti rar al blan co pa ra des car gar los fu si les an tes de en trar en
la ciu dad. “Al oír las de to na cio nes, inha bi tua les a tal ho ra, al gu- 
nos se ga do res que es ta ban cor tan do las mie ses en las cer ca nías del
bos que, le van ta ron las ca be zas y vie ron uni for mes ro jos y ar mas
bri llan tes. El mie do se apo de ró de ellos y se dis per sa ron gri tan- 
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do: ‘¡Hu ya mos, los ban di dos han lle ga do!’”. Y es to bas tó pa ra
que to do el Vig no ble se al te ra ra. Con mu cha fre cuen cia, los mis- 
mos cen ti ne las ti ra ban in tem pes ti va men te y en tal ca so, las aler- 
tas que des en ca de na ban eran muy si mi la res a los pá ni cos des ata- 
dos por los ejérci tos. Se de cía que en Age nais y uer cy oc ci den- 
tal la cau sa in me dia ta del pá ni co ha bía si do el ti ro teo ini cia do en
el cas ti llo de Fu mel, don de el co man dan te de la Gu yen ne ha bía
en via do cin cuen ta hom bres pa ra de fen der su pro pie dad. En Vi- 
viers y en Maurs se de bió a al gu nas pa tru llas o guar dias que ti ra- 
ban so bre los me ro dea do res, En Saint-Fé lix cer ca de Saint-Afri- 
que, du ran te una bo da, al gu nos jó ve nes hi cie ron ti ros de fu sil o
de pis to la en ho nor de los re cién ca sa dos y pro vo ca ron la alar ma
en Va brais.

Las su ble va cio nes que acom pa ña ron al gran pá ni co cons ti tu- 
ye ron na tu ral men te re le vos mu cho más efi ca ces. Gra cias a la re- 
be lión del Mâ con nais la co men te na ci da de la in su rrec ción del
Fran co-Con da do lle gó al va lle del Loi ra. Al su ble var al Del fi na- 
do la mis ma co rrien te ga nó nue vas fuer zas pa ra tras tor nar a Fo- 
rez y Vi va rais y al can zar Pro ven za y la re gión de Nî mes. En
Sain ton ge, la re be lión de Baig nes pro vo có la se gun da alar ma en
Mon ten dre y la co rrien te ori gi na da en Ru ffec pa re ce ha ber re ci- 
bi do re fuer zos en los al re de do res del Dor do ña gra cias a al gu nos
in ci den tes que no co no ce mos muy bien. El que ocu rrió en el
cas ti llo de La Ro che-Cha lais (si tua do so bre el Dron ne al nor te
de Cou tras) apa re ce men cio na do en mu chos lu ga res en la zo na
com pren di da en tre el Dor do ña y Tou lou se co mo pun to de par- 
ti da del pá ni co: se de cía que allí se ha bían reu ni do seis cien tos no- 
bles pa ra evi tar que se les obli ga ra a po ner se la es ca ra pe la. El Ter- 
cer Es ta do ha bía en via do una de le ga ción y ellos ha bían es tran gu- 
la do a los emi sa rios, por lo tan to el pue blo ha bía in cen dia do el
cas ti llo y to dos ha bían muer to que ma dos. Es ta his to ria hi zo
enor me im pre sión, pe ro so bre su ori gen no te ne mos más in for- 
ma ción que la eme apa re ce, en dos car tas de aque lla épo ca: una,
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ce la mu ni ci pa li dad de Sain te-Foy-la-Gran de en la cual se di ce
que “no exis te otra cau sa que al gu nas dis pu tas en tre al gu nos
miem bros de la no ble za y el Ter ce ro”; y otra de la mu ni ci pa li- 
dad de Cahu zac, don de se di ce que ha bía si do in for ma da de que
“en la vís pe ra (el 29) hu bo una re vuel ta en Sain te-Foy y en La
Ro che-Cha lais, por pro ble mas de la co se cha”. No ca be du da que
si hu bie ra ocu rri do una su ble va ción en Sain te-Foy, la mu ni ci pa- 
li dad no hu bie ra de ja do de men cio nar la en su car ta, pe ro qui zá sí
la hu bo en La Ro che-Cha lais. En Do m me la cau sa del tu mul to
se atri bu yó a la su ble va ción de cua tro pa rro quias de los al re de do- 
res de Li meuil “que arra sa ron el cas ti llo del se ñor de Va ss al, si- 
tua do en tre Li meuil y Le Bug”. Es te ru mor se di fun dió has ta
Cahors, pe ro no exis te na da que lo con fir me e ig no ra mos su
fuen te. Tam po co sa be mos mu cho so bre otros ru mo res no con- 
fir ma dos: el que co rrió en Lau zer te so bre la to ma de los cas ti llos
de Bi ron y de Mon sé gur en Age nais, y el que nos ha tras mi ti do
Du rand, se cre ta rio del senes cal de Cas tel mo ron, en Gen sac:
“Aca ba mos de en te rar nos que unos qui nien tos jó ve nes de An gu- 
le ma lle ga ron tran qui la men te has ta el cas ti llo de Saint-Si mon y
lo que ma ron. Una vez ter mi na do su co me ti do se re ti ra ron tam- 
bién tran qui la men te. Es ta es la cau sa de nues tra alar ma”. Tam- 
bién al gu nos ac tos de pi lla je ori gi na ron las alar mas lo ca les. En
Tan nay, en Ni ver nais, des pués de una se gun da aler ta cu ya cau sa
des co no ce mos, el 30 a las nue ve de la no che lle ga ron los ha bi tan- 
tes de As noix y pro vo ca ron la ter ce ra: “más de no ve cien tos
hom bres es ca pa dos de las obras del ca nal, de Châ ti llon sa quea ron
las ca sas pa ra co mer, pues de cían que te nían ham bre”.

Otra ca te go ría de he chos nos re tro trae a las cau sas que ya he- 
mos atri bui do a los pá ni cos ori gi na les. En Lo ches, lue go de que
lle ga ra la no ti cia trans mi ti da des de Tours de que se apro xi ma ban
los ban di dos (el 27), y an tes que lle ga ra des de el sur la co rrien te
ini cia da en Ru ffec, el 29 se de cla ró un pá ni co lo cal: ve nía re- 
mon tan do el In dre y al pa re cer te nía su ori gen en los tu mul tos
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des en ca de na dos en Azay-le-Ri deau y Mon tba zon a cau sa del ro- 
bo de gra nos, pe ro se ha bía am pli fi ca do por que si mul tá nea men te
la mi li cia de Is le-Bou chard sem bra ba la in quie tud en los al re de- 
do res de ese bur go al re qui sar los gra nos de los la dro nes. Del
mis mo mo do en Cla me cy una alar ma tar día se des en ca de nó a
co mien zos de agos to. Lo mis mo que en Sois son nais y Mont mo- 
ren cy, tu vo su ori gen en una que re lla ocu rri da en tre un arren da- 
ta rio y sus peo nes por cues tio nes de sa la rios. Va rias al deas se
asus ta ron y to ca ron la alar ma. En las pro xi mi da des de los bos- 
ques era más fre cuen te el mie do a los va ga bun dos. Una ter ce ra
alar ma se des ató en La Châ tre por que una pa tru lla ha bía arres ta- 
do a un sir vien te sin tra ba jo que me ro dea ba por allí, sin di ne ro ni
pa pe les y que —lo que pa re ció mu cho más sos pe cho so aún—
lle va ba una lar ga bar ba. En Li mo ges una de las tan tas alar mas
que allí ocu rrie ron se de bió a unos le ña do res del bos que de Aixe
que hu ye ron al ver al gu nos ex tran je ros que por la ma ña na tem- 
prano da ban vuel tas por allí y “ob ser va ban los sen de ros”. Otro
pá ni co en La ueui lle (al pie de los Dô mes) se pro du jo por que se
en contró seis men di gos es con di dos en un bos que, y en For cal- 
quier, por que ha bía tres fa mi lias en el bos que de Voix. La tar de
del seis de agos to los mon ta ñe ses avan za ban so bre Lour des pa ra
so co rrer la cuan do al gu nos pas to res, que vie ron a lo le jos unos
contra ban dis tas, en via ron un emi sa rio pa ra avi sar les que los ban- 
di dos es ta ban en los va lles. El men sa je ro se guía has ta Lour des a
ter mi nar su ta rea. Na tu ral men te, des en ca de nó la cuar ta alar ma
del 6 de agos to. La cir cu lar del co mi té de Uzer che, fe cha da el 16
de agos to, que in for ma a los cam pe si nos so bre los re sul ta dos de
una in ves ti ga ción res pec to de las cau sas del pá ni co y los pre vie ne
contra los te mo res injus ti fi ca dos, ci ta al gu nos ejem plos in te re- 
san tes. En Cha vag nac “al ver de le jos al guar da y al pes ca dor del
con de de Saint-Mar sault que te nían ca da uno su fu sil” y que iban
a com prar ta ba co, un mu cha cho de die ci séis años que es ta ba tra- 
ba jan do en el cam po los to mó por ban di dos. El 12 de agos to,
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cuan do la co mi sión de en cues ta es ta ba lle gan do a la mis ma al dea,
una mu jer que la vio salió hu yen do. Al al can zar la, con fe só que
iba a dar la alar ma. El mis mo día en Saig nes al gu nos ni ños des- 
ata ron una alar ma por que ha bían vis to que la sir vien ta y el so- 
brino del cu ra de Cham be ret en tra ron en un gra ne ro pa ra des- 
can sar. El 13, un ha bi tan te de Saint-Ybard, sor pren di do por la
llu via en la no che ce rra da, lla mó a la puer ta de un cam pe sino de
Sain te-Eu la lie pa ra pe dir asi lo: de in me dia to co men za ron a pe dir
so co rro.

Fi nal men te, po de mos agru par en una úl ti ma se rie los he chos
que de ri van de la au to su ges tión. El ga na do suel to por los bos- 
ques o que le van ta ba una pol va re da en los ca mi nos o bar be chos
pro vo có mu chos pá ni cos. En Châ ti llon-sur-Sei ne ocu rrió así
gra cias a un vi ca rio de la pa rro quia de Saint-Jean; en Ro che- 
chouart, por obra de un pos ti llón; en Li mo ges, por in ter me dio
de un te so re ro de Fran cia que ha bía par ti do ha cia Aixe pa ra des- 
cu brir a los ban di dos. El res plan dor de los hor nos de cal, el hu- 
mo de las hier bas que se que ma ban en los cam pos, el re fle jo del
sol po nien te en los vi drios de un cas ti llo bas ta ban pa ra que mu- 
chos se con ven cie ran de que los ban di dos ha bían ini cia do los in- 
cen dios: es to pa só en Saint-Omer, en Beau cai re —don de el 30
se vio el cas ti llo del rey Re né en lla mas, al otro la do del Ró dano
— y en Saint-Fé lix (Va brais). Po co a po co se lle ga has ta los in ci- 
den tes más in sig ni fi can tes. En Vi lle fran che-de-Rouer gue, un
cen ti ne la se asus tó al pa so de una ca rro za que avan za ba de no-
che; en Choi seul, Bog not vio lle gar a un la bra dor que creía ha- 
ber vis to a los ban di dos en los bos ques, “a la in cier ta luz de la lu- 
na”. El 2 de agos to, cuan do en tra ba en la zo na bru mo sa de los al- 
re de do res de Saint-Gi rons, el se ñor de Ter ss ac en contró a un
mu le te ro que avan za ba a to do ga lo pe gri tan do: “¡Los ene mi gos!
¡Los ene mi gos!”. “El oía tam bo res y trom pe tas pe ro yo no oía
na da”. Ter ss ac ba jó de su ca ba llo y tra tó de ave ri guar qué le ha bía
cau sa do tan to mie do. “Eran al gu nos se ga do res que can ta ban
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mien tras tra ba ja ban al bor de del ca mino… No vi ni oí nin gu na
otra co sa. Sin em bar go, la no che es ta ba cal ma y el tiem po se- 
reno”.

Agre gue mos que el 27 de ju lio, un mo zo de cor del de cla ró
an te el co mi té de Be sançon que el día an te rior al vol ver de Ve- 
soul los ban di dos lo ha bían arras tra do has ta un bos que “don de
ha bían ma ta do a un guar da, que ma do le ña y co ci do dos ti ras de
to cino”, mien tras ha bla ban de las in cur sio nes que pen sa ban ha cer
contra una aba día y al gu nos cas ti llos. El mis mo se ofre ció co mo
guía pa ra lle var los allí, pe ro to das las bús que das fra ca sa ron. Fi- 
nal men te con fe só que ha bía in ven ta do ese cuen to y fue con de- 
na do a ser en gri lla do. Aun que se ha ha bla do tan to de ellos, és te
es el úni co trans mi sor de fal sas alar mas —cons cien te por su pues- 
to— que he mos en contra do.
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CAPÍ TU LO XVII 

LAS CO RRIEN TES DEL GRAN PÁ NI CO

Si se ima gi na que el gran pá ni co se pro pa gó des de Pa rís ha cia
las pro vin cias en on das con cén tri cas, se su po ne tam bién, co mo
es ló gi co, que si guió las gran des ru tas na tu ra les que la con fi gu ra- 
ción del sue lo tra zó en Fran cia. Y por ejem plo, se di ría que des- 
de Pa rís a Bur deos si guió el va lle del Loi ra, apro ve chan do la
aper tu ra del Poi tou, o que des de Pa rís a Mar se lla si guió el cau ce
del Sao na y el Ró dano.

Pe ro la rea li dad es muy dis tin ta: só lo dos co rrien tes afec ta ron
a la ca pi tal y en lu gar de salir de ella se di ri gie ron ha cia ella. Lo
que ocu rrió nor mal men te fue que el va lle del Loi ra, en lu gar de
ofre cer cau ce pa ra que co rrie ra el pá ni co, fue abor da do por él, ya
vi nie ra de Gâ ti nais (des de más arri ba de Or leáns) o del Mai ne
(Bois o Tours). La bre cha del Poi tou lo vio pa sar, pe ro yen do del
su does te al no res te, de Ru ffec ha cia Ture na. Y no avan zó des de
el Fran co-Con da do ha cia el sur por el Sao na, sino a lo lar go del
Ju ra. Por su par te, el Va lle del Ga ro na no tu vo la me nor in ter- 
ven ción en su pro pa ga ción.

Al con tra rio de lo que se po dría su po ner, las mon ta ñas no fue- 
ron po los de re pul sa. El pá ni co de Ru ffec atra ve só el Ma ci zo
Cen tral pa ra lla gar a Au ver nia; des de Mâ con nais y Lyon nais al- 
can zó di rec ta men te Li mag ne fran quean do cres tas y va lles; des de
las ori llas del Ró dano pe ne tró en Lo zè re y Caus ses. Es cier to que
pa ra lle gar des de el Del fi na do has ta Pro ven za si guió el cur so del
río, pe ro tam bién lle gó a es ta pro vin cia des li zán do se a tra vés de
los Al pes. Tam bién ca bría es pe rar al gu na di fe ren cia en tre las re- 
gio nes de há bi tat dis per so y aque llas que te nían sus al deas con- 
cen tra das, pe ro no fue así: el pá ni co se pro pa gó en el ba jo Mai ne
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y en Mau ge de la mis ma ma ne ra que en Pi car día o en la Cham- 
pa ña ári da.

Esas ano ma lías se ex pli can por el ori gen de los pá ni cos y la
for ma en que se pro pa ga ron. Co mo na cie ron a cau sa de in ci den- 
tes lo ca les que se pro du je ron al azar y de in me dia to se pro pa ga- 
ron en los al re de do res, en ge ne ral no en con tra ron a su dis po si- 
ción las ru tas na tu ra les que hu bié ra mos es pe ra do que to ma ran.
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La po bla ción que se alar ma ba pe día ayu da a la ciu dad más pr óxi- 
ma o creía que su de ber con sis tía en ad ver tir a la re gión li mí tro- 
fe; por lo tan to, los obs tá cu los no la de te nían fá cil men te y era
más fac ti ble que un río sin puen te li mi ta ra su im pul so y no que
lo hi cie ra la mon ta ña. Ade más, su pro pa ga ción fue dis con ti nua:
se hi zo de una mu ni ci pa li dad a otra, de cu ra a cu ra, de se ñor a se- 
ñor, y no de ma ne ra con ti nua, de ca sa en ca sa. Cuan do la au to ri- 
dad to ca ba a re ba to los ha bi tan tes de una pa rro quia de Mau ges se
reu nían tan rá pi do co mo los de una al dea pi car da.

Sin em bar go, no hay que exa ge rar es ta in di fe ren cia geo grá fi- 
ca. Cuan do pu do ha cer lo, el pá ni co to mó por los va lles —por
ejem plo el de Cham pa ña y el del Ró dano de Va len ce a Ar les— o
las otras ru tas tra di cio na les, co mo por ejem plo la trans ver sal que
siem pre unió Poi tou con Be rry a lo lar go del Ma ci zo Cen tral, la
que une Li mo ges a Tou lou se a tra vés del Pe ri gord y uer cy o la
que va de Cou tras al Béarn pa san do por Age nais y Ar mag nac.
Por otro la do, si bien la mon ta ña no de tu vo su pro pa ga ción, es to
ocu rrió só lo si no se tra ta ba de un mon te de ma sia do de so la do o
abrup to. Por ejem plo, la me s e ta de Mi lle va ches, los al tos ma ci- 
zos al pes tres o los del Diois fue ron sim ple men te con tor nea dos,
del mis mo mo do que el al to Vi va rais y los Ce ven nes fue ron
abor da dos, no fran quea dos. En otras oca sio nes pa re cie ra que el
pá ni co se aho ga al su bir las pen dien tes; es to pa só en Cham pa ña
cuan do su bió a la Cô te-d’Or. Por úl ti mo, las re gio nes de sier tas o
muy po co ha bi ta das per ma ne cie ron in dem nes, lo que pa re ce bas- 
tan te ló gi co, pues de ellas no se po día re ci bir ayu da, y es to pa só
con Salog ne, Lan des y Dom bes. La zo na de Dou ble pa re ce ha ber
de sem pe ña do un pa pel muy im por tan te a es te res pec to: des de
An gu le ma el pá ni co se des li zó ha cia Pé ri gord y no ha cia el país
gi ron dino, y só lo fran quean do el Dor do ña más arri ba de su con- 
fluen cia de Is le pu do al can zar el Age nais.

Es im po si ble se guir aquí pa so a pa so las di fe ren tes co rrien tes
del gran pá ni co sin can sar al lec tor con enu me ra cio nes fas ti dio- 
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sas, sin con tar con que su mar cha —ex pre sa da en el ma pa— tie- 
ne aun mu chas la gu nas de bi do al es ta do ac tual de la do cu men ta- 
ción. Sin em bar go es im por tan te dar una idea de su tra yec to e
in di car al gu nos de los pro ble mas que plan tean pa ra que los me- 
di ten e in ves ti guen los es tu dio sos lo ca les.

ψ ψ ψ

 

El pá ni co de Mau ges y del Bo ca ge pote vino fue el pri me ro cro- 
no ló gi ca men te ha blan do, pe ro es aquel del que me nos co no ce- 
mos, y co mo los ar chi vos fue ron des trui dos en gran par te du ran- 
te la gue rra de la Ven dée, es de su po ner que nun ca se pue da sa ber
mu cho más de él. Fue el contra gol pe del pá ni co de Nan tes, que
se des ató el 20. Co mo al nor te del Loi ra no se ha bla de él, es pro- 
ba ble que ha ya na ci do al sur, en to da la zo na com pren di da en tre
el Sè v re y el la go de Grand lieu, el 20 a la tar de o en la ma ña na
del 21. La pri me ra men ción que en contra mos se re fie re a su pa so
por Cris son. Des de allí as cen dió los va lles de Sè v re y Moi ne, lle- 
gó a Cho let el 21 des pués del me dio día y un men sa je pri va do
en via do des de Baiss ay así co mo los mis mos di pu ta dos de Cho let
lle va ron la no ti cia a Mor tag ne esa mis ma tar de. Des de es ta ciu- 
dad se irra dió en to da la re gión de Mau ges: lo en contra mos en
Saint-Lam bert-de-La ttay el 22 (ve nía de Cre mi llé); lle gó a Mau- 
le v rier el 21 por la tar de y al día si guien te to do el país es ta ba en
as cuas, has ta Thouars, Air vault, Bres sui re y Par the nay. Tam bién
se ex pan dió has ta el sur del Sè v re, don de Châ taig ne raie lo re ci- 
bió el 22. Ese día el pá ni co al can zó el má xi mo y du ran te mu cho
tiem po su re cuer do que dó aso cia do con la fies ta de San ta Ma g- 
da le na que se ce le bra el mis mo día. Pe ro el 23 si guió su ca mino
ha cia el su des te. A la ma dru ga da to có Se con dig ny y pro vo có los
tu mul tos a los que Tai ne dio tan to re nom bre. Se gún pa re ce, el
mis mo día lle gó el eco de es tos su ce sos des de Par the nay a Poi- 
tiers y a Saint-Maixent. Es po si ble que tam bién re sul ta ra afec ta- 
do el cen tro del Bo ca ge pues en Her biers se con ta ba que los ban- 
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di dos ha bían que ma do Lé gé y Mon tai gu. La no ti cia lle gó tam- 
bién a Fon te nay-le-Co m te pe ro se gún pa re ce en la re gión ma rí- 
ti ma de Bourg neuf aux Sa bles y Fon te nay só lo se te mía a los
ban di dos y no su frie ron el pá ni co. Ha cia el es te el área de pro pa- 
ga ción que dó li mi ta da por el La yon y el Thouet: gra cias a la cual
la lla nu ra pote vi na per ma ne ció in dem ne. Lo mis mo ocu rrió ha- 
cia el sur: si la agi ta ción del Bo ca ge hu bie ra ate rro ri za do a la lla- 
nu ra se lo hu bie ra en contra do na tu ral. En rea li dad, to do su ce dió
co mo si la opo si ción exis ten te en tre las dos re gio nes hu bie ra im- 
pe di do la con ta mi na ción de la “bue na” re gión.

El pá ni co del Mai ne na ció ca si al mis mo tiem po —pro ba ble- 
men te el 21 por la ma ña na— pues la pri me ra men ción que en- 
contra mos lo mues tra en tran do a Bon né ta ble ese mis mo día a las
tres de la tar de. Ve nía des de La Fer té-Ber nard y No gent, qui zá
de No gent-le-Ber nard, al no res te de Bon né ta ble. No co no ce mos
su pun to de par ti da pe ro es ca si se gu ro que su an te ce den te in me- 
dia to fue ron las no ti cias que cir cu la ban so bre, las con ti nuas re-
vuel tas que se des ata ban en los mer ca dos del Eu re y del Av re,
Char tres, Dreux, No nan court y Ver neuil y tam bién en Lai gle.
Ya he mos ha bla do de la car ta del in ten den te de Char tres; pues
bien, en Ma mers lle gó otra (el 24) en la que se anun cia ba que en
Dreux y Ver neuil ha bían pa sa do más de dos mil ban di dos que
ha bían cau sa do mu chos da ños y “que se ha bían des trui do más de
cua tro mil”. Des de Bon né ta ble el pá ni co si guió ha cia el nor te
atra ve san do el Per che por Be llê me, Mor tag ne, Mou lins-la-Mar- 
che y Lai gle y el 23 ya se lo co no cía en Ev reux. Pe ro se pro pa gó
so bre to do ha cia el oes te. El 22 avan zó ha cia el Sar the: apa re ció
en Ma mers y Ba llon a las nue ve de la no che, en Mans a la tar de;
un co rreo lo lle vó des de es ta ciu dad has ta La Flè che la no che del
22. El jue ves 23, “el jue ves lo co”, to da la re gión des de Alençon
has ta Mans es ta ba agi ta da mien tras al mis mo tiem po la co rrien te
atra ve sa ba el ba jo Mai ne des de el Sar the a Ma yen ne, don de se di- 
fun dió en to das par tes (La ss ay, Ma yen ne, La val y Châ teau-Gon- 
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tier) al fi nal de ese mis mo; el cu ra de Brû lon con ser vó muy bien
el re cuer do de su pa so. Has ta en ton ces el al to Mai ne ha bía per- 
ma ne ci do in dem ne. Pe ro el 23 ocu rrió en Ba llon, un in ci den te
muy gra ve: los cam pe si nos ma sa cra ron a Cu reau, lu gar te nien te
del al cal de de Mans, y a de Mon tes son, su yerno. Esos ase si na tos
pa re cen ha ber en gen dra do una se gun da ola de pá ni co, de tal mo- 
do que des pués del “jue ves lo co” hu bo un “vier nes lo co”. En
Mor tag ne to das las ca rac te rís ti cas del pá ni co apa re cie ron el 24, y
es ta vez to do el Mai ne se sa cu dió mien tras el va lle del Loir fue
al can za do des de Châ teau-du-Loir has ta Ven dô me pa san do por
Saint-Ca lais, la no che del 23.

A tra vés de Craon el pá ni co del Mai ne, sali do de Châ teau-
Gon tier, al can zó el oes te del Ma yen ne; el 24, por ca mi nos di ver- 
sos, salió de La val y Ma yen ne ha cia las for jas de Port-Bri llet y La
Gra ve lle don de los agen tes fis ca les aler ta ron al co mi té de Vi tré.
Tam bién ha cia el sur se ex pan dió has ta más del Loir. El pá ni co
al can zó Tours el 24 atra ve san do Neu vy-le-Roy; el 27 lle gó de
nue vo des de Ven dô me por la ru ta de Châ teaure nault; y des de
Ven dô me tam bién se di ri gió a Blois. Al pa re cer Tours fue el
pun to de par ti da de una co rrien te se cun da ria que re mon tó el va- 
lle del Loi ra por la mar gen iz quier da; pa só por Am broi se el 25 y
el mis mo día se di fun dió en el Blé sois me ri dio nal —sus efec tos
fue ron des crip tos por el se ñor de Che verny en sus Me mo rias—
y ga nó el va lle del Cher a la al tu ra de Saint-Aig nan. Des de Tours
has ta An gers es po si ble que la no ti cia fue ra lle va da a los ha bi tan- 
tes de Val por in ter me dio de Sa blé y de La Flè che pe ro por el
mo men to ca re ce mos de do cu men tos que in for man su re per cu- 
sión. Al con tra rio de lo que se po dría es pe rar, na da in di ca que
una co rrien te hu bie ra des cen di do el Loi ra des de Tours pues el 25
Lan geais pi dió in for ma cio nes sin men cio nar el pá ni co. Pe ro des- 
de Tours el mo vi mien to lle gó has ta el va lle del In dre y cul mi nó
en Lo ches el 27. Ha cia el no res te, lue go de atra ve sar el Per che el
pá ni co re ci bió nue vas fuer zas al des cen der el va lle del Iton por
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Bre teuil y Da m vi lle. En la lla nu ra de Saint-An dré y en la re gión
de Ou che só lo se oía ha blar de tu mul tos que ocu rrían en las zo- 
nas cir cun ve ci nas. La in su rrec ción de Ruán (del 12 al 14 de ju lio)
fue atri bui da por el co mi té de Ev reux a los ban di dos lle ga dos de
Pa rís y des per tó gran des te mo res. Lo mis mo pa só en Lou viers,
en don de el 22 se pi die ron ca ño nes a Ev reux pa ra pro te ger las
ma nu fac tu ras. A lo lar go del Sena los con vo yes con gra nos es ta- 
ban per ma nen te men te ame na za dos y al gu nos días des pués (en tre
el 26 y el 28) el sa queo de un bar co en el di que de Po ses ca si pro- 
vo có la gue rra ci vil en tre los ha bi tan tes de Lou viers y los de El- 
beuf que ha bían tra ta do de im pe dir lo. Des de el 18 al 23 hu bo
tu mul tos ca si cons tan tes en Lai gle, Ver neuil, No nan court y
Dreux. Tam bién hu bo sa cu di das vio len tas el 24 en Ev reux y sus
al re de do res. Es tas lle ga ron has ta Pont-Au de mer pa san do por Le
Neu bourg y el co mi té de Ev reux pro lon gó su du ra ción al en viar
la cir cu lar que ya he mos ci ta do. Des de el na ci mien to del Ri lle, la
alar ma se pro pa gó tam bién en el Lieu vin y por Or bec al can zó
Li sieux el 24, y lue go Pont-l’Evê que. Tam bién des cen dió el va lle
del Av re: el 27, No nan court in for mó que cun día el pá ni co en
to dos la dos des de el 23; co rren ru mo res de que la ciu dad iba a
ser in cen dia da y que unos seis cien tos o se te cien tos hom bres ven- 
drían a abrir las pri sio nes y pa sar to do a san gre y fue go. Re co- 
rrió tam bién el Thi me rais y de Châ teau neuf lle ga a Dreux, el 24
al me dio día.

Sin em bar go sa be mos que no fran queó el Eu re y no pe ne tró
en Man tois. Es di fí cil que no lle ga ra a Per che Gouêt, pe ro se nos
ha di cho que en los ar chi vos de La Fer té-Ber nard, No gent-le-
Ro trou y Châ teau dun no hay da tos pa ra es te pe río do. Ni la re- 
gión or lea ne sa ni So log ne re sul ta ron afec ta dos, y Lo ches es el lí- 
mi te ex tre mo de su ex pan sión ha cia el sur. Por el oes te no su pe- 
ró el va lle del Au ge y ni el Bo ca ge nor man do ni el bre tón re sul ta- 
ron afec ta dos y se de tu vo en Vi tré; se gún pa re ce en La Guer che
y Châ teau briant oye ron ha blar del pá ni co, pe ro na da más.
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Por con si guien te el gran pá ni co, tal co mo lo he mos de fi ni do,
no se pro du jo ni en Bre ta ña ni en Ba ja Nor man día, aun que, por
su pues to, tam bién allí se te nía mie do a los ban di dos. En Bre ta ña
la alar ma de Vi tré hi zo mu cho rui do, tal co mo lo ates ti gua el
dis cur so que el lu gar te nien te del al cal de pro nun ció an te la asam- 
blea de ha bi tan tes de Les ne ven el 29 de ju lio: “Se ur den tra mas,
se for man com plo ts, apro ve chan do los tu mul tos, ban das de mal- 
va dos in ten tan sa quear las pe que ñas ciu da des. Hay al gu nas car tas
pri va das que in di can que so bre to do La Gra ve lle y Vi tré han es- 
ta do a pun to de ser sa quea das”. Es pro ba ble que pro vi nie ran de
la mis ma fuen te las ob ser va cio nes que se hi cie ron el 3 de agos to
en la asam blea de la pa rro quia de Baud —si tua da en tre Pon ti vy
y Lo rient— so bre “las alar mas que pro vo can en los al re de do res
las tro pas de ban di dos, que son tan nu me ro sas que más de dos- 
cien tos hom bres tu vie ron que reu nir se es tos úl ti mos días pa ra
dar les ca za. Pe ro al ser ale ja dos de las ciu da des, es de te mer que
esos des di cha dos se echen so bre las cam pa ñas”. Tam bién en la
asam blea de Paim pol (reu ni da el 6 de agos to) se con ta ba que una
tro pa de malhe cho res sali dos de Pa rís se ha bía di se mi na do por las
pro vin cias. Sin em bar go, es po si ble que en Baud se hu bie ra te ni- 
do no ti cia de una alar ma que al pa re cer se des ató en la ciu dad de
Van nes cuan do se su po que al gu nas tro pas ha bían si do avi so ra das
en la re gión de Sar zeau y Theix, por lo cual se ha bían pe di do a
Lo rient dos mil fu si les y se los ob tu vo. Pe ro se pro du jo a fi nes de
ju lio, no tie ne re la ción di rec ta con los pá ni cos del oes te y pro ba- 
ble men te se ex pli que por los ru mo res re la ti vos al com plot de
Brest.

En el Bo ca ge su ble va do, só lo hu bo con mo cio nes lo ca les en La-
Fer té-Ma cé y La ss ay. La re vuel ta agra ria pro du jo gran sen sación
en Ba ja-Nor man día. En Cai ron, cer ca de Caen se or ga ni za ron
pa tru llas pa ra el ca so en que “los ban di dos vi nie ran del Bo ca ge ha- 
cia la lla nu ra”; en Sap se creó una mi li cia el 22 de ju lio; el 24 los
no bles de Vi re in vo ca ron “las alar mas” pa ra no acu dir a la asam- 
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blea de su or den con vo ca da en Caen; los ha bi tan tes de Li ttry, di- 
ri gi dos por el di rec tor de las mi nas de car bón, vi gi la ron de cer ca
el bos que de Cé risy, don de se de cía que ha bía ban di dos. Los bur- 
gue ses de Ba yeux es bo za ron un mo vi mien to de pá ni co al anun- 
ciar a Caen (el 24) y a Ca ren tan (el 26) que los ban di dos ron da- 
ban las ciu da des, y no se sa be si lo hi cie ron por que los ha bían
alar ma do las no ti cias lle ga das de Li ttry, o por que to da vía ac tua- 
ban ba jo la im pre sión cau sa da por la re vuel ta que en su pro pia
ciu dad se ha bía des ata do co mo con se cuen cia del arres to del du- 
que de Coig ny, a quien el te nien te del bai liaz go ha bía au to ri za do
a em bar car se. Pe ro no hu bo pá ni co y tam po co se pro pa gó. Por
fin el 27 hu bo una alar ma lo cal en Cher bur go, cuan do se anun- 
ció que ha bía ban di dos en la ru ta de Va log ne. Fue bas tan te agu da
pe ro no tu vo ma yo res con se cuen cias. Co mo ya he mos di cho, el
he cho de que Bre ta ña re sul ta ra tan es ca sa men te afec ta da fue atri- 
bui do a la or ga ni za ción an te rior, y por lo tan to más só li da, de la
bur guesía a par tir de las su ble va cio nes de 1788, pe ro es más di fí- 
cil de com pren der que la re vuel ta del Bo ca ge no hu bie ra ori gi na- 
do una co rrien te de pá ni co a tra vés de Ba ja Nor man día.

ψ ψ ψ

 

Los pá ni cos del es te y el su des te se vin cu lan siem pre con la re- 
vuel ta del Fran co-Con da do pe ro la fi lia ción es más o me nos só li- 
da se gún los ca sos y la pro pa ga ción no tu vo el mis mo éxi to en
to das las di rec cio nes.

En el in te rior mis mo de la zo na in su rrec ta, al nor te del
Doubs, no hu bo pá ni co. Ha cia el oes te, más allá de la ru ta de
Gray a Lan gres, se men cio na un so lo ejem plo, que tu vo lu gar en
Cha zeuil (al es te de Is-sur-Ti lle), pe ro no hay de ta lles ni fe cha
pre ci sa y ni si quie ra un in di cio que nos per mi tie ran pen sar que se
hu bie ra pro pa ga do. Lo úni co que se di ce es que exis tía el te mor a
los ban di dos. Pro ba ble men te es te ru mor se ex ten dió has ta Di jon
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y por eso el 26 de ju lio se ha bla ba allí de ma sa crar a los pri vi le- 
gia dos. La mis ma in quie tud apa re ce en las pen dien tes la de ras de
la Cô te-d’Or y en la me s e ta de Lan gres: en Mon tbard el 25 de
ju lio se de nun cia ron los asal tos pro vo ca dos “con el pre tex to de
sos te ner al Ter cer Es ta do”; más al sur, en Ar nay-le-Duc, las no- 
ti cias del Fran co-Con da do de bie ron com bi nar se con las del Mâ- 
con nais pues el 26 se or ga ni za ron mi li cias al co rrer el ru mor de
que en di fe ren tes pro vin cias los ban di dos “ata ca ban los cas ti llos
y los que ma ban y obli ga ban a pa gar con tri bu cio nes a las per so nas
más aco mo da das”. Tam bién la alar ma que se de cla ró el 25 a las
tres de la tar de en Châ ti llon-sur-Sei ne pue de re la cio nar se con la
del Fran co-Con da do, pe ro és ta tam po co se pro pa gó. Por lo tan- 
to ha cia es te la do no hu bo gran pá ni co pro pia men te di cho. Es
pro ba ble que ocu rrie ra lo mis mo en Ba s sig ny, y tam bién Lan gres
de bió ha ber sen ti do fuer tes con mo cio nes, pe ro sus ar chi vos han
des apa re ci do y no sa be mos na da de lo que pa só en tre es ta ciu dad
y Chau mont. Só lo he mos com pro ba do que es ta úl ti ma tam bién
oyó ha blar de los ban di dos.

Ha cia el nor te Beug not se ña ló una so la alar ma en Choi seul
(al to va lle del Mo sa) y su au tor fue un ha bi tan te de Co lom bey
que cre yó ver los ban di dos a la luz de la lu na —co mo ya lo he- 
mos re la ta do— y acu dió anun cian do que se apro xi ma ban. Beug- 
not la ubi ca en los pri me ros días de agos to, pe ro sa be mos que el
2 se des ató una alar ma en Sé ré court y Mo ri zé court, don de dos
aba días ha bían si do ame na za das, y que la mi li cia de La mar che
ha bía acu di do a so co rrer las. Ca be su po ner en ton ces que de allí
par tió el ru mor que se di fun dió en Co lom bey. Es cier to que
Beug not in di ca que el hom bre ha bía re ci bi do la in for ma ción de
un ha bi tan te de Mon tig ny, pe ro qui zá se tra ta de un error o de
un de fec to de im pre sión, pues se ría más ade cua do de cir Mar tig- 
ny ya que es ta al dea es tá cer ca de La mar che. Si se tra ta real men te
de Mon tig ny-le-Roi, el ru mor se vin cu la ría con las su ble va cio- 
nes del va lle del Aman ce. Sea co mo fue re, Beug not no ha ce la
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me nor alu sión a la pro pa ga ción del pá ni co de Choi seul, ya fue ra
ha cia Neu fchâ teau o ha cia Chau mont, por lo cual po de mos es tar
ca si se gu ros de que el pá ni co se ex tin guió en el lu gar de ori gen.
Gra cias a la fir me za de la mu ni ci pa li dad de Re mi re mont —o al
me nos así po de mos su po ner lo— la in cur sión que rea li za ron los
ha bi tan tes de Vô ge no dio ori gen a una nue va co rrien te de pá ni- 
co aun que Lore na es tu vo muy in quie ta: en al gu nos lu ga res es ta- 
lla ron re vuel tas agra rias y co rrió el ru mor de que Re mi re mont y
Plom biè res ha bían si do sa quea das. La mu ni ci pa li dad de Blé nod-
lès-Toul re ci bió una car ta en que así lo de cía pe ro no co no ce mos
su ori gen. De to dos mo dos allí tam po co hu bo gran pá ni co en
sen ti do es pe cí fi co. El Ba rrois es tu vo aun más con vul sio na do por
las re vuel tas fru men ta rias de Bar-le-Duc, Re vig ny y Lig ny y por
las su ble va cio nes agra rias de Wa ly (al nor te de Tri au court) y de
Tré ve ray (so bre el al to Or nain). Pe ro, lo mis mo que en Lore na,
to do pa re ce ha ber se li mi ta do al te mor a los ban di dos y a las me- 
di das de se gu ri dad adop ta das co rrien te men te. Se gún las Me mo- 
rias del lu gar te nien te del bai liaz go de Va ren nes, Ca rré de Mal- 
berg, a co mien zos de agos to hu bo gran in quie tud en Ar gon ne y
Ver du nois pe ro no se vin cu la ba con la del Fran co-Con da do pues
se de cía que “gru pos de ban di dos que ve nían del ex tran je ro se
ha bían echa do so bre Fran cia ha cia el Mo sa in fe rior”. En efec to,
la mu ni ci pa li dad de Ivoy-Ca rig nan in for mó al go des pués que
“al gu nas per so nas ma lin ten cio na das se ha bían de di ca do a di fun- 
dir el ru mor de que se ha bían reu ni do más de cua tro cien tos ban- 
di dos que ame na za ban con in fec tar es ta fron te ra y es pe cial men te
es ta ciu dad… de in me dia to se de du jo que los agen tes fis ca les que
ha bían si do ex pul sa dos que ma rían las co se chas”. En es te re la to
rea pa re ce el eco de las re vuel tas de la re gión de las Ar de nas y
pues to que re per cu tió has ta Ar gon ne, es po si ble que hu bie ra
exis ti do el pá ni co, pe ro las men cio nes que aca ba mos de ci tar no
bas tan pa ra ase gu rar lo. Por otro la do, se ría bas tan te in ve ro sí mil
que se hu bie ra pro du ci do sin que su contra gol pe no se hu bie ra
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sen ti do en Ve dun y en Me tz, y da la ca sua li dad que es tas dos ciu- 
da des no mues tran el me nor ras tro del pá ni co.

De es to se pue de sa car la con clu sión de que la on da na ci da en
el Fran co-Con da do se rom pió contra el ta lud que Lore na y la
cuen ca pa ri sien se di bu jan por en ci ma de la lla nu ra de Sao na,
mien tras que en cam bio pu do ex pan dir se con ma yor li ber tad ha- 
cia el sur y por la puer ta de Bor go ña. En efec to, al es te, el pá ni co
se ma ni fes tó en Bel fort, Mon tbé liard y el Sun dgau. El 24 de ju- 
lio so nó la alar ma des de Bel fort has ta Al tkir ch y los cam pe si nos
co rrie ron a so co rrer a Bel fort, don de una nue va alar ma se pro- 
du jo el 26 a la ma ña na. Tam bién hu bo va rias en Mon tbé liard. El
pá ni co de Sun dgau pre pa ró la re be lión del 28, pe ro no se pro pa- 
gó en al ta Al sacia. En es ta zo na las re vuel tas agra rias só lo pro vo- 
ca ron al gu nas aler tas lo ca les co mo la que ocu rrió en Col mar el
24 y en Mulhou se el 31. Tam po co apa re cie ron en ba ja Al sacia,
por lo que pa re ce que el te rror de Sun dgau se ex pan dió de pre fe- 
ren cia ha cia el obis pa do de Ba si lea. Por ejem plo, sa be mos que en
Po rren truy se to ma ron me di das de se gu ri dad y se ce rró la fron- 
te ra y que en Ba si lea se des en ca de nó la alar ma an te los pe di dos
de ayu da en via dos por el prín ci pe re gen te de Mon tbé liard, que
ve nían a re for zar un ru mor des ata do el 1.º de agos to gra cias a
una car ta de Pie rre Ochs en la que se de cía que los cam pe si nos de
Bris gau ha bían adhe ri do a la su ble va ción y de cla ra do que ya no
pa ga rían im pues tos ni acep ta rían el re clu ta mien to.

El gran po der de con mo ción de la re vuel ta del Fran co-Con- 
da do se ma ni fes tó es pe cial men te ha cia el sur, aun que no pa re ce
muy se gu ro que el gran pá ni co ha ya na ci do por su im pul so di- 
rec to. Es cier to que el 26 de ju lio se de cla ró un pá ni co en Mar- 
nay so bre el Og non y que el cro nis ta La vi ron re la ta que tam bién
se des ató en Be sançon (aun que no in di ca la fe cha), pe ro las al deas
si tua das al nor te de Mar nay per ma ne cie ron bas tan te tran qui las.
Pin se li mi tó a en viar al gu nos emi sa rios pa ra re que rir in for ma- 
cio nes (el 26) y po see mos las res pues tas que re ci bie ron; Gy y
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Fré tig ney ha bían to ma do las ar mas pe ro no men cio nan nin gu na
alar ma, y en Oi se lay rei na ba la cal ma. Ade más en Gy y Fras nes
di je ron que los tan men ta dos ban di dos no eran más que cam pe si- 
nos de la zo na que só lo ata ca ban a los se ño res. Tam po co al sur
del Mar nay apa re ce el me nor ras tro de pá ni co. Pe ro to do fue
muy dis tin to al su des te de Be sançon, pues en la me s e ta de Or- 
nans la re vuel ta agra ria fue pro vo ca da por un pá ni co que obli gó
a los ha bi tan tes a des cen der de la mon ta ña.

El gran pá ni co se des ató so bre to do a cau sa de las ad ver ten cias
en via das por las au to ri da des y de al gu nos in ci den tes lo ca les que
pa re cie ron jus ti fi car las. La pri me ra en adop tar esa ac ti tud fue la
mu ni ci pa li dad de Ve soul que, ape nas ocu rri do el in ci den te de
uin cey, su pu so que el se ñor de Mes may se ha bía re fu gia do en
ca sa de su sue gra, en el cas ti llo de Vi sar gent, en Bres se, un po co
al nor te de Louhans. Se apre su ró a in for mar lo a la mu ni ci pa li dad
de Lons-le-Sau nier, la cual a su vez ex pi dió el 22 un fuer te des- 
ta ca men to. La pes qui sa no tu vo nin gún re sul ta do y en la ma dru- 
ga da del 23 el gru po re tor nó a su ciu dad. Al apro xi mar se a Nan- 
ce los sol da dos im pro vi sa dos sem bra ron el pá ni co al dis pa rar al- 
gu nos ti ros de fu sil a la en tra da de un bos que. In me dia ta men te
se des ató un te rri ble pá ni co en to dos los al re de do res: cin co mil
hom bres acu die ron a Ble tte rans y tres mil a Co m me nai lles; as- 
cen dió por el va lle del Sei lle has ta lle gar a Lons-le-Sau nier, don- 
de se de cía que diez mil hom bres se ha bían reu ni do al ano che cer
y des de allí se di fun dió por to do el Vig no ble. Po de mos se guir
muy bien su mar cha ha cia el no res te, pues pa só por Man try y
Po lig ny y lle gó el 23 a la una de la tar de a Ar bois y Salins. Tam- 
bién se di ri gió ha cia Dô le, que ha bía si do pues ta so bre avi so por
el se ñor de Des chaux. Allí, co mo la no ti cia ve nía de Bres se, se
pen só que los ban di dos de bían ha ber sali do de Bor go ña y así lo
con ta ron en Lan ge ron. A su vez Be sançon en vió cien to cin cuen- 
ta hom bres a Dô le y es muy po si ble que el pá ni co se ña la do por
La vi ron tu vie ra ese ori gen. Tam bién es po si ble que el pá ni co de
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la me s e ta de Or nans no ha ya si do otra co sa que la pro lon ga ción
del de Vi sar gent, lle ga do des de Salins a la mon ta ña, len ta pe ro
di rec ta men te, o uti li zan do a Be sançon co mo in ter me dia rio.

Pe ro las cir cu la res de Lan ge ron de las que ya he mos ha bla do,
tu vie ron efec tos aun más no ta bles. Las su ble va cio nes agra rias del
al to va lle del Dcubs les sir vie ron de con fir ma ción y a su vez ex- 
pli can al gu nas alar mas lo ca les, ta les co mo las de Ro che jean y
Mo rez, que son in se pa ra bles de ellas. Tam bién los sui zos su frie- 
ron idén ti cas con mo cio nes, tan to más por cuan to Ber na re ci bió
un pe di do de ayu da del re gen te de Mon tbé liard y Saint-Clau de
ro gó a Gi ne bra que le en via ra ar mas. Por lo tan to hi cie ron al gu- 
nas ba ti das en el bos que a to do lo lar go de la fron te ra.

Tam bién la mu ni ci pa li dad de Bourg ex pli có el pá ni co que la
afli gió el 25 por la ma ña na por las cir cu la res de Lan ge ron: “ve nía
de la fron te ra de Bres se, del la do del Le van te”, más pre ci sa men te
del va lle del Ain; “al re ci bir es ta ad ver ten cia las pa rro quias hi cie- 
ron so nar la alar ma y el te rror se di fun dió de al dea en al dea”. Los
ru mo res que cir cu la ron en Bres se in di can que el cen tro de dis- 
per sión fue la pa rro quia de Pont-d’Ain, pun to neu rál gi co don de
des em bo ca la que bra da de Am bé rieu por don de pa sa la ru ta de
Sa bo ya, a lo que se agre ga ba el he cho de que des de co mien zos de
mes se ha bla ba de una in va sión de los sa bo ya nos. Sin em bar go la
con ta mi na ción se ña la da por la mu ni ci pa li dad de Bourg tam bién
pu do ve nir del nor te. En efec to, pa re ce di fí cil que el pá ni co del
Vig no ble no en con tra ra nin gún eco ha cia el sur. En tre las co mu- 
nas sa quea das se ci ta a ve ces la de Toi re tte, ubi ca da más al nor te,
cer ca de la con fluen cia con el Bien ne. Por lo tan to el pá ni co de- 
bió avan zar des de Lons-le-Sau nier a lo lar go del Re ver mont, pa- 
san do por Or ge let y Arin thod, lo que no ex clu ye la exis ten cia
de al gún in ci den te lo cal que hu bie ra con ver ti do a Pont-d’Ain o a
d’Am bé rieu en un cen tro de vi bra ción.

Des de Pont-d’Ain el pá ni co se des ple gó en aba ni co ha cia el
oes te: el 25 a las tres de la ma ña na es tu vo en Si man dre (al no res- 
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te), des de allí si guió has ta Tre fort el 26 por la ma ña na, y has ta
Co lig ny du ran te ese día; el mis mo 25 fue des de Bourg a Pont-
de-Vaux y a Mâ con, des de don de pe ne tró en el Mâ con nais; por
fin des cen dió el Ain y lle gó a Me xi mieux, Mon tluel y Mi ri bel.
Me xi mieux pi dió au xi lio a Lyon, que le en vió al gu nos dra go nes.
Ha cia el es te lle gó has ta la pa rro quia de Saint-Ram bert y de ese
mo do en tró en Bu gey: Be lley lo sin tió el 28 de ju lio y des de allí
la co rrien te re mon tó el Ró dano por Se yssel has ta el Mi chai lle
(en la des em bo ca du ra del Val se ri ne), lue go to mó por Va l ro mey,
des de don de el pá ni co lle gó a Gex: a me di da que re ha ce el ca- 
mino ha cia el nor te pa re ce ate nuar se y con ver tir se en un sim ple
te mor a los ban di dos. Con tor nea las al tas ca de nas del Ju ra me ri- 
dio nal —allí Nan tua no lo men cio na— y sus mo vi mien tos de- 
ge ne ra rán en ac cio nes an ti se ño ria les.

Des de Am bé rieu y Saint-Ram bert tam bién se di fun dió has ta
Lag nieu (el 25), que que da ha cia el sur y só lo dis ta al gu nos ki ló- 
me tros. Allí fran queó el Ró dano y en el Del fi na do en contró un
re le vo de gran im por tan cia.

Al co mien zo allí no se des ató el pá ni co; sim ple men te, en tre el
Ró dano y el Bour bre se di fun dió el 25 y 26 la no ti cia de la pro- 
xi mi dad de los ban di dos, pe ro allí lle gó has ta el va lle del Guir,
si tua do en la fron te ra con Sa bo ya, y que por lo tan to te nía una
sen si bi li dad es pe cial pa ra ta les no ve da des. Ha cia ese la do se pro- 
du jo (el 27 por la ma ña na) el in ci den te que sig ni fi có pa ra el gran
pá ni co la ini cia ción de una nue va y exi to sa ca rre ra. Se gún el in- 
for me del pro cu ra dor ge ne ral del Par la men to de Gre no ble, “só lo
exis tie ron al gu nos ti ros de fu sil in ter cam bia dos en tre ocho o
diez contra ban dis tas y al gu nos agen tes fis ca les que los re cha za- 
ron”; y la mis ma ver sión apa re ce en las car tas de la mu ni ci pa li- 
dad de Lyon. Sin em bar go no co no ce mos el lu gar en que ocu rrió
ese in ci den te. Al gu nos re cau da do res de ga be la fue ron has ta Mo- 
res tel y anun cia ron que Lag nieu ha bía si do sa quea da. Des de allí
el pá ni co se tras la dó a Aos ta y Pont-de-Beau voi sin, lo que nos
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in cli na ría a opi nar que su fuen te es ta ba en el nor te. Pe ro fue des- 
de Pont-de-Beau voi sin que se di fun dió ha cia el oes te y re flu yó
so bre Mo res tel ba jo la for ma en que tu vo ma yor éxi to, es de cir,
co mo el ru mor de que los sa bo ya nos —que pron to se trans for- 
ma ría en ejérci to pia mon tés— aca ba ban de pe ne trar en Fran cia.
El 27 a las tres se dio avi so a La Tour-du-Pin, a las cin co a Bour- 
goin, Vi rieur, la lla nu ra de Biè v re y la Cô te-Saint-An dré. Por
to dos los va lles del Ba jo Del fi na do el pá ni co des cen dió ha cia el
va lle del Ró dano, des de Lyon has ta Saint-Va llier. Ha cia el sur
por la ru ta de Voi ron, lle gó al Isè re a la al tu ra de Moi rans, y
mien tras por un la do lle ga ba has ta Gre no ble a las on ce de la no- 
che, por el otro des cen día por el va lle has ta Saint-Mar ce llin —
adon de lle gó a me di ano che— y has ta Ro mans —a las tres de la
ma ña na del 28—. Des de allí lle gó a Tain y des pués a Va len ce:
allí ya su for tu na es ta ba ase gu ra da, pues el mis mo día co men za- 
ron a ar der los cas ti llos del Ba jo Del fi na do.

Tan to la re be lión del Mâ con nais —que co mo ya di ji mos fue
an te rior al pá ni co pe ro lo fa vo re ció— co mo la del Del fi na do,
que fue su con se cuen cia más gra ve, cons ti tu ye ron ex ce len tes
am pli fi ca do res. La pri me ra con tri bu yó a di fun dir en Cha lon nais,
y por con si guien te en el vi ñe do bor go ñón, si no el gran pá ni co
al me nos una gran in quie tud (aun que Nui ts ha bla del “te rror”);
por lo tan to, Di jon fue ata ca da tam bién des de el sur. Lo mis mo
pa só en Cha ro lais: si bien no hay pá ni co en la lla nu ra —Cha ro- 
lles, Pa ray y Di goin—, sí exis tió en el re bor de mon ta ño so del
va lle del Gros ne, tal co mo lo ates ti guan los in ci den tes ocu rri dos
en Saint-Point y Tra ma yes. Allí se di jo el 31 que lle ga ban los
ban di dos, y el ru mor los ubi ca ba en Ger mag ny, si tua do muy le- 
jos ha cia el nor te, o en Ai gue per se, que es tá al su res te, a mi tad de
ca mino de La Cla ye tte. Más ha cia el sur, en la mon ta ña de Beau- 
jo lais, el pá ni co lle gó des de el Mâ con nais me ri dio nal, pa san do
por Beau jeu y la gar gan ta de Ee har maux, aun que es pro ba ble
que tam bién lle ga ra des de Vi lle fran che, don de el 27 ha bía si do
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sa quea do el cas ti llo de Mon gré. El 28 ya se ha bía ex pan di do por
to das par tes y al can zó el má xi mo, el 29 en Chau ffai lles, des de
don de lle gó a las sie te de la ma ña na a La Cla ye tte y Char lieu.
Allí se con ta ba que se ha bían que ma do las co se chas en Thil y
Cu bli ze, que mil tres cien tos ban di dos ha bían acam pa do “en las
al tu ras del Beau jo lais” que Beau jeu y Vi lle fran che se ha bían ar- 
ma do y que más de cua ren ta mil cam pe si nos es ta ban lis tos pa ra
de fen der se en tre el Sao na y el Loi ra. Por es te la do pa re cie ra que
el pá ni co no fran queó el Loi ra pues no se lo sin tió en Roan ne.
Pe ro no ocu rrió lo mis mo en Fo rez. El im pul so que ha bía par ti- 
do del Del fi na do y pa sa do por Lyon y Gi vors lle gó el 28 a los
mon tes del Lyon nais, y se ma ni fes tó en Ta ra re y Saint-Sym pho- 
rien, el 29 con mo vió a Feurs y a to da la lla nu ra de Bo ën, Saint-
Ger main-La val y Mon tbri son. Des de Bo ën fran queó la mon ta ña
por la gar gan ta de Noi ré ta ble, lue go des cen dió has ta Li mag ne (el
30 y el 31) y al can zó Thiers, Riom y Cler mont. Por otra par te,
co mo el 28 ha bía fran quea do el Ró dano en tre Tain y Tour non,
lle gó el mis mo día a An no nay, y a tra vés de Pi lat y Bourg-Ar- 
gen tat, pu do pe ne trar en La va lla a las cua tro y me dia de la tar de.
Tam bién la de pre sión de Saint-Etien ne fue abor da da por el nor te
y por el sur, mien tras que otra co rrien te que ha bía par ti do de
Vien ne y Con drieu la re mon ta ba el 28 al me dio día a tra vés de
Ri ve-de-Gier y Saint-Cha mond. El tu mul to fue muy vio len to
en Saint-Etien ne a par tir de las cin co y me dia. El 29 a las diez de
la ma ña na el pá ni co es ta ba ya en Saint-Bon net, del otro la do del
Loi ra; tam bién allí fran queó la mon ta ña y al can zó Ar lanc el 30.
Des de allí des cen dió ha cia Am bert (al nor te) el 31 y el mis mo día
si guió su bien do has ta La Chai se-Dieu, cu yo abad se apre su ró a
pe dir ayu da a Briou de, que a pe sar de ello no se con mo vió.

Mien tras tan to a par tir de Va len ce, el gran pá ni co co rrió de al- 
dea en al dea a lo lar go de la ori lla iz quier da del Ró dano; el 28,
en tre las cua tro y las cin co de la tar de ya es ta ba en Li bron y Lo- 
riol y ha cia las seis en Mon té li mar; el 29 a la una de la ma ña na
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des per tó a Pie rre la tte y a las cua tro a Saint-Paul-Trois-Châ- 
teaux; al can zó Oran ge a las ocho y me dia y po co des pués a Avi- 
ñón. El 30 muy tem prano es ta ba en Ta ras con y Ar les y por la
tar de ya ha bía atra ve sa do el Crau y rei na ba en Saint-Cha mas. De
es ta co rrien te prin ci pal de ri va ban una canti dad de co rrien tes se- 
cun da rias que se ex pan die ron ha cia el oes te y el es te. En la re- 
gión al pes tre con tor nea ron los ma ci zos. La más im por tan te re- 
mon tó el Drô me el 28; una ra ma se abrió ca mino des de Crest
ha cia el sur por Dieu-le-Fit; el 29 a las cin co de la ma ña na ha bía
lle ga do a Tau lig nan y ese mis mo día a Va l réas y Nyons. Más
arri ba de Crest el ca mino es ta ba tra za do por Sai llans, Die, Châ ti- 
llon y Luc, que ya se ha bían con mo vi do a cau sa de los ru mo res
in fil tra dos a tra vés de Ver cors: la gar gan ta de Ca bre con du cía
has ta Ve y nes, que el 29 se con vir tió a su vez en un cen tro de dis- 
per sión. Ha cia el es te el pá ni co es ta lló con gran vio len cia el 29 y
el 30 en Gap. Gap es tam bién un nu do de ca mi nos: ha cia el nor- 
te, la gar gan ta de Ba yard con du ce a Champ saus. Por lo tan to la
alar ma des cen dió el Drac por Saint-Bon net y Corps el 30, la
Mu re el 31 y vol vió a en trar en Gre no ble de jan do in dem ne a Oi- 
sans. Ha cia el es te re mon tó el Du ran ce (apa re ció el 30 en Em- 
brun, y el 30 y el 31 en Briançon) y el Uba ye por lo me nos has ta
Bar ce lon ne tte, aun que de acuer do a lo que sa be mos, en to das
esas ciu da des no es ta lló el pá ni co. Y al con tra rio, se pro lon gó ha- 
cia el sur —des de Ve y nes a tra vés de Se rre y des de Gap por Ta- 
llard— has ta el Du ran ce y más allá to da vía, en dos co rrien tes pa- 
ra le las a la de Dieu-le-Fit y que fue ron ca na li za das por un la do
por los ma ci zos de la Ro che-Cour be, Cha bre y Lu re, y por la
otra por los del Che val-Blanc. En el cen tro fue ron tam bién ca na- 
li za dos por los ma ci zos que se pa ran el Du ran ce del Bléo ne. Por
el Du ran ce lle ga ron a Sis te ron el 30 por la tar de y a For cal quier
el 31; por Tu rriers, el pá ni co de Ta llard, que re ci bió nue vo im- 
pul so el 1.º de agos to, al can zó Se y nes el 31 a las cua tro de la ma- 
ña na y des de allí se ex pan dió has ta Dig ne a tra vés del cue llo de
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Mau re. El 31 por la tar de ya te nían avi so del pá ni co Riez y
Mous tiers al su does te y, a tra vés de Ba rrê me y Senez, Cas te lla ne,
si tua do so bre el Ver don. El 1.º de agos to, a tra vés de la mon ta ña,
la in fil tra ción si guió des de Cas te lla ne has ta Ro ques te ron, Bou- 
yon y Ven ce. Así se al can zó el va lle del Var que ser vía de lí mi te
al reino. Pe ro el de Ver don no pa re ce ha ber des bor da do ha cia el
sur. El rey de Cer de ña hi zo cus to diar su fron te ra des de Sa bo ya
has ta el Var y el 31 en vió un des men ti do ofi cial so bre las in ten- 
cio nes que le atri buían los ru mo res que co rrían en Pont-de-
Beau voi sin. Des de Mon té li mar se des ga jó un ra mal que co rrió
ha cia Grig nan y Tau lig nan y des de Pie rre la tte otro más vi go ro so
que se di ri gió ha cia Saint-Paul-Trois-Châ teaux y el va lle del Ay- 
gues; allí se unie ron con el de Dieu-le-Fit y con tor nea ron el
mon te Venn toux, atra ve san do Vai son el 29 y Bé doin y Sault el
30. Des de Oran ge, otra ra ma se di ri gió ha cia Car pen tras, Apt y
Ca de net so bre el Du ran ce, que tam bién fue re mon ta do a par tir
de Avi ñón. En tre los mon tes de Lu re y de Lé be ron, esas olea das
cho ca ron con la que ba ja ba des de For cal quier y pro vo ca ron con- 
fu sos tu mul tos en tre Ma nos que y Ba non. El 30 a la tar de el Du- 
ran ce fue fran quea do a la al tu ra de Ca de net y Per tuis, de mo do
que el pá ni co avan zó so bre Aix an tes de que lle ga ra des de Salon
y Saint-Cha mas. Du ran te los días si guien tes se pro pa gó con gran
len ti tud ha cia el es te, a tra vés de las me s e tas que se pa ran el Du- 
ran ce de Brig no les y Dra guig nan. Por lo tan to, es tu vo en Saint-
Ma xi min el 2 de agos to y el 4 en Bar jols y Saler nes. No hay el
me nor ras tro de su pa so al sur de Ar gens y la cos ta pro ven zal así
co mo tam po co apa re ce en el Crau me ri dio nal y la Ca mar gue.

Ha cia el es te los pun tos de in ser ción de las co rrien tes la te ra les
de la ori lla de re cha son Pou zin, Re che mau re y Teil, Bourg-
Saint-An déol y Beau coi re, don de Lo riol, Mon té li mar, Pie rre la- 
tte y Ta ras con tras mi tie ron el pá ni co en cuan to lo re ci bie ron.
Tam bién ca be ci tar en es te ca so a Ar les. Tan to en Lo riol co mo
en Pou zin hu bo dos aler tas el 28 a la tar de y el 29 a me dio día,
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que se co mu ni ca ron a Pri vas, que acu dió a au xi liar las. Du ran te
la tar de del 29 hu bo una tal aglo me ra ción de gen te en Pou zin
que el se ñor de Ar ba les trier fue ma sa cra do. Des de Pri vas el pá ni- 
co se di fun dió al no roes te ha cia el Al to Vi va rais, lle gan do a Che- 
y lard el 30 a las cin co de la tar de y tam bién a Saint-Agrè ve. Es
pro ba ble que Yssen geaux y Le Puy re ci bie ran un eco de es tos tu- 
mul tos, pe ro en ver dad el pá ni co no fran queó las cres tas. Tam- 
bién des de Pri vas lle gó al sur, en Coi rons. El 29 por la tar de re ci- 
bió avi so Au be nas. El ma ci zo de Coi rons tam bién fue abor da do
por el sur des de Teil y Vi lle neu ve-de-Berg. El 30 An trai gues y
Vals des cen die ron has ta Au be nas. Ta nar gue, si tua do al oes te del
Ar chè che, fue arras tra do por Au be nas, por Vi lle neu ve-de-Berg,
que pre vino a Lar gen tiè re el 29 a la sies ta, y por la co rrien te na- 
ci da en Bourg-Saint-An déol el 29 al al ba, la que a su vez ha bía
as cen di do por Va llon has ta Lou yeu se y Vans. Aquí nos en contra- 
mos en el um bral de la bre cha de Vi lle ford, por don de el pá ni co
lle gó has ta Men de el 30. Ese mis mo día co rrió a lo lar go del Ró- 
dano has ta el sur de Bourg-Saint-An déol, lle gan do a Pont-Saint-
Es prit y Ban gols. A par tir de allí per de mos el ras tro. Mar chó
mu cho más rá pi do a lo lar go de los Cé ven nes, don de la no che
del 29 lle gó des de Vans a Saint-Flo rent y Alais y al can zó Saint-
Jean-de-Gar don nen que. Allí una se gun da alar ma le dio tal im- 
pul so que el 1.º de agos to fran queó la mon ta ña y al can zó Va lle- 
rau gue y Saint-An dré-de-Val borg ne. Des de allí, y atra ve san do
Me y rueis, re per cu tió el mis mo día has ta Men de y Mi llau. Men- 
de, afec ta da por par ti da do ble, la re trans mi tió ha cia el nor te. Así
lle gó a Mal zieu el 1.º de agos to y de allí el ru mor se ex pan dió
has ta Saint Flour y Laiss ac a la en tra da de Rour gue, don de lle gó
el 3 a la tar de y des de don de re flu yó ha cia Mi llau. Mi llau, Saint-
Affri que y Va bre, que ya es ta ban en con tac to con el gran pá ni co
del su does te, tu vie ron que so por tar vio len tas sa cu di das de bi das a
las alar mas lo ca les has ta el 3 de agos to. La no ti cia fue en via da a
Lo dè ve y de allí to mó la ru ta de Mon tpe llier el 2 de agos to. El
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pá ni co de Saint-Jean-de-Gar don nen que tam bién ha bía al can za- 
do los eria les de Lé dig nan y Sau ve, mien tras se ad ver tía a Mon- 
tpe llier. Por úl ti mo, el 30 ha bía pro gre sa do des de Ar les has ta
Saint-Gi lles y Va vuert y el 31 des de Beau cai re ha cia Nî mes.
Tam bién la ca pi tal del Ba jo Lan gue doc ha bía re ci bi do ta les avi- 
sos, pe ro no per dió su san gre fría y nin gún do cu men to en- 
contra do des de allí has ta los Pi ri neos orien ta les re la ta na da re la- 
cio na do con el gran pá ni co. Sin em bar go el mo vi mien to na ci do
en el Fran co-Con da do, ayu da do por nu me ro sos re le vos, ha bía
lo gra do al can zar el Me di te rrá neo y pe ne trar con bas tan te pro- 
fun di dad en el Ma ci zo Cen tral.

ψ ψ ψ

 

La his to ria del pá ni co de Cler mon tois es más sim ple y su área
de di fu sión me nos am plia. Co mo ya lo he mos di cho, co men zó el
do min go 26 de ju lio por la tar de, en Es trées-Saint-De nis y du- 
ran te la no che pro gre só bo tan te, pues lle gó a Cler mont el 27 a
las sie te mien tras ya se ha bía ins ta la do en Sacy-le-Grand, Noin tel
y Lieu vi lliers, ubi ca do en la ru ta de Saint-Just. Rá pi da men te, al- 
can zó gran am pli tud y se di fun dió en to das di rec cio nes con el
mis mo ím pe tu. Abor dó de fren te el va lle del Oi se por de ba jo de
Com pièg ne —en Ver be rie— por la ma ña na muy tem prano, y,
lue go de pa sar por Pont-Sain te-Ma xen ce y Creil, lle gó has ta
Beau mont atra ve san do Chamby, pa ra do mi nar ple na men te
aque lla ciu dad a las on ce. Des de Beau mont fue lle va do a Pon toi- 
se a las do ce y me dia de la ma ña na y des de allí se di fun dió en el
Ve xin me ri dio nal al can zan do Triel a las ocho de la no che y
Meu lan a las diez. El 28 los cam pe si nos de los al re de do res acu- 
die ron a Meu lan, pe ro el mo vi mien to no pa re ce ha ber se pro lon- 
ga do ha cia el va lle, ha cia Man tes y Ver non. Tam po co fran queó
el Sena, y, lo mis mo que el pá ni co del oes te, no se di fun dió en
Man tois. Por el con tra rio, sí fue atra ve sa do el va lle del Oi se y de
ese la do el pá ni co dio más que ha blar por que avan zó ha cia Pa rís
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y su eco lle gó has ta la mis ma Asam blea Na cio nal. Na da sa be mos
so bre su mar cha a par tir de Beau mont, Is le-Adam y Pon toi se,
pe ro sin du da pa só lo mis mo que en la re gión de Ver be rie: si guió
las ru tas que con fluían ha cia Saint-De nis has ta que, ha cia la me- 
dia tar de, en contró en Mont mo ren cy el re le vo de que he mos ha- 
bla do. A par tir de ese mo men to y du ran te to da la tar de agi tó los
al re de do res de Pa rís y los elec to res en via ron un pe que ño ejérci to
ar ma do con ar ti lle ría que avan zó por lo me nos has ta Ecouen.
Mien tras tan to, el pá ni co ha bía apro ve cha do pa ra ex pan dir se
des de Ver be rie, en la lla nu ra de Bé thisy, don de muy tem prano
en contró otro re le vo que lo lle vó rá pi da men te a Va lois y Sois- 
son nais. A las ocho y me dia de la ma ña na ya es ta ba en Crépy; a
la una y me dia en Sois sons, cu ya mu ni ci pa li dad es cri bía la car ta
que el 28 fue leí da en la Asam blea. Des de el Sois son nais fue
anun cia do en Maon, pe ro nin gún in di cio nos per mi te de cir que
hu bie ra re mon ta do el Ais ne o atra ve sa do la de so la da re gión de
Sis son ne. Es po si ble que se lo co no cie ra en Rei ms, pe ro no sa be- 
mos na da de los efec tos que cau só en es ta ciu dad. En cam bio te- 
ne mos da tos so bre su mar cha ha cia el sur. Des de Crépy y Vi- 
llers-Co tte re ts ga nó Da m mar tin y Meaux el 27 y el 28. La Fer- 
té-sous-Joua rre y Cha teau-Thie rry. Ese mis mo día re mon tó el
Mar ne por Eper nay y Châ lons, pe ro no sa be mos na da más. No
es pro ba ble que se di fun die ra en Vi try pues no se lo co no ció en
el Ba rrois. In clu si ve hu bo una alar ma en Saint-Di zier y Join vi lle,
pe ro pa re ce ser del 28 y de ori gen pu ra men te lo cal, pu dien do re- 
la cio nár se la con los tu mul tos de esa re gión y del Ba rrois. Es po- 
si ble que hu bie ra fran quea do el Mar ne pa ra lle gar has ta los dos
Mo rins, pe ro no hay ras tros de pá ni co ni en Cou lo m miers ni en
La Fer té-Gau cher. Pa re cie ra que sus pro gre sos fue ron po co fa vo- 
re ci dos por la Cham pa ña ári da, pe ro tam po co la zo na de Brie le
re sul tó aco ge do ra y no he mos po di do en con trar su ras tro.

Al no roes te re mon tó el va lle del Thé ra in, pues Beau vais en vió
su mi li cia pa ra so co rrer a Cler mont. Des de Saint-Just tam bién se
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di ri gió a la re gión de Gran d vi lliers y la tras tor nó. Atra ve san do
Thé ra in, lle gó a For ges el 28, y des de allí a la re gión de Bray, pe- 
ro no sa be mos si al can zó a Die ppe; des de Gran d vi lliers se en ca- 
mi nó ha cia Au ma le y des cen dió el va lle del Bres le pa san do por
Blan gy y Eu. Al pa re cer no re sul ta ron afec ta dos ni Pon thieu al
nor te ni el Ve xin nor man do, la re gión de Caux y el ba jo va lle
del Sena al oes te.

Ha cia el nor te el pá ni co des bor dó en gran des olea das so bre la
lla nu ra pi car da. El 27 a las nue ve de la ma ña na es ta ba ya en
Mon tdi dier, des de don de to mó ha cia Amiens por el va lle del Av- 
re; a las diez en tró en Ro ye crean do per tur ba cio nes en to da la
re gión; si guien do con es te im pul só lle gó el mis mo día has ta
Cor bie, Bray, Ham y Pe ron ne. Tam bién as cen dió el va lle del Oi- 
se por Ri bé court y No yon y en es ta zo na de bió pro gre sar con
gran ra pi dez pues una en cues ta rea li za da a cau sa de la in va sión
del cas ti llo de Fré toy ma ni fies ta su pre sen cia en Mui ran court, al
nor te de No yon, el 27 a las seis de la ma ña na. Si guió su ca mino
por Chauny, La Fè re, Ri be mont y Gui sa e in va dió Thié ra che,
don de apa re ció en Mar le y Ro zoy, si tua dos en el va lle del Se rre,
y en Ver vins. Los bos ques de La Ca pe lle y del Nou voin y las pri- 
me ras es tri ba cio nes del Ar den ne de tu vie ron su ex pan sión, pe ro
el So m me no fue una ba rre ra y pu do atra ve sar Ar tois. Des de Pe- 
ron ne el 27 lle gó a Ba pau me y esa mis ma no che a Arras; es pro- 
ba ble que arri ba ra a Bé thu ne el 28 por la ma ña na, pues ese mis-
mo día apa re ció en Mer vi lle, so bre el Lys. Tam bién ca be su po ner
que el 28 o el 29 es tu vo en Ai re y Saint-Omer, ya que el 30 la
mu ni ci pa li dad de Wa tten aler tó a las del Flan des ma rí ti mo. Des- 
de Arras tam bién se pro pa gó ha cia el no roes te: apa re ció en Sa- 
mer el 29 y en Bou log ne el 29 o el 30. Des de Saint-Omer se di- 
ri gió ha cia Ca lais; des de Bé thu ne pa só al Flan des va lón y alar mó
a las al deas del oes te de Li la pa ra lle gar fi nal men te a Fre lin ghien
so bre el Lys, más al nor te de Ar men tiè res, don de se di fun dió el
29. Sin em bar go, no afec tó ni al res to de Flan des ni al Cam bré sis
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o al He nao, que eran siem pre tan pro pen sos a las su ble va cio nes.
ui zás es te he cho nos per mi te de du cir que el pá ni co no fue muy
vio len to en Ar tois o que se di fun dió en to da la re gión con fuer za
su fi cien te co mo pa ra al can zar el lí mi te orien tal de la pro vin cia.

ψ ψ ψ

 

Ya he mos di cho que en la Cham pa ña me ri dio nal el pá ni co
apa re ció el 24 de ju lio al sur de Ro mi lly Pues bien, el 25 le bas- 
tó, pa ra atra ve sar Sé no nais de no roes te a su does te, ya que a las
seis de la tar de es ta ba en Tho rig ny y po co des pués en Sens y 
Vi lle neu ve-l’Ar che vê que. Des de Ro mi lly y No gent se ex pan dió
ha cia el nor te del Sena si guien do la cos ta de la Ile-de-Fran ce. El
26, alar ma das por el ru mor de que los ban di dos an da ban por los
al re de do res, Vi lle gruis y Vi lle nau xe to ma ron las ar mas. Es pro- 
ba ble que ese mis mo día es ta lla ra el pá ni co en Pro vins, pues se
de cía que los ban di dos se ha bían es con di do en los bos ques ve ci- 
nos, y si el 26 Don ne ma rie cons ti tu yó una mi li cia con el pre tex- 
to de que los ban di dos ha bían sali do de Pa rís, po de mos su po ner
que el pá ni co de Ro mi lly dio pie a tal ac ti tud. Ese mis mo día se
ge ne ra li zó el te rror en el bai liaz go de Sé zan ne y se pro pa gó si- 
guien do la ru ta que lle va a Châ lons, se gún tes ti mo nia Ba ren tin.
El 28 apa re ció en Va try, si tua do a ori llas del Sou de y en Mai ry y
Gog ny, en la ri be ra del Mar ne, más arri ba de Châ lons. Es po si ble
que en es tas al deas se tra ta ra de una re per cu sión del pá ni co de
Sois son nais, pe ro to das las fe chas in di can que en la re gión de Sé- 
zan ne la alar ma pro vino de Ro mi lly. Ha cia el otro la do as cen dió
por el va lle del Au be, pe ro al co mien zo lo hi zo con cier ta len ti- 
tud, ya que lle gó a Arois el 26 o el 27, pe ro a par tir de es ta al dea
au men tó su ve lo ci dad y el 27 es ta ba en Bar-sur-Au be. El 25 Tro- 
yes tu vo no ti cias del pá ni co de Ro mi lly pe ro la po bla ción per- 
ma ne ció tran qui la has ta el 28, cuan do es ta lló el pá ni co que lle gó
des de el oes te, pues, el su bur bio de Sain te-Savi ne, si tua do a la
ori lla iz quier da del Sena, fue el pri me ro que lo sin tió. En ton ces
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sí re mon tó el va lle del Sena y de los afluen tes de la mar gen de re- 
cha y a las sie te de la tar de es tu vo en Lan dre vi lle, a la en tra da del
va lle del Our ce, a las nue ve o diez de la no che en Mussy, so bre el
Sena, y des de allí, a las on ce, lle gó a Châ ti llon. El 29 re co rrió el
va lle del Bar se y pro vo có una se gun da alar ma en Bar-sur-Au be
así co mo el pá ni co del Our ce. El 28 en Bar-sur-Sei ne y Châ ti llon
re ci bió el re fuer zo de al gu nas co rrien tes la te ra les que, co mo en
Tro yes, ve nían del va lle del Ar mançon, cons ti tui do en un nue vo
cen tro de di fu sión.

No co no ce mos con se gu ri dad el ori gen de es ta co rrien te. El
pá ni co del 25 no lle gó por el Yon ne más allá de Sens y no po de- 
mos ase gu rar que hu bie ra atra ve sa do el bos que de Othe, aun que
en su bor de me ri dio nal en contre mos dos cen tros de pá ni co:
Saint Flo ren tin (don de se lo sin tió el 26) y Au xon (el 27 o 28).
Sin em bar go, tan to la ubi ca ción de es tos lu ga res co mo la fe cha
en que es ta lla ron los pá ni cos per mi ten su po ner que exis tió al gún
vín cu lo de de pen den cia en tre la co rrien te de Sé no nais y la de
Ar mançon aun que al gu nos in ci den tes lo ca les de bie ron ser vir co- 
mo re le vos; por ejem plo, hay un cro nis ta que men cio na uno
ocu rri do en Au xon, del que fue res pon sa ble un vi ca rio que se
asus tó al ver al gu nos ani ma les que pas ta ban en el bos que. El pá- 
ni co no tar dó en ser trans mi ti do a las pa rro quias ve ci nas de Cha- 
moy y Saint-Phal, a los bos ques de Au mont y de Chaour ce, y,
po co des pués del me dio día, al va lle del Ar man ce, Er vy y
Chaour ce. No ca be du da de que es ta mis ma olea da de pá ni co
afec tó ese día a di ver sos lu ga res ubi ca dos en el va lle del Sena,
pues si guió es ta ru ta a me nu do pa ra avan zar des de Saint-Flo ren- 
tin y des de Brienon. De he cho lle gó has ta Brienon y al go más al
sur el 28 por la tar de. Avan zó has ta Ton ne rre esa mis ma ma ña na,
gra cias a al gu nos via je ros que al apro xi mar se a Ger mig ny, cer ca
de Saint-Flo ren tin, se asus ta ron al sa ber que ha bía ban di dos en la
zo na y re tro ce die ron. Por lo tan to, es po si ble que el pá ni co de
Au xon co rrie ra por el bos que de Othe has ta Saint-Flo ren tin o
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que al gún in ci den te que ig no ra mos lo rea ni ma ra ese día en esa
ciu dad o en sus al re de do res. Es pro ba ble que des de Ton ne rre el
pá ni co as cen die ra por el Ar mançon, pe ro no es se gu ro, pues lle- 
gó a Sau lieu des de Se mur, no des de Mor van. Y por el con tra rio,
sa be mos que el 29 Châ ti llon-sur-Sei ne pi dió ayu da a Di jon, la
que en vió un des ta ca men to el 30. Pe ro al lle gar és te a Saint-Sei- 
ne ya to do ha bía pa sa do. De es te mo do en tra ron en con tac to en
Di jon el pá ni co de Cham pa ña me ri dio nal y el del es te, y en ade- 
lan te ve re mos que ta les en cuen tros son fre cuen tes, aun que ya
he mos se ña la do uno que acon te ció en tre For cal quier y Per tuis.
En es tos ca sos se pro du cen alar mas su ce si vas o tu mul tos muy
com ple jos, pe ro tam bién pue de ocu rrir que se cree una zo na de
in ter fe ren cia pues las co rrien tes tie nen ya muy po ca fuer za en
sus pun tos ter mi na les. Es te fue el ca so de Di jon, don de no es ta- 
lló nin gún pá ni co aun que fue ran a mo rir allí tan to la agi ta ción
pro ve nien te de la re gión de Cray co mo las que ve nían del Mâ- 
con nais y Cham pa ña.

Las alar mas de Cham pa ña no só lo per tur ba ron el va lle del
Sena sino que en con tra ron un am plio cam po de ex pan sión ha cia
el oes te y el sur. Aun que fal tan al gu nos pun tos de re fe ren cia, se
pue de su po ner que la alar ma del 24 se pro pa gó des de No gent y
Pro vins a Mon te reau, Mo ret y Fon tai ne bleau si guien do la ori lla
iz quier da del Sena y que el pá ni co de Ne mours y Châ teau-Lan- 
don se ori gi nó en Sens. Lue go ha bría se gui do ha cia el nor te, lo
que ex pli ca ría su apa ri ción en Cor beil el 28, y el mis mo día, a las
seis o sie te de la no che, en Choisy y Vi lle neu ve-le-Roi. Dos ha- 
bi tan tes de Gâ ti nais que ve nían des de Athis-Mons y pro ba ble- 
men te ba ja ron por el río lle va ron el pá ni co a esas dos al deas.
Con ta ron que los hú sa res ya es ta ban en Ju visy y que ha bían pa- 
sa do to da la re gión a san gre y fue go y sa quea do a Mon tlhé ry,
Lon g ju meau y Ris. Mar mon tel, que en ton ces re si día en su ca sa
de cam po de Grig non, si tua da en tre Or ly y Thiais, cuen ta en sus
Me mo rias que hu bo un des ban de ge ne ral tam bién y men cio na el
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ru mor re la ti vo a los hú sa res. De es te mo do la ca pi tal, que ya el
día an te rior ha bía su fri do el pá ni co pro ve nien te del nor te, lo re- 
ci bió de nue vo, es ta vez vi nien do del sur. Hardy men cio na es te
he cho en su dia rio: se de cía que Lon g ju meau ha bía si do sa quea- 
da y to do el mun do acu dió en su au xi lio. Así lle gó el pá ni co a
Lon g ju meau, don de na da ha bía ocu rri do.

Des de el va lle del Loing el pá ni co en tró en Beau ce: el 29 por
la ma ña na apa re ció en Bo y nes y Bois co m mun; más tar de, en
Tou ry, si tua da mu cho más le jos; y ha cia las tres de la tar de ya se
ex pan día en Châ teau neuf-sur-Loi re, Jar geau y 
Saint-De nis-de-l’Hô tel. El ru mor lle gó has ta Or leáns, don de se
echó la res pon sa bi li dad a los ban di dos del bos que de Or leáns. No
obs tan te, ca be in di car que pro ba ble men te hu bo una alar ma el 27
en Chi lleurs y Neu vi lle-aux-Bois, por lo que no es im po si ble
que por ese la do exis tie ra un cen tro in de pen dien te. El res to de la
re gión de Beau ce y de Hu re poix per ma ne cie ron in dem nes, de
ma ne ra que en tre es ta área y la del pá ni co del oes te hu bo una
am plia zo na de tran qui li dad que se ex ten día des de el Loi ra, más
aba jo de Or leáns, has ta el Sena, más aba jo de Pa rís.

El pá ni co del 28 se ex pan dió esa mis ma tar de so bre las dos
már ge nes del Yon ne, al can zan do ha cia el es te los al re de do res de
Se ig ne lay (po co des pués del me dio día) y ha cia el oes te Cham- 
pva llon (al atar de cer). Des de es te úl ti mo lu gar en tró el 29 en el
Gâ ti nais me ri dio nal, don de afec tó a Châ teaure nard y Châ ti llon-
sur-Loing y se ex pan dió en Saint-Far geau pa san do por Ai llant y
Vi lliers-sous-Be no ît. Tam bién lo ve mos to mar la di rec ción del
Pui sa ye, don de lle gó a Thu ry y En tra ins (el 29). Así des cen dió
de fren te en el va lle del Loi ra, por lo que lo en contra mos en
Brai re, y San ce rre el 29, des de don de se ex pan dió en el San ce- 
rrois el 30, y en La Cha ri té, a don de lle gó el 29 a las cin co de la
tar de. Es pro ba ble que des de aquí se di ri gie ra al atar de cer ha cia
Ne vers. Pe ro tan to en La Cha ri té co mo en Ne vers es po si ble que
tam bién lle ga ra des de el va lle del Yon ne.
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Y en efec to, re mon tó es te va lle por Au xe rre y Champs. El va- 
lle del Cu re cap tó una par te de es ta co rrien te y la en ca mi nó por
un la do ha cia Ava llon y por el otro ha cia Vé ze lay, pe ro mien tras
tan to, la ra ma prin ci pal co rría ha cia Cla m cey, don de fue muy
tu mul tuo sa y dio ori gen a mu chos re la tos de ta lla dos. A tra vés de
Tan nay al can zó Lor mes y Cor big ny, des de don de se di fun dió
ha cia el oes te has ta lle gar a Mon ts au che y des de allí a Sau lieu (el
30). Siem pre si guien do el Yon ne, el 30 a las nue ve de la ma ña na
en tró en Châ teau-Chi non, que la tras mi tió a Au tun el mis mo
día, así co mo a Mou lins-En gil bert y De ci ze, pa ra ex pi rar lue go
en tre el Loi re y el Arroux, Pe ro Bour bon-Lan cy y Di goin re sis- 
tie ron y tan to el Cha ro lais co mo la re gión de Creu sot cons ti tu- 
ye ron una nue va zo na de in ter fe ren cia en tre es te pá ni co y el del
es te.

Por úl ti mo, des de Ne vers la co rrien te as cen día por el Allier y
pe ne tró en el Bour bon nais el 30 y el 31. En es ta zo na no po de- 
mos de li mi tar exac ta men te el área de su ex pan sión pues se en tre- 
mez cla con la de la co rrien te del su does te, pe ro se le pue den atri- 
buir los so bre sal tos que tu vie ron lu gar en San coins y 
Bour bon-l’Ar cham bault, Saint-Pie rre-le-Mou tier, Mou lins y
Va ren nes-sur-Allier. En Gan nat y Vi chy sus efec tos apa re cie ron
mez cla dos con los de la co rrien te que a tra vés del Be rry me ri dio- 
nal lle ga ba des de el oes te.

ψ ψ ψ

 

El más tar dío de los pá ni cos, el del su does te, fue el que se ex- 
pan dió más le jos, pe ro su pro pa ga ción no plan tea pro ble mas tan
di fí ci les de re sol ver co mo en los de más ca sos, pues su po der ex- 
plo si vo fue muy gran de y per ma ne ció in tac to has ta el fi nal. Par- 
tió el 28 de Ru ffec en las cir cuns tan cias que ya he mos in di ca do.
Ha cia el oes te es pro ba ble que al can za ra los bos ques de Chi zé y
Aul nay (a no ser que és tos ha yan si do un cen tro lo cal de per tur- 
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ba cio nes), aun que qui zá no lle gó más allá de Sur gè res, pues to
que La Ro che lle, Ro che fort y Saint-Jean-d’An gé ly só lo oye ron
sus es truen dos a lo le jos. Ha cia el nor te apa re ció el 28 en Ci v ray
y Vançay y el 29 en Lu sig nan y Vi von ne; des cen dió el Clain pe- 
ro ex pi ró en Poi tiers. El res to de la lla nu ra pote vi na no lo co no- 
ció y per ma ne ció co mo una zo na in ter pues ta en tre el do mi nio
de es te pá ni co y el del te rror de la Ven dée, que ha bía ter mi na do
unos cua tro o cin co días an tes.

Des de Ru ffec y Ci v ray se di ri gió ha cia Vien ne, don de es tu vo
en Cha ba nais y Con fo lens ha cia las diez de la no che; des de allí
re mon tó el va lle por Saint-Ju nien y lle gó esa mis ma no che a Ro- 
che chouart y el 29 a las cua tro de la ma ña na a Li mo ges. Se gún
di ce Geor ge Sand en Na non, pro si guió su ru ta has ta Saint-Léo- 
nard, pe ro es pro ba ble que los mon tes de Am ba zar y las me s e tas
de Gen tioux y Mi lle va ches cir cuns cri bie ran su ex pan sión. Des de
el al to Vien ne se pro pa gó só lo ha cia el sur, don de se reu nió con
las co rrien tes ve ni das de Mans le y An gu le ma. Don de es ta co- 
rrien te tu vo ma yor im por tan cia fue en su re co rri do des de Con- 
fo lens al Gar tem pe: des cen dió es te río por Mont mo ri llon y
Saint-Savin y es pro ba ble que se ex pan die ra ha cia el va lle del
Vien ne pues to que se lo men cio nó en Cha vig ny y sin du da Châ- 
te lle rault no pu do ig no rar la. Par tien do de Be llac el 29 a las seis
de la ma ña na, re co rrió el Gar tem pe pa san do por Châ teau pon sac
y Grand-Bourg, de ma ne ra que en tró en Gué ret ha cia las cin co
de la tar de. Por úl ti mo, des de Do rat y Mag nac-La val se ex pan- 
dió co mo un aba ni co so bre la Ba s se-Mar che y el va lle del Creu- 
se, al que lle gó esa mis ma tar de. Allí afec tó a Blanc, Ar gen ton,
Dun-le-Pa lle teau y Ce lle-Du noi se, pa san do por La Sou te rra i ne.
Des de allí se lan zó ha cia el In dre. Los más rá pi dos fue ron los ha-
bi tan tes de Ar ges ton, quie nes lo gra ron pre ve nir a Châ teau roux
el 29 a las sie te de la tar de; pe ro no lo fue ron me nos los de Dun,
que ya es ta ban en La Châ tre a las nue ve y me dia. Por el con tra- 
río, fue bas tan te len ta la tra ve sía del Bren ne y de la me s e ta de
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Sain te-Mau re: só lo el 30 lle gó a Tours, Lo ches y Châ ti llon la
no ti cia en via da des de La Ha yes-Des car tes, Preui lly y Blanc. Sin
em bar go, y gra cias a Châ teau roux, ya el 29 Châ ti llon y Lo ches
ha bían re ci bi do una fuer te sa cu di da. Tam bién en es te ca so hu bo
un pun to de en cuen tro: fue Lo ches, don de se reu nie ron el pá ni- 
co del Mai ne y el de Ru ffec.

De Châ teau roux y La Châ tre el pá ni co mar chó a la con quis ta
del Be rry orien tal, y el 30 a la una de la ma ña na es ta ba en Is sou- 
dun. Ese mis mo día fran queó el Cher en Châ teau neuf y al can zó
Bour ges. No sa be mos si se di ri gió ha cia el nor te, pues no po de- 
mos afir mar que se rea li za ra la unión con Blé sois y San ce rrois.
Ha cia el sur tam bién al can zó al Cher en Saint-Amand-Mon- 
trond y en Va llon, pa san do por Châ teau mei llant. El 30 in va dió
el Bour bon nais y po de mos se guir la co rrien te en Saint-Bon net-
Tro nçais y Cé ri lly, Mai llet y Hé ris son, has ta lle gar a Cos ne y
Bus siè re. Con es to es ta ba a la puer ta de Bour bon-l’Ar cham bault
don de tam bién es ta lla ría el pá ni co de Cham pa ña.

Pa ra Gué ret que da ban re ser va dos Com brai lles, Au ver nia y el
Al to Le mo sín. En efec to, la alar ma si guió el cau ce del Creu se
por Au bus son (el 29 a las on ce de la no che) y Fe lle tin (el 30 a las
tres de la ma ña na) y des de allí, ro dean do la me s e ta de Gen tioux,
re flu yó so bre Me y mac. Sin em bar go, te nía el cam po más li bre
ha cia el es te, por lo que des de Gué ret se di ri gió ha cia el va lle su- 
pe rior del Cher: por Bouss ac lle gó a Mon tluçon y por Ché né rai- 
lles has ta Evaux y Au zan ces. De mos tró su pre di lec ción por
Mon tluçon, a la que des per tó la no che del 29, y a las dos de la
ma ña na es tu vo ya en Né ris, pe ro só lo lle gó a Au zan ces a las diez.
Pa ra evi tar la ca de na de Pu ys, la co rrien te des cen dió a Li mag ne
por Mon tai gut, Pion sat y Saint-Ger vais y lle gó a Riom y Cler- 
mont a las cin co de la tar de. Du ran te el trans cur so del día 31 se
en car gó de en ce rrar en tre sus ra mas al Mont Do re. Par tien do de
Cler mont, una de ellas to mó la ru ta de mon ta ña que lle va a la
Dor do ña. Allí lle gó a Bort, lue go a Riom-ès-Mon tag nes (a las
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on ce de la no che), Vic-sur-Cè re y por fin Mur-de-Ba rrez (el 1.º
de agos to). La otra re mon tó el Allier por Saint-Amand-Ta llen de,
Is soi re y Saint-Ger main-Lem bron, pun to al que arri bó el 31 a las
sie te de la tar de. En tre Is soi re y Briou de se abre el va lle del Alag- 
non que lle va a Can tal, por lo tan to, si guió es ta ru ta en Bles le y
Ma s siac y des de allí con ti nuó esa mis ma tar de has ta Saint-Flour.
En Riom, Cler mont, Briou de y Saint-Flour el pá ni co del oes te
en tró en con tac to di rec to con el que pro ve nía del es te. El 1.º de
agos to lle gó a Mu rat y fran queó el Lio ran; por los mon tes de
Lu guet se in fil tró has ta Con dat y Allan che, de tal mo do que en
Vic-sur-Cè re vol vió a reu nir se con el ra mal del nor te.

Sin em bar go, el mo vi mien to que tu vo su ori gen en Ru ffec al- 
can zó su me jor éxi to en el sur, don de su mer gió a ca si to da Aqui- 
ta nia. Pri me ro des cen dió el Cha ren te por Mans le y el 28 a las
tres de la tar de es tu vo en An gu le ma, lue go si guió el río por Jar- 
nac y Cog nac has ta Sain te. Allí per de mos su ras tro y al pa re cer
to da la re gión ma rí ti ma y me ri dio nal de Sain ton ge per ma ne ció
tran qui la. Des de An gu le ma con ta gió a Bar be zieux, Gag nes y
Mon ten dre, pe ro el Dou ble lo de tu vo en su ca mino ha cia Bla ye.
Su prin ci pal ru ta se abrió ha cia el su does te. Des de Mans le al can- 
zó La Ro che fou cald, de ma ne ra que el 29 en tre las seis y las sie te
de la ma ña na pu do apa re cer en Champ niers y po co des pués del
me dio día en Nexon, pun to de par ti da ha cia Saint-Irieix, pues
allí en contró un re fuer zo en las no ti cias en via das des de Ro che- 
chouart y Li mo ges. Los va lles del Dron ne y el Is le se le ofre cie- 
ron y allí en tró en con tac to con el Ba jo Le mo sín. Pe ro si mul tá- 
nea men te se ha bía des li za do co mo una na pa sub te rrá nea des de
An gu le ma ha cia el va lle del Dron ne, al que tras tor nó de pies a
ca be za. Es pro ba ble que en La Ro che-Cha lais en con tra ra el re le- 
vo del que he mos ha bla do, pues lle gó a Cou tras a las cua tro de la
tar de; du ran te la no che re co rrió el Dor do ña des de Fron sac, Li- 
bour ne y Saint-Emi lion has ta Ber ge rac y a las cin co de la ma ña- 
na del 30 lle gó a Sain te-Foy, si tua do so bre la mar gen iz quier da.
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Al mis mo tiem po, el fren te del Dron ne le sir vió pa ra lan zar se
des de to dos la dos ha cia Is le. Co mo es na tu ral, Bran tô me, Bour- 
dei lles y Ri bé rac en via ron los pri me ros avi sos a Pé ri gueux,
adon de lle ga ron el 29 a la una de la tar de, y el 30 to do el va lle
des de Thi viers has ta Mus si dan es ta ba aler ta. Pe ro ya la ola avan- 
za ba ha cia el Vé zè re: el 30 a las cua dro de la ma ña na es ta ba en 
Ba de fol-d’Ans (pro ba ble men te ha bía ve ni do des de Pe ri gueux a
tra vés del bos que Ba ra de); una ho ra des pués lle ga ba a Lu ber sac
des de Saint Irieix, Thi viers y Ex ci deuil y se lan za ba ha cia Uzer- 
che. El 30 por la ma ña na se des pa rra mó por to do el ba jo Vé zè re,
don de afec tó a Te rra s son, Mon tig nac y Bug. Des de Vé zè re en fi- 
ló ha cia el Dor do ña en dos co rrien tes di ver gen tes: una se di ri gió
des de Uzer che ha cia el al to Dor do ña y se hun dió en el Ma ci zo
Cen tral; la otra avan zó ha cia el cur so me dio del río, y así lo gró
alar mar a La Lin de, Li meuil (en la con fluen cia con el Vé zè re) y
Do m me (que ha bía re ci bi do avi so de Sar lat) el 30, en tre las dos y
las tres de la tar de. Por lo tan to, du ran te el trans cur so de ese mis- 
mo día el Dor do ña fue fran quea do por to dos la dos, por la ma ña- 
na al oes te de Ber ge rac y a la tar de al és te. Pa ra acla rar más es ta
co rrien te po de mos dis tin guir al sur del río tres ra ma les en tre los
cua les se pro du cen in nu me ra bles anas to mo sis: el de Sain te-Foy o
de Age nais; el de Li bos o del Age nais orien tal y uer cy; el del
Do m me o de uer cy orien tal. Es te úl ti mo tor ció ha cia Fi geac y
el Ma ci zo Cen tral, mien tras que los otros dos co rrie ron di rec ta- 
men te ha cia el sur.

La co rrien te del Age nais, que salió de Sain te-Foy y Gen sac el
30, afec tó al va lle del Dropt des de Ey met has ta Du ras y Con sé- 
gur, des pués, pa san do por Mon tflan quin y Tom be beuf, lle gó
has ta el va lle del Lot por la tar de, al can zan do a Vi lle neu ve y
Cas tel mo ron y por fin, ha cia la me di ano che, se pre sen tó en
Agen. Tam bién afec tó a La Réo le y por con si guien te es pro ba ble
que se pre sen ta ra en Mar man de y Ton neins, pe ro no hay in di- 
cios de que pe ne tra ra en el En tre-Deux-Mers o que hu bie ra
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fran quea do el Ga ro na pa ra in va dir el Ba za dais. En Agen cru zó
ha cia la ori lla iz quier da, y atra ve san do Ar mag nac, si guió a lo lar- 
go del Gers y el Baî se —por lo tan to, tu vo que pa sar por Né rac
y Con dom. Aun que no pe ne tró en las Lan das se la en cuen tra so- 
bre el Adour, muy al sur de Ai re, así co mo en Mau bour guet y
Vic-de-Bi go rre, a don de lle gó pro ba ble men te des de Mi ran de.
So bre el Gers apa re ció en Au xh el 3 de agos to, ca si se gu ra men te
trans mi ti da por Lec tou re.

La co rrien te de Li meuil agi tó la lla nu ra de Bel vès, Mon tpa zier
y Vi lle fran che-de-Pé ri gord, don de na ce el Dropt, y a par tir de
allí se des do bló: un ra mal se di ri gió ha cia Lot, Fu mel y Li bos; el
otro ha cia Cahors. El pri me ro, una vez que hu bo atra ve sa do el
va lle, lle gó el 30 a las ocho de la no che a Tour non-d’Age nais y
en se gui da a Mon tai gu, mien tras que a la no che ya apa re cía en
Lau zer te. El 31 por la ma ña na es ta ba en La françai se (en la con- 
fluen cia del Tarn y el Ave y ron) y en Moiss ac, y en las már ge nes
del Ga ro na se pre sen tó en Va len ce, don de al pa re cer cru zó el río.
Ese mis mo día par tió de La françai se y Moiss ac y lle gó a Bon tau- 
ban y el 1.º de agos to pro vo có la pri me ra alar ma en Tou lou se.
Des de Va len ce atra ve só el Lo mag ne, don de se hi zo ver en Au vi-
llars y Saint-Clair y de allí si guió el 2 de agos to has ta Tou get,
Gi mont, Saint-An dré, Sama tan y Lom bez. Re co rrió el Save por
Is le-en-Do don y Bla pan y el Gi mo ne por Bou log ne y en es te
tra yec to pro ba ble men te se en contró con la co rrien te de Sain te-
Foy en las pro xi mi da des de Cas tel nau y fue a de te ner se en las
pen dien tes de la me s e ta de Lan ne me zan, pues el 5 de agos to se
ha bló de pá ni co en Tu za guet. Pe ro ya an tes de eso se ha bía des- 
via do ha cia el oes te y el 4 apa re ció en Tar bes, si guió as cen dien do
y el 5 es tu vo en Bag nè res-de-Bi go rre. Des de Tar bes, Mau bour- 
guet y Vic-de-Bi go rre el pá ni co lle gó has ta Os sun y Pon ta cq y
lue go si guió por el Ga ve afec tan do a Pau, Nay, Coa rra ze y Lour- 
des (el 6 de agos to). No en contra mos nin gún ras tro de su pa so
por el Adour, más aba jo de Mau bour guet, ni en el Cha lo s se,
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Béarn o el país vas co. Y fue ra de los va lles de los al re de do res de
Lour des y de Ar ge lès tam po co hay la me nor hue lla de es te pá ni- 
co en los Pi ri neos oc ci den ta les.

El 31 a las cua tro de la ma ña na lle gó a Cahors y rá pi da men te
se im pu so en Cas tel nau-de-Mon tra tier, Mon tpe zat, Caussade (a
las nue ve) des pués ata có al Av ye ron en Saint-An to nin, Bru ni- 
quel, Mon tri coux y Né gre pe lis se. Tam bién de es ta co rrien te se
des pren die ron ra ma les la te ra les que se in ter na ron en Caus ses.
Des de el Ave y ron tor ció ha cia Gai llac el 1.º de agos to y el 2 atra- 
ve só los cam pos des de Graulhet has ta Cas tres. Es pro ba ble que
en con tra ra re le vos en Gai llac, Is le-d’Al bi o Ra bas tens, aun que
de to dos mo dos el 2 re co rrió el co do del Tarn y apa re ció en Bu- 
zet y des de allí, pa san do por Mon tas truc-la-Con sei llè re, fue a
sem brar una nue va alar ma en Tou lou se el 3 de agos to. Pe ro el
mis mo día a las seis de la ma ña na tam bién lle gó a Vi lle mur so bre
el Tarn (más aba jo de Bu zet) y des de allí pa re ce ha ber se di ri gi do
—por Fron ton y Bou loc— ha cia Gre na de y Ver dun: de don de
pro ven dría la alar ma que el día 3 se di fun dió en el ba jo Save, al
nor te de Is le-Jour dain. Es se gu ro que ve nía del nor te, aun que
qui zá fue ra el contra gol pe de la de Lo mag ne. De to dos mo dos es
pro ba ble que el mis mo día lle ga ra a Tou lou se tam bién des de el
oes te.

Es te pá ni co del 3 par tió de Tou lou se el mis mo día, su bió por
el Ga ro na, pa só por Mu ret, al día si guien te es tu vo en Ca pens y
Car bon ne y avan zó por lo me nos has ta Mar tres. Pe ro ya lo ha bía
pre ce di do el pá ni co del 1.º de agos to, y aun que no se ha bla de él
en es tos lu ga res, es evi den te que a tra vés de Mon tes quieu-Vol- 
ves tre ha bía lle ga do más al sur, pues to que el 2 por la tar de o por
la no che apa re ció en Saint-Gi rons, Ri mont y Cas ti llon y el 3 es- 
tu vo en Mas-d’Azil, ha bien do par ti do de Dau ma zan que es tá
ubi ca do más ha cia el nor te. Tam bién ha bía as cen di do por el
Ariè ge, pues to que la no che del 2 apa re ció en Saver dun. Sin em- 
bar go, Pa miers no se alar mó sino el 4 a las sie te de la tar de, y es
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pro ba ble, que su pá ni co se vin cu la ra con la se gun da ola to lo sa na.
El 5 y el 6 de agos to se lo vuel ve a en con trar en Vi cdes sos, y es
ca si se gu ro que pa só por Foix. Des de Pa miers y Foix tor ció ha- 
cia el es te por Mi re poix y La ve la net, pues to que apa re ció en
Cha la bre, Ri del y Pe y rat y el 5 y el 6 de agos to en Bé les ta. Tam- 
bién se in fil tró has ta ui llan (so bre el Au de) y Bu ga ra ch (en
Cor biè res) y al can zó Cau diés el 5 de agos to. Des pués se per dió
en las mon ta ñas pe ro to da vía tu vo fuer zas pa ra ha cer se no tar en
Saint-Paul-de-Fe noui llet y en Mo sset, si tua do un po co al nor te
de Pra des.

Los re mo li nos la te ra les que pe ne tra ron en el Ma ci zo Cen tral
fue ron bas tan te nu me ro sos. Los dos pri me ros de ri va ron del pá- 
ni co de Uzer che que tras tor nó por com ple to al Ma ci zo de Mo- 
né diè re, en tre el Vé zè re y el Co rrè ze. El pri me ro se en ca mi nó
ha cia Le y mac y Ussel, Egle tons, Neu vic y Bort, adon de lle gó el
30 bas tan te tar de; el 31 se lo anun ció en Fe lle ttin y Cler mont,
des de don de lle ga ron si mul tá nea men te las no ti cias que ya he mos
men cio na do. Va rios días se su ce die ron las alar mas que al te ra ron
a es te per di do rin cón y el de agos to cul mi na ron en el in ci den te
de Saint-An gel so bre el que vol ve re mos más ade lan te. Des de
Bort y Neu vic el pá ni co se di ri gió ha cia Riom-es-Mon tag nes y
Mau riac, y des de allí to mó el ca mino de Au ri llac. La se gun da co- 
rrien te al can zó Tu lle y Bri ve el 30 por la ma ña na; a la tar de ya
es ta ba en Ar gen tat y Beau lier so bre el Dor do ña; el 31 re co rrió
río arri ba el Cè re por La Ro que brou y lle gó has ta Au ri llac.

Por otra par te, la co rrien te de Do m me to mó su ca mino por la
me s e ta cal cá rea de Gra mat y se di ri gió ha cia Gra mat y Saint-Cé- 
ré con tal len ti tud que só lo las al can zó el 31, pe ro en cam bio fue
más rá pi do ha cia Fi geac que ya el 30 co no cía la no ti cia. El 31 se
la ex pi dió a Maurs, de allí pa só una vez más a Au ri llac y a Mur-
de-Ba rrez; se la co mu ni có tam bién a En tra y gues que la re trans- 
mi tió a lo lar go del Tru yè re has ta Chau de sai gues pa ra lle gar a
Saint-Flour la no che del 31 de ju lio. De es te mo do so bre los
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flan cos oc ci den tal y me ri dio nal del Can tal y en el Planè ze, las
co rrien tes de Gu ye na cho ca ron en to das par tes con las que ve- 
nían de Au ver nia.

Des de En tra y gues el pá ni co tam bién re co rrió el Lot has ta
Men de y allí se cru zó con la co rrien te que ve nía del Vi va rais y
des cen día ha cia Rouer gue, que ya ha bía si do pues to so bre avi so
por uer cy me ri dio nal. Des de Cahors, ya fue ra por que su bie ra
por el Lot has ta Ca jarc o di rec ta men te, el pá ni co atra ve só la me s- 
e ta cal cá rea de Li mog ne y lle gó a Vi lle fran che el 31 a las diez de
la no che. Es ta ciu dad re ci bió tam bién un co rreo de Ca y lus que a
su vez ha bía si do aler ta da por Caussade. Des pués le to có el turno
a Ro dez, Laiss ac, Sé ve rac y des de el al to va lle del Ave y ron las
no ti cias aflu ye ron a Mi llau el 2 y el 3 de agos to. Allí se en con tra- 
ron con las que ve nían de los Ce ven nes y tam bién con el ru mor
que des de Gai llac ha bía as cen di do por el Tarn y que el 3 de agos- 
to es ta ba en Am bia let. De es te mo do la lí nea de su tu ra en tre el
pá ni co del es te y el del su does te va des de Cler mont a Mi llau pa- 
san do por Au ri llac, Saint-Flour y Men de; se gu ra men te Mi llau
fue la ciu dad fran ce sa don de se en con tra ron el ma yor nú me ro de
co rrien tes.

Es ta es la des crip ción que hoy pue de ha cer se de la mar cha del
gran pá ni co. Sin que ha ya ne ce si dad de in sis tir so bre ello, se ve
con cla ri dad que es ne ce sa rio lle var a ca bo nue vas in ves ti ga cio- 
nes que per mi tan me jo rar la.
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CAPÍ TU LO XVI II 

LOS PÁ NI COS UL TE RIO RES

El te mor a los ban di dos, que ha bía rea li za do la sín te sis de to- 
das las cau sas de in se gu ri dad y pro vo ca do el gran pá ni co, no des- 
apa re ció cuan do se com pro bó que los ban di dos no lle ga ban, pues
en rea li dad sub sis tían los mo ti vos que ha bían he cho creí ble su
apa ri ción: el pe rio do crí ti co de la co se cha se pro lon gó por lo
me nos has ta fi nes de agos to y sus con se cuen cias —la es ca sez, la
de so cu pa ción, la mi se ria y la men di ci dad— con ti nua ron con sus
es tra gos por un pe río do más lar go to da vía, aun que la pri me ra
em pe zó a ce der con la tri lla del oto ño. En agos to de 1789 la mu- 
ni ci pa li dad de Pa rís ce rró los ta lle res de ca ri dad y tra tó de reex- 
pe dir a sus pro vin cias a los obre ros de Mont mar tre cu ya re pu ta- 
ción era tan mo les ta. Y, so bre to do, el com plot aris to crá ti co si- 
guió so bre el ta pe te: se lo ne gó y se re cri mi nó du ra men te a los
re vo lu cio na rios por ha ber creí do en él. Sin em bar go, hoy sa be- 
mos que te nían bue nas ra zo nes pa ra te mer: ya en ju lio de 1789 la
cor te pre pa ra ba un gol pe contra la Asam blea, a fi nes de 1789 se
cons ti tuían se cre ta men te al gu nas li gas contra rre vo lu cio na rias en
las pro vin cias y si mul tá nea men te los emi gra dos y el mis mo
Luis XVI pro cu ra ban con se guir en el ex tran je ro el apo yo de los
ejérci tos mo nár qui cos. De mo do que si se tie ne en cuen ta el es ta- 
do ge ne ral de la opi nión, no sor pren de que ocu rrie ran nu me ro- 
sas alar mas lo ca les en las se ma nas pos te rio res al gran pá ni co.

El 14 de agos to el Co mi té de Sen lis des min tió el ru mor pa ri- 
sien se de que dos mil ban di dos se ha bían reu ni do en los bos ques.
El 15 hu bo un pá ni co en Mon tdi dier y el 22 en Ram boui llet,
don de se de cía que “los ban di dos re co rrían la cam pa ña”. El 5 hu- 
bo una aler ta en As nan, cer ca de Cla me cy; el 16 es ta lló otra en
Or leáns cuan do al gu nos se ga do res de Ba con, cer ca de Coul- 
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miers, exi gie ron res ca te al hi jo de un ne go cian te; el 7 Caen tam- 
bién so por tó una alar ma que po co des pués se di fun dió en el can- 
tón de Tho rig ny; a co mien zos del mes hu bo un vio len to pá ni co
al sur de Saint-Flo ren tin, al re de dor del bos que de Pon tig ny, y
va rios en Issy-l’Evê que y Tou lon-sur-Arroux; la no che del 3 se
es bo zó una co rrien te en Bres se —que qui zá ve nía de Tou mus—
y só lo se de tu vo en Ble tte rans gra cias a la san gre fría de Le cour- 
be, que im pi dió que se to ca ra a re ba to; lo mis mo ocu rrió el 7 en
las pro xi mi da des de Châ ti llon-de-Mi chai lle, al es te de Bu gey, La
no che del 9 de agos to hu bo una gran alar ma en Au ver nia, por el
la do de Cham pag nac; el 6 se des ató otra en La ueui lle. El 5,
cuan do al gu nos se ga do res de Ci v ray cre ye ron ver que la cu la ta y
el ca ñón de un fu sil so bre salían de una ca rre ta, sem bra ron el te- 
rror en la po bla ción. La no che del 10 vol vió a so nar la alar ma en
Beau lieu (Pé rí gord) y du ran te el día en Cas te naul-de-Mont mi- 
rail (al no roes te de Gai llac). El 22 los obre ros de las sali nas de Pe- 
c quais des ata ron el pá ni co en Vau vert y el 15 la mu ni ci pa li dad de
Saint-Gi rons de ci dió so li ci tar in for ma cio nes pues to que “ad- 
quie re cier ta con sis ten cia el ru mor que anun cia el des em bar co de
diez mil hom bres de gue rra en Bar ce lo na y su avan ce ha cia la
Ca ta lu ña es pa ño la, li mí tro fe con la Ca ta lu ña fran ce sa”. Tam bién
hu bo pá ni co en Aix cuan do se ha bló de que una ban da de asal- 
tan tes ha bía sali do de Mar se lla. Sin em bar go, to das esas con vul- 
sio nes fue ron só lo lo ca les por que la ex pe rien cia ele ju lio ha bía
dis mi nui do la cre du li dad po pu lar y so bre mo do por que la re co- 
lec ción de co se cha ha bía ter mi na do.

La do cu men ta ción que po see mos in di ca que las alar mas ce sa- 
ron po co des pués de es tos in ci den tes, y rea pa re cie ron cuan do se
pre pa ra ba la co se cha de 1790, lo que des ta ca la enor me im por-
tan cia que es te fac tor tu vo en la pre pa ra ción del gran pá ni co. El
16 de ju lio un gru po de cam pe si nos se di ri gió a una aba día pr- 
óxi ma a Gui sa don de se su po nía que se es con dían ar mas y mu ni- 
cio nes. De in me dia to se di jo que los ban di dos de vas ta ban los
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sem bra dos de la re gión. El pá ni co se pro pa gó ha cia Ri be mont y
lle gó a Laon a las ocho de la no che; avan zó ha cia el no roes te a
tra vés de Thié ra che y lle gó a Re thel, y des de allí se di fun dió por
to da la re gión de Por cien has ta al can zar a Ri mog ne y Ro croy,
cer ca del Ar den ne. El 12, un in ci den te que no co no ce mos sem- 
bró la alar ma en Vé ze li se y de es te lu gar se di ri gió ha cia Nan cy y
Lu né vi lle. El 17 el pá ni co apa re ció en Abon court, en el bai liaz go
de Amont. No te ne mos da tos su fi cien tes pa ra vin cu lar lo con el
de Vé ze li se, pe ro es po si ble que exis tie ra al gu na re la ción, en tre
ellos. Tres se ma nas des pués, un vio len to pá ni co pu so en evi den- 
cia otro de los fac to res es en cia les de es tas con vul sio nes; el te mor
que ins pi ra ban las ma qui na cio nes de la aris to cra cia. A fi nes de ju- 
lio se su po que las tro pas aus tría cas avan za ban pa ra so fo car una
su ble va ción en los Paí ses Ba jos y en vir tud de la con ven ción de
1769, el go bierno de Luis XVI las ha bía au to ri za do a atra ve sar el
te rri to rio fran cés. Las po bla cio nes de és te cre ye ron que la re vo- 
lu ción de los Paí ses Ba jos era só lo un pre tex to y que en rea li dad
el ejérci to im pe rial te nía por mi sión aplas tar la Re vo lu ción Fran- 
ce sa. El 3 de agos to en Che ppy (cer ca de Va ren nes) co rrió la vos
de que uno de los des ta ca men tos im pe ria les es ta ba cer ca; es pro- 
ba ble que el ru mor pro vi nie ra de que se hu bie ra to ma do por ale- 
ma nes a una pa tru lla de Boui llé. Sea co mo fue re, co rrió co mo
re gue ro de pól vo ra la no ti cia de que se que ma ban o sa quea ban
los sem bra dos, y mien tras al gu nas ve ces se atri buían ta les des ma- 
nes a los aus tría cos en otras oca sio nes se ha bla ba de ban di dos. La
alar ma cun dió en to da la re gión de Ar gon ne, que pi dió ayu da a
to das par tes; el 4 se en vió un co rreo a Bar-le-Duc, que de in me- 
dia to pu so en pie de gue rra a to dos los ha bi tan tes y ss en car gó de
co mu ni car la no ve dad a Saint-Di dier (el 5). Ha cia el es te la alar- 
ma pa só por Sain te-Me ne hould y lle gó a Châ lons y Rei ms; ha- 
cia el oes te, el 4 es ta ba ya en Ver dun y Saint-Mi hiel. Des de Ver- 
dun avan zó el 5 ha cia Me tz y Thion vi lle y des de Wo ë v re has ta
Lon gwy, to do el mun do es ta ba so bre aler ta. Des cen dió el Mo sa
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(has ta Ste nay) y el Ais ne, de ma ne ra que des de Vou ziers se di- 
fun dió de nue vo en Por cien (Ri mog ne) y Thié ra che (Ro zoy y
Mon tcor net). Igual que en 1789, esas alar mas pro vo ca ron mu- 
chas per tur ba cio nes: el co man dan te de Ste nay, que pa re cía sos- 
pe cho so, fue ame na za do; en Mé lig ny-le-Grand for za ron la ca sa
del se ñor del lu gar pa ra apo de rar se de las ar mas, y en Abon court
sa quea ron el cas ti llo.

En 1791 rea pa re ció en Va ren nes el te mor de los ban di dos y
po co des pués de la fu ga del rey, cun dió idénti co pá ni co, en Tra- 
ppes y Sei ne-et-Oi se, el que lle gó a Dréux el 24 de ju nio. Al año
si guien te rea pa re ció en Gi sors, cuan do se co no cie ron las no ve da- 
des ocu rri das el 10 de agos to, y más tar de to da vía, el 20 de abril
de 1793, un vio len to pá ni co se des ató en la re gión de Caux ha cia
Yye tot, cuan do cun dió el ru mor de que ha bían des em bar ca do los
in gle ses y que los ban di dos pa ga dos por los aris tó cra tas se de di- 
ca ban de vas tar el país pa ra fa vo re cer su avan ce. Fi nal men te, en
sep tiem bre de 1793, una alar ma agi tó los al re de do res de Meaux:
la co no ce mos por una car ta que Ver non, ex vi ca rio epis co pal de
Sei ne-et-Mar ne di ri gió a Cha bot. Aun que la men ción no es de- 
ma sia do ex plí ci ta, va le la pe na re pro du cir la ya que es muy tí pi- 
ca: “He mos te ni do una fal sa alar ma el lu nes pa sa do (23 de sep- 
tiem bre). Cua ren ta mil sans-cu lo ttes se reu nie ron con to da ra pi dez
y si los aris tó cra tas qui sie ron di ver tir se con es ta ma nio bra es se- 
gu ro que no lo re pe ti rán. Han vis to los vio li nes con los que se les
da rá la al bo ra da”. Es tos ejem plos mues tran que los pá ni cos con ti- 
nua ron mien tras la Re vo lu ción es tu vo en pe li gro y es pro ba ble
que nue vas in ves ti ga cio nes des cu bran otros que se agre ga rán a
los que aca ba mos de ci tar. A nues tro pa re cer es to con fir ma la ex- 
pli ca ción que enun cia mos pa ra el gran pá ni co de 1789.
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CAPÍ TU LO XIX 

LAS CON SE CUEN CIAS DEL GRAN PÁ NI CO

Du ran te el pe río do del gran pá ni co, tan to en las ciu da des co- 
mo en el cam po se pro du je ron mu chas per tur ba cio nes y mo vi- 
mien tos po lí ti cos, a los que, aque llos que adop tan la te sis del
com plot, acu san de ha ber lo pro vo ca do. Y en rea li dad, no es fá cil
des cu brir cuál fue su in fluen cia pro pia. En pri mer lu gar, no hay
que uni fi car los días que se pa ran al 20 de ju lio del 6 de agos to
pues to que el pá ni co no es ta lló en to das par tes al mis mo tiem po;
en se gun do lu gar hay que re cor dar que el te mor a los ban di dos y
el gran pá ni co son dis tin tos, y por úl ti mo, con vie ne te ner pre- 
sen te que la coin ci den cia no im pli ca una re la ción de cau sa efec- 
to, tal co mo se ob ser va en las re gio nes que ya es ta ban per tur ba- 
das an tes de que es ta lla ra el pá ni co. Es ta ob ser va ción va le tam- 
bién pa ra las zo nas pr óxi mas al es ce na rio mis mo de las re vuel tas,
ta les co mo Bres se, que pa de ció in ten sa alar ma du ran te las jor na- 
das del pá ni co: en Von nas, los cam pe si nos sa quea ron el cas ti llo
de Beost el día 26 y en Thoissey des tru ye ron los re gis tros de de- 
re chos se ño ria les y el 27 lo hi cie ron en Pont-de-Ve y le; el 28 los
ha bi tan tes de Ar lay re cla ma ron los tí tu los de pro pie dad a la du- 
que sa de Bran cas. Pe ro ya al gu nos días an tes la fer men ta ción ha- 
bía en gen dra do in ci den tes aná lo gos a la en tra da de Bourg y Ro- 
me nay, y cuan do muy cer ca de allí Mâ con nais da ba el ejem plo,
na da per mi te afir mar que no se lo hu bie ra imi ta do si el pá ni co no
hu bie ra so bre ve ni do. Es ta ob ser va ción se con fir ma por el he cho
de que las per tur ba cio nes con ti nua ron en las re gio nes que no
sin tie ron pá ni co lo mis mo que en las que lo ex pe ri men ta ron. Por
lo tan to, no pue den atri buír s ele las re vuel tas del 3 y 4 de agos to
en Ruán, ni las que con mo cio na ron a las mu ni ci pa li da des de Fu- 
may, Ma rien bourg y Gi vey a fi nes de ju lio o co mien zos de agos- 
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to, ni tam po co la cre cien te in de pen den cia —a ve ces ma ni fes ta da
con vio len cia— de que da ban mues tra los cam pe si nos de Lore na,
He nao y Cam bré sís an te los diez me ros y los se ño res. Ade más,
hay que agre gar que en las ciu da des el pá ni co con tri bu yó a li mar
as pe re zas con vis tas a la de fen sa co mún y que ca si siem pre sus- 
pen dió o ate nuó los con flic tos mu ni ci pa les en lu gar de pro vo car- 
los. Por úl ti mo de be mos re pe tir una vez más que la for ma ción
de co mi tés y el ar ma men to po pu lar co men za ron mu cho an tes
que el pá ni co y es un error su po ner que, des pués que ocu rrió,
to das las al deas te nían ya una mi li cia, pues mu chas es pe ra ron
has ta la pro cla ma ción del 10 de agos to y al gu nas só lo tu vie ron
guar dia na cio nal en 1790.

Pe ro es tas re ser vas no dis mi nu yen la in du da ble in fluen cia del
gran pá ni co. Co mo en la ma yo ría de los ca sos los co mi tés y las
mi li cias de las ciu da des es ta ban en es ta do em brio na rio o só lo
exis tían en el pa pel, ace le ró la or ga ni za ción de los co mi tés y les
dio opor tu ni dad de ac tuar, así co mo obli gó a las mi li cias a reu- 
nir se y pro cu rar se ar mas y mu ni cio nes. Tam bién gra cias al pá ni- 
co pe ne tró en los pe que ños bur gos de cam pa ña y en las al deas la
idea del ar ma men to. Ade más, creó la zos de so li da ri dad en tre las
ciu da des y las re gio nes cir cun dan tes y en tre las ciu da des en tre sí,
has ta el pun to de que en va rias pro vin cias se po dría ha cer re- 
mon tar a fi nes de ju lio de 1789 el ori gen de las fe de ra cio nes. Pe- 
ro tam po co hay que exa ge rar: cuan do se anun cia ba la lle ga da de
los ban di dos, mu chos pen sa ban só lo en huir, ha bía po cas ar mas y
la ma yo ría de los mi li cia nos ca re cían de fu si les; en sus ex pe di cio- 
nes los cam pe si nos es ta ban ar ma dos úni ca men te con pa los o con
sus ins tru men tos de la bran za, el can s an cio lle gó muy rá pi do y se
de jó de ha cer la guar dia, y tam po co se pen só en ins truir a los
sol da dos-ciu da da nos. Sin em bar go, es muy im por tan te la reac- 
ción pro vo ca da por el pá ni co des de el pun to de vis ta na cio nal,
pues fue un es bo zo de re clu ta mien to en ma sa, y du ran te es ta pri- 
me ra mo vi li za ción ge ne ral, hu bo mu chas oca sio nes pa ra que se
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ma ni fes ta ra el es píri tu gue rre ro de la Re vo lu ción, es pe cial men te
a tra vés de di vi sas que prea nun cian 1792 y el año II. En Uzer che
los mi li cia nos se pu sie ron una in sig nia que de cía “Ven cer o mo- 
rir” y en Be sançon cin cuen ta jó ve nes del cé le bre ba rrio de Ba- 
ttant for ma ron una com pa ñía cu ya ban de ra te nía la si guien te
ins crip ción:

Cuan do los vie jos aban do nen

Los jó ve nes se gui rán.

Pe ro esos sen ti mien tos de uni dad y de or gu llo na cio nal son
in se pa ra bles de la efer ves cen cia re vo lu cio na ria: si el pue blo se le- 
van tó fue pa ra des en mas ca rar el com plot del que los ban di dos y
las tro pas ex tran je ras no eran más que me ros ins tru men tos, y pa- 
ra de rro tar a la aris to cra cia. Y las tu mul tuo sas reac cio nes que
pro vo có el gran pá ni co ejer cie ron tam bién una pro fun da in- 
fluen cia so bre el con flic to so cial: el Ter cer Es ta do ma ni fes tó con
gran ener gía la so li da ri dad de cla se en tre sus miem bros y ad qui- 
rió una con cien cia más cla ra de su pro pia fuer za. La aris to cra cia
no lo ig no ró, y el 28 de ju lio, el ad mi nis tra dor de la du que sa de
Bran cas es cri bió des de Ar lay a su se ño ra: “Ma da me, el pue blo es
el amo; es ya de ma sia do cons cien te y sa be que es el más fuer te”.

Fre cuen te men te el gran pá ni co se vol vió contra los no bles y el
al to cle ro, a los que se acu sa ba de ins ti gar lo. Aun que a ve ces no
se ha cía más que mur mu rar o ame na zar —co mo ocu rrió en
Saint-Gi rons con el se ñor de Ter ss ac, que con ti nuó cir cu lan do
tran qui la men te en tre la mu che dum bre, a la que se im pu so por su
se re ni dad—, en otros ca sos ya se es ta ba a pun to de ata car los. Por
ejem plo, el se ñor de Jo s ses, pre si den te del Par la men to de Paul
co rrió pe li gro el 7 de agos to en Bag nè res-de-Bi go rre, y el 2 fue
ata ca da en Saint-Affri que la mo ra da del se ñor de Mon tcalm, di- 
pu ta do no ble que ha bía aban do na do la Asam blea. Pe ro tam bién
ocu rrie ron mu chas ve ja cio nes: los cam pe si nos de Mon tdi dier
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obli ga ron a los no bles a po ner se la es ca ra pe la y a gri tar “Vi va el
Ter cer Es ta do”. Pe ro és te no fue el úni co ca so: se mul ti pli ca ron
las vi si tas a los cas ti llos, que pa re cían más sos pe cho sos que nun- 
ca, y el 31 de ju lio se de cía en Mau riac que el cas ti llo del se ñor
de Epin chal es con día a va rios per so na jes im por tan tes, y lo mis- 
mo se re pe tía en Ni ver nais, en Alle mans (Age nais) y en As nan
(Tou lou sain). Ade más, era ne ce sa rio ali men tar, dar de be ber y
dis tri buir al go de di ne ro a los sol da dos. Se ame na zó con in cen- 
diar al gu nos cas ti llos —por ejem plo el de Chau ffai lles en Fo rez
— y otros fue ron sa quea dos —el del obis po de Cahors en Mer- 
cueis, y el 24, el del ca ba lle ro de la Rouan dié re en 
Saint-De nis-d’An jou—. En Fré toy (Pi car día) los cam pe si nos di- 
ri gi dos por un ex sol da do na ti vo de la re gión y ex la ca yo del se- 
ñor que ha bía lle ga do el día an tes de Be rry —don de era guar da
de ca za— de pa so pa ra la ca pi tal, re vi sa ron to do el cas ti llo tra- 
tan do de en con trar el tri go que se gún se de cía se ha bía ocul ta do
allí. En dis tin tos lu ga res los cam pe si nos exi gie ron que les de vol- 
vie ran los fu si les que se les ha bían con fis ca do, o ma sa cra ron las
pa lo mas, o re cla ma ron el aban dono de los de re chos se ño ria les,
tal co mo pa só en La Cla ye tte —cer ca de Fo rez— y en Baig nes
(Sain ton ge). Pe ro si bien es evi den te la vin cu la ción en tre es tos
he chos y los que pre ce die ron al pá ni co, mu chas ve ces se los ha
exa ge ra do; por ejem plo Tai ne ha bla de nue ve cas ti llos que ma- 
dos, en Au ver nia y en rea li dad no se pren dió fue go a nin guno.
En la ma yo ría de las ciu da des los in ci den tes no pa re cen muy gra- 
ves si se los com pa ra con la po ten cia del mo vi mien to, aun que es
ver dad que, co mo se des ata ban po co des pués de las gran des re- 
vuel tas agra rias, con tri bu ye ron a ate rro ri zar de fi ni ti va men te a la
aris to cra cia.

Tai ne dio gran no to rie dad al in ci den te ocu rri do en Se con dig- 
ny, bur go del Poi tou si tua do al sur de Par the nay, pe ro el su ma- 
rio del pro ce so de mues tra con to da cla ri dad que el que re llan te,
Des près-Mo n pe zat, fue só lo víc ti ma de su tor pe za y de su im-
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pru den cia. El 23 de ju lio muy tem prano, re ci bió una car ta del
sub de le ga do de La Châ taig ne raie don de se le anun cia ba la lle ga- 
da de los ban di dos. Rá pi da men te hi zo so nar la alar ma y au to ri zó
a su asis ten te pa ra que fue ra a reu nir a los le ña do res del bos que
ve cino. Lue go vol vió a su ca sa y no se mo vió de ella. Los obre ros
acu die ron con su ca pa taz y el guar da del con de de Ar tois pa ra
unir se a los ha bi tan tes del lu gar, pe ro pa só la ma ña na y na die les
in for mó na da. Fi nal men te fue ron a ca sa de Des près, que es ta ba
al mor zan do y les pro me tió ir en se gui da al bur go, pe ro co mo no
lo hi zo, los áni mos se cal dea ron. Se pen só en una trai ción, pues
se sa bía que cuan do se ha bían ele gi do los di pu ta dos de la no ble za
an te los Es ta dos Ge ne ra les, Des près —y al gu nos otros— ha bían
si do de sig na dos pa ra man te ner in for ma dos a los no bles. Ade más,
“co rrió el ru mor de que se que ría ase si nar a un obre ro”. En sín- 
te sis, ha cia las cua tro Des près vio lle gar a la mu che dum bre fu rio- 
sa. “¡Ah!, se ñor sín di co, se ñor co rres pon sal de la no ble za, os he- 
mos pes ca do… ¿Sois del Ter cer-Es ta do?… Nos ha béis he cho es- 
pe rar, pre ten déis bur la ros de no so tros y ha cer nos per der nues tro
tiem po. Pues bien, que re mos que se nos pa gue”. Tu vo que po- 
ner se la es ca ra pe la y se le arras tró has ta la ca sa del no ta rio Es cot,
don de tu vo que fir mar una re nun cia a los pri vi le gios fis ca les.
Lue go con tó, no sin re tó ri ca, que se le ha bía va pu lea do, y no es
di fí cil creer lo. Di jo, que los obre ros ha bían ase gu ra do que el
guar da Tal bot po seía “una car ta” en la que se in ci ta ba a “per se- 
guir a to dos los gen ti les hom bres de cam pa ña y ma sa crar sin lás ti- 
ma a to dos los que se ne ga ran a ab di car de sus pri vi le gios, así co- 
mo a que mar y sa quear sus cas ti llos, pro me tién do les no só lo que
no se les cas ti ga ría por es tos crí me nes sino tam bién que se rían re- 
com pen sa dos por ellos”. Es te de ta lle po ne de ma ni fies to el mis- 
mo es ta do de áni mo en gen dra do por las ja c que ries, y al que el
gran pá ni co da ba una oca sión de ex pre sar se. Des près si guió ha- 
blan do del com plot y acu só al no ta rio Es cot y a un sas tre lla ma- 
do Gi gaut. Es tos fue ron arres ta dos y de cla ra ron que Des près es- 
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ta ba eno ja do con ellos, y que los ha bía ca lum nia do pa ra ven gar- 
se. Pe ro to do lo que cons ta en el in for me es que ha bían di cho co- 
sas que con tri bu ye ron a ex ci tar a sus au di to res. Por ejem plo, Es-
cot, que ve nía a Niort, ha bía di cho que allí se ha bía ma sa cra do a
un gen tilhom bre que se ha bía ne ga do a fir mar una re nun cia se- 
me jan te, y Gi gaut, que vol vía de Nan tes, ha bía agre ga do que los
cas ti llos eran que ma dos y sa quea dos con per mi so del rey y que
ha bía que imi tar ese ejem plo. Gi gaut di jo tam bién que ha bía ido
a Nan tes pa ra “in gre sar co mo fran cma són” y Roux en su His toi re

de la Ré vo lu tion dans la Vien ne uti li zó es te da to co mo prue ba de
que el sas tre era un agen te de los je fes re vo lu cio na rios. Aun que
no es ta ba en la mi se ria, Gi gaut no era de los que ha bi tual men te
eran ad mi ti dos en las lo gias y su afir ma ción da que pen sar. Sin
em bar go, el pre bos te que lo in te rro gó, que no era par ti da rio de
la Re vo lu ción, no lo to mó en cuen ta. En sín te sis, Des près que dó
a ma no con el pá ni co y de bió echar se la cul pa a sí mis mo, no a
los otros.

El 2 de agos to, cuan do los cam pe si nos del do mi nio de la con- 
de sa de Bro glie fue ron a su cas ti llo de Ru ffec no le cau sa ron nin- 
gún da ño y la mo les ta aven tu ra ter mi nó cuan do les res ti tu ye ron
los fu si les con fis ca dos. Me nos suer te tu vo Pau lian, di rec tor de
re cau da cio nes en Baig nes, Sain ton ge: el 30 de ju lio la mu che- 
dum bre enar de ci da por el pá ni co sa queó las ofi ci nas y des tru yó
su mo bi lia rio per so nal, y el con de de Mon tau sier, que pro cu ró
in ter po ner se, fue obli ga do a re nun ciar a sus de re chos. Más la- 
men ta ble to da vía fue lo que le ocu rrió al ba rón de Drouhet, hé- 
roe de la tra gi co me dia de Saint-An gel en Le mo sin, co no ci da en
mu chas par tes de Fran cia. El 1.º de agos to ocu rrió una alar ma
lo cal y el no ble se pu so a la ca be za de sus va sa llos pa ra acu dir a
ayu dar a Saint-An gel, que te mía la lle ga da de los ban di dos.
Drouhet hi zo un al to en el ca mino y es pe ró a las au to ri da des de
la ciu dad que fue ron a in ves ti gar y cuan do se hu bie ron ex pli ca do
el no ble fue a al mor zar con ellas mien tras la tro pa acam pa ba en
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el lu gar. Pe ro los ha bi tan tes de Saint-An gel si guie ron des con- 
fian do de las in ten cio nes de es te aris tó cra ta y no tar dó en es ta llar
un mo vi mien to. Los hom bres de Drouhet hu ye ron, sal vo al gu- 
nos que fue ron he chos pri sio ne ros, y se qui so ma sa crar a su je fe
y al ba rón de Be li nay, que ha bía ido a su en cuen tro. La úni ca
for ma de sal var los fue en viar los ata dos a Me y mac, don de se des- 
cu brió que ha bía idénti co pe li gro y hu bo que tras la dar los a Li- 
mo ges. El tra yec to fue muy pe no so, pues la gen te es ta ba per sua- 
di da de que veían pa sar a los je fes de los ban di dos. En Li mo ges se
los pu so en pri sión y aun que el Co mi té re co no ció in me dia ta- 
men te su ino cen cia, no se atre vió a li be rar los. El 12 de agos to
apa re ció un fo lle to en Au ri llac don de se ce le bra ba “la vic to ria de
los au ve r ñe ses so bre los aris tó cra tas”. Drouhet tu vo que pu bli car
un ma ni fies to pa ra dis cul par se y só lo se le de jó en li ber tad el 7 de
sep tiem bre por or den de la pro pia Asam blea Na cio nal.

Aun que es tas per tur ba cio nes cau sa ron da ños, no de vas ta ron
pro vin cias ín te gras co mo ha bían he cho las ja c que ries an te rio res al
gran pá ni co, ni tam po co cau sa ron muer te al gu na. Pe ro des gra- 
cia da men te no siem pre fue así: el gran pá ni co pro vo có tres ase si- 
na tos y des en ca de nó la ja c que rie del Del fi na do.

Las muer tes ocu rrie ron en Ba llon (Mai ne) y en Pou zin (Vi va- 
rais). El 23 de ju lio el pue blo de Ba llon ma sa cró a Cu reau y a de
Mon tes son, a los que ha bía ido a bus car a Nouans. Cu reau, lu- 
gar te nien te del al cal de de Mans, te nía fa ma de aca pa ra dor, y de
Mon tes son, di pu ta do de la no ble za, ha bía re nun cia do a la Asam- 
blea y ya el 18 ca si ha bía si do echa do al agua en Savig né. En
Pou zin ma ta ron a d’Ar ba lé trier, un ofi cial de ma ri na que el 29
ha bía ido des de Lo roil pa ra ver a un ami go y ha bía di cho que la
alar ma era fal sa. Por des gra cia se des ató una se gun da alar ma y la
gen te cre yó que él ha bía que ri do en ga ñar los pa ra fa vo re cer a los
ban di dos. Al sen tir se ame na za do sacó su es pa da pe ro fue do mi- 
na do. Se le arres tó pa ra sal var lo, pe ro la mu che dum bre lo sacó
de la pri sión y lo ma ta ron. Es tos son los úni cos ho mi ci dios ocu- 
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rri dos du ran te las re vuel tas agra rias y el gran pá ni co de los que
han que da do ras tros. En las obras de Tai ne y en al gu nas otras
rea pa re ce el nom bre del se ñor de Ba rras, que ha bría si do des pe- 
da za do en Lan gue doc. Es tos re la tos se ba san en la se gun da car ta
de La lly a sus elec to res pe ro en ella no apa re ce el nom bre del lu- 
gar en que ha bría ocu rri do tal ase si na to, y no he mos lo gra do sa- 
ber quién era ese gen tilhom bre, dón de vi vía y si real men te ha bía
si do víc ti ma de un cri men. Lla ma la aten ción que en los do cu- 
men tos de aque lla épo ca no se ha ga nin gu na men ción del he cho,
y co mo se ha bló de tan tos aten ta dos que nun ca se rea li za ron po- 
de mos ad mi tir que el co rres pon sal des co no ci do de La lly se equi- 
vo có y exa ge ró.

En cuan to a la ja c que rie del Del fi na do, pues to que Co nard la
re la ta con to do de ta lle en su li bro so bre la Peur en Dau phi né nos
li mi ta re mos a re su mir la. El 27 de ju lio el pá ni co de Pont-de-
Beau voi sin pro vo có una reu nión de cam pe si nos en Bour goin.
Pa sa ron to da la no che en la ca lle y no tar da ron en en fu re cer se y
acu sar a los no bles de ha ber di fun di do el pá ni co pa ra ve jar los ha-
cién do les per der su jor na da. Pues to que es ta ban reu ni dos, ha bía
que apro ve char lo pa ra ven gar se de ellos, pues ja más se pre sen ta- 
ría otra oca sión se me jan te. El 28 por la ma ña na mar cha ron ha cia
el oes te de la ciu dad y fue ron a que mar el cas ti llo del pre si den te
de Vau lx. Des pués se di vi die ron y su ble va ron a su pa so a to das
las al deas. El 28 y el 29 to dos los cas ti llos si tua dos a lo lar go del
Bour bre y al oes te del río es ta ban en lla mas. Los lio ne ses in ter vi- 
nie ron pa ra li mi tar los des ma nes, pe ro los cam pe si nos si guie ron
has ta el Ró dano y en su mar gen me ri dio nal in cen dia ron to dos
los cas ti llos, en tre los cua les el más her mo so era el del ba rón de
An thon. El 30 pa sa ron al es te del Bour bre y si guie ron has ta lle- 
gar fren te a Lag nieu. Allí los lio ne ses, que ha bían acu di do por
se gun da vez en au xi lio de Cré mieu, los de rro ta ron y lo gra ron
sal var el mo nas te rio de la Sale tte. Mien tras tan to las re vuel tas se
mul ti pli ca ban des de Bour goin has ta el Ró dano y el Guier, pe ro



260

fue ron me nos gra ves y no hu bo nin gún in cen dio. Tam bién allí
in ter vi nie ron los lio ne ses, que lue go de al gu nas es ca ra mu zas en
Salig non y Saint-Chef (el 31), ale ja ron a los cam pe si nos. La re be- 
lión se ex ten dió tam bién ha cia el su does te: el 31 le to có el turno
al cas ti llo del pre si den te de Or na cieux; si guió avan zan do has ta
cer ca de Péa ge-de-Rous si llon y el 3 de agos to allí mis mo hu bo
que sal var al cas ti llo de Te rre-Ba s se; tam bién lle gó a Lens-Les- 
tang y la no che del 31 de ju lio que ma ron el cas ti llo de Saô ne.
Ha cia el su res te los cam pe si nos fue ron con te ni dos por la mi li cia
de Gre no ble que ha bía avan za do has ta Vi rieu, pe ro co mo el 1.º
de agos to se re ti ra ron las tro pas, la re be lión cun dió por los al re- 
de do res de la ciu dad. Ya no se que ma ron los cas ti llos pe ro los in- 
ci den tes se mul ti pli ca ron has ta el 9. La ja c que rie del Del fi na do
igua ló o su pe ró en gra ve dad a la del Mâ con nais. El pro cu ra dor
ge ne ral Re y naud de cla ró que ha bían si do ata ca dos ochen ta cas ti- 
llos y nue ve de ellos, que ma dos.

Po de mos con cluir, en ton ces que el gran pá ni co tu vo con se- 
cuen cias más gra ves en el cam po que en las ciu da des; pre ci pi tó la
rui na del ré gi men se ño rial y agre gó una nue va ja c que rie a las que
lo ha bían pre ce di do, y sus ras gos más no ta bles per te ne cen a la
his to ria del cam pe si na do.
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CON CLU SIÓN

El gran pá ni co na ció del te mor al “ban di do”, que se ex pli ca

por las cir cuns tan cias eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas en que se

en contra ba Fran cia en 1789.

En el an ti guo ré gi men la men di ci dad ha bía si do una pla ga de

la cam pa ña, y a par tir de 1788 la de so cu pa ción y la ca res tía de los

ali men tos la agra va ron, pues las in nu me ra bles re vuel tas pro vo ca- 

das por la es ca sez au men ta ron el de sor den ya exis ten te. Tam bién

con tri bu yó la cri sis po lí ti ca, ya que so breex ci tó los áni mos e hi- 

zo a los fran ce ses más tur bu len tos. Se veía un “ban di do” en ca da

men di go, va ga bun do o su ble va do. Si en to das las épo cas la tem- 

po ra da de la co se cha ha bía si do un pe río do de preo cu pa cio nes,

en aquel mo men to se con vir tió en al go te mi ble y las alar mas se

mul ti pli ca ron en su trans cur so.

Al co men zar la co se cha, el con flic to que en fren ta ba al Tor cer

Es ta do y a la aris to cra cia (sos te ni da por el po der real) y que ya en

va rias pro vin cias ha bía im pre so un ca rác ter so cial a las re vuel tas

del ham bre se con vir tió de gol pe en gue rra ci vil. La in su rrec ción

pa ri sién y las me di das de se gu ri dad des ti na das a ex pul sar a la

gen te in de sea ble de la ca pi tal y de las gran des ciu da des ge ne ra li- 

za ron el te mor a los ban di dos en el mis mo mo men to en que se

es pe ra ba an sio sa men te el gol pe que los aris tó cra tas ven ci dos,

ayu da dos por los ex tran je ros, ases ta rían al Ter cer Es ta do pa ra

ven gar se de él. No se du dó ni un mo men to de que ha bían pa ga- 

do a los ban di dos y de es te mo do la cri sis eco nó mi ca y la cri sis

po lí ti ca y so cial mul ti pli ca ron sus efec tos, crea ron el mis mo te- 

rror en to dos los áni mos y per mi tie ron que cier tas alar mas lo ca- 

les se pro pa ga ran a tra vés del reino. Pe ro si bien el te mor a los

ban di dos fue un fe nó meno uni ver sal, no pa só lo mis mo con el

gran pá ni co y es un gra ve error con fun dir los.
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En la gé ne sis del gran pá ni co no apa re ce nin gún in di cio de

com plot. Si bien el mie do a los va ga bun dos no ca re cía de fun da- 

men to, el ban di do aris tó cra ta era un me ro fan tas ma. Es cier to

que los re vo lu cio na rios con tri bu ye ron a evo car lo, pe ro lo hi cie- 

ron de bue na fe, y si di fun die ron el ru mor de un com plot aris to- 

crá ti co fue por que creían en él. Pe ro exa ge ra ban sus di men sio- 

nes, ya que só lo la cor te pen só efec tuar un gol pe contra el Ter cer

Es ta do y al eje cu tar lo de mos tró una pe no sa in ca pa ci dad. Sin em- 

bar go no co me tían el error de su bes ti mar a sus ad ver sa rios, y co- 

mo les atri buían la ener gía y la re so lu ción que ellos mis mos po- 

seían, te nían ra zón al te mer lo peor. Ade más, pa ra con se guir el

apo yo de las ciu da des no te nían ne ce si dad de re cu rrir al gran pá- 

ni co, pues to que la re vo lu ción mu ni ci pal y el ar ma men to de las

ciu da des fue ron an te rio res, y és te es un ar gu men to irre fu ta ble.

En cuan to al pue blo mi se ra ble que en las ciu da des y en la cam pa- 

ña se agi ta ba de trás de la bur guesía, ha cía que és ta se sin tie ra

muy in quie ta. La bur guesía po día es pe rar cual quier co sa de sus

ac ce sos de des es pe ra ción y la Re vo lu ción su frió bas tan te a cau sa

de ellos. Si pa re ce bas tan te na tu ral que sus ene mi gos la acu sa ran

de ha ber em pu ja do a los po bres a de rro car el an ti guo ré gi men y

sus ti tuir lo por otro nue vo don de ellos rei na rían, tam bién pa re ce

na tu ral que la bur guesía sos pe cha ra que la aris to cra cia fo men ta ba

la anar quía pa ra im pe dir le que se ins ta la ra en el po der. Ade más

es evi den te que el te mor a los ban di dos fue un ex ce len te pre tex- 

to pa ra ar mar se contra la rea le za sin con fe sar lo, pe ro el mis mo

rey ha bía re cu rri do a idénti co ar gu men to pa ra en mas ca rar sus

pre pa ra ti vos contra la Asam blea. En cuan to a los cam pe si nos, la

bur guesía no te nía el me nor in te rés en que des ata ran las ja c que ries

pa ra echar por tie rra el ré gi men se ño rial, y las ac tua cio nes de la

Asam blea Cons ti tu yen te no tar da rían en de mos trar lo. Pe ro aun

si hu bie ra pen sa do lo con tra río, de be mos re pe tir una vez más

que no ne ce si ta ba el gran pá ni co, pues las ja c que ries co men za ron

an tes que és te.
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Sin em bar go, de nin gún mo do po de mos lle gar a la con clu sión

de que el gran pá ni co no ejer ció la me nor in fluen cia so bre los

acon te ci mien tos y que, pa ra ha blar co mo los fi ló so fos, só lo fue

un epi fe nó meno. El pá ni co pro vo có una vi go ro sa reac ción, don- 

de por pri me ra vez se ma ni fes tó el ar dor gue rre ro de la Re vo lu- 

ción y per mi tió que la uni dad na cio nal se ex pre sa ra y se for ti fi- 

ca ra. Des pués, y so bre to do en la cam pa ña, es ta reac ción se vol- 

vió contra la aris to cra cia, pues al reu nir a los cam pe si nos les dio

con cien cia de su fuer za y for ta le ció el ata que que arrui na ría al

ré gi men se ño rial. Por lo tan to, no só lo el ca rác ter par ti cu lar y

pin to res co del gran pá ni co me re ce re te ner nues tra aten ción, sino

tam bién el he cho de que con tri bu yó a pre pa rar la no che del 4 de

agos to y por eso mis mo cons ti tu ye uno de los epi so dios más im- 

por tan tes de la his to ria fran ce sa.
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APÉN DI CE

[Anun cio ma nus cri to que un tal Gai llard pu bli có

en Beau re pai re en Bres se].

[Ar chi vos na cio na les, Dxxix 90, ex pe dien te, Ou din].

 

ue ja pre sen ta da an te Ver sa lles por un des co no ci do de Bor- 

go ña el 28 de abril da 1789 so bre las injus ti cias que los se ño res

de la jus ti cia co me ten contra el pue blo hu mil de, que ade más es

en ga ña do con ac tos, obli ga cio nes, cé du las y otros me dios con

erro res y cohe chos usur pa do res.

1.º) ue to dos los se ño res que han exi gi do a sus súb di tos de- 

re chos in de bi dos sean obli ga dos a de vol ver los le gí ti ma men te así

co mo los gas tos oca sio na dos por es ta cau sa.

2.º) ue le dos los pro ce di mien tos ini cia dos se arre glen ami ga- 

ble men te o por la in ter ven ción de ex per tos de la re gión que tie- 

nen co no ci mien tos más ade cua dos que los aho ga dos de las ciu da- 

des.

3.º) ue to dos los usu re ros que han exi gi do su mas que no se

les de bían ade más del in te rés de su di ne ro sean obli ga dos a de- 

vol ver las.

4.º) ue to das las tie rras sin cul ti var sean en tre ga das a los po- 

bres que ca re cen de ellas y que sino se lo hi cie ra sus de re chos

sean trans fe ri dos al ser vi cio de Su Ma jes tad y de la co mu ni dad.

5.º) Pues to que el rey no pue de co no cer to do lo que ocu rre,

só lo pue de ser in for ma do por no so tros; so bre es tos abu sos pa ra

co rre gir sus de fec tos.

6.º) Or de na mos al al cal de del lu gar, a los cu ras y sol da dos de

la guar dia pú bli ca, de acuer do con la in ten ción del rey, que se
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ocu pen de re sol ver los di fe ren dos de la ma ne ra más jus ta pa ra li- 

qui dar Co das las di fi cul ta des.

7.º) Es te de cre to no pu do ser im pre so en Ver sa lles por fal ta de

tiem po.

8.º) Se po drá trans cri bir lo de in me dia to en to dos los lu ga res

que ha me nes ter, tal es la or den del mi nis tro.

Apro ba do por nos, aba jo fir man tes, se gún lo or de na do por Su

Ma jes tad en Ver sa lles el 28 de abril de 1789.

[fir ma do]: La tou che

[El es cri to lle va un re cua dro de una lí nea y un fi le te. Por de ba jo del re cua dro, con
oi rá le tra se agre ga la re co men da ción si guien te:]

Los re gi do res pro cu ra rán que él tal La ret pa se a la pa rro quia

ve ci na.
[A la de re cha, la au to ri dad ju di cial y el in cul pa do au ten ti ca ron la pie za:]

Fo lia do y con tro la do ne va rie tur por nos, ase sor de la guar dia

pú bli ca de Cha lon, fir ma do el día de hoy, seis de sep tiem bre de

mil se te cien tos ochen ta y nue ve ha bien do fir ma do tam bién el tal

Gai llard.

[fir ma do]: Char les Gai llard Beau mée
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ADDEN DUM

A pro pó si to del te mor que ins pi ra ban los ha bi tan tes de los

bos ques (pág. 31) así co mo de los pri me ros pá ni cos (págs. 71-72)

ci te mos la or de nan za del te nién te ci vil y cri mi nal del bai liaz go

de Be lles me[1] de fe cha 17 de ju nio de 1789 que es tá in clui da en

las de li be ra cio nes de la mu ni ci pa li dad: “Pues to que he mos re ci- 

bi do un avi so y no so tros mis mos he mos vis to a unos cua tro cien- 

tos in di vi duos del bos que de es ta ciu dad ar ma dos con ha chas y

otros ins tru men tos so li ci te mos a la guar dia pú bli ca ‘que avan ce a

ca ba llo de in me dia to pa ra man te ner el buen or den en la ciu dad y

dis per sar a esa ban da’”.

Pá ni co de Nan tes, de Mau ges y del Bo ca ge de la Ven dée (págs. 200-

201 y 239-240). La fe cha del 20 de ju lio de 1789 fi gu ra en el re- 

gis tro de las de li be ra cio nes de la mu ni ci pa li dad de Nan tes pe ro

no se hi zo nin gún pro ce so. H. Di né (La Gran de Peur dans la gé né- 

ra li té de Poi tiers, Pa rís, 1951) in clu yó en el apén di ce de su obra va- 

rios do cu men tos y dos des crip cio nes que com ple tan la bre ve re- 

fe ren cia de Me lli net so bre el pá ni co de Nan tes. Res pec to de es te

pá ni co y de su ori gen po lí ti co, yo hu bie ra de bi do agre gar que la

cri sis bre to na de 1788-1789 ex pli ca los te mo res de la po bla ción

an te el su pues to avan ce de los dra go nes en car ga dos de im po ner

el or den: el Ter cer Es ta do de Nan tes ha bía to ma do po si ción con

gran ener gía contra la no ble za y la ju ven tud en vió un des ta ca- 

men to pa ra sos te ner en Ren nes al par ti do pa trio ta.

H. Di né re cuer da en la pág. 58 que Châ teau briant su frió el

pá ni co el 22 de ju lio cuan do se di jo que los ban di dos es ta ban al

su res te de la ciu dad. Es to im pli ca que el pá ni co de Nan tes pu do

pro pa gar se al nor te del Loi ra, co sa que yo ig no ra ba. Pe ro tam- 

bién po dría ser que el in ci den te de Châ teau briant fue ra un eco
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del pá ni co del Mai ne, pe ro en tal ca so el 22 de ju lio pa re ce una

fe cha muy pre ma tu ra.

Al sur de Nan tes, Di né tam po co en contró el me nor ras tro de

pá ni co an tes de Clis son, lo que qui zá se de ba a la des truc ción de

los ar chi vos lo ca les. Pa ra ilus trar el ca so de Clis son re pro du ce

una car ta de un ha bi tan te de Air vault[2] que atri bu ye el tu mul to

a un com ba te en tre contra ban dis tas y agen tes fis ca les. Sin em bar- 

go, no se tra ta de un tes ti go ocu lar. Pue den emi tir se dos teo rías:

o que es tas per tur ba cio nes sir vie ron de re le vo al pá ni co que pro- 

ve nía de Nan tes, o que el pá ni co de Clis son die ra ori gen a los de

Mau ges y el Bo ca ge.

So bre la pro pa ga ción de es ta úl ti ma co rrien te Di né ha des cu- 

bier to en los ar chi vos lo ca les va rias in di ca cio nes que con cuer dan

con las mías (véa se A.H.R.F.[3], 1952, pág. 423).

Pá ni co del Mai ne (págs. 205, 241-245). So bre la re be lión cam pe- 

si na del Bo ca ge nor man do, Bou loi seau y A. de Les ta pis han pu- 

bli ca do dos car tas, una que se re fie re a Vi dou vi lle, cer ca de

Saint-Lô, y la otra a Tho rig ny (A.H.R.F., 1953, pág. 354, y

1955, pág. 161).

Has ta aho ra las úl ti mas in ves ti ga cio nes so bre el ori gen de es ta

co rrien te no han ob te ni do nin gún re sul ta do. He po di do ve ri fi car

que en La Fer té-Ber nard y No gent-le-Ro trou han des apa re ci do

las de li be ra cio nes mu ni ci pa les de 1789. Pues to que na da ha ve ni- 

do a con fir mar el pa pel que se po dría asig nar al bos que de Mont- 

mi ral, el pá ni co del Mai ne pa re ce ría ser el contra gol pe de las per- 

tur ba cio nes pro vo ca das por la es ca sez en los mer ca dos del Eu re y

del Av re.

Una car ta del 23 de ju lio (A.H.R.F., 1935, pág. 258) pa re ce

con fir mar qué pa só en tre No gent-le-Ro trou y Brou, lu gar si tua- 

do al oes te de Châ teau dun y des de don de la no ti cia pu do pro pa- 

gar se ha cia Blois y Or leáns.
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El ar ti cu lo de F. Do mic (A.H.R.F., 1951, pág. 162) so bre Le

ma ss acre de MM. Cu reau et de Mon tes son à Ba llon, le 23 jui llet 1789,

ex pli ca por qué era de tes ta do Cu reau co mo ma nu fac tu re ro. En

es te ca so el pá ni co, al pro vo car la con cen tra ción de los ha bi tan- 

tes, no pu so en evi den cia tan to la hos ti li dad contra la no ble za

co mo el con flic to de cla ses que ger mi na ba en el Ter cer Es ta do.

Pá ni co del Es te y del Su des te (págs. 121, 224, 245-258). Pa ra Lore- 

na cf. C. Cons tantin, L’Evê ché du dépar te ment de la Meur the, t. I

(1936),

Los ar tícu los de J. Pa lou, La Gran de Peur dans les Hau tes Al pes y

La Gran de Peur dans l’Oi sans (A.H.R.F., 1952, pág, 502, y 1955,

pág, 50) de mues tran que en la re gión al pes tre el ori gen del pá ni- 

co era do ble: las co rrien tes que ve nían del va lle del Ró dano se

unie ron a las que pro ve nían de la fron te ra. A par tir del 24 de ju- 

lio se anun ció en el Al to Du ran ce una in mi nen te in va sión de

tro pas sar das que ven dría por el men te Genè v re y es po si ble que

a es te te mor an te el ex tran je ro se agre ga ra el que pro ve nía del re- 

cuer do de los bar be ts, los contra ban dis tas re bel des de la mon ta ña.

Des de Briançon la no ti cia lle gó a Gap y se di fun dió en Uba ye.

La no che del 31 hu bo una nue va alar ma en Briançon que des de

Gui lles tre en el ue y ras pa só por la gar gan ta de Izoard y lle gó

de nue vo al Uba ye. A tra vés de Gui san ne y Gap al can zó Lau ta ret

y pe ne tró en Oi sans (La Gra ve, 31 de ju lio), y lue go des cen dió

ha cia el Mau rien ne. De ma ne ra que Gap so por tó dos con mo cio- 

nes: el 29, por un ru mor que ve nía des de Drô me pa san do por

Se rres, y el 30, por el que pro ve nía del Al to Du ran ce. Tam bién

es ta ciu dad fue un pun to de con ver gen cia y un cen tro de di fu- 

sión: por el Drac, el te rror de los Al pes re per cu tió has ta Gre no- 

ble.

Se pue de con sul tar tam bién el ar tícu lo de J. Pa lou, La Gran de

Peur à Se yssel (A.H.R.F., 1951, pág. 190, ba sa do en A. Du four- 

net, Se yssel sur le Rhô ne et ses en vi rons, 1937); E. Ve llay, La Gran de

Peur à Saint-Ré my de Pro ven ce (A.H.R.F., 1936, pág, 357) y G.
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Le feb v re, La Gran de Peur dans le Var, (A.H.R.F., 1935, pág. 256,

re fe ri do a L. Ca ppa tti, La Ré vo lu tion françai se et le con sul de Fran ce à

Ni ce, ar tícu lo pu bli ca do en el Eclai reur de Ni ce): co mo el pá ni co

afec tó a Can nes y Anti bes, los ha bi tan tes se re fu gia ron en Ni za

el 3 de agos to.

So bre la re vuel ta del Mâ con nais hay un im por tan te es tu dio de

F. Ev rard, Les pa ysans du Mâ con nais el les bri gan da ges de jui llet 1789,

en An na les de Bour gog ne, 1947.

Pá ni co del Cler mon tois (págs. 202, 258-261). El ar tícu lo de L. Ja- 

cob so bre La Gran de Peur en Ar tois se pu bli có en A.H.R.F., 1936.

Es ta co rrien te en tró en el va lle del Lys en Mer vi i le no só lo por

Be tru ne sino tam bién por Saint-Pol y afec tó al Flan des va lón

tan to al nor te co mo al sur. La no che del 27 al 29 alar mó a Tem- 

pleu ve (G. Le feb v re, La Gran de Peur dans la ré gion li lloi se. Re vue du

Nord, 1938).

Pá ni co de Cham pa ña me ri dio nal (págs. 204, 262-266). En tró en

con tac to con el pá ni co que pro ve nía de Ru ffec por in ter me dio

de Bour ges, cu ya mu ni ci pa li dad, que ya ha bía si do avi sa da por la

de La Châ tre, res pon dió que, pues to que ella mis ma es ta ba ame- 

na za da des de San ce rrois, no po día acu dir en su au xi lio.

El pá ni co de Cla me cy ha si do des cri to —aun que sin in di car

fe cha— por M. Du vi quet en Sou ve nirs (1773-1814), pu bli ca dos

por F. Ma s sou en 1905.

Pá ni co del su does te (págs. 204, 267-275). Es ca si se gu ro que el pá- 

ni co de Ru ffec na ció el 27 de ju lio, pues por una par te el 28 se

in te rro gó muy tem prano al hom bre que ha bía anun cia do la pre- 

sen cia de ban di dos en el bos que ve cino, y por otro la do, H. Di- 

né, en la obra que ci ta mos an te rior men te, pu bli có en la pág. 108

un do cu men to que ase ve ra que en la no che del 27 ya ha bía pá ni- 

co en Saint-Ger main (so bre el Vien ne, al nor te de Con fo lens),

pues su sín di co dio avi so a la mu ni ci pa li dad de Avai lles-Li mou si- 

ne, si tua da más al nor te.
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A. Pi ck ford en una re se ña so bre mi li bro pu bli ca da en la En- 

glish his to ri cal Re view, 1933, pág. 482, se pre gun ta ba si la alar ma

de Ru ffec no era un re le vo de la co rrien te del Bo ca ge de Ven dée,

que ha bía lle ga do has ta Saint-Maixent. Pe ro H.  Di né no en- 

contró el me nor ras tro de es ta úl ti ma co rrien te al sur del Sè v re

en la re gión de Niort.

L. Pe ggaud, en su obra De Char lo tte d’Al bret à Geor ges Sand (La

Châ tre, 1948), re la tó al pá ni co de La Châ tre to man do co mo ba se

las de li be ra cio nes mu ni ci pa les y al gu nos do cu men tos iné di tos.

Por su par te, R. Bau thier (Les Dé bu ts de la Ré vo lu tion à Au bus son,

en Mé moi res de la So cié té des scien ces na tu re lles at ar chéo lo gi ques de la

Creu se, t. 29, (1946), re se ña de A. Pe rrier, A.H.R.F., 1948, pág.

376) ha de mos tra do que tam bién es ta ciu dad fue un cen tro de

di fu sión y que a tra vés de su co rres pon den cia con Bour ges en tró

en con tac to con la co rrien te de la Cham pa ña me ri dio nal. La

mis ma obra con tie ne va rias ob ser va cio nes y su ge ren cias so bre los

de ta lles de la pro pa ga ción en Be rry: de La Sou te rra i ne a Gué ret,

a tra vés de Dun-le-Pa lle teau (y no por Grand-Bourg co mo di je

en la pág. 267); de Gué ret a Evaux y Mon tluçon por Cham bon;

de Me y mac a Ussel y Egle tons. Es tas in di ca cio nes obli gan a re- 

fle xio nar so bre el en tre cru za mien to de las co rrien tes lo ca les que

com pli ca la pro pa ga ción y pue de vol ver inin te li gi ble el pro ce so

si no se lo es tu dia en con jun to. Tam bién Mon tluçon re ci bió la

no ti cia de La Châ tre por me dio de Bouss ac (en tre es tos úl ti mos

lu ga res se en cuen tra Sain te-Sé vè re: J. Pa lou ha pu bli ca do el re la- 

to del cu ra To lai re que se re fie re a es ta al dea en A.H.R.F., n.º 2

de 1956).

Pa ra el Bour bon nais, se en con tra rá un com ple men to en la re- 

se ña de J. Vi plé so bre mi li bro (Bu lle tin de la So cié té bour bo nai se 

d’étu des lo ca les, 1935).

So bre Vi lle fran che-de-Rouer gue (pág. 275): A. Coi ffard, La

vie mu ni ci pa le à Vi lle fran che-de-Rouer gue pen dant la Ré vo lu tion, 

1789-1795 (Vi lle fran che, 1932). Es ta ciu dad re ci bió avi sos si mul- 
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tá neos el 29 de ju lio, des de Li mog ne y Cahors al no roes te y de

Caussade —a tra vés de Ca y lus— des de el su des te. El pá ni co fue

muy vio len to el 30 y se pro lon gó has ta el 31.

F. Appo lis, en una no ta pu bli ca da en los [An na les his to ri ques

de la Ré vo lu tion Françai se] A.H.R.F., 1949, pág. 166, in di có

que el pá ni co que se des ató en Lo dè ve el 2 de agos to (pág. 258:

in va dió el mis mo día Saint-Guilhem-le-Dé sert, Saint-Jean-de-

Fos y Mo n pe y roux, en su avan ce ha cia Mon tpe llier.

Pá ni cos ul te rio res. J. Pa lou, La peur à Laon, 16 de ju lio de 1970,

y La peur de 1790 dans la Meu se (car ta del al cal de de Etain del 6 de

agos to de 1790), en A.H.R.F., 1948, pág. 358, y 1951, pág.

191.

En los Sou ve nirs del con de de Neui lly (1865) se ha bla de un

pá ni co del 22 de ju lio de 1791 en el cas ti llo de Vré court, cer ca

de Neu fchâ teau.

G. Le feb v re, Une peur à Be llay en 1793 (A.H.R.F., 1935, pág.

171, con re fe ren cia a L. De bost, Les pri sens de Bourg et de Lyon

pen dant la Te rreur): se te mía a los re bel des es ca pa dos de Lyon.

Se en con tra rán re fe ren cias a di ver sas lo ca li da des en A.H.R.F.,

(ín di ce I, 1908-1918; ín di ce II, 1919-1940); in te rrum pi da en tre

1941 y 1945, la pu bli ca ción se rea nu dó en 1946 y des de en ton- 

ces ca da año tie ne su ín di ce.
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BI BLIO GRA FÍA

I

1. La ma yo ría de los do cu men tos iné di tos que he mos uti li za do

pro vie nen de los de pó si tos pa ri sien ses. En los Ar chi vos Na cio na- 

les ca be ci tar en pri mer lu gar la sub se rie Dxxix. Allí las in ves ti ga- 

cio nes son fá ci les pues to que los ex pe dien tes es tán cla si fi ca dos

por or den al fa bé ti co de lo ca li da des en las ca jas 16 a 84 y por or- 

den al fa bé ti co de ape lli dos en las ca jas 86 y 91, y exis te un in- 

ven ta rio ma nus cri to que per mi te una rá pi da ubi ca ción. Des gra- 

cia da men te mu chos le ga jos es tán di se mi na dos y no po de mos dar

aquí su nu me ra ción de ta lla da. Son los que fi gu ran en BB30 69,

79, 87, 159; C 83, 86 a 91, 134; Dxxixbis (prin ci pal men te la pri- 

me ra ca ja): Dxlt 2; Fla 401, 404, 420, 446; F7 3647, 3648, 3654,

3672, 3679, 3685, 3686, 3690; F11 210, 1173-4; H 1274, 

1438, 1440-2, 1444, 1446-7, 1452 a 1454, 1456, 1483-4; O1 

244-5, 354, 361, 434, 485-6, 500; 579; Y 18765-6, 18787,

18791, 18795-6. Ade más exis te el fo lle to nu me ra do AD1 92:

Re la tion d’une par tie des trou bles de la Fran ce pen dant les an nées 1789 et
1790.

Tam bién he mos en contra do al gu nos do cu men tos en los Ar- 

chi vos de Gue rra (to mo V del in ven ta rio: Fon dos di ver sos B, ca- 

jas LIV, LV y LVI) y en los de Re la cio nes Ex te rio res (Me mo rias y

do cu men tos, Fran cia, 1405 y 1406). En la Bi blio te ca Na cio nal

con sul ta mos el dia rio del li bre ro Hardy (Mes loi sirs, to mo VI II;

Ma nus cri tos, Fon do fran cés 6687), los pe rió di cos, fo lle tos y

obras di ver sas que es tán enu me ra dos en el Ca ta lo gue de l’his toi re de
Fran ce Lc2, Lb39, La32, Lk7. (En el ca so de los fo lle tos he mos uti li- 

za do la im por tan te co lec ción en cua der na da con ser va da en la Bi- 

blio te ca Uni ver si ta ria de Es tras bur go ba jo la cla si fi ca ción D

120513).
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Tam bién he mos en contra do nu me ro sos le ga jos, do cu men tos

o in di ca cio nes en: Pro cès-ver bal des séan ces et dé li bé ra tions de 
l’Assem blée gé né ra le des Élec teurs de Pa ris (26 de abril - 30 de ju lio

de 1789), re dac ta do por Bai lly y Du ve v rier; Re cueil des pro cès-
ver baux de l’Assem blée des re pré sen tan ts de la co m mu ne de Pa ris du 25
jui llet au 18 sep tem bre 1789, to mo I; Ac tes de la Co m mu ne de Pa ris
pen dant la Ré vo lu tion, pu bli ca dos por S. La croix, to mo I; Cha s sin,

Les Élec tions et les Cahiers de Pa ris en 1789, to mos 3 y 4; La lly-To- 

llen dal, Deu xiè me le ttre à ses co m me ttan ts; A. Young, Vo ya ges en
Fran ce (edi ción Sée, 1931); Bu chez y Roux, His toi re par le men tai re
de la Rév., t. 4, 166-170; la reim pre sión del Mo ni teur, t, 2, y los

Ar chi ves par le men tai res, t. 8; G. Bord, La pri se de la Bas ti lle, 1882;

Fo res tié, La gran de peur, 1911; Fun ck-Bren tano, Le Roi, 1912; P.

de Vais sie res, Le ttres d’aris to cra tes, 1906; Vin g tri nier, His toi re de la
contre-ré vo lu tion, t. 1.º, 1924; Ba rruol, La contre-ré vo lu tion en Pro- 
ven ce et dans le co m tat Ve nais sin, 1928; San tho nax, La g. p., en La
jus ti ce, nú me ro del 30 de oc tu bre de 1887.

2. Pa ra to da la pri me ra par te nos li mi ta re mos a ci tar las si guien tes
obras don de exis ten in di ca cio nes bi blio grá fi cas: H. Sée, La Fran ce éco no- 
mi que et so cia le au XVI IIe siè cle, 1925 (N.º 64 de la Co llec tion A.

Co lin); La vie éco no mi que et les cla s ses so cia les en Fran ce au XVI IIe siè- 
cle, 1924; H. Le feb v re, Les re cher ches re la ti ves à la répar ti tion de la
pro prié té et de l’ex ploi ta tion fon ciè res à la fin de l’an cien ré gi me (Re vue 
d’his toi re mo der ne, 1928); La pla ce de la Rév. dans l’his toi re agrai re de
la Fran ce (An na les d’his toi re éco no mi que et so cia le, t. 1.º, 1929); Les
pa ysans du Nord pen dant la Rév. françai se, 1924; Sch mi dt, La cri se
in dus trie lle de 1788 en Fran ce (Re vue his to ri que, t. 97, 1908).

3. Pa ra la pro pa ga ción de las no ti cias: J. Le ta con noux, Les trans- 
por ts en Fran ce au XVI IIe siè cle (Re vue d’his toi re mo der ne, t. II,

1908-9); Ro ths child, His toi re de la pos te aux le ttres, 1873; Be lloc,

Les pos tes françai ses, 1886; Bo yé, Les pos tes, me ss age ries et voi tu res pu- 
bli ques en Lo rra i ne au XVI IIe siè cle, 1904; Ber nard, Es sai his to ri que sur
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la pos te aux le ttres en Bre tag ne de puis le XVe siè cle jus qu’à la Rév. (Mé- 
lan ges Ha yem, t. 12, 1929); Du tens, Iti né rai re des rou tes les plus fré- 
quen tées ou jour nal de plu sieurs vo ya ges aux vi lles prin ci pa les de l’Eu ro pe
de puis 1768 jus qu’en 1791 (1791).

4. Prin ci pa les co rres pon den cias de los di pu ta dos: Las re co pi la cio nes

rea li za das ya en aque lla épo ca con el tí tu lo de Co rres pon dan ce 
d’An jou, de Brest, de Ren nes, de Nan tes (la úl ti ma fal ta en la Bi blio- 

te ca Na cio nal) son úti les es pe cial men te por que con ser van las no- 

ti cias lo ca les y al gu nas car tas pri va das, pues de las car tas de los

di pu ta dos só lo han re pro du ci do lo que se re fie re a las se sio nes de

la Asam blea Na cio nal. Por lo tan to, es me jor re mi tir se a las pu- 

bli ca cio nes re cien tes: Bord, Co rres pon dan ce iné di te de Pe lle grin,
dépu té de la sé né chaus sée de Gué ran de, 1883; Tem pier, La co rres pon- 
dan ce des dépu tés des Cô tes-du-Nord (Bu lle tin et mé moi res de la So cié té 
d’ému la tion des Cô tes-du-Nord, t.  26-30, 1888-92); Co rresp. de
Bou llé, dépu té du Tiers État de Plo ër mel (Re vue de la Ré vo lu tion, t. 15,

1889); Co rre y De lour mel, Co rresp. de Le gen dre, dépu té de la sé né- 
chaus sée de Brest (La Ré vo lu tion françai se, t. 39, 1900); Es quieu y

De lour mel, Brest pen dant la Rév.; co rresp. de la mu ni ci pa li té avec les
dépu tés de la sé né chaus sée (Bu ll. Soc. aca dé mi que de Brest, 2.ª se rie, t. 

32-33, 1906-7); ué ruau-La me rie, Le ttres de Mau pe tit (Bu ll. Co- 
mm. hist. de la Ma yen ne, t. 17-21, 1901-5); Le ttres de Lo ffi cial
(Nou ve lle re vue ré tros pec ti ve, t. 7, 1897); Reuss, Co rresp. des dépu tés
de Stras bourg, 1881-95; Co rresp. d’un dépu té de la no ble s se de la sé né- 
chaus sée de Mar sei lle avec la mar qui se de Cré quy (Re vue de la Ré vo lu- 
tion, t. 2, 1883); véa se tam bién G. Mi chon, Adrien Du port, p. 57

(car ta de Bar na ve), y las obras de Ho ffmann so bre Al sacia, De nis

so bre Toul, Pou let so bre Thi au court, Fo rot so bre Tu lle, Jar din

so bre Bres se, Sol so bre uer cy, Vi dal so bre los Pi ri neos orien ta- 

les, ci ta dos más ade lan te.

II

Bre ves in di ca cio nes so bre las re gio nes.
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5. Al re de do res de Pa rís: Mar mon tel, Mé moi res, t. 3, p. 74 (1891);

de Ro siè res, La Rév. dans une pe ti te vi lle, Meu lan, 1888; Le Fai re,

His toi re de la vi lle de Cor beil, 1902, y An na les du pa ys de Lag ny,

1880; Do met, Jour nal de Fon tai ne bleau, t. 2, 1890; Louis, Huit an- 
nées de la vie mu ni ci pa le de Ram boui llet (Mé moi res Soc. ar chéo lo gi que
de Ram boui llet, t. 13, 1898); Geor ge, Les dé bu ts de la Rév. à Meaux
(Re vue Brie et Gâ ti nais, 1909); Bour que lot, His toi re de Pro vins, t.

2, 1840; M. Le co m te, His toi re de Me lun, 1910. Bi blio te ca de Pro- 

vins, Co lec ción Mi che lin, t. 1.º (Don ne ma rie); Le Me nes trel,

Dreux pen dant la Ré vo lu tion, 1929.

6. Pi car día: Dé li bé ra tions de l’adm. mu nic. d’Amiens, 1910, t. 2 y

3; de Beau vi llé, His toi re de Mon tdi dier, 1857, t. 1.º; Gon nard, Es- 
sai his to ri que sur la vi lle de Ri be mont, 1869; Fleu ry, Fa mi nes, misè re
et sé di tions, 1849; Épi so des de l’his toi re ré vo lu tion nai re à Saint-uen- 
tin, 1874; La Thié ra che en 1789 (Re vue La Thié ra che, t. 2, 1874);

aba te Pé cheur, His toi re de Gui se, t. 2, 1851; Co ët y Le fè v re, His- 
toi re de la vi lle de Mar le, 1897.

7. Ar tois: Le Bi blio phi le ar té sien, La Rév. à Saint-Omer, 1873,

Ja cob, pro fe sor del li ceo Jan son-de-Soi lly pre pa ra un tra ba jo so- 

bre el pá ni co en Ar tois.

8. Flan des, He nao y Cam bré sis: G. Le feb v re, Les pa ysans du Nord
pen dant la Rév. françai se, 1924, págs. 359-361.

9. Cham pa ña: Chau dron, La Gran de Peur en Cham pag ne mé ri- 
dio na le, 1923; de Bon tin y Cor ni lle, Les vo lon tai res et le re cru te ment
de l’ar mée pen dant la Rév. dans l’Yon ne (Bu ll, de la Soc. des scien ces his- 
to ri ques et na tu re lles de l’Yon ne, t. 66, 1912); Rou get, Les ori gi nes de
la gar de na tio na le à Éper nay (An na les his to ri ques de la Ré vo lu tion, t. 6,

1930); aba te Po quet, His toi re de Châ teau-Thie rry, t. 2, 1839; Gui- 

lle min, Saint-Di zier pen dant la pé rio de ré vo lu tion nai re (Mé moi res de la
Soc. de Saint-Di zier, t. 4, 1885-6); Bou ffet, La vie mu ni ci pa le à
Châ lons-sur-Mar ne sous l’Assem blée Cons ti tuan te, me mo ria ma nus- 

cri ta en 1922, con ser va da en la bi blio te ca de Chá lons: Pa ree, ar- 
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chi vis ta de Yan ne, Ra pport an nuel, 1907 (Tho rig ny); In ven tai re de
la se rie B, n.º 901 (Champs).

10. Ar de nas: Pi card, Sou ve nirs d’un vieux Se da nais, 1875; Co lli- 

net, La g.  p. h Se dan et la créa tion de la gar de na tio na le (Re vue de 
l’Ar den ne et de l’Ar gon ne, t. 11, 1903-4); Vin cent, His toi re de Vou- 
ziers, 1902.

11. Lore na: Pa ri sot, His toi re de Lo rra i ne, t. 3, 1924; Mé moi res de
Ca rré de Mal berg (La Ré vo lu tion françai se, t. 61, 1911); Pou let, Une
pe ti te vi lle de Lo rra i ne à la fin du XVI IIe siè cle et pen dant la Rév.: Thi au- 
court, 1904; Pie rrot, L’arron dis se ment de Mont médy sous la Rév.
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No tas

[*] Pai sa je ru ral ca rac te ri za do por nu me ro sas par ce las, cer ca das

por ár bo les y ar bus tos; de for ma irre gu lar, de di men sio nes de si- 

gua les y de tie rra no muy fér til. [T.]. <<

[*] Es de cir, aque llas don de al gu nas mer ca de rías pa ga ban de re- 

cho de ad mi sión. [T.]. <<

[*] Re vo lu cio na rio nor man do, tí pi co de las ciu da des de Ruán

y Caen. [T.]. <<

[*] Dis tin tos ti pos de ban das ar ma das que aso la ron el no roes te

de Fran cia en los si glos XIV y XV. [T.]. <<

[*] De re cho so bre ga vi llas. [T.]. <<

[*] Cir cuns crip ción de ca za. [T.]. <<

[*] O sea, aquel que ex plo ta ba una par ce la so me ti da a pres ta- 

cio nes fi jas en me tá li co o es pe cies y que de bía, ade más, ser vi cios

de tra ba jo. [T.]. <<

[**] Es de cir, de pri me ra ins tan cia. [T.]. <<

[*] Fies tas del 1.º de ene ro y 1.º de ma yo. [T.]. <<

[*] Cen so per ci bi do so bre el mon to de una he ren cia ven di da en

un se ño río. [T.]. <<

[*] De re cho real que gra va ba la con di ción de no no ble. [T.]. <<

[*] Re gi mien tos de ca ba lle ría in te gra dos por tro pas ale ma nas y

croa tas, res pec ti va men te. [T.]. <<

[*] Club po lí ti co de ten den cia ja co bi na. [T.]. <<

[*] Ju ris dic ción del ve guer, ofi cial se ño rial a jus ti cia [T.]. <<
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[*] De no mi na cio nes re fe ri das res pec ti va men te a cam pe si nos

que pro du je ron re vuel tas en Ile de Fran ce (si glo XIV), Le mo sin y

Nor man día (si glo XVI). [T.]. <<

[*] O sea don de los bienes eran ina lie na bles. [T.]. <<

[*] Ins tru men to de de fen sa tra di cio nal men te usa do por los no

no bles des de la Edad Me dia. [T]. <<

[*] Fun cio na rio que pre si día una gé né ra li té o De par ta men to de

In ten den cia (di vi sión fi nan cie ra). [T.]. <<

[1] Ca pi tal de can tón del de par ta men to del Or ne. <<

[2] Ca pi tal del can tón de Deux-Sè v res. <<

[3] A.H.R.F.: abre via tu ra de An na les his to ri ques de la Ré vo lu tion

françai se. <<
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