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Entre las mds salientes personalidades del na-

turalismo /ranee's, al lado de la sequedad carac-

tcristica en los hermanos Goncourt, o de la fuer-

~a, rayana en brutalidad, de Emilio Zola, otrce

figura was dgil, mds delicada, en lo literario y has-

ta en el aspecto fisico, asume caracteres propios:

la de Alplv&nse Daudet. Nacido en Nlines el 13 de

mayo de 1840, no habia salido aun de la adoles-

cencia cuando publico, en 1858, su primer libro,

una coleccidn de poesias, Les amoureuses. Pocos

mds fueron los versos escritos por Daudet en una

largo, carrera de literato, fecunda hasta su muer-

te, ocurrida en 1898. Apenas Jiay, entre ambas fe-

chas, anos sin libro, y muchos son los que ven el

nadmiento de mds de uno. Pero si eu obra en

verso es muy limitada, Daudet nunca perdi6 su

juvenil fisonomia de poeta. Aun en los 'mds vivos

c-studios sociales a QUe le inclind el ejemplo de los

maestros y el gusto de to tpooa, mantiene su nota,

que, en los mejores casos, es alma del libro. Cua-

dros de infancia intima, de mocedad sin hori-

zontes, de privacion y estrechez abundan en su

obra Le petit chose, Jack, L'evangel!ste ,
ani-

mada a veces por el ruido de la farsa mundana
Numa Roumestan, Le nabab, L'inmortel ,

o

conmovida por su fuerte latido de pasion L'ar-

le^ienne. Sapho . Nunca, sin embargo, estd mds
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en posesidn de su.- /,: sus

titimirables cttcntoa Lett res de mon nioulin, Con-

tee du lundi, etc , Eo da suclta a gu nV
a las novelas de Tartarin

TARTARfN DE TARASC :rin Mir les

Turasc6n, a '

jado aunque cruel episodic dc La defense dc Ta-

rasc6n . El explritu de Cervantes, evooado por el

novelista, le asistio, aiin mas alia de los umbralee

de la imitacidn t'< . En Tartarin, Quijote

y Sanclw a la vcz, se juntan cl

de la aventnra, la caidfi en ridiculo, y tambien la

nwaryura, hi cordirit y hnniana anuiryura dt I /'-

roe de Cervantes.



TARTARIN DE TARASCON

Todoe. en Franoia. tienen algo

de Taraflc6.





EPISODIC PRIMERO

EN TARASCON





El jardin del baobab.

Mi primera visita a Tartarin de Tarascon es unu

fecha inolviciable de mi vida; dooe o quince anos

ban transcurrido desde entonces, pero lo recuerdo

como si fuese de aver. Vivia por entonces el in-

trepklo Tartarin a la entrada de la ciudad, en la

tercera casa, a mano izquierda, de la carretera de

Avinon. Lindo hcftelito tarascones, con jardin de-

lante, galeria detras, tapias bJanquisimas, persia-

nas verdes y, frente a la pueita, un enjambre de

chiouelos saboyanos, que jugaban al tres en raya

o dormian -al sol, apoyada la cabeza en sus cajas

de betuneros.

Por fuera, la casa no tenia nada de particulaT-

Nadie hubi-era creido halJarse ante la mansion

de un heroe. Pero, en emtrando, jahi em nada!

Del sotano al deevan, todo en el edincio tenia

aspecto heroico, ;
hasta el jardin ! . . .

;Vaya un jardin! No habia otro como el en toda

Europa. Ni un arbol del pais, ni una flor de Fran-

cia; torla? eran plantas exotica.s: arboles de la go-
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ma, taparos, algodonerdts, cocoteros, mangos,

tanos, palmcras, un baobab, pitas, cactos, chum-

beras... como para creerse transportado al corazon

de Africa central, a dicz mil legua.- iscon.

Claro es que nada de eso era de tamafio natural;

los cocoteros eran poco maydres que remolachas, y
el baobab arbol gigante (arbos gi<, ocu-

paba holgadamente un tLesto de reseda. Pero lo

no daba: para Tarasc6n no estaba mal aque-

llo, y las personas de la ciudad que los domingds
utaban el honor de ser admitidas a contem-

plar el baobab de Tartarfn, salian de allf pa
das de admiracion.

jFiguraos, pues, qu6 omocion hube de sentir el

dia en que record aquel jardin estupendo!... Pues

;. y cuando me introdujeron en el despacho del he-

rde?...

Aquei despacho, una de las curiosidades de la

ciudad, estaba en el fondo del jardin y se abrfa a

nivel del 'baobab, por una puerta vidriera.

Imaginaos un salon tapizado de fusiles y sables

de arriba a/bajo; todas las armas de todos !os

paises del mundo: carabinas, rifles, trabucos, na-

vajas de Corcega, navajas catalanas, cuchillos-re-

volver, punales, kris malayos, flechas caribes,

flechas de sflice, rompecabezas, Haves inglesas,

mazas hotentotes, lazds mejicanos... jvaya usted a

saber!

Y por encima de todo ello, una solanera feroz,

que hacfa brillar el acero de las espadas y las

culatas de las armas de fuego como para pone-
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ros aun mas la carne de gallina... Pero lo que

tranquilizaba un poco era el aspccto de orden y

limpieza que reinaba en aquella yataganeria. Todo
estaba en su sitio, limpio y cepillado, rotulado

como en botica; de trecho en trecho se tropezaba
con algun letrerillo inocenton que decia:

Flechas envenervadas; jno tocortas/

O bien:

Armas cargadas; fojol

jA no ser por las tales letreros, nunca me hu-

biera atrevido yo a entrar!

En medio del despacho habia un velador. Sobre

el velador, una botella de ron, una petaca turca,

los Viajes del capitdn Cook, las novelas de Coo-

per y de Gustavo Aimard, relates de caza, caza

del oso, caza del halcon, caza del elefante, etc.

En fin, delante del velador estaba sentado un

hombre como de cuarenta a cuarenta y cinco

anos, bajito, gordiflon, rechoncho, coloradote, en

mangas de camisa, con pantalones de franela,

barba recia y corta y ojos chispeantes. En una

mano tenia un libro; con la otra blandia una pipa

enorme con tapadera de hierro, y mientras leia

no se que formidable narracion de cazadores de

cabelleras, adelantaba el labio inferior, en una



mueca terrible, que ilaba u >u Uu-n,. mo-

propietario tarascones ! mismo caractcr de

bonachona ferocidad que rcinaba en toda la

Aqucl hombre era Tartarln. Tailarin d Taras-

<lo. cl grande. el incomparable Tar-

tarin do Tara
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Yistazo general sobre la buena ciudad de Taras

con: los cazadores de gorras.

En la epoca de que os hablo, Tartarin de Ta-

rascon no era todavia el Tartarin que ha llega-

do a ser, el gran Tartarin de Tarascon, tan po-

pular en todo el Mediodia de Francia. No obs-

tante aun en aquel tiempo , ya era el rey de

Tarascon.

Voy a deciros de donde provenia su realeza.

Habeis de saber, en primer lugar, que en Ta-

rascon todos son cazadores, desde el mas grande

hasta el mas chico. La caza es la pasion de los

tarasconeses, y lo es desde los tiempos mitologi-

cos en que la Tarasca hacia de las suyas en los

pantanos de la ciudad y los tarasconeses orga-

nizaban batidas contra ella. jYa hace rato de

, co<mo vo

Pues bien: todos los domingos por La manana,
Tarascon toma las armas y sale de sus muros,

morral a custas y escopeta al hombro, con gran-

de algarabia de perros, hu rones, trompas y cuer-
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nos. El espectaculo es magnifico; pero... no hu\

caza; la caza falta en absolute.

For muy animales que los animates scan, ya

comprenderis que, a la larga, ban acabado por

Mcamme
En cinco Icguas a la redonda de Tarascon, las

madrigueras estan vacfas y los nidos abandona-

dos. Ni un mirlo, ni una codorniz, ni un guzapillo,

ni una bccada.

jMuy tentadores son, sin embargo, los lindos

collados tarasconeses, perfumados de mirto, es-

pliego y romero! ;Y aquellas hermosas uvas

moscateles, benchidas de azucar, que se escalonan

a orillas del Rodano, json tan endemoniadamcnte

apetitosas!... Sf; pero detras estd Tarascon, y, en-

tre la gentecilla de pelo y pluma, Tarascon tie-

ne malisima fama. Hasta las aves de paso lo ban

.^cnalado con una cruz muy grande en sus cuader-

nos de ruta, y cuando los patos silvestres bajan

hacia la Camargue, formando grandes triangulos,

y divisan de lejos los campanarios de la ciudad,

el que va delante empieza a gritar muy fuerte:

";0jo! i
Tarascon! jAhi esta Tarascon!", y la ban

dada entera da un rodeo.

En una palabra: de caza ya no queda en toda

la comarca mas que una picara liebre muy vieja

y astuta, que ha escapado de milagro a las ma-

tanzas tarasconesas, emperrada en vivir alii. Le

ban puesto nombre: se llama "la Ligera". Se sabe

que tiene su guarida on las tierras de M. Bom-

pard lo cual, entre parentes! s, ha doblado y aun
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triplicado el precio de la finca
; pero aim no ha

podido nadie dar con ella.

Hoy por hoy ya no quedan mas que dos o tres

testarudos, empefiados en buscarla. Los demas la

consideran como cosa perdida, y "la Ligera" ha

pasado desde hace mucho tiempo a la categoria

de supersticion local, si bien es cierto que el ta-

rascones es por naturaleza poco supersticioso y
se come las golondrinas en salmorejo cuando en-

cuentra ocasion.

Pero veamos me direis
, si tan rara es la

caza en Tarascon, que hacen todos los domingos
los cazadores tarasconeses ?

iQue hacen?

Que se van al campo, a dos o tres leguas de ia

ciudad. Alii se reunen en gnipitos de cinco o sels,

se tumban tranquilamente a la sombra de un

pozo, de un paredon viejo o de un olivo, sacan de

los morrales un buen pedazo de vaca en adofoo,

cebollas crudas, un chorizo y unas anchoas, y dan

principio a un almuerzo interminable, regado con

uno de esos vinillos del Rodano que dan ganas
de reir y de cantar.

Y despues, ya bien lastrados, se levantan, sil-

ban a los perros, cargan las escopetas y se ponen
a cazar. Es decir. cada uno de aquellos senores

uita la gorra, la tira al aire con todas sus

fuerzas y le dispara al vuelo con perdigones del

cinco, del seis o del dos, segun ee haya convenido.

El que da mas veces en su gorra queda procla-

mado rey de la caza, y por la tarde regresa en

2
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triunfo a Tarascon, con la gorra acribillada col-

gada del canon dc la escopeta, entre ladridos y

Iniitil es dccir que en la ciudad se hace un cnor-

mo comercio de gorras de caza. Hay hasta som-

brereros (jut- vrndon gorras agujereadas y des-

garradas de antemano para uso de los torpes; pero

no se sabe que las haya comprado nadic mas que

Bezuquet, el boticario. iQu6 deshonra!

Como cazador de gorras, Tartarfn no tenfa ri-

val. Todos los clomingos por la manana salia con

una gorra nucvecita; todos los domingos por la

tarde volvfa con un pingajo. En la casita del bao-

bab, el desvan estaba lleno de tan gloriosos tro-

feos. Por eso todos los tarasconeses le proolaman

maestro, y como Tartarin ee sabfa de corrido el

c6digo del cazador, como habia leido todos los

tratados y manuales de todas las cazas posibles,

desde la caza de la gorra hasta la del tigre de

Birmania, aquellos senores le habian convertido en

juez cinegetico y le tomaban por arbitro en su>

di^cusiones.

Todos los dias, de tres a cuatro, vefase en me-

dio de la tienda de Costecalde el armero llena

de cazadores de gorras, todos de pie peleandose

a un hombre regordete, muy serio, con la pipa

entre los dientes, sentado en un sillon de cuero

verde. Era Tartarfn de Tarascon haciendo jus-

ticia; Salom6n en figura de Neinrod.



jNa! jNa! jNa!

Prosigue el vistazo general sobre la buena ciudad

de Tarascon.

A la pasion por la caza, la vigorosa raza taras-

conesa unia otra pasion: la de las romanzas. Es
increible el numero de romanzas que se consu-

men en aquel pueblo. Todas esas antiguallas sen-

timentales, que amarillean en las carpetas mas

vetustas, recobran alia en Tarascon su plena ju-

ventud, su mas vivo esplendor. Todas estan alii,

todas. Cada familia tiene la suya, cosa sabida

en la ciudad. Sabido es, por ejemDlo. que la del

boticario Beznquet empieza:

Oh blanca eetrella que adoro...

La del armero Costecalde:

Ven conmigo al pals de las cabanas...

La del registrador:

Si fuese invisible, nadie me verfa...

(Cancidn cdmica.)
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Y :.-i ..i-' .-!. ament'- para to>i<> Tarascrn. DCS

o ires voces por semana hay reunions

le unos o de otros y se las cantan.

Pero lo singular es que in

mas. y, a posar de llevar tanto tiemp

doselas, los buenos t;

. do caml>iarlas. Se las transmiten, en las fn-

milias, de padres a hijos, y todo el raundo In*

?ta como cosa sagrada. Ni aun siquic-r.

man a prestamo. A los Costecalde, por ejem.

plo, nunca se les ocurriiia cantar la de los Bezu-

quet, ni a los Besuquet cantar la de los C

. Y no <}>-*. ante, figunaos onoceran,

.ids de cuarenta afios que llevan cantandcse-

las. Pero ;nada!, cada cual guarda la suya, y to-

dos tan contentos.

Kn lo de las romanzas, como en lo de las go-

, el primero en la ciudad era tambien Tar-

tarin. La superioridad de nuestro herce sobre sus

conciudadanos consistia en esto: Ta Ta-

"n no tcnia la xnya. Las tenia to,;.

]Todas!

Pero se necesitaba Dios y ayuda para hacerse-

antar. Desenganado de los exitos de socieda-1,

al heroe tarascones le gustaba mas ongolfarse en

sus libros de caza, o pasar la velada en el casi-

no, que presumir de'ante de un piano <

cntrc do de Tarascon. Aquello
cian indignos de 61... S :n em-

bargo, algumi cuando h;

botica de Bezuquet, entraba como por casual ida .1.
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y, despues de hacerse mucho de rogar, accedia a

cantar el gran duo de Roberto <7 Di'iblo, con ma-
dame Bezuquet, la madre del boticario...

El que no ha oido aquello no ha oido nada...

De mf se decir que, aunque viviera cien anos, toda

mi vida estare viendo al gran Tartarin acercarse

al piano con paso solemne, reclinarse, haciendo

>u mueca peculiar, al resplandor vercte de los

botes del escaparate, e imitar con su faz bona-

chona la expresion satanica y feroz de Roberto

el Diablo. Apenas tomaba la postura, todo el sa-

lon se estremecia; sentiase que iba a suceder algo

grande... Entonces, despues de un silencio. ma-

dame Bezuquet, la madre del boticario, empezaba
a cantar, acompanandose :

Roberto, ml bien,
duefio de mi amor,
ya vcs mi terror,

ya ves mi terror.
Perd6n para ti,

perd6n para mi.

Luego anadia en voz baja: "Ande usted, Tar-

tarin", y Tartarin de Tarascon, con el brazo ex-

tendido, el puno cerrado, temblandole la nariz,

decia por tres veces con voz formidable, que re-

tumbaba como un trueno en las entrafias del pia-

no: ";No!... jNo!... jNo!...", que, con el acento

meridional, pronunciaba: ";Na!... jNa!... ;Na!..."

A lo cual madame Bezuquet. madre, repe-tia otra

vez:

Perd6n para ti.

perdon para mf.
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"jNa!... jNa!... jNa !...", berreaba Tartar.'n

con toda su fuerza, y aquf terminaba todo... Lar-

go, como veis, no lo era; pero lanzaba tan bien

su tfrito, era su ademan tan justo, tan diabodico,

la im'mica era tan expresiva, que un escalofrfo de

terror corria por la botica, y le hacian repetir sus

"jNa!... iNa!..." cuatro o cinco veces.

Dospues, Tartarin se limpiaba la frente, son-

reia a las senoras, hacia un gnino a los caballe-

ixxs, y, retirandose triunfante, se iba al casino a

decir con cierta negligencia: "Acabo de canta

el duo de Roberto el Diablo en casa de los Bezu-

quet."

Y lo mas chistoso es que lo <refa...
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i Ellas!!!

A tantos y tan variados talentos debia Tartarin

su elevada posicion en la ciudad.

Lo cierto es que aquel demonio de hombre haibta

sabido prendar a todos.

En Tarascon, el ejercito estaba por el. El biza-

rro comandante Bravida, capitan de almacenes,

retirado, decia de el:

jBuena pieza esta hechc1

!

Y ya comprendereis que el camandante etrttende-

ria de buenas pie2ias d^spues de haber custodiado

el pafio de tantos uniformes.

La magistratura estaba taJmbien por TartairiTi.

El presidente Ladeveze habia dicho dos o feres ve-

ces, en pleno tribunal!, hablando de eh

iEs un hombre de caracter!

En fin, el pueblo entero estaba por Tartarin. La
anchura de su espalda, sus adjemanes, sus andaires

decididos, como ltfs de un buen caballo de corneta

que no se asusta del ruido, aquella reputacion fle

heroe, que no se sabe de donde le venia; alguno?>
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itos cle monedas y pescozon- :'mpiat>o-

tas acostados del-ante de su puerta, le hsbian he-

cho el lord Seymour de la localidad, el rev <!

Mfkses. En los niuellcs, los domin-

gos por la tarde, cuando Tartarin volvia de caza,

con la gorra colgada dell canon de la escopeta, bleu

cenida la charjueta dc fu.<tan, los cargadores del

Rodano se inclinaban raspetudsamente, y, mi rand <>

con el rabillo del ojo los biceps gigantescos que
subian y bajaban por los brazos del heroe, se de-

ciaii muy bajito unos a otros, con admiracion:

iEste si que es forzudo!... iTiene "mupculo.s

dobl<

i"Muscu!c?s doubles"!

S63o en Taraseon se oyen cosas asi.

Pue? bien: a pesar ds todo esto, a pesar dr

numerosas aptitudes, de sus musculos d-obles, de!

favor popular y de la esti-macion preciosa del bi-

zaiTo comandante Bravida, ex capitan de almace-

nes, Tai'tarin no era dichoso; acjuella vida de pue-

blo le pesaba, le ahogaiba. El grande hombre de

Tarascon se aburria en Tarascon. El hecho es que,

para una naturaleza heroica como la suya, para
un alma aventurera y >loca, que sofiaba tan so'o

con batallas, correrias en las pampas, grandes ca-

zas, arenas deil desierto, huracanes y tifones, hacer

todos los domingos una batida a la gorra y actuar

de juez en la tienda de Costecalde el armero, era

bien poca cdsa... iPobre eminencia! Habia para
morirse de consuncion, y, a la larga, tal le hubiera

sucedido.
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Era inutil que para ensanchar sus horizontes y
olyidar un poco el casino y la plaza del mercado se

rodeara de baobabs y otras plantas africanas, o

amontonara armas sobre armas, kris malayo.- >o-

bre kris malayos; inutil que se atiborrara de lec-

turas novelescas, procurajido, como el inmortal

Don Quijote, librarse, por la fuerza de su ensue-

no, de las grarras de la implacable realidad...
i Ay!,

cuanto hacia para aplacar su sed de aventuras,

solo servia para aumentarla. La contemplacion de

todas aquellas armas le nrantenfa en peipetuo es-

tado de colera y excitacion. Rifles, lazos y fle-

chas le gritaban: "jBatalla, batalla!" El viento

de los grandes viajes soplaba en las ramas de su

baobab, y le daba malos consejos. Y para remate,

alii estaban Gustavo Aimard y Fenknore Cooper...

; Cuantas veces, en las pesadas tardes de verano,

mientras leia, solo, rodeado de sus aceros, cuan-

las veces se levanto Tartarin rugiente! ;
Cuantas

veces arrojo el libro y se precipito a la pared para

descolgar una panoplia!

E! pobre hombre, ohndando que estaba en su

casa de Tarascon, con la cabeza envuelta en un

panuelo de seda y en caJzoncillos, ponia sus lec-

turas en accion, y exaltandose al oir el ruiclo de su

propia voz, gritaba blandiendo un hacha o un
tomahawk :

iQue vengan ellos ahora!

iEllos? iQuienes eran ellos?

Tartarin no lo sabia a punto fijo...

IEllos! era todo lo que ataca, lo que lucha, ilo



26

que muerde, lo que arana, lo que escalpa, lo que

aulla, lo que ruge... //v//^/ era el indio siux, bai-

lando alrededor del poete de guerra <ai que el

desdichado bianco esta atado. Era e] oso gris di

las montanas Roquizas, que se contonea y se re-

lame con la lengua llena de sangre. Era el tuareg
del desierto, el pirata malayo, el bandido de los

Abruzzos... En suma, ellos eran jellos!...; es decir,

la goierra, los viajes, las aventuras, la gloria.

Pero jay!, en vano los llamaba, los desafiaba el

intropido tarascones... Ellos jamas acudian... jCa-
ramba! ;Que se les habia perdido a ellos en Ta-

rascon.

Sin embargo, Tartarin estaba siempre esperan-
dolos, sobre todo por las noches, cuando iba al

casino.



Cuando Tartarin iba al casino.

El caballero templario, disponiendose a hacer

una sa'ida contra el infiel que le sitia; el tigre

chino, armandose para la batalla; el guerrero co-

manche, entrando en el sendero de la guerra, nada

son al lado de Tartarin de Tarascon armandose

de punta en bianco para ir al casino, a ias nueve

de la noche, una hora despues de los clarines de

la retreta.

jZafarrancho de combate!, como dioen los ma-
rinos

En la mano izquierda se ajustaba Tartarin una

Have inglesa con puntas de hierro, y en la de-

recha llevaba un baston de estoque. En el bolsillo

de la izquierda, un rompecabezas; en ed de la

derecha, un revolver. En el pecho, entre la ca-

misa y la camiseta, un kris malayo. Pero nunca

cogia una flecha envenenada; eso, no. Son armas

demasiado traidoras.

Antes de saJir, en el silencio y la sombra de



28

>u de>pacho, aba un moniento en la

a; tirabase a fonclo contra la pared y ponia

en ju MHISCU.IOS. Despues, cogia la Ihr

:itravrsa.ba el jardfn, gravom.-nt' .

- n a;.v-urar-

se. ;A hi in; . a la in^lesa'

rdadero valor. Ya en -10 dp-1 jardfn,

abrfa a, de hierro, bruscamente,

/-on violencia, a fin do que fuese a dar fuera ccn-

'a la tapia... Si ellos hubiesen estado escondida<

detra?, jque tortilla!... Pero, desgrraciadamente, no

estaban e detrus.

Abiorta la puerta, salfa Tai-tarin, miraba rapi-

damente a dcrecha e izquierda, ceiTaba la puei*ta

con das vueltas de Have y... andando.

For la carretera de Aviiion, ni un gato. Puerta s

oerradas, ventanas sin luz. Todo estaba obscuro.

De cuando en cuando, un farol pestafieaba en ]a

niebla del Rodano.

i-ogante y tranquilo, Tartarfn de Tarasc6n ca-

minaba en la obscuridad, taconeando y ari-ancando

chispas de los adoquines con la accraida contera

de su baston. For los bulevares, por las calles o

las callejuelas, procuraba siempre echar por en

medi-o del arroyo, excelente medida de precaucion

que permite ver de lejos el peligro y, sobre to<lo,

evitar lo que por las noches suele caer algunas
veces de las ventanas de las casas en Tarascon.

Al verlo tan prudentc, no vayais a figuraros que
Tai-tann tenia miedo... jNada de eso! Tartarin vi-

gilaba.

La mejor prueba de que Tartarin no tenia m!e-
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do es que, en lugar de ir al casino por la ave-

nida, iba por la ciudad, es decir, por lo mas largo,

por lo mas obscuro, por una porcion de callejuelas

horribles, al cabo de las cuales relucen las sinies-

tras aguas del Rodano. El infeliz esqseraba siem-

pre que al volver de una esquina saldrian ellos de

la sombra para caer sobre el. Y os doy palabra

de que hubieran sklo bien recibidos... Pero, ;

por una irrision del destino r Tartarin de Taras-

con jamas tuvo la suerte de un mal encuentro.

Xi siquiera un perro, ni siquiera un borracho.

iXada!
A veces, una fa'lsa alarma: ruido de pasos, vo-

ces ahogadas... "jAlerta!", se decia Tartaiin, y

se quedaba clavado en el sitio, escrutando la scm-

bra, husmeando como un lebrel y pegando el oido

a la tierra, al modo indio... Los ,pasos se acerca-

ban. Las voces se distingulan mejor... No habia

duda, ellos llegaban... Ya estaban ellos alii. Y Tar-

tarin, ochando fuego por los ojos, con el pecho

jadeante, recogiase en si mis>mo, como un jaguar,

y se disponia a dar el salto, lanzanido su grito de

gueri-a...; pero, de pronto, del seno de la sombra

salian amables voces tarasconesas que le llama-

ban tranquilamente:

;Chico!... jMira!... Si es Tartarin... jAdios,

Tai-tarin!

;Maklicion! Era el boticario Bezuquet con su

familia, que acababa de cantar la suya en casa

de los Costecalde. "Buenas noches", decia gru-

nendo Tartarin, furicso por su equivocation ; y,
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.fio, con el bast6n en alto, se hundia en la

obscuridad.

AJ llegar a la callc del casino, t\ intrepido ta-

rascones esperaba otro poco mas, paseandose arri-

ba y abajo delante de la puerta, antes d en-

... Por lin, cansado de esperarios, y convencido

de que ellos no se presentarian, echaba la ulti-

ma mirada do desafio a la sombra, y murmuraba
encolerizado: "jNada!... jNada!... jSiempre nada!"

Y dicho esto, el hombre entraba a echar su par-

tidita con el comandante.
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Los dos Tartarines.

Con tanta rabia de aventuras, necesidad de

emociones fuertes y locura de viajes y correrias

por el quinto infierno, como diantre se explica-

ba que Tartarin de Tarascon no hubiese salido

jamas de Tarascon?

Porque es un hecho. Hasta la edad de cuarenta

y cinco anos, el intrepido tarascones no habia

dormido ni una noche fuera de su ciudad. Ni si-

quiera habfa emprendido el famoso viaje a Mar-

sella con que todo buen provenzal se regala en

cuanto es mayor de edad. A lo sumo, es posible

que hubiese estado en Beaucaire, y eso que Beau-

caire no cae muy lejos de Tarascon, puesto que
solo hay que atravesar el puente. Mas, por des-

gracia, aquel demonio de puente se lo ha llevado

tantas veces un ventarron, y es tan largo y tan

fragil, y el Rodano tan ancho en aquel sitio, que...

jvamos!, ya os hareis cargo... Tartarin de Taras-

con preferia la tierra firme.

Sera necesario confesar que en nuestro heroe
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nonibrcs en mi", dijo no se que padre dc la

Iglesia. V hubiera estado en lo firme con Tarta-

ijue llcvaba en si el alma de Don Quijote:

iguak-s urramjucs caballerescos, ol mismo

heroico, identica locura por lo novelesco y gran-

; pero, desdichadamonte, iio tenia el cuerpo
del famoso hidalgo, aquel huesudo y enteco;

aquel pretexto de cuerpo, en que la vida material

no tenia donde agarrarse, capaz de resist! r vein-

te noches seguidas sin desabrocharse la coraza y

cuarcnta y ocho horas con un punatlo de arroz...

uerpo de Tartarin, al contrario, era todo un

senor cuerpo; gordo, pesado, sensual, muelle,

quejumbron, lleno de apetitos burgueses y de

xigencias domt\sticas; el cuerpo ventrudo y cor-

to de piemas del inmortal Sancho Panza.

I Don Quijote y Sajicho Panza en el mdamo hom-

;!\h.las migas debian hacer! ;Que de luchas!

;Qu6 de rasgunos!... Hermoso dialogo para o

to por Luciano, o por Saint Evremond, el de

Tartarines, el Tai*tarin Quijote y el Tartarin

Sancho. Tartarin Quijote exaltando^e al le?r los

relates de Gustavo Aimard, y exclamando: ";Me
inarcho !

"

Tartarin Sancho pensando solo en el reun

diciando: "jMe outdo!"
TARTARIN QUIJOTE. (Muy exaltado.) Ciibrete de

gloria, Tartarin.

ranquilo.) Ta.tarin,

*,e de franela.
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TARTARIN QUIJOTE. (Cada vez mas exaltado.)

j Oh, rifles de dos canones !
i Oh, dagas, lazos, mo-

casines!

TARTARIN SANCHO. (Cada vez mds tranquilo.)

jOh, chalecos de punto, medias de lana, soberbias

gorras con orejeras !

TARTARIN QUIJOTE. (Fuera de si.) \ Un hacha !

jVenga un hacha!

TARTARIN SANCHO. (Llamando a la criada.)

Juanita, el chocolate-

En estas, aparece Juanita con un excelente cho-

colate, caliente, irisado y odoroso, y unas sucu-

ientas tortas de anis, que hacen reir a Tartarin

Sancho, ahogando los gritos de Tartarin Quijote.

Y asi queda explicado por que Tartarin de Ta-

rascon no habia salido nunca de Tarascon.

TARTARIN





VII

Los europeos en Shanghai. El alto comercio,

Los turtaros. ^Sera quiza Tartarin de Tarascon

un impostor? Espcjismo.

No obstantc, una vez estuvo Tarbarin a punto
de emprender un viaje, un viaje muy largo.

Los tres hermanos Garcio-Camus, tarasconeses

establecidos en Shanghai, le habian ofrecido la di-

reccion de una factoria en aquel pais. Aquella era

la vida a proposito para el. Negocios considera-

bles, una muchedumbre de dependientes a quienes

mandar, relacicnes cdn Rusia, Persia, Turquia
asiatica... el alto comercio, en suma.

La expresion "alto comercio", en boca de Tar-

tarin, jllegaba a una adtura!...

Otra ventaja tenia, ademas, la casa de Garcio-

Camus: la de recibir algunas veces la visita de los

tartaros. Entonces, a cerrar las puertas de prisa;

todos !os empleados cogian las armas. se izaba la

bandera consular, y, por las ventanas, jpim! ipam!
contra los tartaros.

El entusiasmo con que Tartarin Quijote salto al

esta proposicion. no tendre que ponderaros-
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lo; pdr desgracia, Tartarin Sancho no oia do aquel

oido, y, como era el mas fuertt. no pucto arre

glarse el negocio. En la ciudad dio mucho que ha-

blar aquello. ^Se ira? ^No se ira? Apuesto a que

si, apuesto a que no- Fue un acontecimieaito... Al

cabo, Tartarin no se fue; sin embargo1

, aquolla his-

Loria le honro mucho. Haber estado a punto de ir

a Shanghai o haber ido para Tarascon, era

lo mismo. A fuerza tie hablar del viaje de Tarta-

rin, acabaron por creer que ya estaba de vuelta, y

por la noche, en el casino, todos aquellos seno*res

le .pedian noticias de la vida en Shanghai, de las

costumbres, del clima, del opio y del alto comercio.

Taitarin, muy bien informado, daba cuantos por-

menores le pedian; a La larga, el buen hombre nd

andaba ya muy seguro de no haber estado en

Shanghai, y al contar por centesima vez la visita

de los tartaros, llego a decir con la mayor natu-

ralidad: "Entonces, armo a mis dopendientes, izo

la bandera consular, y, jpirn! ipam!, por las ven-

tanas, contra los taiitaros."

Y, al decir estc4

, todo el casino se estretmecia...

^De manera que su Tartarin no era mas que
un solemne embustero?

I No, y mil veoes no! Tartaiin no era embu
tero...

Pues bien sabria que nunca estuvo en Shang-
hai.

Glaro que lo sabia, pero...

Pero escuchen bien esto. Ya es hora de que nos

entendamos de una vez para siempre con respec-
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to a la reputacion de embusteros que los del Nor-

te ban dado a los meridionales. En el Mediodia

de Francia no hay embusteros; no los hay en

Marsella, ni en Nimes, ni en Tolosa, ni en Ta:a -

con. El hombre del Mediodia no miente, se en-

gaiia. No dice siempre la verdad; pero cree que
la dice... Para el, su mentira no es mentira, es

una especie de espejismo.

Si, espejismo... Y para que me entiendan bien,

vayan al Mediodia y lo veran. Veran aquel demo-

nio del pais en que el sol lo transfigura todo y
lo hace todo mayor que lo natural. Veran aquellos

cerrillos de Provenza, no mas altos que la loma

de Montmartre, y les pareceran gigantescos; ve-

ran la casa cuadrada de Nimes una joyita de

rinconera que les parecera tan grande como No-

tre-Dame. Veran... ;ah! el unico embustero del

Mediodia, si es que hay alguno, es el sol... Toda
lo que toca lo exagera... iQue era Esparta en el

tiempo de su esplendor? Un poblacho... ^Y A'e-

nas, que fue? A lo sumo una subprefectura... y,

no obstante, en la historia nos apanecen como

ciudades enormes. Tal es lo que de ellas ha he-

cho el sol...

Despues de esto, ^os asombrareis de que el

mismo sol, cayendo sobre Tarascon, de un anti-

guo capitan de almacenes, como Bravida, haya

podido hacer el bravo comandante Bravida, de un
nabo un baobab, y de un hombre que estuvo a

punto de ir, un hombre que habia estado en.

Shanghai?





VIII

Las fieras de Mitaine. Un Icon del Atlas en Ta-

rascon. Terrible y solemne entrevista.

Ya que hemos presentado a Tartarin de Taras-

con tal como era en su vida privada, antes de que
la gloria bajara a su frente para coronarla de

laurel secular; ya que hemos narrado aquella vida

heroica en un ambiente modesto, sus alegrias, do-

lores, suenos y esperanzas, apresuremonos a lie-

gar a las grandes paginas de su historia y al sin-

gular acontecimiento en virtud del cual habia de

re-montarse a tan incomparable destino.

Fue de anochecida, en casa del armero Coste-

calde. Tartarin de Tarascon ensefiaba a unos

aficionados el mane^o del fusil de aguja-, enton-

ces de flamante novedad... De pronto se abre la

puerta, y un cazador de gorras se precipita des-

pavorido en la tienda, gritando: "jUn leon!...

jUn leon!..." Estupor general, espanto, tumul-

to : atropello. Gala Tartarin la bayoneta, corre

Costecalde a cerrar la puerta. Rodean todos al

cazador, le interrogan, le asedian, y he aqui lo
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que oyen: la coleccion de fieras de Mitaine, de

regreso de la feria de Beaucaire, accediendo a

parar unos dias en Tarascon, acababa de insta-

larse en la plaza del Castillo con multitud de

boas, focas, cocodrilos y un maffninco leon del

Atlas.

;Un leon del Atlas en Tarascon! Nadie ne-

cordaba haber visto jamas cosa semejante. ;Con

que arrogancia se miraban nuestros valientes ca-

zadores de gorras! jQu resplandores de jiibilo

en sus varoniles rostros y que apretones de ma-

nos cambiaban silenciosamente en todos los rin-

cones de la tienda de Cos,tecalde! Tan grande e

imprevista era la emocion, que ninguno sabia

decir palaDra...

Ni siquiera Tartarin. Palido y tembloroso, sin

soltar todavia el fusil de aiguja, meditaba de

pie delante del mostrador... jUn leon del Atlas,

alii, tan cerca, a dos pasos! jUn Ie6n! Es decir,

el animal heroico y feroz por excelencia, el rey

de las fieras, la caza de sus suefios, algo asi

romo el primer galan de aquellos comediantes

ideales, que tan bellos dramas le representaban

en eu imaginacifin...

jUn leon!... jMil bombas!...

lY del Atlas! No era tanto lo que Tartarin

podia soportar...

TJn golpe de sangre se le subio de repente a

la cara.

Llamearon sus ojos. Con gesto convulsivo se

who al homibro el fusil de aguja, y volviendose
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hacia el bizarro comandante Bravida, capitan

do almacenes retirado, le dice con voz de trueno:

Vamos a verlo, comandante.

;Eh!... jTartarin!... ;Eh!... jMi fusil!... ;Que
se lleva listed mi fusil! aventuro con timidez el

prudente Costecalde.

Pero ya Tartarin habia doblado la esquina, y

detras todos los cazadores de gorras marcando

valientemente el paso.

Cuando llegaron a la casa de fieras, ya habia

alii mucha gente. Tarascon, raza heroica, pero
harto tiempo privada de espectaculos sensaciona-

les, ee habia precipitado sobre la barraca de Mi-

taine tomandola por asalto, razon por la cual la

sefiora de Mitaine, mujer muy gorda, estaba con-

tentisima... En traje cabileno, desnudos los bra-

zos hasta el codo, con ajorcas de hierro en los to-

billos, un latigo en una mano y un polio vivo,

aunque desplumado, en la otra, la ilustre dama
hacia los honores de la barraca a los tarascone-

ses, y como tambien ella tenia "musculos dobles",

su exito fue casi tan grande como el de las fieras r

sus pupilas.

La entrada de Tartarin con el fusil al hombro-

causo escalofrio.

Aquellos buenos tarasconeses, que se paseaban
con toda tranquilidad frente a 'las jaulas r ,sin ar-

mas, sin desconfianza, y aun sin la menor idea

del peligro, tuvieron un sobresalto de terror, muy
natural, al ver entrar al gran Tartarin en la ba-

rraca con su formidable maquina de guerra. Luego
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habLa algo que temer, puesto que Tartarfn, aquel

heroe... Y en un santiamn todo el espacio de-

lante de las juulas quodo vacio. Los nificxs grita-

ic miodo, las mujeres miraban a la puerta.

El boticario Bezuquet hubo de escurrirse, diciendo

qur iba, a. busoar la cscopeta...

ibarg-o, poco a poco, la actitud de Tar-

Uirin fue dcvolvicndo trantjuilidad a las animas.

Sercno, alta la cabeza, ol intropido tarascones did

vueLta Jentamente a la barraca, paso son detener-

t*e ante la tina de la foca, echo una desdenosa

ojcada al caj6n largo, lleno de salvado, en que la

boa digerla el polio crudo, y file", por ultimo, a

larse ante la jaula ded leon...

i Terrible y solemne entrevista! El leon de Ta-

rascon y el leon del Atlas frente a frente... De
un lado, Tartarln, en pie, con la corva tirante y

apoyados los brazos en el rifle; del otro, el leon,

un leon gigantesco, de barriga en la paja, parpa-

deante, como embmtecido, con su enorme jeta de

peiuca amarilla, descansando sobre las patas de-

lanteras... Los dos impasibles, marandose.

jCosa simgular! Sea que el fusil de aguja le

ohocara, ea quo dliese a un enemigo de su raza,

el leon, que hasta entonces habia mirado a los

tarasconeses con soberano desprecio, bostezando-

les en las barbas, tuvo de pronto un movimiento

de colera. Primero husmeo, rugio ,sordamente, se-

paro las garras y estdro las patas; despues, se

levanto, irguio la cabeza, saoudio la melena, abrio



43

iHia bocaza inmensa y lanzo hacia Tartarin un

mgido formidable.

Un grito de espanto le respondio. Tarascon, des_

Davorido, ,se precipito hacia las puertas. Todos,

mujeres, nifios, mozos de cordel, cazadores de KO-

rras, y aun el bizarro comandante Bravida... Solo

Tartarin de Tarascon se estuvo quieto... Alii esta-

ba, firme y decidido, ante la jaula, relampag^iean-

tes los ojos y con aquel terronfico gesto que toda

la ciudad conocia.., Al cabo dc un rato, cuando

los cazadores de gorras, un poco tranquilizados

por la actitud de Tartarin y por la solidez de los

barrotes, se acercaron a su iefe, le oyeron que

munnuraba, mirando al kon:

jEsto si que es una caza!

Aquel dia, Tartarin de Tarascon no dijo mas...





IX

Singulares efectos del espejismo.

Aquel dfa, Tartarin de Tarascon no dijo mas;

pero demasiado el infeliz habia. dicho...

Al dia siguiente no se hablaba en la ciudad mas

que de ia marcha proxima de Tartarin a Arge-

lia, a la caza de leones. Testigos sois, queridos

lectores, de que el pobre no habia dicho tal cosa;

pero ya sabeis que el espejismo...

En suma: que solo se hablaba en Tarascon de

aquel viaje.

EJI el paseo, en el casino, en casa de Coster.ai-

<le, los amigos se acercaban unos a otros como

asustados:

^,Ya sabreis la noticia?

For supuesto... ^La marcha de Tartarin,

verdad?

El hoonbre mas sorprendido de la ciudad, al sa-

ber que se iba a Africa, fue Tartarin. Pero, jlo

nue es ja vanidad! En lugar de responder senci-



46

llamente que no se iba, quo nunca se le paso tal

pensamiento por la cabeza, el pobre Tartarin la

primera vez que le hablaron de aquel viaje con-

testo con cierto aire evasivo: "jPse!... Es posible..

No dire quc no." La segunda vez, un poco ma.^

familiarizado con la idea, respondio: "Es proba-

ble." La tercera vez: "De seguro."

En fin, pox la noche, en el casino y en casa de

los Costecalde, arrebatado por el ponche con hue-

vo, las aclamaciones y las luces, embriagado por
el exito que el anuncio de u marcha tuvo en la

ciudad. el desdichado declare formalniente que es-

taba cansado de cazar gorras y que, sin tardar, iba

a ponerse en persecucion de los grandes leones del

Atlas...

Un i hurra! formidable acogio tal declararion.

Y acto segvido, otro ponche con huevo, apretone*

de manos, abrazos y serenatas con antorchas has-

ta media noche ante la casita del baobab.

Pero Tartarin Sancho no estaba contento. Aque-
lla idea del viaje a Africa y de la caza del leon

le daba escalofrios por adelantado, y al volver a

oa-sa mientras al pie de las ventanas se oia la

serenata de honor, tuvo un altercado terrible con

Tartarin Quijote, llamandole chiflado, visionario,

imprudente, loco de atar; exponi&ndole, con todos

los pormenores, Jas catastrofes que le esperaban
en aquella expedicion, naufragios, reumas, fi^bres,

disenterias, peste, elefantiasis, etc., etc.

En vano juraba Tartarin Quijote que no haria

imprudcncia^, que ?e abriffarfa bien, que llevaria



47

todo lo necesario. Tartarin Sancho se negaba a es-

cucharle. El pobre hombre ya se veia hecho trizas

per las leones y enterrado en las arenas del de-

sierto como el difunto Cambises; el otro Tartarin

ni siquiera pudo apaciguarlo un poco diciendole

que no era cosa del momento, que nadie les metfa

prisa y que, en resumidas cuentas, aun no se ha-

bian marchado-

Claro es, en efecto, que para una expedicion como

aquella nadie se embarca sin tomar algunas pre-
cauciones. ;Que diablo! Hay que saber adonde va

uno y no4 echar a volar como un pajaro...

El tarascones quiso leer, ante todo, los relates

de los grandes viajeros africanos, las narracion^s

de Mungo-Park, de Caille, del doctor Livingstone,

de Enrique Duveyrier.

Leyondolas, supo que aquellos intrepidos viaje-

rds, antes de calzarse las sandalias para las leja-

nas excursiones, se habian preparado con mucha

anticipacion para poder soportar hambre, sed, mar-

chas forzadas y privaciones de todo genero. Tar-

tarin quiso hacer lo mismo, y desde aquel dia em-

pezo a tomar "agua hervida". En Tarascon llaman

"agua hervida" a unas rebanadas de pan mojadas
en agua caliente, con un diente de ajo, una pizca de

toTnillc1

y un poco de laurel. El regimen era seve-

ro. ;Figuraos la cara que pondria el pobre San-

cho!...

A este ejercicio del agua hervida, afiadio Tar-

tarin de Tarascon otras sabias practicas. Por

ejemplo, para acostumbrarse a largas camina-
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tas, se oblige a dar todas las mananas siete u

ocho vueltas soguidas alrededor de la ciudad, unas

veces a paso acelerado, otras a paso gimnastico,

pegados los codos al cuerpo y con un par de chi-

nitas blancas en la boca, como se hacia antigua-

mente.

Luego, para hacerse al fresco de la noche, a

las nieblas, al relente, bajaba todas las noches

n\ jardin, y alii sc estaba hasta las diez o las

once, solo, con el fusil, en acecho detras del bao-

bab...

En fin, mientras la casa de fieras de Mitaine

permanecio en Tarascon, los cazadores de gorras

quo trasnochaban en casa de Costecalde, cuando

pasaban por la plaza del Castillo, pudieron ver en

la obscuridad a un hombre misterioso, paseo arri-

ba y paseo abajo, detras de la barraca.

Era Tartarin de Tarascon, que estaba acostum-

brandose a ofr sin temblar los rugidos del leon

en las tinieblas de la noche.



Antes de la marcha.

Mientrai Tartarin se ejercitaba con toda clase

de medios heroicos, todo Tarascon tenia puestos

los ojos en el ; nadie se ocupaba en otra cosa. Ape-
nas aleteaba ya la caza de gorras, y las romanzas

descansaban. En la botica de Bezuquet, el piano

languidecia bajo una funda verde, y las cantari-

das estaban puestas a secar encima, patas al

aire... La expedicion de Tartarin lo habia parali-

zado todo.

Habia que ver el exito del tarascones en los

clones. Se lo arrancaban unos a otros, se lo dis-

putaban, se lo pedian prestado, se lo robaban. No
habia honor mas alto para una senora que el de

ir a la casa de fieras de Mitaine del brazo de

Tartarin y hacerse explicar delante de la jaula

del leon como hay que arreg-larselas para cazar

aquellas fieras tan grandes, adonde se ha de apun-

tar, a cuantos pasos, si suelen ocurrir acciden-

tes, etc., etc.

TARTARIN 4
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Tartarfn daba cuantas explicaciones le pedian.

Habfa leido a Julio Gerard y conocia al dedillo

la caza del leon, como si la hubiese practicado.

For eso hablaba de el la con tanta elocuencia.

Pero lo mejor era por las noches, despues de

la cena, en casa del presidente Ladeveze, o del

bizarro comandante Bravida, capitan de almace-

retirado, cuando servian el cafe y se acerca-

ban todas las sillas y le hacian hablar de si

cazas futura?...

Entoncci,, de codos en el mantefl, metiendo la

nariz en la taza de moka, el heroe, con voz con-

mo\:<la, iba refiriondo todos las peligros que en

aquel pais le esperaban: largos acechos sin hum,

chai-cas pestilentes, rios envenenados por la hoja

de la adelfa, nieves, soles ardientes. escorpiones,

plazas de langosta... Contaba tambien las costum-

bres de los graiwies deones del Atlas, su manera
de lucha-r, su vigor fenomenal y su ferocidad en

la epoca de celo.

Despus, exaltandose con su propio relato, se

levantaba de 'la mesa, saltaba al centro del come-

dor, e imitando el rugido del leon, un disparo de

carabina, i[pim! jpam!; un silbido de bala explo-

siva, jpffit! ipffit!, gesticulaba, rugia, tiraba las

sillas...

Alrededor de la mesa, todos estaban paJidos.

Mirabanse los hombres, meneando la cabeza; oe-

rraban los ojos las sefioras, dando gritos de es-

panto; los viejos blandIan belicosamente sus lar-

gos bastones, y en el cuarto contiguo, doe chiqui-
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lias, que se acostaban temprano, despertandose
sobresaltados por *los rugidos y las tiros, tenian

mucho miedo y pedian luz.

Pero, entre unas cosas y otras, Tartarln no &e

marchaba.

UNIVERSITY OF

ILLINOIS LIBRARY
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jEstocadas, senores, estocadas...! ; Alfilerazos, no!

<,Tenfa verdadero proposito de marcharse?...

Pregunta delicada es esta, a la que dificilmente

podria contestar ni aun el historiador de Tar-

tarin.

Es el caso que habian pasado mas de tres me-
ses que la casa de fieras de Mitaine se fue de

Tarascon y el cazador de leones no se movla...

Quiza el caiudido heroe, cegado por nuevo espe-

jismo, ,se figurase de buena fe que ya habia estado

en iA.rgelia. Tal vez, a fuerza de contar sus cazas

futuras, imaginabase haberlas hecho, tan since-

ramente como se imagine haber izado la banders

consular y disparado contra los tartaros, I pirn!,.

;pam!, en Shanghai.
Por desgracia, si Tartarin de Tarascon fue una

vez mas victima del espejismo, no asi los tares-

coneses. Cuando, aJ cabo de tres meses de espera,.

advirtieron que el cazador no habia hecho el haul*

empezaron a murmumr.
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Sera como lo de Shanghai decia Costecalde

sonriendo.

Y el ddcho defl armero hizo furor en la ciudad,

I ya nadie creia en Tartarfn.

Pero los mas iraplacables oran los sencillos,

las mandrlas, personas como Bezuquet, que hu-

bieran echado a correr por miedo a una pulga y

que no podian tirar un tiro sin ccrrar los ojos. En
la oxplanada o en el casino, .se acercaban al pobre

Tartarin, prcffuntiindaie en son de guasa:

iCuando?... iCuando es la marcha?

Kn la tienda de Costecalde habia perclido todo

su crodito. Los cazadores de gorras renegaban de

su jef<e.

Lucsgo empezaron los epigramas. El ppesddemte

Ladeveze, que en sus horas de ocio solia haoer la

corte a la musa prdvenzal, compuso, eoi la lengua

de la tierra, una cancion que tuvo exito. Trataba

de cierto gran cazador, llamado maese Gervasio,

cuya terrible escopeta habia de extx?nn.inar hasta

el ultimo leon de Africa. Por desgracia, aquella

mailhadada escopeta era de complexion samgular:

siempre la estaban oargando y el tiro nunca salia.

iNunca salia! ;.Se ve bieii la aloision?

En im momento se hizo popular la cancion; y

cuando pasaba Tartarin, los faquines en el muelle,

y los limpiabo'tas <lelante de su puerta, cantaban a

coro:

La escopeta de Gcrvasto
la cargaban noche y dia;

fltempre la cstahan cargando
y el tiro nunca salla.
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Sino que lo cantaban de lejos, per aquello de los

"musculos dobles". ;Oh fragilidad de los entusia--

mos de Tarascon!...

El hombre ilustre hacia como si no viese ni oye-

se nada; pero, en el fdndo, aquella guerra mezqui-

na, sorda y envenenada, le afligia mucho. Semtia

que Tarascon se le escapaba de las manos, que el

favor popular pasaba a otras, y aquello le hacia

.sufrir horriblemente.

;Ah! ;Que buena es la escuciilla gnande de la

popularidad cuamdo uno la tiene delante; pero como
escalda cuando se vierte!...

Mas, a pesar de su afliccion, Tartarin sonneia y

llevaba apaciblemente la misina vida, como si nada

ocurriese.

Sin embargd, aquella mascara de alegr-e indife-

rencia, que por arrogancia se habia puesto en la

cara, se le caia de pronto algnnas veoes. Y enton-

ces, en lugar de la risa, veiase la inddgnaciooi y el

dolor...

Por eso, una manana en que los menudos lim-

piabotas cantaban bajo sus ventanas:

"La escopeta de Gervasio"....

las voces de aquellos miserables llegaron hasta el

cuartrf del pobre hombre en el momento en que es-

taba delante del espejo, afeitandose ^Tartarfn

usaba barba corrida; pero, como era muy recia,

tenia que repasarla .

De pronto, la ventana se abrio violentamente y
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aparecio Tartarin en mangras de camisa, atado un

panuelo a la cabeza y embadurnado de jabon, blan-

dicndo la navaja y ol jaboncdllo v ffritando con

voz formidable:

; Esttfoadas, senores, estocadas!... lAlfllera-

no!

Hermosas palabras, dignais de la historia, cuy>
unico defecto era el ir diriR-idas a aquellos mi-

niiscuJos fonchtras, no mas altos que sus cajas
io limpiabotas e hidalg-os enterameaite dncapaces de

coger una espada.
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De lo que se dijo en la casita del baobab.

En medio de aquella defeccion general, solo el

ejercito seguia defendiendo a Tartarin.

El bizarro comandante Bravida, capitan de al-

macenes, retirado, continuaba demostrandole igual

estimation: "Es un barbian", se obstinaba en de-

cir, y esta afirmacion, a mi parecer, valia tanto

como la de Bezuquet el boticario... El bizarro co-

mandante ni siquiera una vez habia aludido al

viaje a Africa; pero cuando el clamor publico su-

bio de punto, se decidio a hablar.

Una tarde, el desgraciado Tartarin, solo en su

despacho, pensando en cosas trigtes, vio entrar

al comandante, grave, con gnantes negros, abro-

chado hasta las orejas.

i
Tartarin! dijo el retirado capitan con auto-

ridad . i Tartarin! ;Hay que ponerse en camino!

Y se quedo de pie, en el marco de la puerta,

rigido y alto como el deber.

Tartarin de Tarascon comprendio todo lo que
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significaba aquel ";Tartarin, hay que poncrse en

camino!".

Se levanto, palidisimo, miro en derredor, con

ojos enternecidos, aquel lindo deapacho, bien oe-

rradito, lleno de calor y de suave luz, aquel an-

cho sillon tan comodo, los libros, la alfombra, las

cortinillas blancas de las ventanas, detrds de las

cuales temblaban las menudas ramas de su jar-

<lincito; y luego, acercandose al bizarro coman-

dante, le cogio la mano, la estrecho con energia,

y con voz que nadaba en lagrimas, pero eetoico, le

dijo:

;
Me pondre en camino, Bravida!

Y se puso en caanino, como prometio; pero no

en seguida... Necesitaba tiempo para equipa

En primer lugar, encargo en casa de Bompard
dos baules muy grandes, forrados de cuero, con

una extensa placa que llevaba esta inscripcion:

TARTARIN DE TARASCON

CAJA DE ARMAS

Las operaciones de forrar y grabar las placas

invirtieron mucho tiempo. Encargo tambien, en

casa de Tastavin, un album magnifico de viaje,

para escribir su diario, sus impresiones; porque,

al fin y al cabo, aunque se cacen leones, no por

eso deja uno de pensar mientras esta en camino.

Mando traer luego de Marsella todo un carga-

mento de conservas alimenticias : pernmican en

pastillas para hacer caldo, una tienda de campana,



59

nuevo modelo, que se montaba y desmontaba en

un minuto, botas marinas, dos paragnas, un

u-ater-proof y gafas azules para evitar las oftal-

mias. For ultimo, el boticario Bezuquet le pre-

pare un botiquin portatil, atiborrado de espara-

drapos, arnica, alcanfor y vinagre de los cuatio

ladrones.

; Fobre Tartarin! Xada de aquello lo hacia para
si: a fuerza de precauciones y atenciones delica-

das, esperaba calmar el furor de Tartarin San-

cho, quien, desde que se decidio la marcha, no

dejaba de torcer el gesto ni de dia ni de noche.
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La salida.

Llego por fin el dia solemne, el gran dia.

Todo Tarascon estaba en pie desde la hora del

alba, obstruyendo la carretera de .Avinon y las pro-

ximidades de la casita del baobab.

Ventanas, tejados y arboles reboSantes de gen-

te; marineros del Rodano, mozos de cordel, limpia-

botas, burgueses, urdidoras, costureras, el casino,

en fin, toda la ciudad; ademas, personas de Beau-

caire, que habian pasado el puente; huertanos de

la vega, tartanas, carretas de grandes bacas, vi-

riadores en sus buenas mulas emperejiladas con

c-intas, lazos, borlas, penachos, cascabeles y cam-

panillas, y hasta, de trecho en tnecho, algunas lin-

das muchachas de Aries, llevadas a la grupa de

sus galanes, adornadas con cintas azules alrede-

ior de la cabeza, en caballitrfs de Caniargue enfu-

recidos por la espuela,

Aquella mudtitud se estrujaba delante de la

puerta de Tartarin, el buen senor Tartarin, que se

iba a matar leones al pais de los teurs.
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Para las tarasconeses, Argelia, Africa, Grecia,.

;a, Turquia, Mesopotamia... todo esto forma-

ba un pais muy vago. casi mito!6gico, y le llama-

ban los teurs los turcos .

En medio de aquella baraunda, los cazadores de

gorras iban y vemian, orgullosos del triunfo de su

jefe, abriendo al pasar como surcos gloriosos.

Delante de la casa del baobab, dos grandes ca-

m's. D<? cuan<lo en cuando se ebria la puerta, de-

jando ver algunas personas que se pjaseaban gra-

vomtentc en el jardincito. Unos hombres salian con

baiiles, cajas, sacos de noche, y los amontonabaTi

en los oarros.

A cada bulto que aparecfa, la muchedumbre tean-

blaba: "Tienda de campana... Ccitservas... Boti-

qufn... Cajas de armas...", iban diciendo en alta

voz. Y los cazadores de gorras daban expliicacdones.

De pronto, hacia 'las diez, se ertremecio la mul-

titud. La puerta del jaixiin giro sobre sus goznei
violentamente.

jEl!... exclamaron . ;E1!...

Era el...

Cuando aparecio en el umbral, dos gritos de es-

tupor salieron del gentio:

;Es un teur!...

;Lleva gafas!...

Efectivamente, Tartarin d-e Tarascon habia crei-

dtf que al ir a Argedia debfa llevar traje arge.lin-).

Ancho pantalon bombacho de tela blanca; chaque-

tita ajustada, con botones de metal; faja roja, de

dos pies de ancha, alrededor deJ estomago;
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descubierto, la frente afeitada, y en la cabeza, una
chechifi gorro encarnado gigantesca y una borla

tan larga... Cc*n esto, dos pesados fusiles, uno en

cada hombro; un cuchillo de monte al cinto, la

cartuchera en el vientre, y en la cadera un revol-

ver que se balanceaba en la funda de cuero, queda
enumerado todo...

;Ah!, se me olvidaban las gafas, enormes ga-

fas azules, que venian como de perilla para co-

rregir en lo posible la apostura algo feroz de

nuestro heroe.

jViva Tartarin!... jViva Tartarin! aul 16 el

pueblo. El grande hombre sonrio; pero no pudo

saludar; se lo impedlan los fusiles. For otra par-

te, en aquei momento ya sabia a que atenerse en

aquello del favor popular, y hasta maldecia tal

vez, alia en lo mas hondo del alma, a sus terribles

compatriotas, que le obligaban a emprender el

viaje, a dejar su linda casita de paredes blancas,

Persianas verdes... Peix) no lo dejaba ver.

Tranquilo y arrogante, aunque un poco palido,

salio a la calle, echo una mirada a los carros, y
viendolo todo en regla, tomo gallardamente el ca-

mino de la estacion, sin volver la cara ni siquiera

una vez hacia la casa del baobab. Detras de el

marchaban el bizarro comandante Bravida, capi-

tan de almacenes, retirado, y el presidente Lade-

veze; despues, el armero Costecalde y todos los

cazadores de gorras, y, por ultimo, el pueblo.

A la entrada del anden le esperaba el jefe de



64

estacion veterano de Africa, de 1830, quien le

apreto la mano con calor varias veces.

El expreso Paiis-Marsella no habia llcgado aun.

irin y su estado mayor entraron en

de espera, y para evitar la agiomeracion de gen-

te, el jefe de la estacion mando cerrar las verjas.

Mas de un cuarto de hora estuvo Tartarin pa-

seo va, paseo viene, por las salas, en medio de

los cazadores de gorras, hablandoles de su viajc,

de su caza y prometiendo enviarlos pieles. Todos

se apuntaron en su carnet solicitando una piel,

como quien pidc una contraclanza.

Sereno y amable como Socrates en el momento
de beber la cicuta, el intrepklo tarascones tenia

una palabra para cada cual, una sonrisa para to-

Hablaba send 1lamente, en tctno afable; pare-

cla como si antes de partir hubiese querido dejar

detras de si un reguero de encantos, pesares y bue-

nos recuordos. Oy-endo hablar de tal manera a su

jefe, a los carazadores de gorras se les arrasaban

los ojos en lagrimas, y aun algunos, como el pre-

sidente Ladeveze y el iboticaric* Bezuquet, sentian

remoixlimientos.

Los mozos de la estacion lloraban en los rinco-

nes, y fuera, el pueblo miraiba a traves de las

verjas y gritaba:

;Viva Tartarin!

Por fin sono la campana. Un fragor sordo, un

silbido desgarrador conmovio las bovedas... jAl

tren! \A1 tren!

jAdios, Tartarin!... jAdios, Tartarin!...
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jAdios a tddos!-.. niurmuro el grande hom-

bre, y en las mejillas del bizarro comandante Bra-

vida dio un beso simbolico a su querido Tarascon.

Inmediatamente se lanzo a la via y subio a un

departamento lleno de parisienses, que creyeron
morirse de miedo al ver llegur a aquel hombre
extrano con tantas carabinas y revolveres.

TARTARIN





XIV

El pucrto de Marsella. ;Embarque! jEmbarque!

El 1. de diciembre die 186... a mediodia, con un

sol de invierno provenzal, tiempo dare', brillante,

esplendido, los marselleses, espamtados, vieaxm des-

embocar en la Ganebiere un teur, lo que se llama

un teur!... Jamas habian visto uno semejante, aun-

que bien sabe Dios que no faltan teurs en Marsella.

I Sera preciso decir que el teur de que se trata

era Tartarin, el gran Tartarin de Tarascon, que
iba por los muelles, seguido de sus cajas de ar-

mas, su botiquin y sus ccnservas, en bugca del eni-

barcadero de la companfa Touache y del vapor

Ziuavo, en que se iba "alia"?

Sonoros aun en sus oidos los aplausos tarasco-

neses, embriagado por la luz del cielo y el olor

del mar. Tartarin, radiante, ccta sus fusiles al hom-
bro y la cabeza alta, iba mirando con ojos de

asombro el maravilloso puerto de Marsella, que
veia por primera vez y que le ofuscaba. . . El pobre

cneia estar sonando. Le parecia que se llamaba

Simbad el Marino y que vagaba por alguna de
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aquellas ciudades fantasticas de las Mil y una no-

ches.

Una marana de mastiles y vergas, cruzandose

en todos sentidos hasta perderse de vista. Pabe-

llones de todos los paises: msos, griegos, suecos,

tunecinos, americanos... Los buques al ras del mue-

11 2, los baupres en la orilla, como hileras de ba-

yonetas. For debajo, las nayades, diosas, virgenes

y otras esculturas de madera pLntada, que dan

nombre a las naves; todo aquello comido por el

agua del mar, devorado, chorreando, mohoso... De

trecho en trecho, entre los barcos, pedazos de mar,

como grandes cambiantes manchados de aceite...

Entre aqueJ enredijo de vergas, nubes de gavio-

tas que ponian preciosas manchas en el cielo azul,

y grumetes que se llamaban unos a otros en todas

las lenguas.

En el muelle, entre arroyuelos procedentes de

las jabonerias, verdes, e^pesos, negmzcos, carga-

dos de aceite y de sosa, todo un pueblo de aduane-

ros, comisioiiistas y cargadores con sus bogheys,

tirades por caballitos corsos.

Almacenes de caprichosas ropas hechas; barra-

cas ahumadas, donde los marineros se hacian la

comida; vendedores de pipas, vendedores de mo-

nos, papagayos, cuerdas, tela para velas; bara-

tdllos fantasticos en los que se ostentaban, en con-

fuso revoltijo, viejas culebrinas, grandes linter-

nas doradas, gruas de deshecho, ancoras desden-

tadas, cuerdas, poleas, bocinas, catalejos, todo del

tiempo de Juan Bart y de Duguay-Trouin. Ven-
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dedoras de almejas y mtjillones, en cudillas y
chillando al lado de sus mariscos. Marineros pa-

sando con tarros de alquitran, marmitas humean-

tes o grandes cenachos, llenos de puljpos, que lle-

vaba-n a lavar en el agua blanquecina de las

fuentes.

Por todas partes, un prodigioso hacinamiento de

mercancias de todas clases: sedas, minerales, ca-

rritos de madera, salmones de plomo, pafios, azu-

car, aJgarrobas, colza, regaliz, cafia de aziicar...

El Oriente y el Occidente revueltos. Grandes mon-

tones de quesos de Holaada, que las genovesas te-

nian de rojo con las manos.

Mas alia, el muelle del trigo; mozos descargan-
do saoos en la orilla, de lo alto de grandes anda-

miadas. El trigo, torrente de oro, se vertia entre

una humareda rubia. Hombres con fez rojo, cri-

bajidolo en grandes cedazos de piel de burro y car_

gandolo en carros que se alejaban seguidos de un

regimiento de mujeres y chicos con escobUlas y
cestas de mimbres... Mas lejos, el dique de care-

nar; barcos tendidos de costado y chanmscando-

los con malezas para quitarles las hierbas mari-

nas, hundidas las vergas en el agua; olor de re-

sina, ruido ensordecedor de carpinteros que forra-

ban el casco de los navios con grandes planchas de

cobre...

A veces, entre los mastiles, un daro. Ejitonces,

Tartarin veia por el la entrada del puerto, el ir

y venir de barcos, una fragata inglesa que saJia

para Malta, rozagante y bien lavada, con oficiale^
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de goiante amarillo, o bien, un alto bergantin mar.

sellcs, desatrancado en medio de gritos y jura-

mentos, y a popa un capitan gordo, de levita y
sombrero de seda, que niandaba la maniobra en

provenzal. Navies que se iban corriendx) a velas

desplegadas. Otros, alia, muy lejos, que arriba-

ban lentamente, a pleno sol, como sostenidos e-i

el aire.

Y en todo momento, un alboroto horrible, rodar

de carretas, el "jeh! ;iza!" de los barqueros, ju-

ramentos, canciones, silbidos de los buques de va-

por, tain-bores y cornetas del fuerte de San Juan

y del de San Nicolas, campanas de la Mayor, de

Xccoules y de San Victor; y por encima de todo

esrto, el maestral, que recogia todos aquellos rui-

dos, todos aquellos clamores, los echaba a rodar,

los sacudia, los confundia con su propia voz, y

coonponiendo con todo ello una musica loca, sal-

vaje y heroica, como la gran charanga del viaje,

que daba g-anas de marcharse lejos, muy lejos, de

tener alas.

Al son de tan esplendida charanga, se embarc6

el intropido Tartarin de Tarascon para el pai<;

de los leones..



EPISODIC SEGUNDO

EN EL PAIS DE LOS "TEURS*





La travesia. Las cinco posturas de la "chechia'

La tarde del tercer dia. Misericordia.

Quisiera, lectores queridos, ser pintor, y

pintor, para poneros ante los ojos a la cabeza de

este episodic segundo las diferentes posturas que
tomo la Chechia de Tartarin de Tarascon en aque-

llos tres dias de travesia gue paso a bordo del

Zuavo, entre Francia y Argelia.

Os la mostraria primero al zarpar, sobre ou-

bierta, heroica y soberbia como ella sola, hecha

nimbo de aquella hermosa cabeza tarasconesa.

O.s la ensenaria despues a la salida del puerto,

cuando el Zuavo empezo a caracolear sobre las

olas; os la pintaria temblorosa, asombrada, como
si presentase ya los primeros sintomas del mareo.

Luego, en el golfo de Leon, segun se va entran-

do eoi alta mar, cuando esta se formaliza, os la

dejaria ver en lucha con la tempestad, levantando-

FC asustada sobre ^1 craneo del heroe, con su gran
borla de lana azul erizada en la bruma y la bo-

rrasca... Cuarta posicion. Las seis de la tarde:
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costas de Corceg-a a la vista. La infortunada che-

sc inclina por encima del empalletado y, la-

mentablemente, mira y sonda el mar... Por ultimo,

quinta y postrera posicion: en el fondo de un o.-;-

trecho camarote, en una litera que parece mi ca-

jon de comoda, algo iniorme y desolado, rueda

quejumbroso por la aJmohada. Es la chcckia, la

que fue heroica chcchia al zarpar, y reducida aJ

vulgar estado de gorro de dormir, hundido h.

las orejas en una cabeza de enfermo, descolorida

v convulsu...

;Ah! Si los tarasconeses hubiesen podido ver a

su gran Tartarin, tumbado en el cajon de comoda

bajo la palida y triste luz que caia de las porti-

Uas. en.t*re aquel insulso oior de cocina y de ma-
<iera mojada, repugnante olor de barco; si le hu-

bieseji oido jadear a cada vuelta de la helice, p-
dir te cada cinco minutos y jurar contra el mozo

con vocecita de nifio, jconio se huibieran arrepen-

tido de haberle obligado a partirl... Pues palabra
de historiador el pobre teur movia a lastima.

Sorprendido de pronto por el mareo, el infortu-

nado no tuvo valor para aflojarse la faja argeQi-

na ni para desprenderse de su arsenal. El cu-

chillo de monte, de grrueso mango, le rompia el

pecho; el cuero del revolver le mortificaba las

piernas, y, para remate, los refunfunos de Tar-

tarin Sancho, que no cesaba de gimotear y echar

pestcs:
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;Anda alia, imbecil!... ;Ya te lo decia yo!...

Quisiste ir a Africa!... Pues ea, jahi tienes tu

Africa! iQue te parece?

Pero lo mas cruel era que desde el fondo de

su camarote y de sus gemidos, el infeliz oia a los

pasajeros del salon principal reir, comer, cantar

y jugar a las cartas. La sociedad era tan alegre

como Jiumerosa a bordo del Zuavo. Oficiales que
iban a incorporarse a sus regimientos, estrellas del

"Alcazar" de Marsella, coniicos, un musulman rico

que volvia de la Meca, un principe montenegrino,

muy bromista, que imitaba a Ravel y A Gil Perc.>...

Ni ujio se mareaba, y todos mataban el tiempu
bebiendo champana con el capitan del Zuavo, per-

fecto tipo marselles, que tenia familia en Arg-el

y en Marsella y respondia al alegre nombre de

Baorbassou.

Tartarin de Tarascon odi-aba a todos aquellos

miserables. La alegria de ellos redoblabale el

mal.

Por fin, en la tarde del tercer dia, se produjo

a bordo extraordkiario movimiento, que saco a

r.uestro heroe de su largo sopor. Sono la campana
de proa y oyeronse las recias 'botas de los maroe-

ros correr sobre cubjerta.

iMaquina adelante!... jMaquina atras! ^gri-

taba la voz ronca del capitan Barbassooi.

Y despues: "jMaquina! jAlto!" Parada repen-

tina, una sacudida, y luego, nada... Nada mas que

el vapor balanceandose de costado, como un eclobo

en el adre...
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Aquel extrano silencio espanto al tarascones.

ericordia! jNos vamos a pique! exclamo

con voz terrible, y redoblando sus fuerzas por arte

de magia, salto de su litera y se precipito sobre

cubierta con todo su arsenal.
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IA las arm as! ;A las armas!

No zozobraban; habian llegadu.

Acababa el ZVJCLVO de entrar en la rada, bella

rada de aguas sombrias y profundas; pero silen-

ciosa, triste, casi desierta. Enfrente, sobre una

colina, Argel la blanca, con sus casitas de bian-

co mate que bajan hacia el mar, apretadas una

contra otras. Inmenso tendedero de ropa blanca

en el ribazo de Meudon. Y encima de todo, un

cielo de raso azul, y ;que azul!....

El ilustre Tartarin, algo repuesto de su espan-

tx>, miraba el paisaje, escuchando con respeto ai

principe montenegrino, que, de pie a su lado,

iba nombrandole los diferentes barrios de la ciu-

dad, la Casbah, la ciudad alta, la calle de Bab-

Azun. iQue bien educado aquel principe monte-

negrino! Ademas, conocia a fondo Argelia y ha-

blaba el arabe correctamente. Tartarin se pro.-

puso cultivar su amistad... De pronto, a lo largo

del empalletado, en el cual se apoyaban, distin-

guio el tarascones una hilera de manazas negras

que se agarraban por fuera. Casi al mismo tiem-
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po, una cabeza de negro aparecio delante do

efl, y antes de que hubiese tenido tiempo de abrir

la boca, la cubierta se hallo invadida por todas

partes por un centenar de piratas, negros, ama-

rillos, medio desnudos, horrorosos, terribles.

Ya conocia Tartarfn a aquellos piratas... Eran

ellos, aquellos famosos ellos que con tanta fre-

cuencia habfa buscado por las noches en las calles

de Tarascon. Al cabo, se decidlan a venir...

Primerainente, la sorpresa le dejo davado en

el >itio. Pero cuando vio que ellos se precipita-

ban sobre los equipajes, arrancaban la tela de lonn

que los cubria y empezaban el saqueo del bar-

co, el heroe desperto, y desenvainando el cuchillo

de monte:

jA las armas! }A las armas! grito a los

viajeros, y fue el primero en caer sobre los pi-

ratas.

tQuts ac6? iQue es eso? ^Que le pasa? pre-

gunto el capitan Barbassou, que en aquel momen-
to bajaba del puente.

jAh, capitan!... ;De prisa, de prisa!... jArme
usted a sus hombresL.

^iPara que, boun Dwu?
Pero no lo ve usted?...

-iQue?
Ahi... delante de usted... jlos piratas!...

El capitan Barbassou le miro alelado. En aquel

instante, un negrazo pasaba delante de ellos, co-

rriendo, con el botiqufn del heroe sobre las es-

paidas...
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I Miserable!... jEspera! rugio el tarascones;

y se ianzo sobre el con la daga en alto.

Barbassou le paro al vu-elo y, agarrandole de la

faja, le dijo:

Pero, trueno de Dios, estese quieto... No hay
tales piratas... Hacs mucho tiempo que ya no que-
dan... Son cargadores.

i Cargadores!

Si, ganapanes, que vi-enen a buscar los equi-

pajes para llevarlos a tiesrra... Envaine listed, pues,

el cuchillo, deme el billete y vaya detras de ese

negro, que es un buen rmichacho, y el le llevara

a tierra y aun al hotel, si usted quiere...

Tartarin, un pcteo azorado, dio el billete y, si-

guiendo al negro, bajo por la escailerilla a una

barcaza que bailaba al costado del buque. Alii es-

taba ya todo su equipaje: baules, cajas de anmas,

botiquin, cons<er\-as alimenticias... Ck>mo ocupaban
toda la barca, no hubo necesidad de e&perar a otros

pasajeros. El negro se enoaraino sobre los bultc^

> alii se acurruco como un mono, con las rodillas

entre las manos. Otro negro cogio los (remos... Los

dos miraban a Tartarin riendo y mostrando su.

blanccfe diente^.

De pie en la popa, con aqu-el terrible gesto que

era el terror de sus paisanos, el gran tarascones

acariciaba febriLmente el mango de su cuchillo;

porque, a pesar de lo que Barbassou le dijo, solo

a medias se habia tranquilizado con respecto a la^

intenciones de aquellos cargadores d-e piel de eba-
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no, que tan pocd se parecian a los simpaticos mo-

zos de cuerda de Tarascon...

Cinco minutos despiu'-.-. la barcaza llo^aba a tie-

rVa, y Tartarfn ponia el pie en aquel muelle ber-

lw?risco en que trescientos anos antes, un galeote

e-spanol llamado Miguel de Cervantes, bajo eJ la-

tigo de la chusma argelina, preparaba cierta su-

blime noveJa que habfa de llamarse el Quijote.
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Invocation a Cervantes. Desembagrco. ^Donde
estan los-"teurs"? No hay "teurs". Desilusidn.

;Oh, Miguel de Cervantes Saavedra! Si es cierto

lo que dicen, que en Ws lugares en que han viviclo

los grandes hombres, algo de ellos flota en "el aire

hasta el fin de los tiempos, lo que de ti quedaba
en aquella playa berberi'sca debio estremecerse de

gozo al ver desembarcar a Tartarin de TarascOn,

tipo maravilloso de frances del Mediodia, en quien

encamaban los das heroes d<& tu libra: Don Quijote

y Sancho Panza...

El aire estaba caluroso aquel dia. En el muelle,

inundado de sol, cinco o seis aduaneros ; argelinos

que esperaban noticias de Francia; moros en cu-

clillas, que fumaban en largas pipas; marinerc'S

malteses. que tiraban de unas vastas redes, entre

cuyas mallas relucian millares de sardinas como
si fuesen monetlitas de plata.

Pero PJI cuanto Tartarin puso el pie en tierra, el

muelle se animo, cambio de aspecto. Una bandada

de salvajes, mas horribles aim que los piratas dc;

TARTARIN 6
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barcrf, se levanto de cntre los guijarros de la ori-

!la y se lanzo sobre el viajero. Robustos arabes,

u<los bajo sus manfca>s de lana; moritos hara-

picntos, negros, tuneciiwxs maihotieses, mozabitos.

raozos de hotel con dolantal bianco, todos gritan-

dtf, dando aullidos, agarrandose en las rotpas del

tarasccwies y disputandose sus equipajes; uno se

lleva sus consei-\-as; otro, su botiquin, y todo?, en

fantastica algarabia, arrojandole al rostro nom-

bres de hoteles inverosiniiles.

Aturdido per todo aquel tumulto, el pobre Tar-

tarin iba, venia, echaba pestes, juraba, se agi-

taba, corria detras de sus equipajes, y <no sa-

biendo como hacerse entender por aquel los

baros, los arengaba en francos, en provenzal, y
aun en latin, latin macarronico: Rosa, rosae; bo-

uns bona, bowum.... todo lo que sabia... Trabajo

perdido. Nadie le esouchaba... Felizmente, unhom-

brecito, con tunica de cuello amarillo y armado de

largo baston, intervino, como un dios de Homero,

en la contienda y disperse toda aquella chusma

a bastonazos. Era un guardia municipal arge-

lino. Con mucha cortesia invito a Tartarin a que

i'uese al hotel de Europa, y lo confio a unos mo-

zos de aquel hotel, que le llevaron junto con sus

equipajes en varias carretillas.

A los primeros pasos que Tartarin de Taras-

con dio por Argetl, abrio los ojos de par en par.

Se habia figurado una ciudad oriental, maravillo-

sa, mitologica, algo a^! como un tennino medio

entre Ckwistantinopla y Zanzibar... y caia en pie-
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no Tarascon... Cafes, restaurantes, calles anchas,

casas de cuatro pisos, una plazuela solada de

macadan, en que los musicos militares tocaban

po'cas de Offenbach; caballeros en sillas bebien-

do oerveza con pan salado, sefioras, algiinas mu-

jeres galantes y 3uego militaves... ;pero ni un

teur!... El unico teur para el... For eso se vio algo

apurado para atravesar la plaza. Todos le mi-

raban. Los musicos militares se pararon, y la

polca de Offenbach se quedo con un pie en el aire.

Con anibos fusiles al hombro y revolver al cin-

to, feroz y majestuoso como Robinson Crusoe,

Tartarin paso gravemente por entre aquellos gru-

<pos; pero al llogar al hotel, le abandonaron las

fuerzas. La salida de Tarascon, el puerto de Mar-

sella, Ha travesia, el principe montenegrino, los

piratas, todo se confundia dandde vueltas en ]a

cabeza... Hubo que ubkle a su cuarto, desarmar-

le, desnudarle... Y aun r-e trato de avisar al medi-

co. Pero en cuanto ech6 la cabeza en la almohada,

empezo a roncar tan alto y de tan buena gana,

que el fondista consider innecesarios los socc-

rros de la ciencia, y todos se retiraron discre-

tamente.
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El primer acecho.

Las tres daban en el reloj del Gobierno, cuan-

do desperto Tartarin. Habia estado durmiendo

todo el anochecer, toda la noche, toda la manana

y un buen pedazo dp aquella tarde.

jJusto es decir que buena la habia corrido la

Chechia durante tres dias!...

El primer pensamiento del heroe a/1 abrir los

ojos fue este: "jEstoy en la tierra del leon!" Y
ipor que no decirlo? Ante la idea de que los

loones estaban tan cerca, a dos pasos, casi a la

mano, y que iban a darle quehacer, jbrrr!... un

frio mortal le sobrecogio y se arrebujo intrepida-

mente con las sabanas.

Pero, al cabo de un momento, la alegria de la

calle, el cielo tan azul, el sdl que inundaba el cuar-

to, el buen almuerzo que se hizo servir en la

cama, teniendo abierta la ventana graande que
daba al mar, y todo ello rcgado con una botella

de excelente vino de Crescia, le devolvio pronto su

antiguo heroismo.
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;A1 leon!, ;al Icon! exclamo, tirando las sa-

banas y visticndose rapidameaite.

He aqui cual era su plan: salir de la ciudad sin

decir nada a nadie, knzar.se en piend desierto, es-

perar la noche, emboscarse y, al primer leon que
pasara, ipim! jpam!... Luego, volver al otro dia a

almorzar al hotel de Europa, recibir las felicita-

ciones de los argelinos y preparar una carreta

para ir en busca del animal.

Armose, pues, a toda prisa, se enrollo a la es-

palda la tienda de campana, cuyo mastil le subfa

mas de un pie por encima de la cabeza, y rigido

como una estaca, bajo a la calle. Alii, sin querer

pregnntar el camino a nadie, para no dejar tras-

lucir sus proyectos, dio media vuelta a la derecha,

siguio hasta el extreme los porches de Bab-Azrin,

en los cuales, desde el fondo de sus negras tien-

nubes de judfos argelinos, em'boscados en los

rincones como aranas, le veian pasar; atraveso la

plaza de! Teatro, entro en el arrabal, y por fin,

llego a la polvdrienta carretera de Mustafa.

iQue baraunda en aquella carretera! Omnibu^,

coches de punto, carricoches, furgones de trans -

porte, grandes carretas de heno tiradas por bue-

yes; escuadrones de cazadores de Afiioa, rebanos

de borriquillos microscopicos, negras vendiendo ga-

lletas, coches de emigrantes alsaciano.s espahis de

capas rojas, todo aquello desnlando en un torbe-

llino de polvo, en medio de gritos, cantos y trom-

petas, por entre dos filas de malas barracas, donde

se veian robustas mahonesas peinandose delante
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de las puertas; tabernas llenas de salctadas, car-

nicerias matarifes...

o Que me cuentan a ini de .su Oriente? pen-
saba el gran Tartarin . jNi siquiera hay tantos

teurs como en Marsella!

De pronto vio pasar a su vera, alargandtf las

patazas y pavoneandose, un soberbio camello. El

corazon le dio un vuelco.

iCamellos ya? Pues los leones no andarian

lejos; y, en efecto, al cabo de cinco minutos,

vio llegar hacda donde el estaba, con las escope-

tas al hombro, toda una tropa de cazadores de

leones.

"jCobardes! se dijo nuestro heroe al pasar jun-

to a eJlos
, jcobardes!... ;Ir al leon en cuadrilla!...

;y con perros!..." Porque el jamas hubiera imagi-

nado que en Argelia pudiera cazarse otra cdsa eimo

leones. Aquellos caaadores, sin embargo, tenian tan

buen aspecto de comerciantes retirados, y ade-

mas, aquella manera de cazar el leon con perros y

moiTales era tan patriarcal, que el tarasconeV,

algo intrigado, se creyo en el deber de interrogar

a uno de aquellos senores.

i Que tal, corapanero, buena caza?

Regular respondio el interpelado, mirando

con espanto el considerable armamento del goe-

rrero tarascones.

<,Ha matado usted?

Claro que si..., algunas piezas... Vea usted.

Y el cazador argelino le mostro el morral, hin-

chado de conejos y chochas.
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Pero... como?... ^Las lleva usted en el mo-

rral?

Pues idonde quiere usted que las lleve?

iVamos!... jSeran... pequenitos!...

Pequenos y grandes respondio el cazador.

Y como tenia prisa de volver a casa, se junto

a >us companeros a grandes zancadas.

El intropido Tartarin se quedo plantado de es-

tupor en medio de la carretera... Y luego, despues
de un momento de reflexion, se dijo: "jBah!...

Son unos ombusteros... Estos no han cazado

nada...", y continue su camino.

Las casas iban haciendose mas raras, y los tran.

seuntes tambien. Caia la tarde; los objetos em-

pezabaji a confundirse... Tartarin de Tarascon .i-

guio andando como una media hora.. Por fin se

detuvo. Era noche. Noche sin luna. acribillada de

estrellas. En la carretera, ni un alma... Sin em-

bargo, el heroe penso que los leones no son dili-

gencias y no suelen echar por la carretera ade-

lante. Y siguio a campo traviesa... A cada paso,

zanjas, malezas y zarzas. ;No importa! jAdelante,

adelante!... De pronto, jalto! "Por aqui ya huele

a leon.", se dijo nuestro hombre, y husmeo fuer-

temente a derecha e izquierda.
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iPiml jParn!

Era un desierto grande, salvaje, erizado entera-

mente de plantas raras, plantas de Orients, que

parecen bichos malos. Al discrete resplandor de

las estrellas, su sombra, agrandada, se extendia

por el sueio en todos sentidos. A la derecha, la

masa confusa y pesada de una montana, el Atlas

quizas!... A la izquierda, el mar invisible, que ru-

gia sordaniente... Albergue tentador para la -5

fieras...

Con una escopeta delante y otra en ia mano,
Tartarin de Tarascon hinco una rodilla en tierra

y e?pero... Espero una hora, dos horas... iNada!
Entonces recordo que, en sus libros, los gran-

des cazadores de leones nunca salian de caza sin

llevar algun corderillo; lo ataban a pocos pasos
delante y le hacian balar, tirandoile de la pata
con una cuei-da. Y como el no tenia corderillo, s

le ocurrio imitarlo y se puso a balar con voz tean-

blorosa: ";Be!... ;Be!..."

Primero suavemente, porque en el fondo del
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alma tcnia una pizca de miedo de que el leon 1c

oyese...; pero viendo que no venia, ba'16 mas fuer

te: "iBe!... ;Be!..." ;Tampoco!... Impaciente, repi-

tio a mas y mejor, varias voces seguidas: "jBe!...

jBe!... iBe!...", con tal fuerza, que aqruel corderillo

acabo por parecer un buey...

De pronto, a pocos pasos delante de 61, cayo

algt) n^ro y rr-^antesco... El permaaiecio callado.

Aquello se bajaba, olfateaba ed suelo, saltaba,

daba v'ue'tas, aiTancaba al galope; de-spues, vol-

via y se paraba en seco... Era ed leon, no cabia

dud a... Ya se le veian muy bien las cuatro patas

cortas, la cerviz formidable y dos ojos, dos ojazas

.que brillaban en la sombra. ;Apunten! jFuego!

;Pim! jPam!... Se acabo. Inmediatamente, un salto

atras y el cuchillo de caza n la mano.

Un aullido horrible respondio al disiparo del ta-

rascones.
<;

iYa ha caldo!", grito el bue<n Tartarin, y, aga-

chado sobre sus fuertes piemas, preparose a reci-

bir a la fiera; ipero esta habia recibkk> mas de lo

justo y huyo al galope cliillando... No obstante, el

heroe no se movio. Esperaba a la hembra... como

':n siis librps.

Pero, desgraciadamente, la hembra no aparecio

Al cabo de dos o tres horas de espera, el tarasco-

:& canso. La tierra estaba humeda, la noche

iba refrescando y el airecillo del mar picaba.

"jSi ediara un suenecito hasta que llegue el

dial" se dijo y, para evitar un reuma, recurrio

a la tienda de campana... Pero, j
demonic de ticn-
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da! Era de un sistema tan ingenioso, tan ingenio-

so, que no pudo conseguir abrirla.

En vano estuvo mas de una hora rompiendose los

cascos y sudando ;
la condenada tienda no se abria...

Hay paraguas que, cabalmente cuando llueve a

cantaros, gozan en haceros jugarretas por el esti-

lo... Asi le ocurrio al tarascones con la tienda, y,

cansado de luchar, la arrojo a>l suelo y se acosto en-

cima de ella, jurando comobuen provenzal que era.

;Ta, ra, ra; ta, ra, ri!

iQues aco? exdamo Tartarin, despertandose

sobresaltado.

Eran las cometas de los cazadores de Africa,

que tocaban diana en los cuai-teles die Mustafa...

El matador de leones, estupefacto, se fix>to los

ojos. i El, que se creia en el desrerto!... ^Sabes, lec-

tor, donde estaba?... En un bancal de alcachofas,

entre un plantio de cdliflores y otro de remolachas.

Su Sahara tenia horta'lizas... Muy oerca de el,

en la linda pendiente verde del Mustafa superior,

unos hotele? argrHnos, muy blancos, brillaban con

el rocio d-el amanecer. Cualquiera hubiera creido

que estaba en las alrededores de Marsella, entre

bast ides y bastidons.

El aspecto burgues y horticola de aquel paisa-

je adormecido admiro mucho al pobre ho'mbre y le

puso de muy mal talante.

Esta gente esta loca se decia . jMire usted

que plantar alcachofas teniendo por vecino al

ie6n!... Porque yo no he sofiado... Los leones vienen

hasta aqui... Ahi esta la prueba...
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La prueba eran unas manchas de sangre que d
animal habia dejado d-etras de si. Inclinado sobre

la pista ensangrentada, ojo avizor y revolver

on mano, el valiente tarascones, de alcachofa en

alcachofa, Ileg6 a un rcduci<lo campo de ovena...

Hierba pisada, un charco de sangix?, y en med'io

del charco, tendido de costadd, con una ancha he-

rida en la cabeza, un... iAdivinad lo que era!...

; . un leon!...

jNo!... Un borriquillo, uno de esos borriquillos

mcnudos, tan comunes en Arg^lia, donde los desig-

nan con el nombre de burriquots.
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Llegada de la hembra. Terrible combate.

A la buena pieza.

El primer movimiento de Tartarin al contem-

plar el aspecto de su desgraciada victima fue de

despecho. jHay, en efecto, tanta distancia de un
leon a un burriquot... Su segundo movimiento fue

de compasion. jEra tan bonito aquel borriquillo!

jParecia tan bueno! La piel de sus ijares, toda-

via caliente, se levantaba y caia como una ola.

Arrodillose Tartarin, y con la punta de su faj\

argelina trato de restanar la sangre del anima-

lito. Y aquel grande hombre curando al borriqui-

llo ofrecia un espectaculo verdaderamente con-

movedor.

Al contacto sedoso de la faja, el borriquillo,

que aim tenia un resto de vida, abrio sus ojazcs

grises y movio dos o tres veces sus largas ore-

jas como para decirle: "jGracias!... ;Graciasl..."

Despues, la ultima convulsion le agito desde la ca-

beza al rabo y se quedo sin movimiento.

; Negrillo! \ Negrillo! grito de pronto una
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voz estrangulada por la angustia, al mismo tiem-

po que se movfan las ramas de unas matas pro-
ximas... Tartaiin apenas tuvo tiempo para le-

vantarse y ponerse en guardia...
;
Era la hem-

bra!...

La hembra que llegaba, terrible y rugiente,

bajo la apariencia de una vieja al.-aciana con mai--

mota, blandiendo un gran paragua* rojo, muy
grande, y reclamando su borriquillo a todos los

ecos de Mustafa. Mas le hubiera valido, por cier-

to, a Tartarfn habcrselas con una leona furiosa

que con aquella mala vieja... En vano procuro
el desventurado darle a extender como habia acae-

cido el suceso; que habfa tornado a Negrillo por
un Icon... La vieja creyo que querla burlarse de

ella, y lanzando energicos juramentos, cayo sobre

el heroe a paraguazos. Tartarin, algo confuse,

se defendio como pudo, parando los golpes con

la carabina. Bl hombre sudaba, resoplaba, salta-

ba, gritando: "j Pero senora... senora!..."

Como si no. La senora estaba sorda, y bien

lo demostraba su vigor.

Felizmente, un tercer personaje aparecio en el

campo de batalla. El marido de la alsaciana, al-

saciano tambien y tabernero, y ademas muy du-

cho en cuentas. Cuando ee enter6 con quien te-

flfa que haberselas y que el asesino solo pen-

saba en pagar el precio de la victima, desarmo

a su esposa y se entendieron

Tartarfn dio doscientos francos; diez podria va-

ler el asno, que es eJ precio corriente de los bu-
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rriquots en las mercados arabes. Despues enterra-

ron al pobre Negrillo al pie de una higuera, y el

alsaciano, que cobro buen humor al ver el color

de kxs duros tarasconeses, invito al heroe a to-

mar un bocado en su taberna, que se encontra-

ba a pocos pasos de alii, a un lado de la carre-

tera.

Los cazadores argelinos almorzaban alii fodos

los domingos, porque aquel llano era abundante

en oaza, y a dos leguas alrededor de la ciud -i

no habia mejor sitio para los conejos.

Y ios leones? pregunto Tartarin.

El alsaciano le miro lleno de asombro.

iLos leones?

Si... los leones... Se ven poi aqui alguna
vez? ^\-olvio a preguntai el pobre hombre con

un poco menos de segnndad.
El tabemero s echo a reir.

;Dios nos libre!... Aqui no queremos leones....

iQue hariamos con ellos?

iPero no los hay en Argelia?

Lo que es yo, nunca los he visto... Y ya hace

veinte anos que vivo en la provincia. No obs-

tante, creo haber oido contar... Me parece que los

periodicos... Pero es mucho mas lejos: alia, en

el Sur...

En aquel momento llegaron a la taberna. Una
taberna de arrabal como las que se ven en Van-

ves o en Pantin, con una rama seca encima de la
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puerta, garabatos pintados en las paredes y este

letrero de inofcnsiva alusion venatoria:

A LA BUENA PIEZA

I La buena pieza!... ;Oh, Bravida. qu6 recuerdo!



VII

Historia de un omnibus, de una mora y de un ro-

sario de jazmines.

Aquella primera aventura hubiera sido bastante

para desalentar a muchas personas; pero los hom-

bres del temple de Tartarin no se dejan abatir

facilmente.

"Los leones estan en el Sur", penso el heroe.

"Pues ire al Sur".

Y con el ultimo bocado en la boca, se levanto,

dio gracias al tabemero y un beso a la vieja, sin

rencor alguno; vertio la ultima lagrima sobre el

infortunado Negrillo y se volvio de prisa y co-

rriendo a Argel con la firme intenclon de liar los

bartulos y marcharse al Sur aquel mismo dia.

Desgraciadamente, la carretera de Mustafa ipa-

recia que se habia alargado desde la vispena;

jhacia un sol y un podvo!... jPesaba tanto la tien-

da de campana!... Tartarin no se sintio con valor

pai-a ir a pie hasta la ciudad, y al primer omnibus

que vio pasar, le hizo sefia y subio.

jPobre Tartarin de Tarascon! Cuanto mejor hu-

TARTARIN 7
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irado en aquel fatal armatoste y conti-

nuar de mancra pedestre su camino, a riesgo de

caer asfixiado bajo csl peso die la atmosfera, la

tiemla de campafta y sus pesadas cecopetas ia-

yadas, de dos canones...

Con la subida de Tartarin, el omnibus quedo

comipleto. En el fondo, con la nariz en su brevia-

rio, iba un vicario de Argel, de larga barba n< -

gra. Enfrente, un joven comerciante moro, fu-

mundo cigarrillos rechonchos. Ademas, un mari-

nero maltes, y envueltas en blancos mantos, cua-

tro o cinco moras tapadas ha^ta los ojos. Venian

aquellas senoras de hacer sus devociones en el ce-

menterio de Ab-el-Kader; mas con la funebre vi-

no parecian haberse entristecido. Oiaseles reir

y charlar bajo sus mascaras, y no dejaban de

mascar golosinas.

Tartarin creyo advertir (jue le miraban mucho.

Especialmente una, la que estaba sentada enfren-

te de el, habla clavado la mirada en la suya y no

la separo en todo el camino. Aunque la dama
iba velada, la vivacidad de aquellos grandes ojos

negros, alargados por el k'hol; una muileca deli-

ciosa y fina, cargada de brazaletes de oro, que de

vez en cuando asomaba por entre los velos; el so-

nido de la voz; los movimientos graciosos, casi in-

fantiles, de la cabeza, decianjle que estaba en pre-

sencia de una mujer joven, bonita y adorable...

El idesgraciado Tartarin no sabia donde meteree.

La caricia muda de aquellcs hermosos ojos orien-
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tales le turbaba y le agitaba, le poma en trance

de muerte; ya sentia calor, ya frio...

Y, para colmo, la baibucha de la dama vino a
tomar cartas en el asunto. El heroe sentia ccVrer

por sus recias botas de caza aquella linda babu-

cha, la sentia corretear y dar saltitos como si fue-

se un ratoncillo Colorado... iQue hacer? <,Coa*te3-

tar a aquella mirada, a aquella presion? Si; pero,

iy las consecuenc na intriga de amor en

Oriente es cosa terrible!... Y con su imaginacion
novelesca y meridional, el bravo Tartarin veiase

ya en manos de eunucos, decapitado, o quiza peor,

cosido en un saco de cueax> y arrojado afl mar, cc'a

la cabeza separada del tronco. Aquello le quitaba
entusiasmo. . . Pero la babucha continuaba su teje-

maneje, y los ojos se abrian frente a el todo lo

grandes que eran, como dos flores de terciopelo

ne^ro, y parecian decirle:

iCogenos!...

El omnibus se paro. Estaban en la plaaa dei

Teatro, a la entrada de la calle de Bab-Aziin. Las

moras bajaron uma tras otra, trabadas en sus au-

chos pantalones y apretujandose en los veJcfe con

gracia salvaje. La veckia de Tartarin fue la ultima

que se levanto, y ail levantarse, su rostro paso tan

cerca de la cara del heroe, que lo rozo con su

aliento, verdadero aroma de juventud, de jazmin,

de almizcle y de golosinas.

El tarascones no pudo resistir. Ebrio de amor y

dispuesto a tc'do, se lanzo dtras de la mora... Al

ruido de su correaje, la mora se volvio, llevose un
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dedo a la mascara, como para decirlc: '; Chiton!".

y con la otra rnano le arrojo vivamente un rosarit i

perfumado, hecho de jazmines. Tartarin de Tar -i<-

con se bajo a recogeTilo; pero como nuestro* heroe

estaba un poco pesado e iba muy carg^do con su

amiamento, la operacion fue bastante larga...

Cuando se levanto, con el rosaaio de jazmines

junto aJ corazon, la mora habia desaparecido.



VIII

i
Dormid, leones del Atlas!

iDormid, leones del Atlas! Dormid tranquilos en

el fondo de vuestros cubiles, entre aloes y cactos

silvestres-.. Tartarin de Tarascon no os degollara

en unos dias. POT ahora, todos sus arreos de gue-
rra cajas de annas, botiquin;, tienda de caanpafia,

ronservas alimenticias descansan apaciblemente,

embalad-dfe, en el hotel de Europa, en, un rincon del

euarto ndmero 36.

iDormid sin miedo, grandes leones rojos! El ta-

i-ascones anda en busca de su mora. Desde la aven-

tura del omnibus, el desdkhado cree sentiir perpe-

tuamente en el pie, en aquel ancho pie de cazador

de pieles, los correteos del ratoncito; y la brisa

del mar, cuando le roza suavemente los labios, se

perfuanaba hag-a 61 let que haga de amoroso jolor

de pasteles y anis.

lEcha de menos a su mogrebina!
Pero... ;ahi es nada! Encontrar ein ima ciudad

de cien mil almas una persona de la que tan solo

se conoce el aliento, las babuchas y el color de los
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ojos. Solo un tarascones enamorado seria capaz <Ja

intentar semejante aventura.

Lo terrible es que, bajo sus grandes mascaras

blancas, todas las moras se parecen; ademdfi. esa,s

senoras salen muy poco, y para verlas, hay que
subir a la ciudad alta, la ciudad arabe, la ciudad

de las teurs.

Aquello es un lugar de muerte. Callejuelas ne-

grras, muy angostas, que suben a pioo entre do-

filas de casas misteriosas, cuyos aleros se juntan
formando tunel. Puertas bajas, ventanas pequeni-

tas, mudas, tristes, enrejadas. Y luego, a derecha

e izquierda, tenderetes sombrios, en don<K

teiors, de caras de piratas, ojos blancos y dientes

brillantes, fuman largas pipas y se hablan en voz

baja, como para cdncertar fechorias.

Decir que nuestro Tartarin atravesaba sin omo.

cion aquella ciudad formidable seria mentir. For

el contrario, estaba muy conmovido, y en aque-
llas obscuras callejuelas, poco mas anchas que su

barriga, el hombre avanzaba con todo genero fa

precauciones, ojo avizor y el cledo en el gatillo

del revolver Lo mismo que en Tarascon cuando

iba al casino. A cada paso esperaba recibir Dor

la espalda un asalto de eunucos y jenizaros;

pero el deseo de ver a su dama le daba una au-

dacia y una fuerza de gigante.

El intrepido Tartarin no salio de la ciudad

alta en ocho dlas. Ora se le veia hacer el oso

delante de los banos moros, esperando la hora

en que aquellas damas salen a bandadas, temblo-
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rosas y con la fragancia del bano; ora se agacha-
ba a la puerta de las mezquitas, sudando y bu-

fando, para quitarse las botazas antes de en-

trar en el santuario...

A veces, a la caida de la tarde, cuando regre-

saba, afligido per no haber descubierto nada ni

en el bano ni en la raezquita, el tarascones. a! pa.

sar ante las casas moras, oia cantos monotonos,

sordo rasguear de guitarra, tanidos de pandere-
tas y risas de mujer que !e hacian latir el co-

razon.

^Estara ahi? se decia.

Entonces. si la calle estaba desierta, se acer-

caba a ana de aquellas casas, levantaba el pe-

sado aldabon del postigo bajo y llamaba timida-

mente... Cantos y risas cesaban en el acto, y de-

tras de la pared tan solo se oian vagos cochi-

cheos, como en una pajarera dormida.

jPongamonos en goardia! pensaba el he-

i-oe . ;Aqui me va a snceder algo!

T lo que le solia ocurrir era que le echasen

an jarro de agua fria o unas cascaras de na-

ranjas y de higos chumbos...

Xunca le suoedio percance mas serio.

iDormid, leones del Atlas!





El principe Gregory de Montenegro.

Dos semanas cumplidas llevaba el infortunado

Tartarin en busca de su dama argelina, y es pro-

bable que aun estaria buscandola si la Provi-

dencia de los enamorados no hubiese acudido en

socorro suyo en figura de cierto hidalgo monte-

negrino. Vease como:

En invierno, el teatrc principal de Argel da

todos los sabados por la noche un baile de mas-

caras: como en la Opera ni mas ni menos. El

eterno e insipido bafle de mascaras provinciano.

Poca gente en la sala, naufragos del Bullier o del

Casino, virgenes locas que siguen al ejercito,

bellezas marchitas, trajes derrotados y cinco o

seis lavanderitas mahonesas echadas a perder que
conservan un vago perfume de ajo y de salsas

azafranadas en memoria de sus tiempos de vir-

tud... El verdadero golpe de vista no esta alii. Esta

en el foyer, convertido para el caso en sala de

juego... Una multitud febril y abigarrada se atro.

pella alrededor de los largos tapetes verdes; tur-
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cos con licencia, que se juegan los cuartos pedl-

dos a r&lito; mercaderes moros de la ciudad alta:

negros, malteses, colonos del interior que ban re

corrido cuarenta leguas para aventurar en un as

el dinero de un arado o de una yunta de bue-

yes... todos tremolos, p&lidos, con los diontos apre-

tados, mirada singular de jugador, turbia, en bi-

sel, y bizca a fuorza de fijarse en la misma cart.i.

Mas alia, tribus de argelinos juegan en familia.

Los hombres, con ed traje oriental, horrorosamen-

te accklentado por unas medias azules y unas

gorras de terciopelo. Las mujeres, infladas y de>-

colorida^. muy tiesas, con sus ajustados petos de

OK>... Agrupada alrededor de las mesas, toda la

tribu chilla, se concierta, cuenta con los dedos y

juga poco. Solo de taixle en tarde, despues de

largos cabildeo.>, un viejo patriarca, de barbas de

Padre Eterno, se desprende ded gruipo y va a

arriesgar eJ duro familiar... Entonces, mientras

dura la partida, hay un centelleo de ojos hebrai-

cos vueltos hacia la mesa, ojos terribles de iman

negro, que hacen estremecerse en el tapete a las

monedas de oro y acaban por atraerlas suavemen-

te como con un hilo...

Despues, riiias, batallas, juramentos de todos los

paises, gritos locos en todas las lenguas, puSales

desenvainados, la guardia que sube, dinero que
falta...

En medio de aquellas satumales, fue a caer el

gran Tartarin una noche en busca del olvido y la

paz del corazon.
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Iba solo el heroe entre la multitud, pensando
en su mora, cuando de pronto, en una mesa de

juego, entre gritos y el ruido del oro, se levanta-

ron dos voces irritadas:

Le digo a usted que me faltan veinte francos,

caballero...

jCaballero!...

;Que hay?...

Que sepa con quien haWa.

Xo deseo otra cosa...

Soy el principe Gregory de Montenegro, ca-

ballero.

Al oi r este nombre, Tartarin, conmovido, se

abrio paso por entre la multitud y fue a ponerse
en primera fila, gozoso y ufano de haber vuelto

a encontrar a su principe, aquel prmcipe monte-

negrino tan elegante y fino con quien trabara co-

nocimiento en el vapor...

Desgraciadamente, el titulo de alteza, que tan-

to habia ofuscado al buen tarascones, no produjo
la menor impresion en el oficial de cazadores con

quien el principe tenia el altercado.

No me dice gran cosa... respondio el mili-

tar burlonamente.

- Y volviendose hacia la galeria, exclamo:

; Gregory de Montenegro!... oHay alguno qut
conozca tal nombre?... jNadie!

Tartarin, indignado, dio un paso adelante.

Dispense usted... ;Yo conozco al principe!...

dijo con voz firme y con su mas puro acento

tarasccnes.



El oficial de cazadores le miro un momento
cara a c:: . encogiendose <le hombros,

dijo:

Bueno; pues repartanse los veinte francos

que faltan, y asunto concluido.

Y dicho esto, volvio la espalda y se perdio entre

la multitud.

El fogoso Tartarin i,uiso lanzarse detras de

el; pero el principc se lo impidid.

Dejele..., ya me das entendere yo con el.

Y cogiendo al tarascones del brazo, le saco de

alH rapidamente.

En cuanto estuvieron fuera, el prlncipe Gregory
de Montenegro se descubrio, tendio la mano a

nuestro heroe y, recordando vagamente su nom-

bre, empezo a decir con voz vibrante:

Sefior Barbarm...

Tartarin insinuo eQ otro timidamente.

Tartarin o Barbarin..., ;que mas da!... Entre

nosotros, amistad hasta la muerte.

Y el noble montenegrino le sacoidio la mano
con feroz energia... Figuraos lo orgullo?o que es-

tan'a el tarascones.

i Principe!... I Principe!... repetia, ebrio de sa-

dsfacci6n.

Un cuarto de hora despues, lots dovs cabal'

estaban instaJados en el restaurante de los Plata-

agradable estabdecimiento nocturno con terra-

zas al mar, y allf, ante una fuerte ensalada ru.-a,

rociada con rico \nno de Ciescia, resellaron la

amistad.
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No es posible imaginar nada mas seductor que

aquel principe montenegrino. Delgado, fino, cres-

pos cabellos rizados a tenacilla, rasurado con pie-

dra pomez, constelado de raras condecoraciones,

de astuto mirar, gesto zalameix) y acento vaga-

mente italiano, que le daba cierto aire de Maza-

rino sin bigote; ad-emas, muy ducho en lenguas la-

tinas, pues a cada poso citaba a Tacito, a Hora-

cio y a flos Comentarios.

De antigiia i*aza hereditaria, parece ser que sus

hermanos le habian condenado a destiei*ro desde

los ddez anos, a causa de sus opiniones liberales,

y deade entonces iba corriendo mundo para inu

truirse y por placer; es decir, en calidad de altez%

filosofo... ;
Coincidencia singular! El .prkicipe ha-

bia pasado tres ailos en Tarascon; y como Tarta-

rin se admirase de no haberle visto jamas en el

casino ni en la Explanada: "Salia poco de casa..." ;

respondio su alteza en tono evasivo. Y el taras-

cones, por discretion, no se atrevio a preguntarle

mas. jTodas las grandes existencias tienen aspec-

tos tan misteriosos!...

En suma: que el tal Gregory era un buen prin-

cipe. Saboreando el rosado vino de Crescia, escu-

cho pacientemente a Tartarin, que le hablo de su

mora, y aun llego a asegurarle que la encontra-

na pronto, ipuesto que el conocila a todas aquellas

damas.

Bebieron de firme, mucho tiempo... Brindaron

''por las mujeres de Argel, por Montenegro li-

bre..."
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Fuera, al pie de la terraza, el mar rugia, y las

olas, en la sombra, bation la playa con un ruido

como si estuviesen eacudiendo trapos mojados. El

r-taba caldeado, y el cielo, lleno de estrellas.

En los phitanos cantaba un ruisefior...

Tartann pag-6 la cuenta.



X

Dime el nombre de tu padre, y te dire el nombre
de esta flor.

Hablame de los principes montenegrinos, y al

punto ievantare la codorniz.

A la manana siguiente de aquella velada en los

Platanos, el principe Gregory &e presento en el

cuarto del tarascones, casi con el alba.

jHala!... jde prisa!... jvistase!... Ya esta en-

contrada la mora... Se llama Baya... Veinte anos;

lincla come' un corazon y yia viuda...

i Viuda!... ique suei-te! exclamo con alegria

el valerosp Tartarin, que no fiaba mucho en los

maridos de Oriente.

Si; pero musy vigilada POT su hermano.

;Ah! jDianti^e!...

Un moro feroz, que vende pipas en el bazar

de Orleans-..

Un rate de silencio.

No importa continuo el principe . listed no

es hombre que se asuste pcV tan poca cosa. Ade-

mas, quiza podamos arreglarlo comprandole
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alave-nas pipas... ;Hala!... ;de primal... ;vistase, calavc

;Vaya una suerte!...

Palido, canmovido, lleno el pecho de amor, Tar-

tarin se tiro" de la cama y, abrochandose a toda

prisa el ancho calzon do franela, dijo:

V yo, i que he de hacer?

Escribir a la dama pidiendole una cita; nada

mas.

iYa sabe francos?... pregunto, un poco de?-

ilusionado, el candido Tartarin, que sonaba con un

puro Oriente.

No sabe una palabra respondio el princip^

imperturbablemente ; pero usted me di-cta la car-

ta y yo ire traduciendola.

I Oh, principe! jCuantas bondades!

Y el tairascones se puso a recorrer a grandes pa-

sos la estancia, silencioso y concentrandose en si

mismo.

Ya co'mprendereis que no es lo mismo escribir :-.

una mora de Argel que a una modistilla de Beau-

caire. Mas, por suerte, nuestro heroe poseia nu-

meix)9as lecturas, y amalgamando la retorica apa-

che de los indios de Gustavo Aimard con el
T
i

a Oriente de Lannartine, y algunas ligeras remi-

niscencias del Cantor de los cantares, pudo com-

poner la carta mas oriental que pueda verse. Em-

pezaba asi:

"Como el avesti-uz en las arenas..."

Y aiababa de este modo:

"Dime el nombre de tu padre, y te dire el nom-

bre de esta flor..."
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Ei romantico Tartarin hubiera queridd agregar
a la misiva un ramo <ie floras emblematicas, con-

lorme a la moda oriental; pero el principe Grego-

ry penso que seria mejor comprar algunas pipas
3n la tienda del hermano, lo cual no dejaria de

suavizar el humor salvaje del senarito; al mismo

liempo, la dama se pondria muy cdntonta, porque
fumaba mucho.

;Pues vamos a comprar pipas inmediatamen-

te! dijo Tartarin lleno de ardor.

No, no... Permitame usted que vaya sodo, por-

que las comprare mas baratas...

jComo!... jUsted!... ;Oh, principe!... jPrin-

cipe!...

Y el buen hombre, enteramente confuso, ofie-

cio su bolsa al servicial montenegrino, recomen-

dandole que no ahorrase nada para que la dama

quedase contenta.

Desgraciadamente, el asunto, aunque iba por

buen camino, no fue tan de prisa como hubiera

podido esperarse. La mora, muy conmovida al

parecer, por la elocuencia de Tartarin, sin contar

con que ya estaba casi seducida de antemano, no

hubiera puesto reparo en recibirle; pero el her-

mano sentia escrupulos, y para vencerlos hubo

que ccmprar pipas a docenas, a gruesas, carga-

mentos...

"iQue diantres hara Baya con todas esas pi-

pas?" preguntabase a veces el pobre Tartarin.

Pero pagaba sin regatear.

Por fin, despues de haber comprado montanas
TARTARIN 8
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de pipas y derrochado oleadas de poesia orien-

tal, logro una cita.

No necesitar deciros con que emocion hubo de

prepararse el tarascones; con que esmero se cor-

to, lustrd y perfumo la ruda barba de cazador

de gorras, sin que se le olvidara porque todo hay

que preverlo echarse al bolsillo una Have ingle-

sa de puntas y dos o tres revolveres.

El principe, siempre servicial, asisti6 a aque-

lla primera cita en calidad de interprete. Vivia

la dama en lp alto de la ciudad. Delante de la

puerta, un moro de trece a catorce anos fumaba

cigarrillos. Era el famoso Alf, el hermano de ma-
rras. Al ver llegar a los dos visitantes, did dos

golpes en el postigo y se retire discretamente.

La puerta se abrio y aparecio una negra, que,

sin decir palabra, condujo a los senores, a tra-

ves del estrecho patio interior, a una salita fres-

ca, en donde la dama esperaba, apoyada de codos,

en un lecho bajo...

A primera vista le parecio a Tartarin ma.-

pequena y regordeta que la mora del omnibus...

^Era verdaderamente la misma? Pero la sospe-

cha no hizo sino atravesar como un relampago el

cerebro del tara?conc>.

Era tan bonita aquella mujer, descalza, con l

dedos regordetes cargados de sortijas, sonrosa-

da, fina, presa en un corselete de pano dorado,

con rameado vestido de flores, que dejaba adivi-

r.ar una personilla amable, un poco gordita, ape-

titosa, redonda por todas partes... El tubo de an;-
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bar de un nargnile humeaba en eus labios, en-

volviendola en la gloria de una humareda rubia.

Al entrar, el tarascones se llevo una mano al

corazon y se incline lo mas morescainente posi-

ble, poniendo los apasionados ojos en bianco. Baya
le miro un momento sin decir nada; despues, sol-

tando el tubo de ambar, se echo de espaJdas, es-

condio la cabeza entre las manos y >*a no se le

vio mas que el cuello bianco, que una risa loca

le hacia bailar como un naco lleno de perlas.
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Sidi Tart'ri ben Tart'ri.

Si a la hora de las veladas entrarais alguna no-

che en los cafes argelinos de la ciudad alta, oiriais

todavia hoy a los moros hablar entre si, con gui-

fios y riisitas, de cierto Skli Tart'ri ben Tart'ri,

europeo amable y rico que, hace ya algunos afios,

vivia en los barrios altos, con una senoritinga de

la tierra, llamada Baya.
El Sidi Tart'ri en cuestion, que tan gratos re-

cuerdos ha dejado en los alrededores de la Cas-

bach, bien se adivina, es nuestro Tartarin.

iQue quereis! En la vida de los heroes, como en

la de los santos, hay siempre horas de ceguedad,
desccncierto y desmayo. El ilustre tarascones no

habia de ser una excepci6n r y por eso, durante

dos meses, olvidado de los leones y de la g-loria,

se embriago de amor oriental, y como Arabal 3n

Capua, se durmio en las delicias de Argel la

blanca.

El buen hombre habia alquilado, en el corazon

de la ciudad ai'abe, una linda casita indigena, con
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patio interior, platanos, frescas g<aLeraas y fuon-

tes. Alii vivia, lejas de todo ruido, en compaftia

de su mora. Moro el tambien de pies a calxv.u,

se pasaba el dia fumando el narguile y comiendo

didoes almizclados.

Tendida en un divan enfrente de 61, Baya, gui-

tarra en mano, gangueaba tomulillas monotonas,

o bien, ipara distraer al seftor, se zarandeaba en

la <lanza del vientre, con un espejo en la mano

\para miraree los blancas dientes y hacerse vi-

sajes.

Como la dama no sabia una palabra de francos,

ni Tartarin una palabra de arabe, ia conversacion

langnidecia cdgnnas veces, y el chariatan tarasco-

nes se vio reducido a hacer penitencia por las in-

temperancias de lenguaje de que fue culpable en

la botica de Bezuquet y en casa de Castecalde el

armero.

Pero aun aquella penitencia no cai^ecia de en-

canto; era como un esplfn voluptuoso lo que ex-

perm-icntuba, permaneciendo todo el dia sin hablar,

escuchaindo el glug-lii del nargnile, el rasguao de la

guitarra y el leve ruido do la fucnte en los mosai-

cos del patio.

El narg-uile, cl bano y el arndr llenaban to<l;

\
r
ida. Salian poco. Alguna> vecx^.s, Sidi Tart'ri, con

su dama a la gi*upa, ibanse, montados en fogo^a

raula, a comer granadas a un jardincito que e! ta-

rascones habia comprado por aquellos alrededc*res...

Pero nunca, lo que se dice nunca, bajaban a la ciu-

dad :europea. Con sus zuavos siempre boircchos,
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sus alcazares atiborrados de oficia'es y su eterno

mido de sables bajo los porches, aquella Argel le

parecia insopc'rtable y fea como un cuerpo de

guard ia de Occidents-

En resumidas cuentas, el tarascones era feliz.

Sobre todo, Tartarin Sancho, muy aficionado a las

golosinas turcas, se declaraba enteramente satis -

fecho de su nueva existencia... Tartarin Quijote

solia sentir algun remordimiento cada vez que pen-
saba en Tarascon y en las pieles prometidas... Pero

aquello duraba poco, y para a!iejjar tan tristes

ideas bastabale una mirada de Baya o una cu-

charadita de sus endiabladas cctafituras aromaticas

y ti-astomadoras como los brebajes de Circe.

El principe Gregory iba todas las noches a ha-

t>!ar un poco de Montenegro libr,?... Con su infati-

sable oompLacencia, aquel amable senor desempe-
naba en la casa las funciones de interprete, y aun

en ocasionies las de intendente, si era preciso, y
todo ellc/ por nada, por gusto... Fuera del princi-

pe, Tartarin no recibia mas que teurs. Aquellos

piratas de siniestras cabezas, que en otro tiempo
Je daban tanto miedo desde el fondo de sus negros

tenduchos, ahora, despues de conocerlos, le pare-

cian buenos comerr.iantes, inofensivos bordadcres.

especieros, torneaclores de tubos de pipas, gente
bien educada, humildes, bromistas, discretes y

puntos fuertes en los naipes. Aquellos sefiones iban

cuatro o cinco veces por semana a pasar la ve-

lada en casa de Sidi Tart'ri, !e ganaban los cuar-

tos, le comian las golosinas, y a las diez en punto
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se retiraban discretamente dando gracias al Pro-

feta.

Dospues que se iban, Si<li Tart'ri y su fiel es-

posa acababan la veflada on la azotea blanca, que
dominaba la ciudad. Alrededor vefanse otras mil

azoteas, tambien bLancas, tranquilas, alumbradas

por la claridad de la lima, que bajaban escalonan-

dose hasta el mar. LJcg-aban rasgueos de guitarra
ILevados por la brisa.

... De pronto, como ramillete de cstrellas, una

melodia clara desgranabase suavemente en el cie-

lo, y en el alminar de la mezquita proxima apa-
recia un gallardo almuedano, perfilando su som-

bna blanca en el intense azul de la noche y can-

tando las glorias de Ala, con voz maravillosa.

que llenaba el horizonte.

Baya dejaba al punto la goiitarra, y con su>

ojazos vueltos hacia el almuedano, parecia L

la oracion con delicia. Mientras duraba el canto,

permanecia alii, tremuila, extosiada, como una

Santa Teresa de Oriente... Tartarin, conmovido,

la veia orar, y pensaba para si que debia ser

muy bella y grande aquella religion que causaba

semejantes embriagueces de fe.

iTarascon, tapate 'la cara! Tu Tartarin pensaba
en hacerse renegado.
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Nos escriben de Tarascdn.

Una hermoisa tarde, de cielo azul y brisa tibia,

Sidi Tart'ri, a horcajadas en su mula, volvia so-

lito de su huerta... Muy despatarrado, a causa de

los anchos zurrones de esparto, henchidos de ci-

dras y sandias, arrullado per el rumor de sus

altas estriberas y marcando con todo el cuerpo el

baldn-baldn de la cabalgadura, el hombre, en me-

dio de un paisaje adorable, con las manos cru-

zadas sobre el vientre, iba casi amodorrado por
el bienestar y el calor.

De pronto, al entrar en la ciudad, una llamada

formidable lo desperto.

;Eh! jQue sorpresa! jJuraria que es el sefior

Tartarin!

Al escuhar e! nombre de Tartarin, al ofr aquel

acento meridional tan alegre, el tarascones le^

vanto la cabeza, y a dos pasos vio el noble rostro

atezado del sefior Barbassou, el capitan del

Zuavo, que tomaba un ajenjo y fumaba su pipa
a la puerta de un cafetfn.
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jHola, Barbassou! dijo Tartarln, parando la

inula.

En lugar de responderle, Barbassou lc miro un

momento, abriendo mucho los ojos, y luego se

echo a reir; pero de tail manera que Sidi Tart'ri

quedo aturdido.

iQuc turbante, pobre senor Tartarin! ;De
modo que es verdad lo que dicen, que se ha hecho

tcur?... ^Y esa chiquilla, Baya, sigue cantando

Marco la Bella?

;Marco la Bella! dijo Tartarin indignado .

Sepa, capitan, que la persona de que habla ustsed

e< una mora honrada que no sabe ni una pa^abra

de francos.

I Que Baya no sabe franees?... Pero ide don-

de se ha caido usted?...

Y el bravo capitan se echo a reir con mas
fuerza.

Despues, viendo la cara que ponCa el pobre Sidi

Tart'ri, cambio de sistema.

Quizas no sea la misma... Demos por hecho

que estoy confundido... Pero es el caso..., jea!, so-

nor Tartarfn, creo que, a pesar de todo, le con-

vendna desconfiar de las moras argelinas y de

los principes de Montenegro.
Tartarin se puso de pie en lots estribos, ha-

ciendo su gesto.

Bl principe es amigo mi!o, capitan.

jBucno, bueno! No nos enfademos... ^Quiere
tomar un ajenjo?... <;No? ^Quiere algo para la

tierra?... ^Tampoco?... Pues, entonces, buen via-
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je... A proposito, amigo, aqui tengo buen tabaco

de Francia; si quisiera usted llenar algunas pi-

pas... jTome! iTome! Le sentara muy bien... Es-

tos tabacos -de Oriente son los quo le embrollan

las ideas.

Y dicho eF-to, el capitan volvio a su ajenjo, y

Tartarin, muy pensativo, emprendJ6 a trote corto

el camino de su capita... Aunquc su alma generosa

se negaba a creerlo, las insinuaciones de Barbas-

sou le habian e-ntristeci<k>. Ademas, aquellos jui-a-

mentos de la tierra, el acenito die su <pueblo, tcWo

despertaba en 61 remordimientos vagos.

En casa no encontro a nadie. Baya se habia ido

al bafio... La negra le parecio fea; la casa, triste...

Foseldo de indefinible melancolia, fue a senttarse

cerca de la fuente y lleno una pipa con el tabaco

Barbassou. Aquel tabaco iba envuelto en un

trozo de El Semdforo. Al desdoblar el periodico

le salto a la vista el nombre de su ciudad natal :

"NOS ESCRIBEN DE TARASCON"

"La ciudad esta consternada. Tai*tarln, el ma-

tador de leones, que parti6 a la caza de Ids gran-

ds felines de Africa, no ha dado noticdas suya^

liace varios meses... iQue" ha sido de nuestro he-

roico compatriota?... Apenas se atreve a pregun-
tarselo ninguno que, como nosotros, haya cono-

cido aquella inteligencia ardorosa, aquella auda-
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uquella neceaidad dc aventuras... i Ha sido s-

pultudo en la arena, como tantos otros, o bie:

ha cnfdo bajo el diente mortlfero de uno de esc

monfltnios del Atlas, cuyas pieles prometio al Mi

nicipioV ncertidumbre! Sin embarg
unce comemantefi negrros, quc han venido a la f<

ria de Beaucairc, pretenden haber encontrado <

pleno desierto a un europeo, cuyas senas coincide

con lav; de nuestro heroe, y que se dirigia hac

.ibuctu... ;Dios nos conserve a nuestro Ta
Urln!"

Cuando el tarascones ley6 aquello, se sonrojc

palidecio, temb!6. Tarascdn entero se le aparoci:

el casino, los cazadorcs de gorras, el sillon ven

de la tienda de Costecalde, y dcminandolo tod

como ajruila con las alas abiertas, el formidab

biprote del bizarro Bravidd.

Entonces, al verse como estaba cobardement

acurrucado en la alfombra mientras le creian c:

undo fieras, Tartarfn de Tarascon se avergon?
iiismo y Ilor6.

De pronto, el hroe dio un salto.

jAl Ie6n! jAl Ic6n!

Y lanzdndose al escondrijo en que, Iknas <i

polvo, dormfan la tienda de campafia, el bctiquii

las conservas y la caja de armas, las saco arra.'

trando al centm del patio.

Tartarfn Sancho acababa de oxpirar; ya no qw
daba mas que Tartarfn Quijote.



El tiempo necesario para inspeecionar sus per-

trechoo, armar.se, ataviarse, pcmerse aquellas bota-

escribir cuatro letras al principe confianclole a

Baya; el tiempo necesario para meter en el sobre

algunos billetes azules, mojados de lagrimas, y el

intrepido tarascones rodaba en diligencia por la

carretera de Blidah, dejantio en la casa a su negra

estupefacta, delante del nargmle, del turbante, de

las babuchas y de toda la vestimenta musulmana
de Sidi Tart'ri, que yacfa lamentablemente bajo

los treboles blancos que adornaban la paleria. .





EPISODIC TERCER3

EN LA TIERRA DE LOS LEONES





Las diligencias deportadas.

Era una vetusta diligencia de antaiio, acolcha-

da a la antigua, con burdo paflo azul ajado ya,

con enormes presillas de lana aspera, que al cabo

de algunas horas de camino acaban por caute

rizar la espalda... Tartarin de Tarascon, apode
randose de un rincon de la rotonda, instalose lo

mejor que pudo, y mientras llegaba a respirar las

almizcladas emanaciones de los gi-andes felinos de

Africa, el heroe tuvo que contentarse con aqued

afiejo olor de dilig'encia, caprichosamente com-

puesto de mil olores, hombres, caballos, mujeres

y cuero, vituallas y paja humeda.

En aquella rotonda habia de todo un poco. Un

trapense, mercaderes judios, dos cocottes que iban

a incorporarse a su batallon el 3. de husares ,

un fotografo de Orleansville... Mas, por encanta-

dora y variada que fuese la compafiia, el taras-

ics no estaba en vena de hablar y permane-
io pensativo, con el brazo pasado por los correo-

nes y las carabinas entre las piemas... Su salida

TARTAR IN 9
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precipitada, los ojos negros de Baya y la caz?

tle que iba a emprender, le perturbaban e

oerrebro, sin cowtar quo. con su buen aspecto pa
triarcul, aquella diligencia curopea, vuelta a en

oontrar en meclio de Africa, le trafa vagamente t

la momoria el Tarascon de su jir. . - co

;is por los arrabales, las meriendas a orilla>

del Rodano, en tin, multitud de recuerdos.

La noche iba viniendo pooo a poco. El mayora
uroles... La diligencia, herrumbrosa,

saltaba, gritando sobre sus vnejos muelles; lo*

cabal los trotaban, sonaban los cascabeles... De

cuasvdo en cuando, arriba, en la imperial, terrible

ruido de hiorro viejo... Era el material de guerra
Tartarfn de Tarasc6n, medio dormido, estuv<

un momento contrmplando a los viajeros, comica-

mente sacudidos por los tumbos, que bailaban <le-

lante de el como sombras grotescas... Despues, ee

ie obscurecieron los ojos, se le ve!6 el pensa-

miento y ya no oy6 sino vagamente el gemir de

los ejes de las ruedas, los flancos de la diligen-

cia, que se quejaban...

De subito, una voz, voz de hada vieja, ronca,

casoada, llamo ad tarascones por su nombre:

;Sefior Tartarin! ;Senor Tartarin!

iQui^n me llama?

Soy yo, seflar Tartarin, ^no me reconoce us-

. Soy la vieja diiigencia que hace veinte

aftos tenfa el ser\*icio de Tarascon a Mimes...

iCuantas veces los he llevado a usted y a sus

amigos. cuando iban a cazar goi-ras, por la direc-
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cion de Jonquieres o de Bellegarde!... Al pronto,

no le conocia a causa de ese gorro de teur y del

cuerpo que ha echado usted; pero en cuanto se

ha puesto usted a roncar, lo he reconocido en el

acto.

jBueno! jBueno! dijo el tarascones un poco
amoscado.

-put's, suavizando el tono:

<;Y que has venido a hacer aqui, pobre

vieja?

;Ay!, .-efior Tartarin, por mi gusto no vine,

se lo aseguro... En cuanto estuvo acabado el fe-

rrocarril de Beaucaire, dijeron que ya no servia

para nada y me mandaron a Africa... jY no soy

ia unica!... Casi todas las diligencias de Francia

se vieix>n deportadas comnigo. Decian que eramos

demasiado reaccionarias, y ahora, aqui estamos

haciendo vida de galei-as... Somos lo que en Fran-

cia Hainan ustedes ferrocarriLes argelinos.

Al decir esto, la diligencia lanzo un suspiro;

despues prosigudo:

; Ay, senor Tartarin, cuanto me acuerdo4 de mi

buen Tara^con !
\ Aquell<x$ si que eran bmenos titean-

pos para mi! ;Tiempos de juventud! ;Habia que

verme salir de mafiana, lavadita y reluciente, con

las ruedas recien barnizadas, los faroles que tpa-

Tecian dos soles y la baca siempre untada de acei-

te! Y que bonito cuando el po&tillon chasqueaba el

Jatigo, canturreando: "Lagadigadeou! jLa Taras-

ca! i La Tarasca!, y el conductor, con el cornetin

terciado y la gorra bordada sobre la oreja, echan-
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fanoso. en la baca de la imperial, oe !an-

a k> alto con el grito de: -; Arrea! ; Arrea!"

aces, mis coatro *i*iin arrancaban al roido

de los iMtfofcilw, los bdridos j la* tocatas; se

abrian las ventanas, y todo Tarascon miraba

con orpillo la diiigencia correr por la carretera

cmrretera, senor TWtarin! Ancfaa,

de grava regularmente un*acindCT% y
e izqoierda, Undas ilanuras de oliraresy

entorros de diez en dies pasoe,

de cinco en cincd nmratos_ iY los viaje-

ros? ;Qoe boena* personas! Alcaldes y eons que

iban a Nimes a ver al prefecto o al obispo; hcnra-

dos oaneros ooe le^resaban del Mazet oomo Dios

i vacaeiones, aldeanos de btosai

afeitaditas aqneila misma manana. y

arnba, en la impersal, ustedes, los senores caza-

de grtrras, ssempre de tan boen humor y

coal la suya, por la noche, al

reaplandor de las estrellas, cuando vohrian a

diferente!... ;Dios sabe las gen-

de mfiefes qoe no se sabe

y qne me llenan de bkfaos; ne-

bedomos, soldadotes, aventureros de todos

y, a todo esto. nabiando ona Rugiia <jue

no bay quien la entienda. Ademas. osted
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como me tratan! ;Nunca me cepillan, nunca me
lavan!... jUntarme los ejes! Ni por asomo... En lu-

gar de aquellos caballetes, buenos y tranquilos, es-

tos caballitos arabes, que tienon rl dcmonio on el

cuerpo, se pelean y se muerden, bailan como ca-

bras al corner y me rdmpen las varas a coces...

;Ay!, ;ay!... ;. Yo usted?... Ya empiezan... ^Y las

carreteras ? Por aqui aun es soportable, porque es-

tamos cerca del Gobderno; pero alia lejos... nada,
n.i siquicra camino. Vamos como podemos a trav^s

de montes y llanos, entre palmeras enanas y len-

tlscos... Xi una pai*ada fija. Xos deteneonos dc'nde

al conductor l<e place, unas veces en una granja,

otras veces en otra.

Hay ocasjones en que ese bribon me hace dar un

rodeo de dos leguas para ir a casa de un amigo a

tomar ajenjo o champoreau... Despues, jarrea, pos-

tilion! Hay que .recuperar el tiempo perdido. El sol

abrasa, el polvd quema. ;
Arrea! Tropezon por aqui,

vuelco por alia... ;Arrea! ; Arrea! Pasamos rios a

nado, me constipo, me mojo, me ahogo... i Arrea!

; Arrea! ;
Arrea! Luego, por la noche, tocia cho-

rreando buena cosa para mi edad y mi reuma ,

tengo que dormir a la internperie, en el patid del

parador, abierto a todos los vientos. Despues, dia-

cales y hienas vieoien a husmear mis arconcs, y los

merotleadores, que ternen al relente, se calientan en

mis departamentos... Ahi tiene usted la vida que

llevo, senor Tartarin, y la que he de llevar hasta

el dia en que, quemada por el sol, o podrida por
las humedades de las noches, caiga ^pc^rque no
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rretera infame, para que las arabes pongan a her-

u alcuzcuz con l> 's tie mi viejo es-

:;ih! <lijo el conductor, abriendo

la portczucla.
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Pasa un senor bajito.

^amente, a traves de las cri stales empafiados,
Tartarin de Tarascon entrevio una plaza de linda

subprefectura, regular, con soporta'.es y naranjos,
en medio de la cual unos soldiaditos de plorao

hacian el ejercicio a la olara bmma rosea de la

manana. Los cafes abrian sus puertas. En un rin-

con, un mercado con hortalizas... Era encantador;

pero alii nada habia que oliese aun a leon.

--;A1 Sur!... ;Mas al Sur! murmuro el buen

Tartarin, acurrucandose en su rincon.

En aquel moniento se abrio la portezuela, Entro

una bocanada de aire fresco, trayendo en sus alas,

con el perfume de los naranjos floridos, a un sefior

muy bajito, con levita color de avellana, \iejo,

seco, arrug-a-do, acorapasado, con una cara como
el puno de grande, una corbata de, seda negra
de cinco dedos de alta, una cartera de cuero y

un paraguas: el perfecto notario de aldea.

Al ver el material de guerra del tarascones, el

caballero, que se habia sentado enfrente,
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trdse excesivamente sorprendid< ml-

rar a Tartarfn con insistencia mol

abiaron el tiro, y la diligencia se puso en

marcha. El cabaliero no dejaba de mirar a Tar-

I'or fin, el tara> amosco.

iLe asombra esto? prejrunto, mirando

ara al cabaliero.

No, eeflor... Me molesta respondio el

con toda calma.

V lo cierto es que con su tienda de campafia
el rev61ver, las dos fusiles enfundados y el cuchi-

)lo de monte sin contar su natural corpulencia

Tartarfn de Tarascon ocupaba mucho sitio.

La contestation del cabaliero le disgusto.

iSe imagine listed, por ventura, que voy a

cazar leones con su paraguas? pregunto arix>-

.irantemente el grande hombre.

El cabaliero echo una mirada % su paraguas.
sonrio dulcemente, y siempre con la misma flema.

dijo:

Entonces, cabaliero, usted c>.

jTartarin de Tarascon, cazador de leor

Al pronunciar estas palabras, el intrepido ta-

rascones sacudio la borla de la Chechia como una

melena.

En la diligencia hubo un movimiento de es-

tupor.

El fraile trapense se persigno, las cocottes lan-

za.ron chillidos de espanto y el fotografo de Or-

leansville aoercose al cazador de leones sofiando

con el honor insigne de retratarle.
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Pero el seiior bajito no se inmuto.

Y ha matado usted ya muchos leones, seflor

lartarin ? pregunto tranquilamente.
El tarascones echo a mala parte la pregunta.

jSi he matado muchos!... ;Ya quisiera

tener en la cabeza tantos cabello.s como leones

he matado!

Y toda la diiigencia se echo a reir, fijandose

en los tres pelos amarillos erizados en el craneo

del sefior bajito.

El fotografo de Orleansville tomo la palabra:

Terrible profesion la de usted, seflor Tarta-

rin... A veces .suelen pasarse males ratos... For

eso aquel pobre seiior Bombonnel...
- ;Ah, si!... El cazador de panteras... inte-

n-umpio Tartarln harto desdenosamente.

Pero i'le conoce usted? pregunto el caba-

llero.

; Anda, si le conozco!... Hemos ido de caza jun-

tos mas de veinte veces.

El caballero se sonrio.

<,De modo que usted tambJen caza panteras,

seuor Tartarin? le pregunto.

. Algunas veces... por pasatiempo... respondio

el tarascones, rabioso.

Y Levantando la cabeza, auaclio con heroico ade-

man, que inflamo los corazones de ambas cocottes:

Eso no puede compararse con el leon.

Al fin y al cabo insinuo el fotografo de Or-

leansville
,
una pantera no es mas que un gato

grande....
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:>al! afirnio Tartarin, sin que le d

tara rebajar un poco la gloria de Bombonnt

pecialmente delante de las senoras.

aquel momento, la diligencia se detuvo; el

actor abri6 la portezuela y, clingiendase al

viejecito, Je indico respetuosamente :

Ya ha llegado ust

Levantfee el (tenor bajito, bajo, y, antes de ce-

i i-ar la portezuela,

iiite que le <le un consejo, senor Ta>*-

iCual, senor mio?

Escuche. Me parece usted una buena persona

y voy a decide la verdad. Vuelvase inmediata-

mento a Tarascon, senor Tai-tarin... A(}ui va usted

a perder el tiempo... Puntcras. todavia qoedao al-

gunas en la provincia; pero, jvaya!, esa es caza

> pequena para usted... Los Leones se aca-

baron. En Argedia ya no queda ni uno... El ultim-j

acAba de matarld mi amigo Chassaing.
Dicho esto, el senor bajito saludo, cerro la por-

tezuela y se fue riendo, con su cartera y ~u

Conductor pregunto Tartarin hacieiiii

gesto . Quien es ese tipo ?

;C6mo! ^No le conoce?... Es el senor Bom-
bonnel.
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Un convento de Icones.

Apeose Tartarin de Tarascon en Milianah, de-

jando que la diligencia siguiese su camino hacia

el Sur.

Dos dias de tumbos y das noches sin pegar los

ojos para mirar por la portezuela y ver si en los

campos o en las cunetas de la carretera aparecia
la sombra formidable del leon, tantos insofmirio?,

bien merecian algunas hora.? de descanso. Ademas,

I por que no decirlo? Desde el contratiempo ha-

bido con Bombonnel, el leal tarascones, a pesar de

sus armas, su gesto terrible y su gorro encarnado,

sentiase molesto ante el fotografo de Orleansville

y de las dos senoritas del 3. de husares.

Ati-aveso, pues, las anehas calles de Milianah,

llenas de hei-mc^sos arboles y de fuentes; pero
mientras buscaba hotel adecuado a sus gustos, el

pobre no podia quitai-se de la memoria las pa'a-

bras de Bombonnel... ;Si fuese cierto que ya no

habia leones en Argeh'a!... ;. A que, entonces, tan-

arreras, tantas fatigas?...
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De pronto, al volver una osquina. nuostro heroe

se encontro cara a cara... icon quU'n? Ai;vinad-

Itf... Con un soberbio leon, situado ante la puorta

(giamente sentado sobre su

trasoros, dando al sal la beiineja me
.'>s no decfan que ya no los hay?

tarascones echandose atras <le un salto...

Baj6 el loon la cabeza al oir esta exclamation,

y cogiendo con la boca una escudilla de madera

puesta en la accra delante de el, la tondio humii-

demenbe hacia Tartarin, que estaba inmovil d-

tupor... Un arabe que pasaba por alii echo una

moneda de cobre en el platillo
1

; el leon movio la

cola... Entonces, Tartarin lo comprendio todo

lo que la emocion le habia impedido vex al princi-

pio, esto es, la multitud agrupada alrededor dcJ

pobre leon, ciego y domesticado, y dos nepr
armados de gurrc*tes, que lo paseaban por la ciu-

dad como un saboyano pasea su mai-mota.

Al tarascones se le subio la sangre a la cabeza.

-crables! exclamo con voz de trueno .

jRelbajar de ese modo a un a.nimal tan noble!

Y, lanzandose sobre el Icon, le aiTanco el in-

mundo platillo de las reales mandfbulas... Los do5

negros, tomanddie por un ladron, se precipitaron

sobre el tarascones, con los garrotes en alto...

Aquello fue terrible... Los negro ft,
kv< mu-

jeres chillaban, los nifios refan. Un viejo zapatero

judio gritaba desde el fondo de su tugurio:

juez de paz! ;A1 juez de paz!
M Ha*ta el loo

las t'n'obia- do u nocho, trato de lanzar un rugi-
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do, y el desgraciadtf Tartarin, despues de lucha

desesperada, rodo per el suedo sobre monedas y ba-

rreduras.

En aquei momento, un hombrc atraveso la mu'-

titud, separo a las negros con una palabra, a

nujeres y a los chicos con un ademan, le-

vanto a Tartarin, le cepillo, le quito el polvo y

le sento, falto de aliento, en un poyo.

^Que es esto, principe?... <; Usted aqui?... ex-

clanio el buen tarascones, frotandose las costillas.

Si, valiente amigo, aqui estoy... En cuanio

recibi su carta, deje a Baya al cuidado de su her-

manc, alquile una silla de postas, y despues de

recorrer cincuenta le^uas a mata caballo, llego

aqui en momento oportuno pai^a librar a usted ae

la bmtalidad de estos rustico^... iQue ha hecho

usted, i Santo Dios!, para meterse en semejante
oarullo?

;Que quiere usted, principe!... Al ver a este

desventurado Icon con el platillo en los dientes,

vencido, humillado, escarnecido, sirviendo de cha-

cota a esta pordioseria musulmana...

Se equivoca usted, noble amigo. Este leon es

para ellos objeto de respeto y veneracion. Es un

animal sagrado que forma parte de un gran con-

vento de leones, fundado hace trescientos anos

por Mahomed-ben-Auda, una especie de Trapa
formidable y feroz, llena oe rugidos y olores de

fiera, donde unos monjes extrauos crian y domes-

tican cientos de leones y ios envian por toda el

Africa septentrional, en compania de hermanos
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reciben ae sogtieaeji el convento y su inrzquita;

y si los doe negroes ban mostrado tan to furor

hacc un instante, es i nvoncidos de

que por una moneda, por una sola moneda do la

cuestacion robada o perdidu por culpa de ellos,

el leon que conducen los devoraria inmediata-

BMBBte.

olr este relate inverosimil. y, no obstanie,

'arin de Tarascon I :Na y sor-

:v ruidosainente.

De todo esto, lo que me interesa dijo, a

modo de conclusion cs que, con permiso del se-

fior Bombonnel, eun (jucxlan leones en Arp-

iQue si quedan!... confirrno el principe con

entusiasmo . Manana ircmos a dar una batida

a la llanura del Cheliff, y ya vera usted...

jComo, principe!... ^.Tambien usted ,se pro-

pone cazar?

^jPardioz! ^Se figura que le voy a dejar solo

en medio de Africa, rodeado de tribus feroces,

cuya lengna y costumbres desconoce usted?... jNo,

no, ilustre Tartann, yo no le abandono!... Alii don-

de usted vaj'a, ire yo.

;Oh principe, pnncipe!...

Y Tartarin, radiante, estrecho conti-a su cora-

zon al valiente Gregory, pensando con orgulio que,

a ejemplo de Julio Gerard, Bombonnel y demas

famosos cazadores de leones, iba a tener un prin-

cipe extranjero que le acompanara en sus ca-

ccn'a.<.
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La caravana, en marcha.

Al dia siguiente, a primera hora, el intrepido
Tartarin y el no mcnos intrepido principe Grego-

ry, seguidos de media docena de cargadores ne-

gros, salian de Milianah y bajaban hacia la lla-

nura del Cheliff por un caminito delicioso. som-

breado de jazmineros, tuyas, algarrobos y olivos

silvestres, entre dos setos de jardincillos indige-

nas y millares de alegres fuentes vivas que caian

de roca en roca cantando... Un paisaje del Libano.

Tan cargado de armas como el gran Tartarin,

el principe Gregory se habia encasquetado ade-

mas un quepis magnifico y extrafio, con galones

de oro y guarnicion de hojas de roble bordadas

con hilo de plata, que daba a su alteza false as-

pecto de general mejicano o de jefe de estacion

de las orillas del Danubio.

Aquel diablo de quepis intrigaba mucho al ta-

rascones; y como pidiera timidamente algunas ex-

plicaciones:

Es prenda indispensable para viajar por Afri-
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ca respondio . ivedad; y sacando

el brillo a la visora con el reves de la manga, in-

formo a su cundido companero tocante a la impor-

tancia del quepis en nucstras relaciones con los

arabes: el terror que esta insignL tiene por

f sola el privilegio de inspirarles es tan grande,

que la administracion civil se ha visto obligada a

imponer el quepis a todos los empleados, desde el

peon caminero hasta el registrador. En suma, para

gobernar a Argelia conste que es el principe

quien lo dice , no .-c necesita una gran cabeza, ni

aim siquiera cabeza. Basta un quepis, un buen que.

pis galoneado, reluciente, en la punta de un ga-

rrote, como el birrete de Gessler.

Hablando y filosofando de esta suerte, la ca-

ravana segufa su camino. Los mozos, descalzos,

saltaban de roca en roca con gritos de mono. Las

cajas de armas metfan ruido. Los fusiles echaban

chispas. Los indigenas que pasaban inclinaban-

se hasta el suelo delante del magico quepis...

Arriba, en las murallas de Milianah, el goberna-

dor de la plaza arabe, que estaba paseandose al

fresco de la maiiana con su senora, al oir aquellos

ruidos insolitos y ver relucir armas entre

ramas, creyo que era un golpe de mano, mand-J

bajar el puente levadizo. tocar a generala. y puso
inmediatamente la ciudad en estado de sitio.

I Buen estreno para la caravana!

Desgraciadamente, antes de que acabara el dfa,

las cosas se echaron a perder. De los negros que
llevaban los equipajes, uno ?e vio atacado de fuer-
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tes colicos por haberse comido el esparadrapo del

botiquin. Otro cayo en la cuneta de la carretera,

borracho como una cuba, por haberse bebido el

aguardiente alcanforado. El teroero, que llevaba

el album de viaje, seducido por los dorados de los

cierres, y persuadido de que Ikvaba los tesoros

de la Meca, la emprendio a correr por el Zaccar a

toda carrera... Hubo que reflexionar... La carava-

na hizo alto y celebro consejo a la sombra hora-

dada de una higuera vieja.

Opmo dijo el principe, tratando inutilmente

de disolver una pastilla de pemrnican en una ca-

cerola perfeccionada de triple fondo , opino que
desde esta noche prescindamos de los negrds... Ca-

bahnente cerca de aquf hay un mercado arabe, y
lo mejor que pociriamos hacer seria detenernos all!

y comprar algunos borriquillos...

;Xo!... ;Xo!... j Borriquillos, no! nLterrumpio

vivamente el gran Tartarin, poniendose colc^rado

al acordarse de Negrillo.

Y anadio hipocritamente:

^Como quiere usted que unos animales tan

chicos puedan lle\^ar todos nuestros bartulos?

El principe scwrrio.

Se equivoca usted, ilustre amigo. Por flaco y
endeble que le parezca, el borriquillo argelino tie-

ne el lomo4 resistente... Y ya no necesita el animal

para soportar todo lo que soporta... Pregunte a

los arabes... Vea usted como explican estos nues-

tra organizacion colonial. Arriba, dioem, esta el

mud, o sea, el gobemador, con un garrote muy
TARTAR ix* 10
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tado mayor, para vengarse, pega al sol dado; ol

Wktedo pega al colono; ol colono, al arabe; ol ara-

be, all negro; el negro, al judio; el judio, al borr ; -

(|uillo, y el pobre borriquillo, oomo no ti/ene a <

pegar, presenta el espinazo y se Ileva lo de t

Yta ve que puede llevar las cajas.

Lo mismo da replico Tartan'n de Tarascon ;

me parece que, con Los burros, nuestra caravana

no habfa de resultar favorecida en su aspect n .

Me gustaria algo mas oriental... For ejcmpl<v

pudieramos e<nco(ntrar un camello...

Todos los que usted qurera reiplico su altoza.

y echaron a andar hacia el mcrcado arabe.

Bl mercado se celebraba a pocos kilometoxjs, a

crillas del Cheliff... Habia alii cinco o seis mil

arabes harapientos, honniRneandd al sol y trafi-

cando midosamonte cntre tinajas de acoitunas ne-

gras, pucheros de miel, sacos de especias y ciga-

rros a montones; grandes hogueras, en que
ban puestos a asar camoTos enteros, chorreando

manteca; camicerias al aire libre, en donde los

negros, desnudos, con los pies 11ends de san#ro \

los brazos rojos, ojescuartizaban con cuchillos pc-

quenos cabritos colgados de ui\a pert! pa.

Kn un rincon, bajo una tienda i^emenda<la de mil

colores, tin escribano moro, con un libro muy jrran-

de y gafas. Aquf, un grupo y gritos de rabia: es

una ruleta, instalada sobre una meilida para tr-

ios cabil^nos, que se estrujan a^i-ededor...

Alia, pataleos, a!e#ria, ri?a: miran a un moncader
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judio con su mula, que estan ahogandose en <M

Cheliff. Luego, escorpiones, perros, cuervos... y
jmoscas!... jque de md^cas! Camel los, no Ics ha-

bia. For fin pudiercn descubrir uno, del que que-
i fan deshacerse unos moaabitos. Era el acreditado

ramello del de.-ierto, el camello clasioo, calvo, de

mirada triste, con su larga cabeza de bedufno y su

giba, que, aflojada por largos ayunos, se caia me-
lancolicamente de un lado.

Tan hermoso do encontro Tartarin, que quiso
montar enciima a la caravana entera... jSiempre
la locura de lo oriental!

El animal se agacho y le ataron con cinchas

todo el equipaje.

Sentose el principe en el cuello del animal. Tar-

tarin, para mayor majestad, mando que le iza-

ran hasta lo alto de la giba, entre dos cajas; y
alii, arrogante y bien embutddo, saludando con

noble ademan a todo el inercado, que acudia a

verle, dio la senail de partida... ;Ti-U'eno,s! |Si los

de Tarascon hubiesen podido verle!...

El camello levantose, estiro las piernos nudosas

..io volando...

;Oh estupor! A las pocas zancadas Tartarin

?e puso palido, y la heroica Chechia volvio a tomar,

una ti.*as otra, las antiguas posturas de los tiempos

del Zuavo. Aquel demonio de camello cabeceaba

con;o una fragata.

-Principe, principe murmuro Tartarin, palddo

romo un muerto y agarrandose a la estopa seca
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de la giba . Principe, apecmonos... Siento..., sien-

to que voy a escarnecer a Francia...

Pero, jque si quaeres!..., el camello se 1.

parade y nada podia detenerle ya. Cuatro mil

arabes corrian teas 61, desoalzos, gesticulando,

riendo como locos y haciendo brillar al so]

cientos mil dientcs blancos...

101 h^roe de Tarascon tuvo que resignarse. Echo-

se tristemente sobre la giba. La Chechia tomo to-

das las posturas que quiso..., y Francia quedo cs-

carnccida.



1 acecho de not hi- en un bosque de adelfas.

For pintoresca que luese la nueva cabalgadu-

m, nuestros cazadores de leones tuvieron que re-

nunciar a ella por consideracion a la Chechia. Si-

guieron, pues, la carretera a pie, como antes,

y la caravana siguio caminando tranquilamente

hacia el Sur, por etapas cortas; el tarascones a

la cabcza, el montenesrrino a la cola, y entre uno

y otro, el camello, con las cajas de armas

La expedicion duro cerca de un mes.

Durante un mes, buscando leones, que no era

posible encontrar, el terrible Tartarin anduvn

^rrante de un aduar en otro por la inmensa lla-

nura del Cheliff, a traves de aquella formidable

y estrafalaria Argelia francesa donde los perfu-

mes del antiguo Oriente se complican con fuertes

olores de ajenjo y de cuartel. Una mezcla de

Abraham y Zuzu, algo maravilloso y sencillamen-

te burlesco, como una pagina del Antiguo Testa-

mento referida por el sargento La Ramee o ot

cabo Pitou... Turioso espectaculo para ojos qiie
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hubiesen sabido ver... Un pueblo salvaje y po-

drido, que nosotros civilizamos, dandole nuestros

vicios... La autoridad feroz y sin freno de unos

bach/igas fan 1

; me se suenan gravemente
:i rices en siis largos cordones de la Legion de

Honor, y por un sf o por un no mandan apalear
a la gente en las plantas de los pies. La just I

-

".fa sin conciencla de unos cadfes con fu-rtes ga-

fas, tartufos del Alcoran y de la ley, vendedores de

sentencias, como Esau do *u primog.-nitura, por
un plato de lentejas o de alcuzcuz azucarado. Cai-

des libertinos y borrachos, aslstentes que fueron

de un general Yusuf cualquiera, que se cmbriagan
de champana con lavanderas mahonesas, y ariiK.n

comilonas de carncro asado, nu>ntras delante de

.-us tiendas, toda la tribu revienta de hambne y

disputa a los Jebreles las sobras de la francacheH

sefiorlal.

Y en derredor, por todas partes, llanos incul-

tos, hierba quemada, arbustos pelados, montes

de cactos y de lentiscos... I el granero de Fran-

cia!... Granero vacfo de grano; jay, nco tan solo

en chacales y en chinches! Aduares abandonados,
tribus espantadas, que SP van sin saber adonde,

huyendo del hambre y sembrando de cadaveres

la carrotera. De raro en raro, una aldea francr-

sa, con casas en ruinas, campos sin cultivo, lan-

gostas rabiosas, que se cornen hasta las cortini-

31as de las ventanas, y, entre tanto, los colonos

os cafes, tomando ajenjo y discutiendo pro

yectos de reforma y de constitucion.
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Esto hubiera podido ver Tartarin a poco tra-

bajo que se hubiese tornado de observarlo. Pero,

entregado por entero a su pasioii leonina, el hom-

bre de Tarascon seguia adelante, en linea recta, con

los ojos obstinadamente fijos en aquellos rnons-

truos imaginarios, que no se presentaban jamas.
Como la tienda de campaiia s*e obstinat>a en no

abrirse, y las pastillas de pemmican en no disol-

verse, la caravana se vela en la precision de de-

tenerse maiiana y tarde en las tribus, y gracias

al quepis del principe Gregory, nuestros cazado-

res eran recibidos en todas partes con los brazo*

abiertos. Paraban en las casas de los agas, pa-
lacios extravagantes, granjas enormes, blancas, sin

ventanas, en donde estan revueltos narguiles y
comodas de caoba, aflfombras de Esmima y lam-

paras de aceite, cofres de cedro llenos de oequites

turcos, relojes de pared con jpersonajes pintados,

estilo Luis Felipe... Por todas partes daban a

Tartarin fiestas esplendidas, diffas, fantasias...

Gums enteros hacian habiar la po-lvora y lucir los

albornoces al sol en honor suyo. Despues, cuanido

la polvora habia hablado, acudia el ago. y presen-

taba la cuenta... jY a tsto le llamaban hospitali-

dad arabe!

Pero leones, ni uno. jNi mas ni menos que en

el Puente Nuevo!

Sin embargo, el tarascones no desmayaba. Pe-

netrando valientemente en el Sur, pasaba los dfas

recorriendo montes, registrando palmeras enanas

con el canon de la carabina, y haciendo "jfrrt!,
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!" en cada matorra:. V todas las noches, an-

tes <de acostarse, un acocho de dos o tres horas...

iTrabajo perdido! El Ie6n no se pesentaba.

Sin embargo, una tarde, hacia \a.< s is, cuando

la caravana atravesaba un bosque dc lentiscos do

color morado, en el que grandes codornices amo-
dorradas por el calor saJtaban aqui y alia en la

hierba, Tartarin de Tarascon crey6 oir pero tar.

;: vago, tan desmenuzado por la briaa

aqucl niaravilloso rugido que tantas veces oyora
.rascon detrds de la barraca de Mitaine.

Al principle, ol heroe crey6 eofiar... Pero aJ

cabo de un instante, siempre lejos, aunque mas

claros, se repitieron Ion rugidos; y aquella
micntras por todos Jos rincones del horizonte se

ofa ladrar a los perros de los aduares, la giba del

camello, sacudida por el terror, hizo resonar, teni-

blando, las conser\ cajas de ami
No cabia duda. Era el leon...

; Pronto, pronto, at

acecho! No hay minuto que perder.

Precisamente, muy cerquita de allf habia un

viejo marabu sepulcro de santo de cupula blan-

ca, con las grandes babuchas amarillas del di-

funto depositadas en un nicho encima de la puerta,

y multitud de raros e?:votos, faldones de albornoz,

hUos de oro y cabellos rojos colgando en las pa-

redes... Tartarin de Tarascon metio alii a su prin-

cipe y al camello y se echo a buscar un puesto.

El principe Gregory queria seguiiie; pero el ta-

rascones se opuso. Tenia empefio en dar cara al

leon el soCito. No obstante, recomendo a su alteza
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que no se alejara, y, por via de precaucion, le

confio la cartera, una cartera prrande llena de pa-

peles preciosos y de billetes de Banco, para que
no se la rasgase la g-arra del Icon. Hecho esto,

el heroe se fue a busoar el puesto.

Cien pasos delante del marabu, un bosquecillo

de actelfas temblaba esntre la gasa de*l crepusculo
a orillas de un rio casi seco. Alii fue a emboscarsc

Tartarm, rodilla en tierra, segiin lo establecido,

carabina en mano y el gran cuchillo de monte
Havado auda&mente delante de el en la arena de

la orilla.

Llego la noche. El color de rosa de la Naturale-

za se volvio morado y luego azul obscuro... Abajo,

pj\tre las guijas del no, brillaba coono un espejo

de mano una charquita de agua clara. Era el abre-

vadero <ie las fieras. En la pendiente de la otra

orilla veiase vagamente el sendeio bianco, trazado

por sus paUazas entre los lentiscos. Aquella pen-

diente misteriosa daba escalofrio. Anadase a esto

el horroigueo vago de las noches africanas, roce

de ranvas, aterciopelado andar de animales vaga-

bundos, agudos ladridos de chacales, y encima, en

el cielo, a ciento o doscientos metres, grandes bar-

dadas de cuervos, que pasan g-ritantW como nifios

a punto de ser degollados: confesareis que habia

motive para conmoverse.

Tartarin lo estaba, y mucho. jPo-bre hombre!

;Los dientes le castafieteaban ! Y sobre la empu-
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v-uchillo de monte, clavado can tierra,

Ji6n de ka escopeta rayada eonaba co*mo um par
de castanuelas... jQue qtien noches en que
uno no est en vena, y ademas, idonde estaria el

merito si el horoc no tuviesc miedo nunca
"

...

Pues -ea, sf, Tartarin tuvo micdo, > no llo^o a

perderlo. Sin embargo, se mantuvo niTne una hora,

dos horas...
; pero el heroismo tiene limite... Cerca

de el, en el lecho seco del rio. el tamscones oyc <lc

pronto ruido de pasos, {ruijarros que ruedan. Aque-
lla vez, el terror le 'levanto en vido. Dispar6 dos

tiros al azar en niedio de la noche, y se replego

a todo correr hacisa el mtvrabu, dejando el cuchillo

clavado en la arena como cruz conmermorativa del

in.-Is formidable terror panico que asalto jamas ol

alma de mi domador die hidras.

jA mi, principe!... |E1 Icon!

Silencio.

I Principe!... I Principe!... Esta listed ahi ?

El principe no etJtaba alll. En la paned- blanca

del marabu, el buen camello, solo, proyectaba, a

la luz de la luna, la extravagante sombra de -n

giba... El principe Gregory habia puesto pies en

polvdrosa, llevandose la cartera y los biJletes de

Banco...

Hacia un mes que su alteza esperaba aquella

ocasion...



For fin.

Al <lia siguiente de aquella azarosa y tragica

noche, cuando, al despuntar el dia, nuestro he-

loe se desperto y adquirio la certidumbre de que
el principe y los dineros se habian fugado... para
no volver; cuando se vio solo <en aquel pequeno

sepulcro bianco, victima de una traicion, robado

y abandonado en plena Argelia selvatica, con un

camello de una so!a giba y algunas monedas en

el bolsillo por todo rccurso, entonces el tarasco-

nes, por vez primera, du^o. Dudo de Montenegro,
de la amistad, de la gloria, y hasta dudo de los

leones; y, como Cristo en Getsemani, el grande
hombre se echo a llorar amargamente.
Ahora bien: mientras permanecia sentado a la

puerta del marabu, pensativo, con la cabeza entre

las manos, la carabina entre las piernas y el

camello mirandole, la maleza se abrdo de pronto

frente a el, y Tartarin, estupefacto, vio surgir

a diez pasos de distancia un leon gigantesco,

que avanzaba con la cabeza erguida, lanzando ru-
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gidos formidables, quo hicieron temblar las pa-

redes del Tnarvbu cargadas de oropeles, y hasta

las babuchas del santo en su nicho.

El tarascones file" el unico que no temblo...

-;Por fin! exclamo damlo un ialto, apoyando
la culata en el hombro...

ipam!... So acabo... F.I leon tenfa dos

balas explosives en la cabeza...

Durante un minuto, bajo el fondo abrasado del

cielo africano, hubo una especie de tremcTido-

fuegos artificiales : sesos saltando, sangre humean-

te y vellones rojos desparramados. Despues, lodo

ceso y Tartarin distinguio... dos ncgrazos furio-

sos que corrian hacia el, con los garrotcs Icvin-

tado?.
;
Los dos negros de Milianah!

jOh miseria! Era ol leon domesticado, el pobre

ciego del convento de Mohamed, lo que
tarasconesas acababan de matar.

jDe buena se libro Tartarin, por vida de Ma-
homa! Ebrios de furor fanatico, los dos negros
mendicantes lo hubieran hecho trizas de seguro

si el Dios de los cristianos no hubiese enviado en

su ayuda un angel libertador, el guarda de cam-

po del pueblo de Orleansville que llego, sable on

mano, por un estrecho sendero.

La vista del quepis municipal calm6 subitamon-

te la colera de los negros. Apacible y raajestuo-

so. el hombre de la placa levanto acta del asun-

to, ordeno a los querellantes y al delincuente que

iguieran, y se dirigio a Orleansvillo, donde
el cuerpo del delito fu depositado en el juzgado.
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El proceso fue largo y terrible.

Despues de la Argelia de las tribus, que aca-

baba de recorrer, Tartarin de Tarascon conocio

la otra Argelia, no menos ridicu'a y formidable:

la Argelia de las ciudades, pleiteadora y legu-

leya. Conocio los enredos judiciales que se ama-
tian en el fondo de los cafes, los curiale^ de baja

u, los legajos que huelen a ajenjo, las corba-

tas blancas moteadas de champoreau; conocio los

procuradores, los adjuntos, los agentos de nego-

cios, todas aquellas langostas de papel sellado,

hambrientas y flacas, que le comen al colono has-

ta las correas de las botas y lo desmenuzan hoja

per hoja, como un plantio de maiz...

En primer lugar, se trataba de saber si el leon

habia sido muerto en temtorio civil o militar. En
el primer caso, el asunto correspondia al tribunal

de comercio; en el segundo, Tartarin seria some-

tido al consejo de guerra, y ante la idea de un

consejo de guerra, el impressionable tarascones

se veia ya fusilado al pie de las murallas o pu-

driendose en el fondo de un silo...

Lo terrible era que la delimitacion de los dos

territories es muy vaga en Argelia... For fin, al

cabo de un mes de idas y venidas, intrigas y es-

peras al sol en los patios de las oficinas arabes,

se llego al acuerdo de que si, por una /parte, el

leon habia sido muerto <m territorio militar, poj

otra parte, Taitarin, cuando disparo, estaba ^n

territorio cavil. El asunto se juzgo, pues, por lo

civil, y a nuestro heroe se le impusieron dos
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mil quiniento* franco* de indemnizacion, y las

costas.

iComo pa&rar todo aquello? Los pocos duros

que e libraron de la razzia del principe, ya se le

habfan ido tiompo atras en panel sellaxio v n

ajenjos judicial***.

131 dosgracrario cazador de ileones se vio, puet?,

reducido a vender la caja de armas al por m.

carabina por carabina. Vendio los pufiaies, las

kris xnalayas, his Haves ingfesaa... Un u-n.U-ro de

comestibles le compr6 'las conservas aliment .

Un farmaceutico, lo que quedaba del <

po. Hasta las botas do montar pasaj-on,

la tienda de campafia perfeccionacla, al puesto de

un baratillero, que <as elevo a la categoria de cu-

riosidades cochinchimas... Pagado todo, no le que-

do a Tartarfn mas que la piel del lean y eJ ca-

mello. P^mbalo cuidadosamente la piel y la

dio a Tarascon a nombre del bizarro comandantie

Bravida. Luego verenios lo que fue de este fabu-

loso despojo . Respecto al camello, contaba co.i

el para regresar a Argel; pero no montandolo,

^ino vendiendolo para pagar la dili^encia. El ani-

mal, por desgracia, tenia diffcil colocacion, y na-

die ofrecio por el ni un ochavo.

Sin embargo, Tartarin querla negresar a Argel

a toda costa. Tc-nia prisa por volver a ver el cor-

selete azul de Baya, su capita y sus fuentes, por
descansar en los treboles blancos de su o'austrillo.

mientrai It llcgaba dinero de Francia, Nuestro

h^roe no vacilo; constei*nado, pero no abatido.



resolvio andar el camino a pie, sin dmero, a cor-

tas jornadas.

El camello no lo abandono en ta! circunstancia.

Aquel extrano animal habia tornado inexplicable

carino a su amo, y al verle salir de Orleansville,

echo a andar rlligiosamente detras de el, acomo-

dando su paso al del heroe y sin separarse de este

ni una pulgada.
Al pronto, Tartarfn llego a entemecerse; aque-

lla fidelidad y aquella abneg-acion a tdda prueba
le conmovian hasta lo mas Hondo. Luego, el pobre
animal no exigfa gasto alguno; se ailimentaba con

nada. Pero, al cabo de algunos dias, el tarascones

empezo a cansarae de Ikivar siempre pegado a los

talones un companero melancolicd que tantais des-

vejituras le recordaba. A esto vino a anadirse el

de^abrimiento; le molestaba indeciblemente aque-
lla tristeza, aquella giba, aquel andar de palomino-

atontado. En una palabra: letomotirria y no pen-

saba mas que en la manera de deshacerse de el;

pero el animal, tern que terne... Tartarin trato

de perdierle; pero el caimello le volvia a encontrar;

trato de correr, perd el camello corria mas... Le

j^ritaba:
M
;Vete!

w
, tirandoie piedras. El camello se

detenia y le miraba con tristeza; despues, al cabo

cle un rato, voivia a ponerse en marcha y acababa

por alcanzarle. Tartarin tuvo que resignarse.

Cuando a los ocho dias largos de marcha el ta-
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de lo primeras
cntrc cl vcnlor de las : cuando se enron-

tr6 a las puertas de la cm
nida de M ivos, biskris y ma!

968, totlos bullendo elrededotr de 41 y mirandole

ar con su camello, se le acab6 la paci-

\ >! dijo . No s posible... Yd no puedo
entrar rn Arjrcl con semejante animul", y apro-

\echando una ag-lomeracidn de cocha^, dio un r.-

deo por c-1 canxpo y se meti6 en una zanja.

Al poco rato vi6 encima de su cabeza, en La cal-

zada de la carretera, ail camello, que corria a

grandes zancadas, alargando el cuello ansiosa-

mente.

Entonoes, aliviado de un gran peso, el heroe sa-

lio de su escondrijo y entro en la ciudad por un

sendero apartado que corria a lo largo de las ta-

pias de su huerto.



VII

Catastrofes sobre catastrofes.

Al llegar delante de su casa morisca, Tartarfn

se detuvo asombrado. Caia la tarde; la calle esta-

ba desierta. For la puerta baja en forma de oji-

va, que la negra habia olvidado cerrar, oianse

risas, ruido de copas, detonaciones de botellas do

champana, y dominando todo aquel escandalo,

una voz de rmijer, que cantaba alegre y clara:

<.Te gusta, Marco la Bella,

danzar en saJ6n florido?...

;
Trueno de Dios ! exclamo el tarascones, pa-

lideciendo y entrando precipitadamente en el patio.

;Desdichado Tartarin! iQue espectactilo Ite s-

peraba!... Bajo los arcos de aquel gracioso claus-

tro r entre botellas, tpasteles, abnohadones espar-

cidos, pipas, tamborrles y guitarras, Baya, de pie,

-in chaqueta azul ni corselHe, sin mas que una

camisofla de gasa plateada y un ancho pantalon
de color de rosa tierno. cantaba Marco la Bella,

con una gotrra de oficiaJ de marina en la oreja...

TAUT 11
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A sus pies, tendido en una esterilla, atracado de

amor y de pasteles, Barbassou, el infame capi-

tan Barbassou, reventaba de lisa escuchandoJa.

aparicion de Tartarm. demacrado, podvo-

riento, echando chispas par los ojos y con la

:
t in erizada, corto en seco la amable orgia tur-

conui Baya lanzo un grito de gal^uita

asustada y corrio a esoonderse en la casa. Bar-

bassou no se inmut6. sino que, riendo a mas y

mejor, le dijo:

jHombre, setter Tartarin! ^Que le pareoe a

usted todo esto ? i Se convence de que Baya sabe

franees?

TtertaTin de Tarascon dio un paso adelante, fu-

rioso:

:tan!

Digo-li que r< "?tn bon! exclamo la

mora. asomandose a la galeria del primer ;,

con lindo mohin canallesco.

El pobre hombre, aterrado. se dejo caer sobre

un tambor. ;Su mora sabia hasta el marselles!

;Cuando yo le decia que desconfiara usted de

las argelinas! ddjo sentenciosamente el capitan

Barbassou .
i Lo mismo que su principe montene-

grino!...

Tartarin levanto la cabeza.

iSabe usted donde esta el principe ? pre-

No esta muy lejos. Reside pc/r cinco anos en

la hermosa prision de Mustafa. El bribon se ha

oejado coj^er con las mamos en la masa... Por lo
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demas, no es esta la primera vez que le ponen a la

sombra... Su alteza cumplio otra vez tres anos de

presidio en otia parte... jHombre. cneo quc fue en

Tarascon!

;En Tarascon! exclamo Tartarin, subitamen-

te iluminado . For eso nd conocia mas que una

parte de la ciudad...

Claro... Tarascon visto desde el presidio... ; Ah,

7>obre senor Tartarin!... Hay que abrir mucho el

ojo en este pais endcmoniado; si no, se expone
uno a cosas muy desagradables... For ejemplo, el

:U> de usted con el almuedano1
...

iQue a^unto?... ique almuedano?...

;Toma!... El almuedano de enfrente, que hacia

e! amor a Baya... El Akbar lo contaba el otro dia,

y todo Argel se rie aun... Es tan gracioso ese ai-

muedano, que desde lo alto del alminar, cantando

sus oraciones, hacia dedaraciones amorosas a la

pequena en las propias narices de usted y le daba
- invocando el nombre de Ala...

iPero en este pais son todos unos bribones?

aullo el desventurado Tartarin.

Barbassou hizo un gpesto o/e filosofo.

Amigo, ya lo sabe usted, en los paises nue-

vos... Pero no haga usted caso./. Si quiere usted

creerme, \-uelvase pronto a Tarascon.

;Vol\ier!... Facil es decirlo... ^Y el dinero?...

i\o sabe usted que me han desulumado, alia...,

en el desierto?

;Xo ha de quedar por eso! ^respondio el ca-

pitan riendo . El Zuavo sale mafiana, y si usted
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colega?... Pues ya no i .^uo una cosa <juo

hacer... Aun qulan algunos boMlitas do cham-

, media empanada.. . -i-ntcse ahi, y ; fuera

Despus de un minuto de vaci'.acion, impuesta

por su digrvidad, el tarascones se decidio. Sentose

liaya volvio a bajar al oir e/l r

de las copas ; canto el final de Marco la Bella, y la

. se prolongo hasta hora avanzada de la

Hoche.

A eso de las tres de la mafiana, el buen Tarta-

rfn, con la cabeza ligera y los pi "Ivia

de acompartar a su ami^o ol capitan, cuando, al

pasar por dedante de la mezquita, el recuerdo del

almuedano y <ke sus broinas te hizo reir, y cle pron-

to cruzo por su monte (^xtrana i<loa -afflBa.

La puerta estaba abierta. Entro, sigiuo largos

corrodores alfombrados con esterillas, subio, subio

.cabo por llegar a un reducido oratorio

turcoi uma -Ian, hierro, pendiente del techo,

.'ancoaba, bonlamdo .las blancas paredes de

sombras caprichosaa.

Alii estaba el almuedano, sentado en un divan,

su gran turba-nte, su pelliza b'anca y su

pi pa de Mostaganem, con un vaso gramde de I

jo fuesco, bebiendo religiosamente, mienti*as lle-

,i,
ra.ba la hora de llamar a los creycntes a la ora-

cion... Al ver a Tartarin, solto la pipa, lleno de

Ni una palabra, senor cura clijo el tarae-
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cones, que tenia una idea... ;Ea, pronto! jDame
el turbante, la pelliza!...

Y ol cura turco, temblando do pies a cabeza,

lo dio el turbante, la pelliza y todo lo que quiso.

Tartarin se disfrazo y salio gravemexife a La te-

rraza del alminar.

El mar relucia a lo lejos. Las blancas azoteas

centelleaban a la luz de la luna. Oianse en 'la bri-

?a marina melanoolicos somes de guitarras tras-

nochadoras... El aflmuedano de Tarascon se recogio

un momento, y despues, levantando los brazos,

empezo a salmodiar con voz sobreaguxla:

La Aid il Aid... Mahoma es un embustero-... El

Orientei, el Goran, los bachagas, los leones, las

moras... jnada hay que valga un pito!... Ya no

hay teurs... No hay mas que tramposos... jViva
Tarascon!

Y mientras en caprichosa jerigonza, mezcla de

arabe y provenzal, el ilustre Tartarin lanzaba a

las cuatro esquinas del horizonte, al mar, a la

ciudad, al llano y a la montana, su chistosa ma1".-

dicion tarasconesa, la voz clara y grave de los de-

mas aimuedanos Le contestaba, perdiendose de a!-

minar en alminar, y los ultimos creyentes de la

ciudad alta se daban devotamente golpes de pecho.
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;
Tarascon! ; Tarascon!

Las doce del dia. El Zuavo se disponc a solir.

Arriba, en el balcon del cafe. Vailentin, los se-

fiores oficiales de la guarnicion asestan el cata-

lejo, y por orden de grades, el coronel a la ca-

beza, lo cogen para mirar el barco feliz que va

a Francia. Es la mejor distraccion del estado

mayor... Abajo relumbra la rada. Las culatas de

los viejos canones turcos enterrados a lo largo

del muelle brillan al soil. Los pasajeros se apre-

suran. Biskris y mahoneses amontonan equipajes

en las barcas.

Tartarin de Tarascon no lleva equipaje. Vedle

ahi, que baja por la calle de la Marina y atra-

viesa el mercado chico, lleno de platanos y san-

dias, acompanado por su amigo Barbassou. El

desdichado tarascones dejo en tierra de moros su

caja de armas y sus ilusiones y ahora se dispone

a bogar hacia Tarascon, con las manos en los

bolsillos... Apenas ha saltado a la chalupa del ca-

pitan, un animal se precipita, sin aliento, desde
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lo alto de la plaza, y sc dirige hacia el, galopan-
<lo. Es el camello, el camcllo fiel, quo llevaha \vin-

.tro horas buscan<lo a su amo por toda

Tartarfn, al vcrlo, camhia dp color y finge no

conocerle; pcro el camello sigue en KUS trece.

Bulle a lo largo del muollo. Llama a su amigo y
le mira con tornura: "I.li'vame", parece d<-

con . ime en la barca, lejos,

muy lejos de esta Arabia do carton pintarrajea-

to Oricnto rulfculo, lleno de locomotoras

y dilipencias. dondc, drome<lario venido a mono.-.

no se que sera de mf. Tu eres el ultimo turco;

yo soy el ultimo camello... jNo nos separemos

janias, oh, gran Tartarin!"

1 ese camello? pregunto el ca-

pitan.

No, sefior contesta Tartarin, temblando ante

la idea de entrar en su pueblo con aquella escolta

ridfcula; y, renegando imfpudicamente del com-

pafiero de sus infortunios, rochaza con el pio el

suelo africano y da a la barca el impulse <h

lida... El camello husmea el agna, alarga el cue-

llo, hace crujir sus cojointuras;, y lanzandose de-

tras de la barca a cuerpo descubierto, nada en

conserva hacia el Zwavo, con su giba combada, ;ue

flotaba como una calabaza seca, y su largo cue-

llo levantado por encima del agua a manera de

espolon de trirreme.

Barca y camello se colocan al costado del pa-

quebote.



I Me da lastima ese dromedario! dijo el ca-

pitan Barbassou, conmovido . Kstoy por subirlo

a bordo... Si; y en llegando a Marsella lo rega-

lare al Parque Zoologico.

Con granges esfuerzos de palanoas y cuerdas

izaron sobre el puente el camello, mas pesado con

el agua del mar, y el Zuavo se puso en marcha.

Los dos dias que duro la travesia los paso Tar-

tarin solo en su camarote, y no porque la ma
tuviese mala, ni la Chechia tuviese mucho que pci-

decer, sino porque el diablo de camello, en cuanto

aparecia su amo en el puente, tenia para con el

asiduidades ridiculas. Nunca se vio a un camello

que de tal manera comprometiese a una persona.

De hora en hora, por las portillas del camarote

por donde Tartarin sacaba las narices algnnas

veces, el tarascones veia palidecer el aznl del cie-

lo argelino. Por fin, una mafiana, entre una bru-

ma plateada, oyo cantar con indecible gozo todas

las campanas de Marsella. Habian llegado... El

Zuavo echo aoiclas.

Nuestro hombre, que no tenia equipaje, bajo sin

decir nada, atraveso Marsella de prisa, siempre

twn^eroso de que le siguiera el camello, y no res-

piro hasta que se encontro instalado en un depar-
tamento de tercera, corriendo a buena marcha ha-

cia Tarascon... iEngafiadora seguridad! A unas

dos leiguas de Marsella, todas las cabezas en las

ventanillas. Gritos y manifestaciones de asom-

bro... Tartarin mira tambien y ve... iQue ve?... El

camello, senores, el inevitable camello, corriendo
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por los rieles, en plena Crau, detras del tren. Tar-

., consternado, se acurruco en un rincon y

cerro lo ojos.

Despue-s de tan desastrosa expedicion, habia he.

oho el proposito de entrar de incoprnito en su pue-

blo; pero la presencia de aquel modesto cuadrupe-

do se lo impedfa. ;Quc manera de volver, Dies

im'o! jSin un contimo, sin loones, sin mas quo... nn

camello!...

iTarascon!... iTarascon!...

No hubo mas remedio quc bajar.

jOh, estupor!... Apenas asomo la chccJiia, del

heroe por la portezuela, un grito: "jViva T;

rinl", hizo temblar los cristales de la montera

de la estacion.

;Viva Tartarin! ;Viva el cazador de leones!...

Y acordes de charang-as, coros de orfeones, lle-

naron el ani^e... Tartarin se sintio morir; creia que

se trataba de una burla. Pero no: alii estaba todo

Tarascon, alegre y simpatico, con los sombreros

en alto. Alii estaban el bizarro comandante Bra-

vida, Costesalde el armero, el presidente, el bo-

ticario y todo cl noble cuerpo de cazadores de

gorras, estrujandose alrededor de su jefe y sa-

c&ndole en triunfo hasta la escalera...

iSingnlares efectos del espejismo! La piel dsi

Icon oicffo, cnviada a Bravida, era causa de todo

aquel ruido. Con aquel modesto despojo, expues-
to en el casino a los tarasconeses, y tras ellos, a
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todo el Mediodia de Francia, se le habia vuelto el

seso. El Semdforo habia hablado. Llego a inven-

tarse uji drama. No era un leon lo que Tartarin

habia roatado, sino diez, veinte leones, una mer-

melada de leones... As! pues, cuando Tartarin

dasembarco en Marsella, ya era ilustre sin .-a-

berlo, y mi telegrama entusiasta, dirigido a su

ciudad natal, se le habia adelantado en dos horas.

Pero lo que elevo al colmo la alegria popular
fuc> la presencia de un animal fantastico, cubier-

to de polvo y sudor, que aparecio detras del heroe

y bajo a la pata coja la escalera de la estacion.

For un instante, Tarascon creyo que volvia su

Tarasca.

Pero Tartarin tranquilizo a sus compatriotas.

Es mi camello dijo.

Y por el influjo del sol tarascones, aquel sofl

tan hermoso que hace mentir ingenuamente, ana-

dio, acariciando la giba del dromedario:

;Es un noble animal!... El me ha visto matar

todos mis leones.

Dicho esto, cogio familiarmente el brazo del

comandante, ebrio de felicidad, y seguido de su

camello, rodeado de los cazadores de gorras y

aclamado por todo el pueblo, se dirigio apacible-

mcnte a la casa del baobab. Por el camino em-

pezo a referir sus grandes cacerias:

Figurense ustedes dijo que cierta noche,

en mitad del Sahara...

FIX
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He aqul otra traduccidn de uno de los libros dasicos

de la ciencia politico; esto es, de un libra de valor eterno,

que al plantear los problemas de la vida civil lo hace

sobre tales bases, que siempre habran de necesitar seft

o confirmadas, o contradichas, y, en todo caso, nadie

podrd dejarlas de tomar como puntos de referenda,

Publicado el Contrato social en 1762, desde el co-

mienzo es objeto de la mas viva controversia, y aun

cuando hoy soliciten la atencidn de la especulacidn

cientffica otros temas que no es fdcil hollar planteados

en Rousseau, existen aun en esta obra cuestiones que,

por ser principals, han de ser permanentes.
El pensamiento capital del Contrato social es una

respuesta a la pregunta que surge de la hipotetica

construccidn que hace Rousseau de la Humanidad en

su profundo, jugoso y sugerente Discours sur 1 'origine

de I'inegalit6 parmi les hommes. Caido el hombre de

su primitivo estado de inocencia o estado de naturaleza

al estado en que prevalece la razdn sobre el sentimiento,

o lo que es lo mismo, y para usar una expresidn que
era muy amada por Rousseau, cuando escucha el horn-

bre mas la voz de la Ciencia que la de la isimplici-

dad de su corazdn*, nace el pecado, debido al cual se

desvla el hombre de su fin natural

Volver a la edad de oro, que para Rousseau --pre-

rrenacentista en esto y antienciclopedhtano esta en

el futuro, sino en el pasado, no era posible; se necesi-



taba, puts, hollar un media de coordinar el hecho

fatal, el estado at pecado. con el ideal, y he ahi el

Contrato social. El hombre ha usado mat de su inte-

ligencia, decla Rousseau; pero esia t en si misma,

no es mala /podia haber para el optimismo natura-

lista de Rousseau algo malo y, sin embargo, esencial

al hombre/, como no lo es la sociedad; la perversidn

se ha debido a su abuso. Mas es un hecho moralmente

superior la conversidn a la inocencia, y hay que sacar

partido del mismo pecado, ordenando el Estado con-

forme a la Naturaleza: esta es la razdn del Contrato.

Se ha dicho de este libra que es la gran obra teold-

gico-polltica de los calvinistas, obras que comemaron

con las de Jurieu (Lettres pastorales, 1688; Soupirs

de la France esclave, 1690); mas tambiin es cierto

que uno de los mas violentos adversarios de Jurieu

es Bossuet (Politique tir6e de TEcriture sainte. V.

Avertissement), y, sin embargo, la obra politico de

este, obra tal vez la mas profundo del sigh XVII,

influye poderosamente y de un modo afirmativo, no

como repulsivo ideal, sobre el Contrato social.

Mas el Contrato, juridicamente analizado, {es

contrato? Desenvolvtar esta tesis cxcede de las posi-

bilidades y del fin que han de tener estas palabras;

pero tanto 'acerca de este tema, cuanto respecto del al-

cance que para los efectos de los derechos individuals

pueda atribuirse al aparente despotismo de la voluntad

general en Rousseau, el lector podrd leer con provecho

el libro, de Jellinek, La Declaraci6n de los Derechos

del Hombrs, traducido al castellano por el Sr. Posa-

da, y la obrita de G. del Vtcehio sobre Los Derechos
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del Hombre, publicada por el Sr. Castatos y editada

por la Casa Reus.

Nada puede, sin embargo, substituir a una lectura

meditada del Contrato. la que, como tola obra venial,

siempre suscita nuevas cuestiones concern ientes a los

viejos y perdurables problemas que trata.

FERNANDO DE LOS Rfos URRUTI.





CONTRATO SOCIAL

O

PRINCIPIOS DEL DERECHO POLITICO

Fcederis xquas
Dicamus leges.

Virg., Ancid., lib. XI. v. 321.

ADVERTENCIA

Este pequeno tratado es el sxtracto de otro mis extenso emprendido
ha tiempo sin haber consultado mis fuerzas, y abandonado hace no

poco. De los diversos trozos quo se podian entresacar de lo que habia

torminado, este es el mas importante, y ademas lo he creido el menos

Indigno de ser ofrecido al publico. Los demds no existen ya.





LIBRO PRIMERO

Quiero averiguar si puede haber en el orden civil

alguna regla de administraci6n legitima y segura to-

mando a los hombres tal como son y las leyes tales

<como pueden ser. Procurare" aliar siempre, en esta

indagacion, lo que la ley permite con lo que el inte-

res prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no

se hallen separadas.

Entro en materia sin demostrar la importancia
de mi asunto. Se me preguntara si soy principe

o legislador para escribir sobre politica. Yo contesto

que no, y que por eso mismo es por lo que escribo

sobre politica. Si fuese principe o legislador, no

perderia el tiempo en decir lo que es precise hacer,

sino que lo haria o me callaria.

Nacido ciudadano en un Estado libre, y miembro

del soberano, por muy de"bil influencia que pueda

ejercer mi voz en los asuntos publicos, me basta

el derecho de votar sobre ellos para imponerme
1 deber de instruirme; idichoso cuantas veces medito

aoerca de los gobiernos, por encontrar en mis inves-

tigaciones razones para amar al de mi pais!
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CAPITULO PRIMERO

Asunto de este primer libro.

El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por
todas partes se encuentra encadenado. Tal cual se

cree el amo de los demas, cuando, en verdad, no

deja de ser tan esclavo como ellos. <jC6mo se ha veri-

ficado este cambio? Lo ignore. iQu6 puede hacerlo

legitimo? Creo poder resolver esta cuesti6n.

Si no considerase mas que la fuerza y el efecto

que de ella se deriva
,

diria: mientras un pueblo
se ve obligate a obedecer y obedece, hace bien;

mas en el momento en que puede sacudir el yugo,

y lo sacude, hace todavSa mejor; porque recobrando

su libertad por el mismo derecho que se le arrebat6 r

o esta fundado el recobrarla, o no lo estaba el ha-

b6rsela quitado*. Pero el orden social es un derecho

sagrado y sirve de base a todos los demas. Sin em-

bargo, este derecho no viene de la Naturaleza; por

consiguiente, esta, pues, fundado sobre conven-

ciones. Se trata de saber cuales son estas conven-

ciones. Mas antes de entrar en esto debo demostrar

lo que acabo de anticipar.
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CAPITULO II

De las primeras sociedades.

La mas antigua de todas las sociedades, y la unica

natural, es la de la familia, aim cuando los hijos

no permaneoen unidos al padre sino el tiempo en

que necesitan de 61 para conservarse. En cuanto

esta necesidad cesa, el lazo natural se deshace. Una
vez libres los hijos de la obediencia que deben al

padre, y el padre de los cuidados que debe a los hijos,

recobran todos igualmente su independencia. Si

continuan unidos luego, ya no lo es naturalmente,

sino voluntariamente, y la familia misma no se man-

tiene sino por convenci6n.

Esta libertad comun es una consecuencia de la

naturaleza del hombre. Su primera ley es velar por
su propia conservation; sus primeros cuidados son

los que se debe a si mismo; tan pronto como llega

a la edad de la raz6n, siendo 61 solo juez de los medios

apropiados para conservarla, adviene por ello su

propio senor.

La familia es, pues, si se quiere, el primer modelo

de las sociedades politicas: el jefe es la imagen del

padre; el pueblo es la imagen de los hijos, y habiendo

nacido todos iguales y libres, no enajenan su libertad

sino por su utilidad. Toda la diferencia consiste

en que en la familia el amor del padre por sus hijos

Je remunera de los cuidados que les presta, y en el
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Estado el placer de mando substituye a este amor

que el jefe no siente por sus pueblos.

.Grocio niega que todo poder humano sea esta-

blecido en favor de los que son gobernados, y cita

como ejemplo la esclavitud. Su forma mas constants

de razonar consiste en establecer el derecho por el

hecho (1). Se podria emplear un m^todo mas con-

secuente.

Es, pues, dudoso para Grocio si el ge"nero humano-

pertenece a una centena de hombres o si esta centena

de hombres pertenece al g6nero humano, y en todo

su libro parece inclinarse a la primera opini6n; 6ste

es tambi6n el sentir de Hobbes. Ved de este modo-

a la especie humana dividida en rebafios de ganado,
cada uno de los cuales con un jefe que lo guarda

para devorarlo.

Del mismo modo que un guardian es de natura-

leza superior a la de su rebafio, asi los pastores d&

hombres, que son sus jefes, son tambie'n de una
naturaleza superior a la de sus pueblos. Asi razonaba,.

segiin Philon, el emperador Caligula, y sacaba,

con razdn, como consecuencia de tal analogia, que-

los reyes eran dioses o que los pueblos eran bestias.

El razonamiento de Caligula se asemeja al de Hob-

bes y al de Grocio. Arist6teles, antes de ellos dos, ha-

bia dicho tambi6n (2) que los hombres no son natu-

(1) Las sabias investigaciones sobre el derecho ptiblico no son. *
menudo, sino la historia de los antfcuos abuses, y se obstina, con poca
fort una. quien se esfuerza en estudiarlas demaiiado* ( Trait' de? tHtA-

rtts dt la France avtc e* voisins, por e! marques de Argenson; imp. de-

Rey. Amsterdam). He aqul precisamente lu que ha hecho Credo.
(2) Politic,, lib. I. cap. V. (Ed.)
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ralmente iguales, sino que unos nacen para la escla-

vitud y otros para la dominaci6n.

Arist6teles tenia raz6n; pero tomaba el efecto por
la causa: todo hombre nacido en la esclavitud nace

para la esclavitud, no hay nada mas cierto. Los es-

clavos pierden todo en sus cadenas, hasta el deseo

de salir de ellas; aman su servilismo, como los com-

paneros de Ulises amaban su embrutecimlento (1);

si hay, pues, esclavos por naturaleza es porque ha

habido esclavos contra naturaleza. La fuerza ha he-

cho los primeros esclavos; su cobardia los ha perpe-

tuado.

No he dicho nada del rey Adan ni del emperador
No6, padre de tres grandes monarcas, que se repar-

tieron el universe como hicieron los hijos de Satur-

no, a quienes se ha creido reconocer en ellos. Yo es-

pero que se me agradecera esta moderacidn; porque,
descendiendo directamente de uno de estos princi-

pes, y acaso de la rama del primogenito, ique" s6 yo
si, mediante la comprobaci6n de titulos, no me en-

contraria con que era el legitimo rey del ge"nero hu-

mano? De cualquier modo que sea, no se puede disen-

tir de que Adan no haya sido soberano del mundo,
como Robins6n lo fu6 de su isla en tanto que unico

habitante; y lo que habia de cdmodo en el imperio
de 6ste era que el monarca, asegurado en su trono,

no tenia que temer rebeli6n ni guerras, ni a cons-

piradores.

(1) Vease un pequefio tratado de Plutarco, titulado Que los anima-
tes usen de la razon.
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CAPITULO III

Del derecho del mis fuerte.

El mas fuerte no es nunca bastante fuerte para

ser siempre el seftor, si no transforma su fuerza en

derecho y la obediencia en deber. De ahi el derecho

del mas fuerte; derecho tornado ir6nicamente en apa-

riencia y realmente establecido en principle. Pero no

se nos explicara nunca esta palabra? La fuerza es una

potencia fisica; jno veo qu6 moralidad puede resul-

tar de sus efectos! Ceder a la fuerza es un acto de ne-

cesidad, no de voluntad; es, a lo mas, un acto de pru-

dencia. <j.En qu6 sentido podra esto ser un acto de

deber?

Supongamos por un momento este pretendido de-

recho. Yo afirmo que no resulta de 61 sino un galima-

tias inexplicable; porque desde el momento en que
es la fuerza la que hace el derecho, el efecto cambia

con la causa: toda fuerza que sobrepasa a la primera

sucede a su derecho. Desde el momento en que se

puede desobedecer impunemente, se hace legitima-

mente; y puesto que el mas fuerte tiene siempre ra-

z6n, no se trata sino de hacer de modo que se sea el

mas fuerte. Ahora bien; qu6 es un derecho que pere-

ce cuando la fuerza cesa? Si es precise obedecer por
la fuerza, no se necesita obedecer por deber, y si no

se esta forzado a obedecer, no se esta obligado. Se ve,

pues, que esta palabra el derecho no anade nada a la

fuerza; no significa nada absolutamente.
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Obedeced al poder. Si esto quiere decir ceded a la

fuerza, el precepto es bueno, pero superfluo, y con-

testo que no serd violado jamas. Todo poder viene

de Dios, lo confieso; pero toda enfermedad viene

tambi6n de El: ^quiere esto decir que este" prohibido

llamar al medico? Si un Iadr6n me sorprende en el

recodo de un bosque, es preciso entregar la bolsa a

la fuerza; pero si yo pudiera substraerla, <jestoy, en

conciencia, obligado a darla? Porque, en ultimo te"r-

mino, la pistola que tiene es tambie"n un poder.

Convengamos, pues, que fuerza no constituye de-

recho, y que no se esti obligado a obedecer sino a

los poderes legitimos. De este modo, mi primitiva pre-

gunta renace de continue.

CAPITULO IV

De la esclavitud.

Puesto que ningun hombre tiene una autoridad

natural sobre sus semejantes, y puesto que la Na-

turaleza no produce ningun derecho, quedan, pues,

las convenciones como base de toda autoridad legi-

tima entre los hombres.

Si un particular dice Grocio puede enajenar su

libertad y convertirse en esclavo de un senor, por

qu6 no podra un pueblo entero enajenar la suya y

hacerse subdito de una vez? Hay en esto muchas pa-

labras equivocas que necesitarian explicaci6n; mas

detengamonos en las de enaienar, Enajenar es dar

CCHTRATO SOCIAL. 2
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o vender. Ahora bien; un hombre que se hace escla-

vo de otro no se da, sino que se vende, al menos, por
su subsistencia; pero un pueblo, por qu6 se vende?

No hay que pensar en que un rey proporcione a sus

subditos la subsistencia, puesto que es 61 quien saca

de ellos la suya, y, segun Rabelais, los reyes no viven

poco. ^Dan, pues, los subditos su persona a condi-

ci6n de que se les tome tambi6n sus bienes? No veo

qu6 es lo que conservan entonces.

Se diri que el d^spota asegura a sus subditos la

tranquilidad civil. Sea. Pero qu6 ganan ellos si las

guerras que su ambicion les ocasiona, si su avidez in-

satiable y las vejaciones de su ministerio los desolan

mas que lo hicieran sus propias disensiones? <.Qu6

ganan, si esta tranquilidad misma es una de sus mise-

rias? Tambi6n se vive tranquilo en los calabozos; <jes

esto bastante para encontrarse bien en ellos? Los grie-

gos encerrados en el antro del Ciclope vivian tranquilos

esperando que les llegase el turno de ser devorados.

Decir que un hombre se da gratuitamente es decir

una cosa absurda e inconcebible. Un acto tal es ile-

gitimo y nulo por el solo motive de que quien lo reali-

za no esta en su raz6n. Decir de un pueblo esto mis-

mo es suponer un pueblo de locos, y la locura no crea

derecho.

Aun cuando cada cual pudiera enajenarse a si mis-

mo, no puede enajenar a sus hijos: ellos nacen hom-

bres libres, su libertad les pertenece, nadie tiene de-

recho a disponer de ellos sino ellos mismos. Antes

de que lleguen a la edad de la raz6n, el padre puede,

en su nombre, estipular condiciones para su conser-
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vaci6n, para su bienestar; mas no darlos irrevocable-

mente y sin condici6n, porque una donaci6n tal es

contraria a los fines de la Naturaleza y excede a los

derechos de la paternidad. Seria precise, pues, para

que un gobiemo arbitrario fuese legitimo, que en cada

generaci6n el pueblo fuese dueno de admitirlo o re-

chazarlo; mas entonces este gobierno habria dejado
de ser arbitrario.

Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad

de hombres, a los derechos de humanidad e incluso

a los deberes. No hay compensaci6n posible para quien

renuncia a todo. Tal renuncia es incompatible con

la naturaleza del hombre, e implica arrebatar toda

moralidad a las acciones el arrebatar la libertad a

la voluntadv For ultimo, es una convenci6n vana y
contradictoria el reconocer, de una parte, una auto-

ridad absoluta y, de otra, una obediencia sin limi-

tes. <[No es claro que no se esta comprometido a nada

respecto de aquel de quien se tiene derecho a exigir

todo? ^Y esta sola condici6n, sin equivalencia, sin

reciprocidad, no lleva consigo la nulidad del acto?

Porque que" derecho tendra un esclavo sobre mi si

todo lo que tiene me pertenece, y siendo su derecho

el mio, este derecho mio contra mi mismo es una pa-

labra sin sentido?

Grocio y los otros consideran la guerra un origen

del pretendido derecho de esclavitud. El vencedor

tiene, segiin ellos, el derecho de matar al vencido>

y e"ste puede comprar su vida a expensas de su liber-

tad; convenci6n tanto mas legitima cuanto que re-

dunda en provecho de ambos.
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Pero es claro que este pretendido derecho de dar

muerte a los vencidos no resulta, en modo alguno,

del estado de guerra. For el solo hecho de que los hom-

bres, mientras viven en su independencia primitiva,

no tienen entre si relaciones suficientemente cons-

tantes como para constituir ni el estado de paz ni el

estado de guerra, ni son por naturaleza enemigos. Es

la relacion de las cosas y no la de los hombres la que

constituye la guerra; y no pudiendo nacer 6sta de

las simples relaciones personales, sino s61o de las re-

laciones reales, la guerra privada o de hombre a hom-

bre no puede existir, ni en el estado de naturaleza,

en que no existe ninguna propiedad constante, ni

en el estado social, en que todo se halla bajo la auto-

ridad de las leyes.

Los combates particulares, los duelos, los cheques,

son actos y no constituyen nmgun estado; y respecto

a las guerras privadas, autorizadas por los Estatu-

tos de Luis IX, rey de Francia, y suspendidas por
la paz de Dios, son abuses del gobierno feudal, sis-

tema absurdo como ninguno, contrario a los princi-

pios del derecho natural y a toda buena politica.

La guerra no es, pues, una relaci6n de hombre a

hombre, sino una relaci6n de Estado a Estado, en la

cual los particulares s61o son enemigos incidental-

mente, no como hombres, ni aun siquiera como ciu-

d-idanos (1), sino como soldados; no como miembros

(1) Los romanos, que han entendido y respetado el derecho de la

tuerra mas que ninguna otra naci6n del mundo, llevaban tan fejos los

escrupulos a este respecto, que no estaba permitido a un ciudadano
ervir como voluntario sin haberse comprometido antes a ir contra el
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de la patria, sino como sus defensores. En fin, cada

Estado no puede tener como enemigos sino otros Es-

tados, y no hombres, puesto que entre cosas de di-

versa naturaleza no puede establecerse ninguna re-

Iaci6n verdadera.

Este principio se halla conforme con las maximas

establecidas en todos los tiempos y por la practica

constante de todos los pueblos civilizados. Las de-

claraciones de guerras no son tanto advertencias a

la potencia cuanto a sus svibditos. El extranjero, sea

rey, particular o pueblo, que robe, mate o detenga
a los subditos sin declarar la guerra al principe, no

es un enemigo; es un Iadr6n. Aun en plena guerra,

un principe justo se apodera en pais enemigo de todo

lo que pertenece al publico; mas respeta las personas

y los bienes de los particulares: respeta los derechos

sobre los cuales estan fundados los suyos propios.

Siendo el fin de la guerra la destrucci6n del Estado

enemigo, se tiene derecho a dar muerte a los defen-

sores en tanto tienen las armas en la mano; mas en

cuanto entregan las armas y se rinden, dejan de ser

enemigos o instruments del enemigo y vuelven a

ser simplemente hombres, y ya no se tiene derecho

enemigo y expresamente contra tal enemigo. Habiendo s:do reformada
una legi6n en que Cat6n, el hijo, hada sus primeras armas bajo Popi-
Mo, Cat6n, el padre, escribib a este que si deseaba que su hijo continua-
se bajo su servicio era precise hacerle prestar un nuevo juramento mi-

litar; porque habiendo sido anulado el primero, no podia ya levantar
las armas contra el enemigo. Y el mismo Cat6n escribfa a su hijo que
se guardara de presentarse al combate en tanto no hubiese prestado
eete nuevo juramento. Se que se me podra oponer el sitio de Cluriam y
otros hechos particulares; mas yo cito leyes, uses. Los romanos son los

que menos' frecuentemente ban transgredido sus leyes y los que ban
Ilegado a tenerlas mas hermosas.
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sobre su vida. A veces se puede matar al Estado sin

matar a uno solo de sus miembros. Ahora bien; la

guerra no da ningun derecho que no sea necesario

a su fin. Estos principios no son los de Grocio; no

se fundan sobre autoridades de poetas, sino que se

derivan de la naturaleza misma de las cosas y se fun-

dan en la raz6n.

El derecho de conquista no tiene otro fundamen-

to que la ley del mas fuerte. Si la guerra no da al

venoedor el derecho de matanza sobre los pueblos

vencidos, este derecho que no tiene no puede servir-

le de base para esclavizarlos. No se tiene el derecho

de dar muerte al enemigo sino cuando no se le puede
hacer esclavo; el derecho de hacerlo esclavo no vie-

ne, pues, del derecho de matarlo, y es, por tanto,

un cambio micuo hacerle comprar la vida al precio

de su libertad, sobre la cual no se tiene ningun de-

recho. Al fundar el derecho de vida y de muerte so-

bre el de esclavitud, y el de esclavitud sobre el de

vida y de muerte, <mo es claro que se cae en un circu-

lo vicioso?

Aun suponlendo este terrible derecho de matar,

yo afirmo que un esclavo hecho en la guerra, o un

pueblo conquistado, s61o est4 obligado, para con su

sefior, a obedecerle en tanto que se siente forzado

a ello. Buscando un beneficio equivalente al de su

vida, el vencedor, en realidad, no le concede gracia

alguna; en vez de matarle sin fruto, lo ha matado

con utilidad. Lejos, pues, de haber adquirido sobre

61 autoridad alguna unida a la fuerza, subsiste entre

ellos el estado de guerra como antes, y su relaci6n
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misma es un efecto de ello; es mas, el uso del derecho

de guerra no supone ningiin tratado de paz. Han
hecho un convenio, sea; pero este convenio, lejos de

destruir el estado de guerra, supone su continuidad.

Asi, de cualquier modo que se consideren las co-

sas, el derecho de esclavitud es nulo, no s61o por ile-

gitimo, sino por absurdo y porque no significa nada.

Estas palabras, esclavo y derecho, son contradicto-

rias: se excluyen mutuamente. Sea de un hombre a

otro, bien de un hombre a un pueblo, este razona-

miento sera igualmente insensate: Hago contigo un

convenio, completamente en tu perjuicio y comple-

tamente en mi provecho, que yo observare" cuando

me plazca y que tu observaras cuando me plazca a

mi tambi6n>

CAPITULO V

De como es precise elevarse siempre a una

primera convencion.

Aun cuando concediese todo lo que he refutado

hasta aqui, los fautores del despotism no habran

avanzado mas por ello. Siempre habra una gran dife-

rencia entre someter una multitud y regir una so-

ciedad. Que hombres disperses sean subyugados su-

cesivamente a uno s61o, cualquiera que sea el niimero

en que se encuentren, no por esto dejamos de hallar-

nos ante un sefior y esclavos, mas no ante un pueblo

y su jefe; es, si se quiere, una agregaci6n, pero no una

asociaci6n; no hay en ello ni bien publico ni cuerpo
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politico. Este hombre, aunque haya esclavizado la

mitad del mundo, no deja de ser un particular; su

interes, desligado del de los demas, es un interes pri-

vado. Al morir este mismo hombre, queda disperse

y sin uni6n su imperio, como una encina se deshace

y cae en un montdn de ceniza despues de haberla

consumido el fuego.

Un pueblo dice Crocio puede entregarse a un

rey. Esta misma donaci6n es un acto civil; supone
una deliberaci6n publica. Antes de examinar el acto

por el cual un pueblo elige a un rey seria bueno exa-

minar el acto por el cual un pueblo es tal pueblo; por-

que siendo este acto necesariamente anterior al otro,

es el verdadero fundamento de la sociedad.

En efecto; si no hubiese convenci6n anterior, d6n-

de radicaria la obligacidn para la minoria de some-

terse a la elecci6n de la mayoria, a menos que la elec-

cidn fuese unanime? Y <jde d6nde ciento que quieren

un sefior tienen derecho a votar por diez que no lo

quieren? La misma ley de la pluralidad de los sufra-

gios es una fijacidn de convencidn y supone, al me-

nos una vez, la previa unanimidad.

CAPITULO VI

Del pacto social.

Supongo a los hombres llegados a un punto en que
los obstaculos que perjudican a su conservaci6n en

el estado de naturaleza logran veneer, median te su
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resistencia, a la fuerza que cada individuo puede

emplear para mantenerse en dicho estado. Desde

este momento, el estado primitive no puede subsis-

tir, y el g6nero humane pereceria si no cambiase de

manera de ser.

Ahora bien; como los hombres no pueden engen-
drar nuevas fuerzas, sino unir y dirigir las que exis-

ten, no tienen otro medio de conservarse que formar

por agregaci6n una suma de fuerzas que pueda ex-

ceder a la resistencia, ponerlas en juego por un solo

m6vil y hacerlas obrar en armonia.

Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del con-

curso de muchos; pero siendo la fuerza y la libertad

de cada hombre los primeros instruments de su con-

servaci6n, <;c6mo va a comprometerlos sin perjudi-

carse y sin olvidar los cuidados que se debe? Esta

dificultad, referida a nuestro problema, puede enun-

ciarse en estos t6rminos:

Encontrar una forma de acociaci6n que defienda

y proteja de toda fuerza comun a la persona y los

bienes de cada asociado, y por virtud de la cual

cada uno, uniendose a todos, no obedezca sino a si

mismo y quede tan libre como antes.* Tal es el pro-

blema fundamental, al cual da soluci6n el Contrato

social.

Las clausulas de este contrato se hallan determi-

nadas hasta tal punto por la naturaleza del actc.

que la menor modificaci6n las haria vanas y de

efecto nulo; de suerte que, aun cuando jamas hubie-

sen podido ser formalmente enunciadas, son en todas

partes las mismas y doquiera estan tacitamente
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admitidas y reconocidas, hasta que, una vcz violado

1 pacto social, cada cual vuelve a la posesi6n de sus

primitives derechos y a recobrar su libertad natural,

perdiendo la convencional, por la cual renunci6

a aqu611a.

Estas clausulas, debidamente entendidas, se redu-

cen todas a una sola, a saber: la enajenaci6n total

de cada asociado con todos sus derechos a toda la

comunidad; porque, en primer lugar, dandose cada

uno por entero, la condici6n es la misma para todos,

y siendo la condici6n igual para todos, nadie tiene

interns en hacerla onerosa a los demas.

Es mas: cuando la enajenaci6n se hace sin reser-

vas, la uni6n llega a ser lo mas perfecta posible y

ningun asociado tiene nada que reclamar; porque
si quedasen reservas en algunos derechos, los par-

ticulares, como no habria ningtin superior comiin

que pudiese fallar entre ellos y el publico, siendo

cada cual su propio juez en algvin punto, pronto

pretenderia serlo en todos, y el estado de naturaleza

subsistiria y la asociacidn advendria necesariamente

tiranica o vana.

En fin, dandose cada cual a todos, no se da a nadie,

y como no hay un asociado, sobre quien no se ad-

quiera el mismo derecho que se le concede sobre si,

se gana el equivalente de todo lo que se pierde y mis

fuerza para conservar lo que se tiene.

Por tanto, si se elimina del pacto social lo que
no le es de esencia. nos encontraremos con que se

reduce a los t6rminos siguientes: Cada uno de nos-

otros pone en comun su rwrsona y todo su poder
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bajo la suprema direccidn de la voluntad general,

y nosotros recibimos ademas a cada miembro como

parte indivisible del todo.t

Este acto produce inmediatamente, en vez de la

persona particular de cada contratante, un cuerpo

moral y colectivo, compuesto de tantos miembros

como votos tiene la asamblea, el cual recibe de este

mismo acto su unidad, su yo comun, su vida y su

voluntad. Esta persona pviblica que asi se forma,

por la uni6n de todos los demas, tomaba en otro

tiempo el nombre de ciudad (1) y toma ahora el de

republica o de cuerpo politico, que es llamado por

sus miembros Estado cuando es pasivo; soberano,

cuando es active; poder, al compararlo a sus semejan-

tes; respecto a los asociados, toman colectivamente

el nombre de pueblo, y se llaman en particular ciu-

dadanos, en cuanto son participantes de la autoridad

soberana, y subditos, en cuanto sometidos a las

(1) El verdadero sentido de esta palabra se ha perdido casi por com
pleto modernamente: la mayor parte toman una aldea por una ciudad y
un burgues por un ciudadano. No saben que las casas forman la aldea;

pero que los ciudadanos constituyen la ciudad. Este mismo error cos-

16 caro en otro tiempo a los cartagineses. No he leido que el titulo de
cives haya sido dado nunca al subdito de un principe, ni aun antigua-
tnente a los macedonios, ni en nuestros dias a los ingleses, aunque se

hallen mas prbximos a la libertad que los demas. Tan solo los france-

ses toman todos familiarmente este nombre de ciudadanos. porque no
tienen una verdadera idea de 41, como puede verse en sus diccionarios,
sin lo cual caerian, al usurp arlo, en el delito de lesa majestad; este nom-
bre. entre eUos, expresa una virtud y no un derecho. Cuando Bodino
ha querido hablar de nuestros ciudadanos y burgueses, ha cometido un
error tomando a unos por otros. M. d'Aumbert no se ha equivocado,
y ha distinguido bien, en su articulo Genlvt, las cuatro clases de hom-
bres hasta cinco, contando a los extranjeros que se encuentran en
nuestra ciudad, y de las cuales solamente dos componen la Republica.
Ningun otro autor frances, que yo sepa, ha comprendido el verdadero
entido de la palabra ciudadano.
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leyes del Estado. Pero estos te>minos se confunden

frecuentemente y se toman unos por otros; basta

con saberlos distinguir cuando se emplean en toda

su precisi6n.

CAPITULO VII

Del soberano.

Se ve por esta f6rmula que el acto de asociacidi?

encierra un compromiso redproco del publico con

los particulares, y que cada individuo, contratando,

por decirlo asi, consigo mismo, se encuentra com-

prometido bajo una doble relaci6n, a saber: como
miembro del soberano, respecto a los particulares,

y como miembro del Estado, respecto al soberano.

Mas no puede aplicarse aqui la maxima del derecho

civil de que nadie se atiene a los compromises con-

traidos consigo mismo; porque hay mucha diferencia

entre obligarse con uno mismo o con un todo de

que se forma parte.

Es precise hacer ver, ademas, que la deliberaci6n

publica, que puede obligar a todos los subditos res-

pecto al soberano, a causa de las dos diferentes rela-

ciones bajo las cuales cada uno de ellos es conside-

rado, no puede por la raz6n contraria obligar al

soberano para con 61 mismo, y, por tanto, que es

contrario a la naturaleza del cuerpo politico que el

soberano se imponga una ley que no puede infringir.

No sieridole dable considerarse mas que bajo una

sola y misma relaci6n, se encuentra en el caso de
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un particular que contrata consigo mismo; de don-

de se ve que no hay ni puede haber ninguna espe-

cie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo
del pueblo, ni siquiera el contrato social. Lo que
no significa que este cuerpo no pueda comprome-
terse por completo con respecto a otro, en lo que
no derogue este contrato ; porque, en lo que res-

pecta al extranjero, es un simple se>, un individuo.

Pero el cuerpo politico o el soberano, no derivando

su se> sino de la santidad del contrato, no puede
nunca obligarse, ni aun respecto a otro, a nada que

derogue este acto primitivo, como el de enajenar

alguna parte de si mismo o someterse a otro sobe-

rano. Violar el acto por el cual existe seria aniqui-

larlo, y lo que no es nada no produce nada.

Tan pronto como esta multitud se ha reunido asi

en un cuerpo, no se puede ofender a uno de los miem-

bros ni atacar al cuerpo, ni menos aun ofender al

cuerpo sin que los miembros se resistan. Por tanto,

el deber, el interes, obligan igualmente a las dos

partes contratantes a ayudarse mutuamente, y los

mismos hombres deben procurar reunir bajo esta

doble relaci6n todas las ventajas que dependan
de ella.

Ahora bien; no estando formado el soberano

sino por los particulares que lo componen, no hay
ni puede haber interns contrario al suyo; por con-

siguiente, el poder soberano no tiene ninguna nece-

sidad de garantia con respecto a los subditos, porque
es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos

sus miembros, y ahora veremos como no puede
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perjudicar a ninguno en particular. El soberano-,

s61o por ser lo que es, es siempre lo que debe ser.

Mas no ocurre lo propio con los siibditos respecto

al soberano, de cuyos compromises, a pesar del inte-

res comun, nada responderia si no encontrase medios

de asegurarse de su fidelidad.

En efecto; cada individuo puede como hombre
tener una voluntad particular contraria o discon-

forme con la voluntad general que tiene como ciu-

dadano; su intere"s particular puede hablarle de un

modo completamente distinto de como lo hace el

inter6s comun; su existencia, absoluta y naturalmen-

te independiente, le puede llevar a considerar lo que
debe a la causa comun, como una contribuci6n

gratuita, cuya pe"rdida sera menos perjudicial a los

demas que oneroso es para 61 el pago, y considerando

la persona moral que constituye el Estado como un

se"r de raz6n, ya que no es un hombre, gozaria de los

derechos del ciudadano sin querer llenar los deberes

del subdito, injusticia cuyo progreso causaria la

ruina del cuerpo politico.

Por tanto, a fin de que este pacto social no sea

una vana f6rmula, encierra tacitamente este com-

promiso: que s61o por si puede dar fuerzaa los demas,

y que quienquiera se niegue a obedecer la voluntad

general sera obligado a ello por todo el cuerpo.

Esto no significa otra cosa sino que se le obligara

a ser libre, pues es tal la condici6n, que dandose

cada ciudadano a la patria le asegura de toda de-

pendencia personal; condici6n que constituye el

artificio y el juego de la maquina politica y que es la
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linica que hace legitimos los compromises civiles,

los cuales sin esto serian absurdos, tiranicos y estarian

sujetos a los mas enormes abuses.

CAP ITULO VIII

Del estado civil.

Este transito del estado de naturaleza al estado*

civil produce en el hombre un cambio muy notable,

al substituir en su conducta la justicia al instinto

y al dar a sus acciones la moralidad que antes les

faltaba. Solo cuando ocupa la voz del deber el lugar
del impulse fisico y el derecho el del apetito es cuan-

do el hombre, que hasta entonces no habia mirado

mas que a si mismo, se ve obligado a obrar segun
otros principios y a consultar su raz6n antes de

escuchar sus inclinaciones. Aunque se prive en este

estado de muchas ventajas que le brinda la Natura-

leza, alcanza otra tan grande al ejercitarse y des-

arrollarse sus facultades, al extenderse sus ideas,

al ennoblecerse sus sentimientos; se eleva su alma
entera a tal punto. que si el abuso de esta nueva
condici6n no lo colocase frecuentemente por bajo
de aquella de que precede, deberia bendecir sin

cesar el feliz instante que le arranc6 para siempre
de ella, y que de un animal estupido y limitado

hizo un se> inteligente y un hombre.

Reduzcamos todo este balance a t6rminos faciles

de comparar: lo que el hombre pierde por el contratc*
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social es su libertad natural y un derecho ilimitado

a todo cuanto le apetece y puede alcanzar; lo que

gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo

que posee. Para no equivocarse en estas compli-

caciones es precise distinguir la libertad natural,

que no tiene mas limite que las fuerzas del individuo.

de la libertad civil, que esta limitada por la voluntad

general, y la posesi6n, que no es sino el efecto de la

fuerza o el derecho del primer ocupante, de la pro-

piedad, que no puede fundarse sino sobre un titulo

positive.

Segun lo que precede, se podria agregar a lo ad-

quirido por el estado civil la libertad moral, la linica

que verdaderamente hace al hombre duefio de si

mismo, porque el impulse exclusive del apetito

es esclavitud, y la obediencia a la ley que se ha pres-

crito es la libertad; mas ya he dicho demasiado

sobre este particular y sobre el sentido filos6fico

de la palabra libertad, qua no es aqui mi tema.

CAPITULO IX

Del do minio real.

Cada miembro de la comunidad se da a ella en el

momento en que se forma tal como se encuentra

actualmente; se entrega 61 con sus fuerzas, de las

cuales forman parte los bienes que posee. No es que

por este acto cambie la posesi6n de naturaleza al

cambiar de mano y advenga propiedad en las del
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soberano; sino que, como las fuerzas de ia ciudad

son incomparablemente mayores que las de un par-

ticular, la posesi6n publica es tambie"n, de hecho,

mas fuerte y mas irrevocable, sin ser mas legitima,

al menos para los extranos; porque el Estado, con

respecto a sus miembros, es dueno de todos sus bie-

nes por el contrato social, el cual, en el Estado, es

la base a todos los derechos; pero no lo es frente a

las demas potencias sino por el derecho de primer

ocupante, que corresponde a los particulares.

El derecho de primer ocupante, aunque mas real

que el del mas fuerte, no adviene un verdadero dere-

cho sino despue"s del establecimiento del de propie-

dad. Todo hombre tiene, naturalmente, derecho a

todo aquello que le es necesario; mas el acto positi-

ve que le hace propietario de algiin bien lo excluye

de todo lo demas. Tomada su parte, debe limitarse

a ella, y no tiene ya ningun derecho en la comuni-

dad. He aqui por qu6 el derecho del primer ocupante,

tan d6bil en el estado de naturaleza, es respetable

para todo hombre civil. Se respeta menos en este

derecho lo que es de otro que lo que no es de uno

mismo.

En general, para autorizar sobre cualquier porci6n

de terreno el derecho del primer ocupante son pre-

cisas las condiciones siguientes: primera, que este te-

rritorio no est6 aun habitado por nadie; segunda,

que no se ocupe de 61 sino la extensi6n de que se ten-

ga necesidad para subsistir, y en tercer lugar, que se

tome posesi6n de 61, no mediante una vana ceremo-

nia, sino por el trabajo y el cultivo, unico signo de

COHTRATO SOCIAL. 3
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propiedad que, a falta de titulos juridicos, debe ser

respetado por lo demas.

En efecto; conceder a la necesidad y al trabajo el

derecho de primer ocupante ^no es darle la exten-

si6n maxima de que es susceptible? ^Puede no po-
n6rsele Hmites a este derecho? ^Sera suficiente po-
ner el pie en un terreno comvin para considerarse

dueflo de 61? ^Bastara tener la fuerza necesaria para

apartar un moment a los demas hombres para qui-

tarles el derecho de volver a 61? ^Como puede un hom-
bre o un pueblo apoderarse de un territorio inmenso

y privar de 61 a todo el g6nero humano sin que esto

constituya una usurpaci6n punible, puesto que quita

al resto de los hombres la habitaci6n y los alimentos

que la Naturaleza les da en comun? ^Era motive su-

ficiente que Niifiez de Balboa tomase posesi6n, en

la costa del mar del Sur, de toda la Am6rica Meri-

dional, en nombre de la corona de Castilla, para des-

poseer de ellas a todos los habitantes y excluir de las

mismas a todos los principes del mundo? De modo

analogo se multiplicaban vanamente escenas seme-

jantes, y el rey cat61ico no tenia mas que tomar po-

sesion del universe entero de un solo golpe, excep-

tuando tan s61o de su Imperio lo que con anteriori-

dad poseian los demas principes.

Se comprende c6mo las tierras de los particulares

reunidas y contiguas se convierten en territorio pu-

blico, y c6mo el derecho de soberania, extendi6ndo-

se desde los subditos al terreno, adviene a la vez real

y personal. Esto coloca a los poseedores en una ma-

yor dependencia y hace de sus propias fuerzas la ga-
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tia de su fidelidad; ventaja que no parece haber

> bien apreciada por los antiguos monarcas, quie-

,
llamandose reyes de los persas, de los escitas, de

macedonios, parecian considerarse mas como jefes

los hombres que como senores de su pais. Los de

se llaman, mas habilmente, reyes de Francia,

Espafia, de Inglaterra, etc.; dominando asi el te-

orio, estan seguros de dominar a sus habitantes.

.0 que hay de singular en esta enajenaci6n es que,

s de despojar la comunidad a los particulares de

bienes, al aceptarlos, no hace sino asegurarles la

tima posesi6n de los mismos, cambiar la usurpa-
i en un verdadero derecho y el disfrute en propie-

l. Entonces, siendo considerados los poseedores

10 depositaries del bien publico, respetados los

echos de todos los miembros del Estado y mante-

os con todas sus fuerzas contra el extranjero, por
L cesi6n ventajosa al publico, y mas aun a ellos

snos, adquieren, por decirlo asi, todo lo que ban

lo; paradoja que se aplica facilmente a la distin-

n de los derechos que el soberano y el propieta-

tienen sobre el mismo fun do, como a continua-

n se vera.
3uede ocurrir tambie'n que los hombres comiencen

inirse antes de poseer nada y que, apoderandose

seguida de un territorio suficiente para todos, go-

i de 61 en comun o lo repartan entre ellos, ya por

al, ya segun proporciones establecidas por el so-

ano. De cualquier modo que se haga esta adqui-

i6n, el derecho que tiene cada particular sobre el

smo fundo esta siempre subordinado al derecho



que la comunidad tiene sobre todos, sin lo cual n

habria ni solidez en el vinculo social ni fuerza re;

"en el ejercicio de la soberania.

Terminal este capitulo y este libro con una ind

caci6n que debe servir de base a todo el sistema s(

cial, a saber: que en lugar de destruir la igualdad n;

tural, el pacto fundamental substituye, por el coi

trario, con una igualdad moral y legitima lo que '.

Naturaleza habia podido poner de desigualdad fis

ca entre los hombres, y que, pudiendo ser desiguali

en fuerza o en talento, advienen todos iguales p<

convencion y derecho (1).

(1) Bajo los males gobiernos, esta igualdad es exclusivamente aj

rente e ilusoria: solo sirve para mantener al pobre en su miseria y
rico en su usurpaci6n. De hecho, las leyes son siempre utiles para i

que poseen algo y perjudiciales para Ics que nada tienen. De donde

sigue que el estado social no es ventajoso a los hombres sino en tarl

que poseen todos algo y que ninguno de ellos tiene demasiado.

I



LIBRO II

CAPITULO PRIMERO

La soberania es inalienable.

La primera y mas important^ cqnsecuencia de los

principles anteriormente establecidos es que la vo-

;luntad general puede dirigir por si sola las fuerzas

.del Estado segun el fin de su 'Institution, que es el

ibien comun; porque si la oposici6n de los intereses-

particulars ha hecho nec^sario el establecimiento

de las sociedades, el acuerdo/de estos mismos intere-

ses es lo que lo ha hecho .posible. Esto es lo que hay
de comun en estos diferentes intereses que forman

el vinculo social; y si no^sxistiese un punto en el cual

se armonizasen todos eilos, no hubiese podido exis-

tir ninguna sociedad. Mora bien; solo sobre este in-

teres comiin debe ser gbbernada la sociedad.

Digo, pues, que no siendo la soberania sino el ejer-

cicio de la voluntid general, no puede enajenarse

jamas, y el soberario, que no es sino un s6r colectivo,

no puede ser representado mas que por si mismo: el

poder es susceptible de ser transmitido, mas no la

voluntad.
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En cfecto; si bien no es imposible que una vok

tad particular concuerde en algun punto con la \

luntad general, si lo es, al menos, que esta armoi

sea duradera y constante, porque la voluntad pai

cular tiende por su naturaleza al privilegio y la \

luntad general a la igualdad. Es aun mas imposil

que exista una garantia de esta armonia, aun cuan

siempre deberia existir; esto no seria un efecto <

arte, sino del azar. El soberano puede muy bien c

cir: Yo quiero actualmente lo que quiere tal ho;

bre o, por lo menos, lo que dice querer*; pero no pi

de decir: Lo que este hombre querra maftana yo

querr6 tambien*; puesto que es absurdo que la v

luntad se eche cadenas para el porvenir y porque

depende de ninguna voluntad el consentir en na

que sea contrario al bien del se> que quiere. Si, put

el pueblo promote simplernente obedecer, se disu<

ve por este acto y pierde su cualidad de pueblo; en

instante en que hay un senor, ya no hay soberan

y desde entonces el cuerpo politico queda destruid

No quiere esto decir que las 6rdenes de los jef

no puedan pasar por voluntades generales, en cuan

el soberano, libre para oponerse, no lo hace. En c

sos tales, es decir, en cases de silencio universal,

debe presumir el consentimiento del pueblo. Esto

explicara mas detenidamente.
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CAPITULO II

La soberania es indivisible.

For la misma raz6n que la soberania no es enaje

nable es indivisible; porque la voluntad es general

o no lo es; es la del cuerpo del pueblo o solamente de

una parte de 61 (1). En el primer caso esta voluntad

declarada es un acto de soberania y hace ley; en el

segundo no es sino una voluntad particular o un

acto de magistratura: es, a lo mas, un decreto.

Mas no pudiendo nuestros politicos dividir la so-

berania en su principio, la dividen en su objeto; la

dividen en fuerza y en voluntad; en Poder legislati-

ve y Poder ejecutivo; en derechos de impuesto, de

justicia y de guerra; en administraci6n interior y en

poder de tratar con el Extranjero; tan pronto confun-

den todas estas partes como las separan. Hacen del

soberano un s6r fantastico, formado de piezas rela-

cionadas; es como si compusiesen el hombre de mu-

chos cuerpos, de los cuales uno tuviese los ojos, otro

los brazos, otro los pies, y nada ms. Se dice que los

charlatanes del Jap6n despedazan un nino a la vista

de los espectadores, y despue~s, lanzando al aire sus

miembros uno despu6s de otro, hacen que el nino vuel-

va a caer al suelo vivo y entero. Semejantes son los

juegos malabares de nuestros politicos: despu6s de

'

(1) Para que una voluntad sea general, no siempre es necesario que
sea unanime; pero es precise que todas las voces scan tenidas en cuanta:

una exclusion formal rornpe la generalidad.
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haber despedazado el cuerpo social, por un presti-

gio digno de la magia reiinen los pedazos no se sabe

como.

Este error precede de no haberse formado noc:6n

exacta de la autoridad soberana y de haber conside-

rado como partes de esa autoridad lo que no eran

sino emanaciones de ella. Asi, por ejemplo, se ha con-

siderado el acto de declarar la guerra y el de hacer

la paz como actos de soberanla; cosa inexacta, pues-

to que cada uno de estos actos no const ituye una ley,

sino solamente una aplicaci6n de la ley, un acto par-

ticular que determina el caso de la ley, como se vera

claramente cuando se fije la idea que va unida a la

palabra ley.

Siguiendo el analisis de las demas divisiones, ve-

riamos que siempre que se cree ver la soberania divi-

dida se equivoca uno; que los derechos que se toman
como parte de esta soberania le estan todos subordi-

nados y suponen siempre voluntades supremas, de las

cuales estos hechos no son sino su ejecuci6n.

No es posible expresar cuanta obscuridad ha lan-

zado esta falta de exactitud sobre las decisiones de

los autores en materia de Derecho politico cuando

han querido juzgar de los derechos respectivos de los

reyes y de los pueblos sobre los principios que ha-

bian establecido. Todo el que quiera puede ver en

los capitulos III y IV del primer libro de Grocio c6mo
este sabio y su traductor Barbeyrac se confunden y
enredan en sus sofismas por temor a decir demasiado,

o de no decir bastante, segun sus puntos de vista, y
de hacer chocar los intereses que debian conciliar.



41

Grocio, refugiado en Francia, descontento de su pa-

tria, y queriendo hacer la corte a Luis XIII, a quien

iba dedicado su libro, no perdona medio de despo-

jar a los pueblos de todos sus derechos y de adornar

a los reyes con todo el arte posible. Este hubiese sido

tambi6n el gusto de Barbeyrac, que dedicaba su tra-

ducci6n al rey de Inglaterra Jorge I. Pero, desgra-

ciadamente, la expulsi6n de Jacobo II, que 61 llama

abdicaci6n, le obliga a guardar reservas, a soslayar,

a tergiversar, para no hacer de Guillermo un usurpa-

dor. Si estos dos escritores hubiesen adoptado los

verdaderos principios, se habrian salvado todas las

dificultades y habrian sido siempre consecuentes;

pero hubieran dicho, por desgracia, la verdad y no

hubiesen hecho la corte mas que al pueblo. Ahora

bien; la verdad no conduce al lucro, y el pueblo no

da embajadas, ni sedes, ni pensiones.

CAPITULO III

Sobre si la voluntad general puede errar.

Se sigue de todo lo que precede que la voluntad

general es siempre recta y tiende a la utilidad publi-

ca; pero no que las deliberaciones del pueblo ofrez-

can siempre la misma rectitud. Se quiere siempre el

bien propio; pero no siempre se le conoce. Nunca se

.corrompe al pueblo; pero frecuentemente se le engafia,

y solamente entonces es cuando parece querer lo malo.

Hay, con frecuencia, bastante diferencia entre la
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voluntad de todos y la voluntad genera!. Esta no tie-

ne en cuenta sino el interns comun; la otra se refiere

al interns privado, y no es sino una suma de volun-

taries particulares. Pero quitad de estas mismas vo-

luntades el mas y el menos, que se destruyen mutua-

mente (1), y queda como suma de las diferencias la

voluntad general.

Si cuando el pueblo delibera, una vez suficiente-

mente informado, no mantuviesen los ciudadanos nin-

guna comunicaci6n entre si, del gran numero de las

pequefias diferencias resultaria la voluntad general,

y la deliberaci6n seria siempre buena. Mas cuando

se desarrollan intrigas y se forman asociaciones par-

ciales a expensas de la asociaci6n total, la voluntad

de cada una de estas asociaciones se convierte en

general, con relaci6n a sus miembros, y en particular

con relaci6n al Estado; entonces no cabe decir que

hay tantos votantes como hombres, sino tantos como
asociaciones. Las diferencias se reducen y dan un

resultado menos general. Finalmente, cuando una

de estas asociaciones es tan grande que excede a to-

-das las demas, no tendr como resultado una suma
de pequefias diferencias, sino una diferencia unica;

entonces no hay ya voluntad general, y la opinidn

que domina no es sino una opini6n particular.

(1) *Cada interes dice el marques de Argenson tiene principles
diferentes. La armonfa entre doe intereses particulares se forma por
oposici6n al de un tercero.* (V6ase las Considerations sur It gouvcrne-
meni de la France, cap. II. (Ed.) Se hubiera podido afladir que la con-
cordancia de todos los intereses ae forma por oposici6n al de cada uno
de ellos Si no hubiese intereses diferentes, apenas ae apreciarfa el inte-

ret comun, que jamas encontrarfa un obstaculo: todo marcharfa por si

mismo y la politica dejana de ser un arte.
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Importa, pues, para poder fijar bien el enunciado

de la voluntad general, que no haya ninguna socie-

dad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine
exclusivamente segiin 61 mismo (1): tal iu6 la unica

y sublime instituci6n del gran Licurgo. Si existen so-

ciedades parciales, es precise multiplicar el numero
de ellas y prevenir la desigualdad, como hicieron

Sol6n, Numa y Servio. Estas precauciones son las

unicas buenas para que la voluntad general se mani-

fieste siempre y para que el pueblo no se equivoque
nunca.

CAPITULO IV

De los limites del poder soberano.

Si el Estado o la ciudad no es sino una persona

moral, cuya vida consiste en la uni6n de sus miem-

bros, y si el mas importante de sus cuidados es el

de su propia conservation, le es indispensable una

fuerza universal y compulsiva que mueva y disponga
cada parte del modo mas conveniente para el todo.

De igual modo que la Naturaleza da a cada horn-

bre un poder absoluto sobre sus miembros, asi el

pacto social da al cuerpo politico un poder absolu-

to sobre todo lo suyo. Este mismo poder es el que, di-

(1) Vera cose e dice Machiavelo che alcuni division! nuocono
aUe repubbliche, e alcune giovano: quelle nuocono che sono dalle sette

e da partigiani accompagnate: quelle giovano che senza sette, senza par-

tigiani, si mantengono. Non potendo adunque provedere un fondatore

d'una repubblica che non siano nimicizie in quella, ha da proveder al-

meno che non vi siano sette.* (Hist. Florent, lib. VII.)
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rigido por la voluntad .general, lleva el nombre de

soberania.

Pero, ademas de la persona publica, tenemos que
considerar las personas privadas que la componen,

y cuya vida y libertad son naturalmente indepen
dientes de el la. Se trata, pues, de distinguir bien los

derechos respectivos de los ciudadanos y del sobe-

rano (1), asi como los deberes que tienen que llenar

los primeros, en calidad de subditos del derecho

natural, cualidad de que deben gozar por el hecho

de ser hombres.

Se conviene en que todo lo que cada uno enajena
de su poder mediante el pacto social, de igual suerte

que se enajena de sus bienes, de su libertad, es sola-

mente la parte de todo aquello cuyo uso importa a la

comunidad; mas es precise convenir tambi6n que
s61o el soberano es juez para apreciarlo.

Cuantos servicios pueda un ciudadano prestar

al Estado se los debe prestar en el acto en que el

soberano se los pida; pero este, por su parte, no puede

cargar a sus subditos con ninguna cadena que sea

inutil a la comunidad, ni siquiera puede desearlo;

porque bajo la ley de la razdn no se hace nada sin

causa, como asimismo ocurre bajo la ley de la Na-

turaleza.

Los compromises que nos Hgan al cuerpo social

no son obligatorios sino porque son mutuos, y su

naturaleza es tal, que al cumplirlos no se puede

(1) Atentos lectores: no os apresurfis, os to ruego, a acusarme aqui
de contradiction. No he podido evitarlo en los t^rminos, dada la pobre-
za de la lengua; mas esperad.



45

trabajar para Jos demas sin trabajar tambten para
si. iPor qu6 la voluntad general es siempre recta,

y por qu6 todos quieren constantemente la felicidad

de cada uno de ellos, si no es porque no hay nadie que
no se apropie estas palabras de cada uno y que no

piense en si mismo al votar para todos? Lo que

prueba que la igualdad de derechq y la noci6n de

justicia que produce se derivan de la preferenda

que cada uno se da y, por consiguiente, de la natu-

raleza del hombre; que la voluntad general, para
ser verdaderamente tal, debe serlo en su objeto

tanto como en su esencia; que debe partir de todos,

para aplicarse a todos, y que pierde su natural recti-

tud cuando tiende a algun objeto individual y deter-

minado, porque entonces, juzgando de lo que nos

es extrano, no tenemos ningun verdadero principio

de equidad que nos guie.

En efecto; tan pronto como se trata de un hecho

o de un derecho particular sobre un punto que no ha

sido reglamentado por una convenci6n general y

anterior, el asunto adviene contencioso; es un pro-

ceso en que los particulars interesados son una de

las partes, y el publico la otra; pero en el que no ve

ni la ley que es precise seguir ni el juicio que debe

pronunciar. Seria ridiculo entonces quererse referir

a'una expresa decisi6n de la voluntad general, que
no puede ser sino la conclusi6n de una de las partes,

y que. por consiguiente, no es para la otra sino una

voluntad extrafia, particular, llevada en esta ocasi6n

a la injusticia y sujeta al error. Asi, del mismo modo

que una voluntad particular no- puede representar



46

la voluntad general, esta, a su vez, cambia de natura-

leza teniendo un objeto particular, y no puede, como

general, pronunciarse ni sobre un hombre ni sobre

un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo,

nombraba o deponia sus jefes, otorgaba honores

al uno, imponia penas al otro y, por multitud de

decretos particulares, ejercia indistintamente todos

los actos del gobierno, el pueblo entonces no tenia

la voluntad general propiamente dicha; no obraba

ya como soberano, sino como magistrado. Esto

parecerd contrario a las ideas comunes; pero es pre-

cise que se me deje tiempo para exponer las mias.

Se debe concebir, por consiguiente, que lo que

generaliza la voluntad es menos el niimero de votos

que el interns comun que los une; porque en esta

instituci6n cada uno se somete necesariamente a

las condiciones que 61 impone a los demas: armonia

admirable del interns y de la justicia, que da a las

deliberaciones comunes un caracter de equidad que
se ve desvanecerse en la discusi6n de todo negocio

particular por falta de un inter6s comun que una

e identifique la regla del juez con la de la parte.

Por cualquier lado que se eleve uno al principio,

se llegard siempre a la misma conclusi6n, a saber: que
el pacto social establece entre los ciudadanos una

igualdad tal, que se comprometen todos bajo las

mismas condiciones y, por tanto, que deben gozar
todos los mismos derechos. Asi, por la naturaleza

de pacto, todo acto de soberania, es decir, todo acto

aute"ntico de la voluntad general, obliga y favorece

igualmente a todos los ciudadanos; de suerte que el
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soberano conoce solamente el cuerpo de la naci6n

y no distingue a ninguno de aquellos que la compo-
nen. <j.Qu6 es propiamente un acto de soberania?

No es, en modo aiguno, una convenci6n del superior
con el inferior, sino una convenci6n del cuerpo con

cada uno de sus miembros: convencidn legitima,

porque tiene por base el contrato social: equitativa,

porque es comun a todos; \itil, porque no puede
tener mas objeto que el bien general, y s61ida, porque
tiene como garantia la fuerza piiblica y el poder

supremo. En tanto que los subditos no se hallan

sometidos mas que a tales convenciones, no obede-

cen a nadie sino a su propia voluntad; y preguntar
hasta d6nde se extienden los derechos respectivos

del soberano y de los ciudadanos es preguntar hasta

qu6 punto pueden 6stos comprometerse consigo

mismos, cada uno de ellos respecto a todos y todos

respecto a cada uno de ellos.

De aqui se deduce que el poder soberano, por muy
absolute, sagrado e inviolable que sea, no excede,

ni puede exceder, de los limites de las convenciones

generates, y que todo hombre puede disponer ple-

namente de lo que por virtud de estas convenciones

le ban dejado de sus bienes y de su libertad. De
suerte que el soberano no tiene jamas derecho de

pesar sobre un siibdito mas que sobre otro, porque

entonces, al adquirir el asunto caracter particular,

hace que su poder deje de ser competente.
Una vez admitidas estas distinciones, es preciso

afirmar que es falso que en el contrato social haya
de parte de los particulares ninguna renuncia verda-



48

dera; pues su situaci6n, por efecto de este contrato,

es realmente preferible a la de antes, y en lugar de

ana enajenaci6n no ban hecho sino un cambio ven-

tajoso, de una man era de vivir incierta y precaria,

por otra mejor y mas segura; de la independencia

natural, por la libertad; del poder de perjudicar

a los demas, por su propia seguridad, y de su fuerza,

que otros podrian sobrepasar, por un derecho que la

unidn social hace invencible. Su vida misma, que
ban entregado al Estado, esta continuamente prote-

gida por 61. Y, cuando la exponen por su defensa,

<j,qu6 hacen sino devolverle lo que de 61 ban recibido?

iQu6 hacen que no hiciesen mas frecuentemente

y con mas peligro en el estado de naturaleza, cuando,

al librarse de combatientes inevitables, defendiesen

con peligro de su vida lo que les sirve para conser-

varla? Todos tienen que combatir, en caso de nece-

sidad, por la patria, es cierto; pero, en cambio, no

tiene nadie que combatir por si. Y no se va ganando,
al arriesgar por lo que garantiza nuestra seguridad,

una parte de los peligros que seria precise correr por

nosotros mismos tan pronto como nos fuese aqu611a

arrebatada? '^

CAPITULO V

Del derecho de vida y de muerte.

Se pregunta: c6mo no teniendo derecho alguno
a disponer de su propia vida pueden los particulares

transmitir al soberano este mismo derecho de que
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carecen? Esta cuesti6n parece dificil de resolver

porque est4 mal planteada. Todo hombre tiene dere-

cho a arriesgar su propia vida para conservarla.

<^Se ha dicho nunca que quien se tira por una ventana

para huir de un incendio sea culpable de suicidio?

<{Se le ha imputado nunca este crimen a quien perece

en una tempestad, cuyo peligro no ignoraba al

embarcarse?

El contrato social tiene por fin la conservaci6n

de los contratantes. Quien quiere el fin quiere tambi&i

los medios, y estos medios son inseparables de algunos

riesgos e incluso de algunas p^rdidas. Quien quiere

conservar su vida a expensas de los demas debe

darla tambi6n por ellos cuando sea necesario. Ahora

bien; el ciudadano no es juez del peligro a que quiere

la ley que se exponga, y cuando el principe le haya
dicho: Es indispensable para el Estado que mue-

ras, debe morir, puesto que s61o con esta condici6n

ha vivido hasta entonces seguro, y ya que su vida

no es tan s61o una merced de la Naturaleza, sino un

don condicional del Estado.

La pena de muerte, infligida a los criminales,

puede ser considerada casi desde el mismo punto
de vista: a fin de no ser la victima de un asesino

se consiente en morir si se llega a serlo. En este pacto,

lejos de disponer de la propia vida, no se piensa sino

en darle garantias, y no es de suponer que ninguno
de los contratantes premedite entonces la idea de

dar motivo a que se le ajusticie.

Por lo demas, todo malhechor, al atacar el derecho

social, hacese por sus delitos rebelde y traidor a la

CONTRATO SOCIAL. 4
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patria; deja de ser miembro de ella al violar las leyes,

y hasta le hace la guerra. Entonces la conservacidn

del Estado es incompatible con la suya; es precise

que uno de los dos perezca, y cuando se hace morir

al culpable, es menos como ciudadano que como

enemigo. Los procedimientos, el juicio, son las prue-

bas y la declaraci6n de que ha roto el pacto social,

y, por consiguiente, de que no es ya miembro del

Estado. Ahora bien; como 61 se ha reconocido como

tal, a lo menos por su residencia, debe ser separado

de aquel, por el destierro, como infractor del pacto,

o por la muerte, como enemigo publico; porque un

enemigo tal no es una persona moral, es un hombre,

y entonces el derecho de la 'guerra es matar al ven-

cido.

Mas se dice que la condena de un criminal es un

acto particular. De acuerdo. Tampoco esta condena

corresponde al soberano; es un derecho que puede
conferir sin poder ejercerlo 61 mismo. Todas mis

ideas estan articuladas; pero no puedo exponerlas

a la vez.

Ademas, la frecuencia de los suplicios es siempre
un signo de debilidad o de pereza en el gobierno.

No hay malvado que no pueda hacer alguna cosa

buena. No se tiene derecho a dar muerte, ni para

ejemplo, sino a quien no se pueda dejar vivir sin

peligro.

Respecto al derecho de gracia o al de eximir a un

culpable de la pena impuesta por la ley y pronun-
ciada por el juez, no corresponde sino a quien esta

por encima del juez y de la ley, es decir, al soberano;
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todavia su derecho a esto no esta bien claro, y los

casos en que se ha usado de 61 son muy raros. En un

Estado bien gobernado hay pocos castigos, no porque
se concedan muchas gracias, sino porque hay pocos

criminales; la excesiva frecuencia de crimenes asegura
su impunidad cuando el Estado decae. Bajo la repu-
blica romana, ni el Senado, ni los c6nsules inten-

taron jamas conceder gracia alguna; el pueblo mismo
no la otorgaba, aun cuando algunas veces revocase

su propio juicio. Las gracias frecuentes anuncian

que pronto no tendran necesidad de ellas los delitos,

y todc el mundo sabe a qu6 conduce esto. Mas siento

que mi coraz6n murmura y detiene mi pluma; deje-

mos estas cuestiones para que las discuta el hombre

justo, que no ha caido nunca y que jamas tuvo nece-

sidad de gracia.

CAPITULO VI

De la ley.

Mediante el pacto social hemos dado existencia

y vida al cuerpo politico; se trata ahora de darle

el movimiento y la voluntad mediante la Iegislaci6n.

Porque el acto primitive por el cual este cuerpo se

forma y se une no dice en si mismo nada de lo que
debe hacer para conservarse.

Lo que es bueno y esta conforme con el orden

lo es por la naturaleza de la* cosas e independiente-

mente de las convenciones humanas. Toda justicia

viene de Dios. Solo El es la fuente de ella; mas si
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nosotros supiesemos recibirla de tan alto, no ten-

driamos necesidad ni de gobierno ni de leyes. Sin

duda, existe una justicia universal que emana s61o

de la raz6n; pero esta justicia, para ser admitida

entre nosotros, debe ser reciproca. Las leyes de la

justicia son vanas entre los hombres, si consideramos

humanamente las cosas, a falta de sancion natural;

no reportan sino el bien al malo y el mal al justo,

cuando este las observa para con los demas sin que
nadie las observe para con 61. Son necesarias, pues,

convenciones y leyes para unir los derechos a los de-

beres y llevar la justicia a su objeto. En el estado

de naturaleza, en que todo es comun, nada debo a

quien nada he prometido; no reconozco que sea de

otro sino lo que me es inutil. No ocurre lo propio

en el estado civil, en que todos los derechos estan

fijados por la ley.

Mas qu6 es entonces una ley? Mientras nos con-

tentamos con no unir a esta palabra sino ideas me-

tafisicas, continuaremos razonando sin entendernos,

y cuando se haya dicho lo que es una ley de la Natu-

raleza no por eso se sabra mejor lo que es una ley

del Estado.

Ya he dicho que no existia voluntad general sobre

un objeto particular. En efecto; ese objeto particu-

lar esta en el Estado o fuera del Estado. Si esti fuera

del Estado, una voluntad que le es extrafia no es

general con respecto a 61, y si este objeto esta en el

Estado, forma parte de 61; entonces se establece

entre el todo y su parte una relaci6n que hace de

ellos dos seres separados, de los cuales la parte es
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uno, y el todo, excepto esta misma parte, el otro.

Pero el todo, menos una parte, no es el todo, y en

tanto que esta relaci6n subsista, no hay todo, sino

dos partes desiguales; de donde se sigue que la vo-

luntad de una de ellas no es tampoco general con

relaci6n a la otra.

Mas cuando todo el pueblo estatuye sobre si mis-

mo, s61o se considera a si, y si se establece entonces

una relacidn, es del objeto en su totalidad, aunque
desde un aspecto, al objeto entero, considerado desde

otro, pero sin ninguna divisi6n del todo, y la materia

sobre la cual se estatuye es general, de igual suerte

que lo es la voluntad que estatuye. A este acto es al

que yo llamo una ley.

Cuando digo que el objeto de las leyes es siempre

general entiendo que la ley considera a los subditos

en cuanto cuerpos y a las acciones como abstractas:

nunca toma a un hombre como individuo ni una

acci6n particular. Asi, la ley puede estatuir muy
bien que habra privilegios; pero no puede darlos

especialmente a nadie. La ley puede hacer muchas

clases de ciudadanos y hasta senalar la^ cualidades

que daran derecho a estas clases; mas no puede
nombrar a este o aquel para ser admitidos en ellas;

puede establecer un gobierno Real y una sucesi6n

hereditaria, mas no puede elegir un rey ni nombrar

una familia Real: en una palabra, toda funci6n que
se relacione con algo individual no pertenece al

Poder legislative.

De conformidad con esta idea, es manifiesto que
no hay que preguntar a qui6n corresponde hacer
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las leyes. puesto que son actos de la voluntad general,

ni si el principe esta sobre las leyes, puesto que es

miembro del Estado. ni si la ley puede ser injusta,

puesto que no hay nada injusto con respecto a si

mismo, ni c6mo se esta libre y sometido a las leyes,

puesto que no son estas sino manifestaciones exter

nas de nuestras voluntades.

Se ve. ademas, que, reuniendo la ley la universa-

lidad de la voluntad y la del objeto, lo que un hombre,

cualquiera que sea, ordena como jefe no es en modo

alguno una ley; lo que ordena el mismo soberano

sobre un objeto particular no es tampoco una ley,

sino un decreto; no- es un acto de soberania, sino de

magistratura.

Llamo, pues, republica, a todo Estado regido por

leyes, sea bajo la forma de administracidn que sea;

porque entonces solamente gobierna el interns pii-

blico y la cosa publica es algo. Todo gobierno legi-

timo es republicano (1); a continuaci6n explicar6

lo que es gobierno.

Las leyes no son propiamente sino las condiciones

de la asociaci6n civil. El pueblo sometido a las leyes

debe ser su autor; no corresponde regular las condi-

ciones de la sociedad sino a los que se asocian. Mas.

<,c6mo la regulan? <|Sera de comiin acuerdo, por una

inspiraci6n subita? <|Tiene el cuerpo politico un 6r-

gano para enunciar sus voluntades? ^Qui6n le dar

(1) No entiendo solamente por esta palabra una aristocracia o una

democracia, sino. en general, todo gobierno guiado por la voluntad ge-

neral, que es la ley. Para ser legitimo, no es precise que el gobierno se

confunda con el soberano, sino que sea su ministro: entonces la monar-

quia misma es republica. Esto se aclarara en el libro siguiente.
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la prevision necesaria para formar con ellas las actas

y publicarlas previamente, o c6mo las pronunciara
en el momento necesario? Una voluntad ciega, que
con frecuencia no sabe lo que quiere, porque rara

vez sabe lo que le conviene, <|c6mo ejecutaria, por si

misma, una empresa tan granda, tan dificil, como un
sistema de Iegislaci6n? El pueblo, de por si, quiere

siempre el bien; pero no siempre lo ve. La voluntad

general es siempre recta; mas el juicio que la guia no

siempre es claro. Es precise hacerle ver los objetos

tal como son, y algunas veces tal como deben pare-

cerle; mostrarle el buen camino que busca; librarle

de las seducciones de las voluntades particulares ;

aproximar a sus ojos los lugares y los tiempos; con-

trarrestar el atractivo de las ventajas presentes y
sensibles con el peligro de los males alejados y ocul-

tos. Los particulares ven el bien que rechazan; el

publico quiere el bien que no ve. Todos necesitan

igualmente guias. Es preciso obligar a los unos a

conformar sus voluntades a su raz6n; es preciso en-

senar al otro a conocer lo que quiere. Entonces, de

las luces piiblicas resulta la uni6n del entendimiento

y de la voluntad en el cuerpo social; de aqui el

exacto concurso de las partes y, en fin, la mayor
fuerza del todo. He aqui de d6nde nace la necesi-

dad de un legislador.



56

CAPITULO VI I

Eel legislator.

Para descubrir las mej ores reglas de sociedad que
convienen a las naciones seria preciso una inteligen-

cia superior, que viese todas tas pasiones de los hcm-
bres y que no experimentase ninguna; que no tuviese

relaci6n con nuestra naturaleza y que la conocie-

se a fondo; que tuviese una felicidad independiente

de nosotros y, sin embargo, que quisiese ocuparse
de la nuestra; en fin, que en el progreso de los tiem-

pos, preparandose una gloria lejana, pudiese traba-

jar en un siglo y gozar en otro (1). Serian precisos

dioses para dar leyes a los hombres. El mismo razo-

namiento que hacia Caligula en cuanto al hecho, lo

hacia Plat6n en cuanto al derecho para definir el

hombre civil o real que busca en su libro De Regno (2).

Mas si es verdad que un gran principe es un hombre

raro, qu6 seri de un gran legislador? El primero no

tiene mas que seguir el modelo que el otro debe pro-

poner; 6ste es el mecanico que inventa la maquina,

aque"l no es mas que el obrero que la monta y la hace

marchar. En el nacimiento de las sociedades dice

Montesquieu son los jefes de las republicas los que

(1) Un pueblo no llega a ser dlebre sino cuando su legislation co-

mienza a declinar. Se ignora durante cuantos siglos hizo la legislation
de Licurgo la felicidad de los tspartanos, antes de que se hiciese mention
de ella en el resto de Gretia.

(2) Vease el dialogo de Platon que, en las traducciones latinas, Iteva

por tltuk) Politiais o Vir civilis. Algunos lo ban titulado De Regno. (Ed.)
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hacen la instituci6n, y es despues la institud6n la

que forma los jefes de las republicas.* (1)

Aquel que ose emprender la obra de instituir un

pueblo, debe sentirse en estado de cambiar, por decirlo

asi, la naturaleza humana, de transformar a cada indi-

viduo, que por si mismo es un todo perfecto y solitario,

en parte de un todo mas grande, del cual recibe, en

cierto modo, este individuo su vida y su ser; de alterar

la constituci6n del hombre para reforzarla; de substi-

tuir una existencia parcial y moral por la existen-

cia fisica e independiente que hemos recibido de la

Naturaleza. Es preciso, en una palabra, que quite al

hombre sus fuerzas propias para darle otras que le

scan extranas, y de las cuales no pueda hacer uso sin

el auxilio de otro. Mientras mas muertas y anuladas

queden estas fuerzas, mas grandes y duraderas son las

adquiridas y mas s61ida y perfecta la instituci6n; de

suerte que si cada ciudadano no es nada, no puede
nada sin todos los demas, y si la fuerza adquirida

por el todo es igual o superior a la suma de fuerzas

naturales de todos los individuos, be puede decir que
la Iegislaci6n se encuentra en el mas alto punto de

perfeccidn que es capaz de alcanzar.

El legislador es, en todos los respectos, un hom-

bre extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su

genio, no debe serlo menos atendiendo a su funcidn.

Esta no es de magistratura, no es de soberania. La

establece la republica, pero no entra en su constitu-

ci6n; es una funcidn particular y superior, que no tie-

CD Grandeza y decadencia de los Romanos (CoLECCi6N UNIVERSAL
156 a 158).
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ne nada de comun con el imperio humane, porque
si quien manda a los hombres no debe ordenar a las

leyes, el qus ordena a las leye? no debe hacerlo a los

hombres; de otro modo, estas leyes, ministros de siu>

pasiones, no harian frecuentemente sino perpetuar

sus injusticias; nunca podria evitar que miras par-

ticulares alterasen la santidad de su obra.

Cuando Licurgo di6 leyes a su patria comenz6 por

abdicar de la realeza. Era costumbre, en la mayor

parte de las ciudades griegas, confiar a extranjeros

el establecimiento de las suyas. Las republicas mo-

dernas de Italia imitaron con frecuencia este uso;

la de Geneva hizo lo mismo, con 6xito (1). Roma, en

su mas hermosa edad, vi6 brotar en su seno todos

los crimenes de la tirania, y estuvo prdxima a perecer

por haber reunido sobre las mismas cabezas la auto-

ridad legislativa y el poder soberano.

Sin embargo, ni siquiera los decenviros se arroga-

ron nunca el derecho de hacer pasar ninguna ley con

su sola autoridad. Nada de lo que os proponemos
decian al pueblo puede pasar como ley sin vuestro

consentimiento. Romanes: sed vosotros mismos los

autores de las leyes que deben hacer vuestra feli-

cidad.

Quien redacta las leyes no tiene, pues, o no debe

tener, ningun derecho legislative, y el pueblo mismo

(1) Los que no consideran a Calvino sino como teologo conocen
mal la extensi6n dc su genio. La redaccion d nuestros sabios edictos,

n la cual tuvo mucha partc, le hace tanto honor como su institucion.

POT muchos trastornos que el tiempo pueda llevar a nuestro culto, en

tanto que el amor a la patria y a la libertad no se haya extinguido en-

tre nosotros, nunca dejara de ser bendecida la memoria de este grande
hombre.
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no puede, cuando quiera, despojarse de este derecho

incomunicable; porque, segun el pacto fundamental,
no hay mas que la voluntad general que obligue a

los particulars, y no se puede jamas asegurar que
una voluntad particular estd conforme con la volun-

tad general sino despu^s de haberla sometido a los

sufragios libres del pueblo. Ya he dicho esto; pero
no es inutil repetirlo.

Asi se encuentra a la vez, en la obra de la legisla-

ci6n, dos cosas que parecen incompatibles: una em-

presa que esti por encima de la fuerza humana y,

para ejecutarla, una autoridad que no es nada.

Otra dificultad que merece atencidn: los sabios

que quieren hablar al vulgo en su propia lengua, en

lugar de hacerlo en la de este, no lograran ser com-

prendidos. Ahora bien; hay mil categorias de ideas

que es imposible traducir a la lengua del pueblo. Los

puntos de vista demasiado generales y los objetos

demasiado alejados estan igualmente fuera de su al-

cance; cada individuo, no gustando de otro plan de

gobierno que el que se refiere a su inter6s particular,

percibe dificilmente las ventajas que debe sacar de

las privaciones continuas que imponen las buenas

leyes. Para que un pueblo que nace pueda apreciar

las sanas maximas de la politica y seguir las reglas

fundamentals de la raz6n de Estado, seria preciso

que el efecto pudiese convertirse en causa; que el espi-

ritu social, que debe ser la obra de la instituci6n, pre-

sidiese a la institution misma, y que los hombres fue-

sen, antes de las leyes, lo que deben llegar a ser mer-

ced a ellas. Asi, pues, no pudiendo emplear el legis-
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lador ni la fuerza ni el razonamiento, es de necesidad

que recurra a una autoridad de otro orden, que pue-

da arrastrar sin violencia y persuadir sin convencer.

He aqui lo que oblig6 en todos los tiempos a los

padres de la naci6n a recurrir a la intervenci6n del

cielo y a honrar a los dioses con su propia sabidu-

ria, a fin de que los pueblos, sometidos a las leyes

del Estado como a las de la Naturaleza, y recono-

ciendo el mismo poder en la formaci6n del hombre

y en la de la ciudad, obedeciesen con libertad y lle-

vasen d6cilmente el yugo de la felicidad publica.

Esta raz6n sublime, que se eleva por encima del

alcance de los hombres vulgares, es la que induce al

legislador a atribuir las decisiones a los inmortales,

para arrastrar por la autoridad divina a aquellos a

quienes no podria estremecer la prudencia huma-

na (1). Pero no corresponde a cualquier hombre ha-

cer hablar a los dioses ni ser creido cuando se anun-

cie para ser su inte"rprete. La gran alma del legisla-

dor es el verdadero milagro, que debe probar su

misi6n. Todo hombre puede grabar tablas de piedra,

o comprar un oraculo, o fingir un comercio secreto

con alguna divinidad, o amaestrar un pajaro para

hablarle al oido, o encontrar medios groseros para im-

poner aqu611as a un pueblo. El que no sepa mas que
esto, podra hasta reunir un eje>cito de insensatos;

pero nunca fundar un Imperio, y su extravagante

(1) E veramente dice Machiavelo mai non fi alcuno ordina

tore di legfi straordinarie in popolo, che non ricorrtsse a Dio, perche
altrimenti non sarebbero accettate; perche aono molti beni conscintt

da uno prudente, i quali non hanno in se ragioni evidenti da potergli

pcrmadcre ad altnii.* Discorsi sopraiito Livio. Lib. I, cap. XI.
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obra pereceri en seguida con 61. Vanos prestigios for-

man un vinculo pasajero; s61o la sapiencia puede ha-

cerlo duradero. La ley judaica, siempre subsistente;

la del hijo de Ismael, que desde hace diez siglos rige

la mitad del mundo, pregona aun hoy a los grandes
hombres que las han dictado; y mientras que la or-

gullosa filosofia o el ciego esplritu de partido no ven

en ellos mas que afortunados impostores, el verda-

dero politico admira en sus instituciones este grande

y poderoso genio que preside a las instituciones du-

raderas.

No es precise deducir de todo esto, con Warbur-

ton (1), que la politica y la religi6n tengan, entre

nosotros, un objeto comun, sino que en el origen de

las naciones la una sirve de instrumento a la otra.

CAPITULO VIII

Del pueblo.

Lo mismo que un arquitecto, antes de levantar

un gran edificio, observa y sondea el terreno para ver

si puede soportar el peso de aqu61, asi el sabio legis-

lador no comienza por redactar buenas leyes en si

mismas, sino que antes examina si el pueblo al cual

las destina es adecuado para recibirlas. Esta fu6 la

raz6n por la cual Plat6n rehus6 dar leyes a los arca-

dios y a los cirenienses, sabiendo que estos dos pue-

(1 ) Ceiebre te61ogo ingtes, muerto en 1779. (Ed.)
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bios eran ricos y no podian sufrir la igualdad; he

aqui el motive de que se vieran en Greta buenas le-

yes y hombres malos, porque Minos no habia disci -

plinado sino un pueblo lleno de vicios.

Mil naciones ban florecido que nunca habrian po-

dido tener buenas leyes, y aun las que las hubiesen

podido soportar s61o hubiese sido durante breve

tiempo. La mayor parte de los pueblos, como de los

hombres, no son ddciles mas que en su juventud: se

hacen incorregibles al envejecer. Una vez que las

costumbres estdn establecidas y los prejuicios arrai-

gados, es una empresa peligrosa y vana el querer re-

formarlos: el pueblo no puede consentir que se toque
a sus males para destruirlos de un modo semejante
a esos enfermos estiipidos y sin valor que tiemblan

a la vista del medico.

Lo mismo que ocurre con algunas enfermedades que
trastornan la cabeza de los hombres y les borran el

recuerdo del pasado, se encuentra algunas veces, en

la vida de los Estados, 6pocas violentas en que las

revoluciones obran sobre los pueblos como ciertas

crisis sobre los individuos, en que el horror al pasa-

do substituye al olvido y en que el Estado, a su vez,

oprimido por las guerras civiles, renace, por decirlo

asi, de sus cenizas y vuelve a adquirir el vigor de la

juventud saliendo de los brazos de la muerte. Asi

acaeci6 en Esparta en tiempo de Licurgo; en Roma,

despues de los Tarquinos, y entre nosotros, en Ho-

landa y Suiza, despues de la expulsi6n de los tiranos.

Mas estos acontecimientos son raros, son excep-

clones, cuya raz6n se encuentra siempre en la cons-
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titucion particular del Estado motive de excepci6n.
Ni siquiera podrian ocurrir dos veces en el mismo pue-

blo, puesto que puede hacerse libre mientras s61o

sea barbaro; mas no puede hacerlo una vez que se

ha gastado el resorte civil. Entonces, las turbuten-

cias pueden destruirlo, sin que las revoluciones puc-
dan restablecerlo, y tan pronto como los hierros se

rompen, se dispersa y ya no existe; a partir de este

momento necesita un dominador y no un libertador.

I
Pueblos libres, acordaos de esta maxima: Se puede

adquirir la libertad, pero no se la puede recobrar

jamastl

La juventud no es la infancia. Hay para las na-

ciones, como para los hombres, una epoca de juven-

tud, o, si se quiere, de madurez, a la que hay que es-

perar antes de someter a aqu611os a las leyes. Pero

la madurez de un pueblo no siempre es facil de re-

conocer, y si se anticipa la obra, fracasa. Tal pueblo

es disciplinado desde que nace; tal otro no lo es al

cabo de diez siglos. Los rusos no seran nunca verdade-

ramente civilizados, porque lo han sido demasiado

pronto. Pedro tenia el genio imitative, el verdadero

genio, el que crea y todo lo hace de la nada. Algu-

nas de las cosas que hizo estaban bien; la mayor par-

te, fuera de lugar. Vio que su pueblo era barbaro,

no vi6 que no estaba maduro para la civilidad; quisp

civilizarlo, cuando s61o era precise hacerlo ague-

rrido; quiso, desde luego, hacer alemanes o ingleses,

cuando era precise comenzar per hacer rusos; impi-

di6 a sus subditos llegar a ser nunca lo que podian

ser persuadi6ndoles de que eran lo que no son. Asl
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es como un preceptor francos educa a su alumno,

para brillar en el momento de su infancia y para no

ser luego nada. El Imperio ruso querri subyugar a

Europa, y 61 sera el subyugado. Los tartaros, sus

subditos o sus vecinos, llegaran a ser sus dueftos y
los nuestros: esta revoluci6n me parece infalible. To-

dos los reyes de Europa trabajan de consuno para
acelerarla.

CAPITULO IX

Continuacion.

Del mismo modo que la Naturaleza ha dado limi-

tes a la estatura de un hombre bien conformado, pa-

sados los cuales no hace sino gigantes o enanos, ha

tenido en cuenta, para la mejor constituci6n de un

Estado, los limites de la extensi6n que puede alcan-

zar, a fin de que no sea, ni demasiado grande para

poder ser bien gobernado, ni demasiado pequeflo

para poderse sostener por si mismo. Existe en todo

cuerpo politico un mdximum de fuerzas que no pue-

de sobrepasarse, del cual se aleja con frecuencia, a

fuerza de ensancharse. Mientras mas se extiende el

vinculo social, mas se afloja, y, en general, un Esta-

do pequeno es proporcionalmente mas fuerte que
uno grande.

Mil razones demuestran esta maxima. Primera-

mente, la administraci6n se hace mas penosa con las

grandes distancias, como un peso aumenta colocado

al extreme de una palanca mayor. Es tambie"n mas
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onerosa a medida que los grades se multiplican; por-

que cada ciudad tiene, primero, la suya, que el pue-
blo paga; cada distrito, la suya, tambie'n pagada por
el pueblo; despu6s, cada provincia; luego, los gran-
des gobiernos, las satrapias, los virreinatos, y es pre-

cise pagar mas caro a medida que se sube, y siempre
a expensas del desgraciado pueblo. Por fin viene

la administraci6n suprema, que todo lo tritura. Con
tantos recargos como agotan continuamente a los

subditos, lejos de estar mejor gobernados por to-

dos estos diferentes 6rdenes, lo estan mucho menos

que si no hubiese mas que uno s61o por encima de

ellos. Sin embargo, apenas quedan recursos para los

casos extraordinarios, y cuando es precise recurrir

a ellos, el Estado esta siempre en visperas de su ruina.

No es esto todo; no solamente tiene menos vigor

y celeridad el gobierno para hacer observar las le-

yes, impedir vejaciones, corregir abuses, prevenir

empresas sediciosas que pueden realizarse en luga-

res alejados, sino que el pueblo siente menos afecto

por sus jefes, a los cuales no ve nunca; a la patria,

que es a sus ojos como el mundo, y a sus conciuda-

danos, de los cuales la mayor parte les son extrafios.

Las mismas leyes no pueden convenir a tantas pro-

vincias diversas, que tienen diferentes costumbres,

que viven bajo climas opuestos y que no pueden so-

portar la misma forma de gobierno. Leyes diferen-

tes no engendran sino turbulencia y confusi6n en-

tre pueblos que, al vivir bajo los mismos jefes, y en

una comunicaci6n continua, se relacionan y contraen

matrimonio unos con otros, y sometidos a otras cos-

CONTKATO SOCIAL. 5
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tumbres no saben nunca si su patrimonio es comple-
tamente propio. Las capacidades intelectuales no se

aprovechan y los vicios quedan impunes en esta mul-

titud de hombres, desconocidos unos de otros, que
la organizaci6n administrativa suprema reiine en un

mismo lugar. Los jefes, agotados por los negocios,

no ven nada por si mismos, y gobiernan al Estado

sus delegados. Por ultimo, las medidas que hay que
tomar para mantener a la autoridad general, de la

cual tantos empleados subalternos quieren substraer-

se o imponerla, absorben todas las atenciones publi-

cas; no queda nada para la felicidad del pueblo; ape-

nas resta algo para su defensa en caso de necesidad,

y asi es como un cuerpo demasiado grande por su

cpnstituci6n se abate y perece aplastado bajo su

propio peso.

Por otra parte, el Estado debe proporcionarse una

cierta base para tener solidez, para resistir las sacu-

didas que no dejari de experimentar y los esfuer-

zos que se verd obligado a realizar para sostenerse;

porque todos los pueblos tienen una especie de fuerza

centrifuga, mediante la cual ellos obran unos sobre

otros y tienden a agrandarse a expensas de sus veci-

nos, como los torbellinos de Descartes. Asi, los d6bi-

les estan expuestos a ser devorados en seguida, y

apenas puede nadie conservarse sino poni6ndose con

todos en una especie de equilibrio, que hace le em-

puje aproximadamente igual en todos sentidos.

Se ve, pues, que hay razones, asi para extenderse,

como para reducirse. Y no es el menor talento del

politico encontrar entre unas y otras la soluci6n mas
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ventajosa para la conservaci6n del Estado. Se puc-
de decir, en general, que los primeros, no siendo smo
exteriores y relatives, deben ser subordinados a los

otros, que son internes y absolutes. Una sana y fuer-

te constituci6n es la primera cosa que es precise bus-

car. Y se debe con tar, mas con el vigor que nace de

un buen gobierno, que con los recursos que proper-
ciona un gran territorio.

Per lo demas, se ban visto Estados de tal modo
establecidos que la necesidad de conquistar entra-

ba en su misma constituci6n, y que para mantenerse

se veian obligados a ensancharse sin cesar. Acaso y
regocijasen demasiado per esta feliz necesidad, que
les senalaba, sin embargo, con el te"rmino de su gran-

deza, el inevitable memento de su caida.

CAPI TULO X

Continuaci6n.

Se puede medir un cuerpo politico de dos mant-

ras, a saber: por la extensi6n del territorio y por el

numero de habitantes, y existe entre ambas medidas

una relaci6n conveniente para dar al Estado su ver-

dadera extension. Los hombres son los que hacen el

Estado, y el territorio el que alimenta a los hombresv

Esta relaci6n consiste, pues, en que la tierra baste

a la manutencion de sus habitantes, y que haya
tantos como la tierra pueda alimentar. En esta pro-

porci6n es en la que se encuentra el maximum de
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fuerza de un numero dado de pueblo; porque si hay
terreno excesivo, su custodia es onerosa; su cultivo,

insuficiente; su producto, superfluo; es la causa pr6-

xima de las guerras defensivas. Si no fuese el terri

torio bastante, el Estado se encuentra, con respectc

al suplemento que necesita, a discrecidn de sus veci-

nos; es la causa proxima de las guerras ofensivas.

Todo pueblo que, por su posici6n, no tiene otra al

ternativa que el comercio o la guerra, es dgbil en si

mismo; depende de sus vecinos; depende de los aeon

tecimientos; no tiene nunca sino una existencia in

clerta y breve. Subyuga y cambia de situaci6n o es

subyugado y no es nada. No puede conservarse libre

si no es a fuerza de insignificancia o de extensidn

No se puede dar en calculo una relaci6n fija entre

la extensi6n de tierra y el numero de hombres, d<

modo que baste aquella a 6stos, tanto a causa de la:

diferencias que se encuentran en las cualidades de

terreno, en sus grados de fertilidad, en la naturalezz

de sus producciones, en la influencia de los climas

como por la que se observa en los temperamentoj
de los hombres que los habitan, de los cuales, uno:

consumen poco en un pais fe>til y otros mucho er

un suelo ingrato. Es preciso, ademas, tener en cuente

la mayor o menor fecundidad de las mujeres; lo qu<

puede haber en el pais de mas o menos favorabh

a la poblaci6n; el numero de habitantes que el legis

lador puede esperar llegue a alcanzar; de suerte qu<

no debe fundar su juicio sobre lo que ve, sino lo qu(

prev6, sin detenerse tanto en el estado actual de !'

poblaci6n, cuanto en aquel a que, naturalmente
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debe llegar. Finalmente, hay mil ocasiones en quo
los accidentes particulares del lugar exigen o per-

miten que se abarque mas terfeno del que parece

necesario. Asi, se extendera uno mucho en un pais

montaftoso, donde las producciones naturales. bos-

ques y pastes, exigen menos trabajo; donde la expe-

riencia ensefia que las mujeres son mas fecundas

que en las llanuras, y donde un extenso suelo incli-

nado no da sino una pequefia base horizontal, la

unica con que es preciso contar para la vegetaci6n.

For el contrario, se puede uno cenir a la orilla del

mar aun en rocas y arenas casi este>iles, porque

la pesca puede suplir alii en gran parte las produc-

ciones de la tierra, porque los hombres deben estar

mas reunidos para rechazar a los piratas y porque

se tiene mas facilidad para librar al pais, mediants

las colonias, de los habitantes que le sobren.

A estas condiciones para instituir un pueblo es

preciso anadir una que no puede substituir a ninguna

otra, pero sin la cual todas son inutiles: la de que se

disfrute de abundancia y paz; porque la 6poca en qutf

se organiza un Estado es, como aquella en que se

forma un batal!6n, el instante en que el cuerpo es el

menos capaz de resistencia y el mas facil de destruir.

Mejor se resistird en un desorden absolute que en un

memento de fermentaci6n, en que cada cual se ocupa
de su puesto y no del peligro. Si tiene lugar en esta

epoca de crisis una guerra, un estado de hambre,

una sedici6n, el Estado ser trastornado infalible-

mente.

No es que no haya muchos gobiernos establecidos
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durante estas tempestades; pero estos mismos go-

biernos son los que destruyen el Estado. Los usur-

padores producen o eligen siempre estos tiempos

<le turbulencia para haoer pasar, a favor del terror

publico, leyes destructoras que el pueblo no adop-

taria nunca a sangre fria. La elecci6n del momento

de la instituci6n es uno de los caracteres mas segu-

ros mediante los cuales* se puede distinguir la obra

del legislador de la del tirano.

^Qu6 pueblo es, pues, propio para la Iegislaci6n?

Aquel que, encontrandose ya ligado por alguna uni6n

de origen, de interns o de convenci6n, no ha llevado

aiin el verdadero yugo de las leyes; el que no tiene

costumbres ni supersticiones muy arraigadas; el que

no teme ser aniquilado por una invasidn subita;

el que, sin mezclarse en las querellas de sus vecinos,

puede resistir 61 solo a cada uno de ellos o servirse

de uno para rechazar al otro; aquel en el cual cada

miembro puede ser conocido por todos y en que

no se esta obligado a cargar a un hombre con un

fardo mayor de lo que es capaz de llevar; el que

puede pasarse sin otros pueblos y del cual pueden,

a su vez, estos prescindir (1); el que no es rico ni

pobre y puede bastarse a si mismo; en fin, el que

(1) Si de dos pueblos vecinos uno no pudiesa prescindir del otro,

aeria una situacion muy dura para el primero y muy peligrosa para el

segundo. Toda naci6n prudente, en un caso seme j ante, se esforzari en

eguida en librar al otro de esta dependencia. La Republica de Tlas-

cala. enclavada en el Imperio de Mejico, prefirib pasarse sin sal a com-

prarla a los mejicanos, y hasta a aceptarla gratuitamente. Los sabios

tlascatecas vieron el lazo oculto bajo esta liberalidad. Se conservaron

Ilbres, y este pequefto Estado, encerrado en este gran Imperio, fut,

por fin, el instnimento de su ruina.
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reune la consistencia de un antiguo pueblo con la

docilidad de un pueblo nuevo. Lo que hace penosa
la obra de la Iegislaci6n es menos lo que se precisa

establecer que lo que es necesario destruir, y lo que
hace el 6xito tan raro es la imposibilidad de encon-

trar la sencillez de la Naturaleza junto a las nece-

sidades de la sociedad. Ciertamente que todas estas

condiciones se encuentran dificilmente reunidas, y por
ello se ven pocos Estados bien constituidos.

Hay aun en Europa un pais capaz de Iegislaci6n:

la isla de Corcega. El valor y la constancia con que
ha sabido recobrar y defender su libertad este va-

liente pueblo merecerian que algun hombre sabio le

ensenase a conservarla. Tengo el presentimiento de

que algun dia esta pequena isla asombrara a Europa.

CAPITULO XI

De los diversos sistemas de legislacion.

Si se indaga en que consiste precisamente el mayor
bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema

de legislacion, se hallara que se reduce a dos objetos

principales: la libertad y la igualdad; la libertad,

porque toda dependencia particular es fuerza quitada

al cuerpo del Estado; la igualdad, porque la libertad

no puede subsistir sin ella.

Ya he dicho lo que es la libertad civil; respecto

a la igualdad, no hay que entender por esta palabra

que los grades de poder y de riqueza scan absolu-
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tamente los mismos, sino que, en cuanto concierne

al poder, que este quede por encima de toda vio-

lencia y nunca se ejerza sino en virtud de la categoria

y de las leyes, y en cuanto a la riqueza, que ningun
ciudadano sea bastante opulento como para poder

comprar a otro, y ninguno tan pobre como para
verse obligado a venderse (1); lo quesupone, del lado

de los grandes, moderaci6n de bienes y de cr6dito,

y del lado de los pequeftos, moderaci6n de avaricia

y de envidias.

Esta igualdad, dicen, es una quimera de especula-

ci6n, que no puede existir en la practica. Pero si el

abuso es inevitable, se sigue de aqui que no pueda
al menos reglamentarse? Precisamente porque la

fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igual-

dad es por lo que la fuerza de la Iegislaci6n debe

siempre pretender mantenerla.

Mas estos objetos generales de toda buena cons-

tituci6n deben ser modificados en cada pals por las

relaciones que nacen, tanto de la situaci6n local,

como del caracter de los habitantes, y en estos res-

pectos es en lo que se debe asignar a cada pueblo
un sistema particular de instituci6n que sea el mejor,

acaso no en si mismo, sino para el Estado a que esta

destinado. Por ejemplo: si el suelo es ingrato y est6ril

o el pals demasiado estrecho para sus habitantes.

(1) Si querto, pues, dar al Estado coiuistenda, aproximad los ex-

tremes todo lo posible; no sufrais. nl gentea opulentas, ni mendi^os.
Estos doe estados, naturalmente inseparables, son igualmente funesto*

para el bien comun: del uno salen los factores de la thania, y del otro,

lot tiranc*. Entre ambos vive el trafico de la libertad publica: uno, la

compra, y otro, la vende.
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volveos del lado de la industria, de las artes, con las

cuales cambiar6is las producciones con los gtoeros

que os falten. For el contrario, ocupad ricas llanuras

y costas fertiles; en un buen terreno, careced de

habitantes; prestad todos vuestros cuidados a la

agricultura, que multiplica los hombres, y desterrad

las artes, que no harian sino acabar de despoblar
el pais, agrupando en algun punto del territorio los

pocos habitantes que haya (1). Ocupad costas exten-

sas y comodas, cubrid el mar de barcos, cultivad el

comercio y la navegaci6n y tendrils una existencia

breve, pero brillante. El mar no bafia en vuestras

costas sino rocas casi inaccesibles; permaneced bar-

baros e ictidtafos; entonces vivir6is mas tranquilos,

mejor, quiza, y seguramente mas felices. En una

palabra: ademas de las maximas comunes a todos,

cada pueblo encierra en si alguna causa que le ordena

de una manera particular y hace su Iegislaci6n propia

para si solo. Asi es como en otro tiempo los hebreos,

y recientemente los arabes, ban tenido como prin-

cipal objeto la religi6n; los atenienses, las letras;

Cartago y Tiro, e! comercio; Rodas, la marina;

Esparta, la guerra, y Roma, la virtud. El autor de

El espiritu de las leyts ha mostrado, en multitud

de ejemplos, de qu6 artes se vale el legislador para

dirigir la instituci6n respecto a cada uno de estos

objetos.

(1) Alguna rama del comercio exterior dice M. d'Argenaon no-

ertiende apenas sino una falsa utilidad para un reino en general; pue-
de enriquscer a al?unos particulares, hasta a algunas ciudadee; pero la.

nacion entera no gana nada con elloc y el pueblo no mejora su situaci6n>
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Lo que hace la constitucidn de un Estado verda-

deramente s61ida y duradera es que la conveniencia

sea totalmente observada, que las relaciones naturales

y las leyes coincidan en los mismos puntos y que
estas no hagan, por decirlo asi, sino asegurar, acorn-

panar, rectificar a las otras. Mas si el legislador,

equivocandose en un otjjeto, toma un principio dife-

rente del que nace de la naturaleza de las cosas, si

uno tiende a la servidumbre y otro a la libertad,

uno a las riquezas y otro a la poblaci6n, uno a la paz

y otro a las conquistas, se ver4 que las leyes se debi-

litan insensiblemente, la constituci6n se altera y el

Estado no dejara de verse agitado, hasta que sea

destruido o cambiado y hasta que la invencible Natu-

raleza haya recobrado su imperio.

CAPITULO XII

Division de las leyes.

Para ordenar el todo y para dar la mejor forma

posible a la cosa publica hay que considerar diversas

relaciones. Primeramente, la acci6n del cuerpo entero

obrando sobre si mismo, es decir, la relaci6n del todo

con el todo o del soberano con el Estado, y esta rela-

ci6n se compone de aquellos te"rminos intermediarios

que veremos a continuaci6n.

Las leyes que regulan esta relaci6n llevan el nombre

de leyes politicas, y se llaman tambin leyes funda-

men tales, no sin alguna raz6n, si estas leyes son
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sabias; porque si no hay en cada Estado mas que
una buena manera de ordenar, el pueblo que la ha
encontrado debe atenerse a ella; mas si el orden esta-

blecido es malo, por que se han de tomar como fun-

damentales leyes que nos impiden ser buenos? De
otra parte, un pueblo es siempre, en todo momento,
dueno de cambiar sus leyes, hasta las mejores. Porque
si le gusta hacerse el mal a si mismo, ^quien tiene

derecho a impedirlo?

La segunda relaci6n es la de los miembros entre

si o con el cuerpo entero, y esta relacidn debe ser,

en el primer respecto, todo lo pequefia posible, y,

en el segundo, todo lo grande posible; de suerte que
cada ciudadano se halla en una perfecta indepen-

dencia de todos los demas y en una excesiva depen-

dencia de la ciudad. Esto se hace siempre por los

mismos medios; porque s61o la fuerza del Estado

hace la libertad de sus miembros. De esta segunda
relation nacen las leyes civiles.

Se puede considerar una tercera clase de relaci6n

entre el hombre y la ley, a saber: la de la desobedien-

cia a la pena, y esta da lugar al establecimiento de

leyes criminales que, en el fondo, mas bien que una

clase particular de leyes, son la sanci6n de todas

las demas.

A estas tres clases de leyes, se anade una cuarta,

la mas importante de todas, y que no se graba ni

sobre marmol ni sobre bronce, sino en los corazones

de los ciudadanos, que es la verdadera constitucidn

del Estado; que toma todos los dias nuevas fuerzas;

que, en tanto otras leyes envejecen o se apagan,
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esta las reanima o las suple; que conserva a un pueblo
en el espiritu de su instituci6n; que substituye in-

sensiblemente con la fuerza del habito a la autoridad.

Me refiero a las costumbres, a los habitos y, sobre

todo, a la opinion; elemento desconocido para nues-

tros politicos, pero de la que depende el 6xito de

todas las demas y de la que se ocupa en secreto el

gran legislador, mientras parece limitarse a regla-

mentos particulares, que no son sino la cintra de la

b6veda, en la cual las costumbres, mas lentas en

nacer, forman, al fin, la inquebrantable clave.

Deentreestas diversas clases de leyes, las politicas,

que oonstituyen la forma de gobierno, son las unicas

en que he de ocuparme.



LIBRO III

Antes de hablar de las diversas formas de gobierno

procuremos fijar el sentido precise de esta palabra,

que aun no ha sido muy bien explicada.

CAPITULO PRIMERO

Del gobierno en general.

Advierto al lector que este capitulo debe ser leido

reposadamente y que desconozco el arte de ser claro

para quien no quiere prestar atenci6n.

Toda acci6n libre tiene dos causas que concurren

a producirla; una moral, a saber: la voluntad, que
determina el acto; otra fisica, a saber: el poder, que
la ejecuta. Cuando marcho hacia un objeto es pre-

ciso primeramente que yo quiera ir; en segundo

lugar, que mis piernas me lleven. Si un paralitico

quiere correr o si un hombre agil no lo quiere, ambos

se quedaran en su sitio. El cuerpo politico tiene los

mismos m6viles; se distinguen en 61, del mismo modo,

la fuerza y la voluntad; esta, con el nombre de poder

legislative, la otra con el de poder ejecutivo. No se
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hace, o no debe haoerse, nada sin el concurso de

ambos.

Hemos visto c6mo el poder legislative pertenece

al pueblo y no puede pertenecer sino a 61. For el con-

trario, es facil advertir, por los principios antes esta-

blecidos, que el poder ejecutivo no puede correspon-

der a la generalidad, como legisladora o soberana, ya

que este poder ejecutivo consiste en actos particu-

lares que no corresponden a la ley ni, por consi-

guiente, al soberano, todos cuyos actos no pueden
ser sino leyes.

Necesita, pues, la fuerza publica un agente propio

que la reuna y la ponga en acci6n segiin las direc-

ciones de la voluntad general, que sirva para la

comunicaci6n del Estado y del soberano, que haga
de algiin modo en la persona publica lo que hace

en el hombre la uni6n del alma con el cuerpo. He

aqui cual es en el Estado la raz6n del gobierno,

equivocadamente confundida con el soberano, del

cual no es sino el ministro.

iQu6 es, pues, el gobierno? Un cuerpo interme-

diario establecido entre los siibditos y el soberano

para su mutua correspondencia, encargado de la

ejecuci6n de las leyes y del mantenimiento de la

libertad, tan to civil como politica.

Los miembros de este cuerpo se llaman magistra-

dos o reves, es decir, gobernantes, y el cuerpo entero

lleva el nombre de prlncipe (1). Asi, los que preten-

den que el acto por el cual un pueblo se somete a los

(1) Por esto es por lo quo en Venecia se da al Colegio el nombre do

Principe serailsimo, aun cuando no asista a 1 el Dogo (Dux).
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jefes no es un contrato tienen mucha raz6n. Esto

no es absolutamente nada mas que una comisi6n,

un empleo, en el cual, como simples oficiales del

soberano, ejercen en su nombre el poder, del cual

les ha hecho depositarios, y que puede limitar, modi-

ficar y volver a tomar cuando le plazca. La enaje-

naci6n de tal derecho, siendo incompatible con la

naturaleza del cuerpo social, es contraria al fin de la

asociaci6n.

Llamo, pues, gobierno o suprema administraci6n

al ejercicio legitimo del poder ejecutivo, y principe

o magistrado, al hombre o cuerpo encargado de esta

administraci6n.

En el gobierno es donde se encuentran las fuerzas

intermediarias, cuyas relaciones componen la del

todo al todo o la del soberano al Estado. Se puede

representar esta ultima relaci6n por la de los extre-

mes de una proporci6n continua, cuya media pro-

porcional es el gobierno. Este recibe del soberano

las 6rdenes que da al pueblo; y para que el Estado

se halle en equilibrio estable es precise que, una vez

todo compensado, haya igualdad entre el producto
o el poder del gobierno, tornado en si mismo, y el pro-

ducto y el poder de los ciudadanos, que son sobera-

nos, de una parte, y subditos, de otra.

Ademas, no es posible alterar ninguno de los tres

te>minos sin romper en el mismo momento la propor-

tion. Si el soberano quiere gobernar, o el magistrado

dar leyes, o los subditos se niegan a obedecer, el

desorden sucede a la regla, la fuerza y la voluntad

no obran ya de acuerdo y, disuelto el Estado, cae
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as! en el despotismo o en la anarquia. En fin, asi

como no hay mas que una media proporcional

entre cada relaci6n, no hay tampoco mas que un

buen gobierno posible en un Estado; pero como hay
mil acontecimientos capaces de alterar las relaciones

de un pueblo, no solamente puede ser conveniente

para diversos pueblos la diversidad de gobiernos,

sino para el mismo pueblo en diferentes epocas.

Para procurar dar una idea de las multiples rela-

ciones que pueden existir entre estos dos extremos,

tomar6, a modo de ejemplo, el numero de habitan-

tes de un pueblo como una relaci6n mas facil de

expresar.

Supongamos que se componga el Estado de 10.000

ciudadanos. El soberano no puede ser considerado

sino colectivamente y en cuerpo; pero cada particu-

lar, en calidad de subdito, es considerado como in-

dividuo; asi, el soberano es al subdito como diez mil

es a uno; es decir, que cada miembro del Estado no

tiene, por su parte, mas que la diezmilSsima parte

de la autoridad soberana, aunque est6 sometido a

ella por complete. Si el pueblo se compone de 100.000

hombres, el estado de los subditos no cambia y cada

uno de ellos lleva igualmente el imperio de las leyes,

mientras que su sufragio, reducido a una cienmite-

sima, tiene diez veces menos influencia en la forma

concreta del acuerdo. Entonces, permaneciendo el

subdito siempre uno, aumenta la relaci6n del soberano

en raz6n del numero de ciudadanos; de donde se si-

gue que mientras mas crece el Estado, mas disminuye

la libertad.
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Al decir que la relation aumenta, entiendo que se

aleja de la igualdad. Asi, mientras mayor es la rela-

ci6n en la acepci6n de los ge6metras, menos rela-

ci6n existe en la acepci6n cormin; en la primera, la

relation, considerada desde el punto de vista de la

cantidad, se mide por el exponente, y en la otra, con-

siderada desde el de la identidad, se estima por la

semejanza.
Ahora bien; mientras menos se relacionan las vo-

luntades particulares con la voluntad general, es de-

cir, las costumbres con las leyes, mas debe aumentar

la fuerza reprimente. Por tanto, el gobierno, para
ser bueno, debe ser relativamente mas fuerte a medi-

da que el pueblo es mas numeroso.

De otro lado, proporcionando el engrandecimien-
to del Estado a los depositaries de la autoridad pu-

blica mas tentaciones y medios para abusar de su

poder, debe tener el gobierno mas fuerza para conte-

ner al pueblo, y, a su vez, mas tambi6n el soberano

para contener al gobierno. No hablo aqui de una

fuerza absoluta, sino de la fuerza relativa de las di-

versas partes del Estado.

Se sigue de esta doble relaci6n que la proporcidn

continua entre el soberano, el prlncipe y el pueblo .

no es una idea arbitraria, sino una consecuencia ne-

cesaria de la naturaleza del cuerpo politico, y que,

siendo permanente y estando representado por la

unidad uno de los extremos, el pueblo, como sub-

dito, siempre que la raz6n doble, aumente o dismi-

nuya, la razon simple aumenta o disminuye de un

modo semejante, y, por consiguiente, el te>mino me-

COHWATO SOCIAL 6
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dio ha cambiado. Esto muestra que no hay una cons-

tituci6n de gobierno unico y absolute, sino que pue-

de haber tantos gobiernos, diferentes en naturaleza,

como hay Estados distintos en extensi6n.

Si, poniendo este sistema en ridicule, se dijera que

para encontrar esta media prcporcional y formar el

cuerpo del gobierno no es precise, segun yo, mas

que sacar la raiz cuadrada del numero de habitan-

tes, contestaria que no tomo aqui este numero de

hombres sino, en general, por la cantidad de accidn,

que se combina por multitud de causas; por lo de-

mas, si para explicarme en menos palabras me sirvo

un momento de te>minos de geometria, no es porque

ignore que la precisi6n geom6trica no tiene lugar

en las cantidades morales.

El gobierno es, en pequeno, lo que el cuerpo poli-

tico que lo encierra en grande. Es una persona mo-

ral dotada de ciertas facultades, activa como el so-

berano, pasiva como el Estado, y que se puede des-

componer en otras relaciones semejantes; de aonde

race, por consiguiente, una nueva proporci6n, y de

6sta, otra, segun el orden de los tribunales, hasta

que se llegue a un te>mino medio indivisible; es de-

cir, a un solo jefe o magistrado supremo, que se pue-

de representar, en medio de esta progresi6n, como la

unidad entre la serie de las fracciones y la de los nu-

meros.

Sin confundirnos en esta multitud de te>minos,

contentSmonos con considerar al gobierno como un

nuevo cuerpo en el Estado del pueblo y del soberano.

y como intermediario entre uno y otro.
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Existe una diferercia esencial entre estaj dos cuer-

pos: que el Estado exi^te por si mismo, y c! gobier-

no no existe s>ino por el soberano. Asi, la voluntad do-

minante del principe no es, o no debe ser, sino la

voluntad general, es decir, la ley; su fuerza, la fuer-

za publica concentrada en 61; tan pronto como este

quiera sacar de si mismo algun acto absolute c inde

pendiente, la unidn del todo ccmienza a relajarse.

Si ocurriese. en fin, que el prircipe tuviese una volur-

tad particular mas activa que la del soberano y que
usase de ella para obedecer a esta vcluntad particu-

lar de la fuerza publica que e~ta en sus manos, de tal

modo que hubiese, por decirlo asi, dos soberanos, uno

de derecho y otro de hechc, en el instante mismo la

uni6n social se desvaneceria y el cuerpo politico se-

ria disuelto.

Sin embargo, para que el cuerpo del gobierno ten-

ga una existencia, una vida real, que lo distinga del

cuerpo del Estado; para que todos sus miembros pue-

dan obrar en armonia y responder al fin para que fue-

ron instituidos, necesita un yo particular, una sen-

sibilidad comiin a sus miembros, una fuerza, una

voluntad propias, que tiendan a su conservacidn.

Esta existencia particular supone asambleas, con-

sejos, sin poder de dcliberar, de resolver; derechos,

titulos, privilegios, que corresponden a un principe

exclusivamente y quejiacen la condici6n del magis-

trado mas honrosa a medida que es mas penosa. Las

dificultades radican en la manera de ordenar dentro

del todo este todo subalterno de modo que no alte-

re la constituci6n general al afirmar la suya; que
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distinga siempre su fuerza particular, destinada a la

conservaci6n del Estado, y que, en una palabra, este

siempre pronta a sacrificar el gobierno al pueblo y
no el pueblo al gobierno.

For lo demas, aunque el cuerpo artificial del go-

bierno sea obra de otro cuerpo artificial y no tenga

mas que algo como una vida subordinada, esto no

impide para que no pueda obrar con mas o menos

vigor o oeleridad y gozar, por decirlo asi, de una sa-

lud mas o menos vigorosa. Por ultimo, sin alejarse

directamente del fin de su institucidn, puede apartar

se en cierta medida de 61, segun el modo de estar cons-

tituidos.

De todar estas diferencias es de donde nacen las

distintas relaciones que debe el gobierno mantener

con el cuerpo del Estado, segun las relaciones acci-

dentales y particulares por las cuales este mismo

Estado se halla modificado. Porque, con frecuencia,

el mejor gobierno en si llegara a ser el mas vicioso,

si sus relaciones se alteran conforme a los defectos

del cuerpo politico a que pertenece.

CAP I TU LO II

Del principle que constituye las diversas formas

de gobierno.

Para exponer la causa general de estas diferencias

es precise distinguir aqui el principio y el gobierno,

como he distinguido antes el Estado y el soberano.
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El cuerpo del magistrado puede hallarse compues-
to de un mayor o menor nvimero de miembros. He-

mos dicho que la relaci6n del soberano con los subdi-

tos era tanto mayor cuanto mas numeroso era el pue-

blo, y, por una evidente analogia, podemos decir otro

tanto del gobierno en lo referente a los magistrados.
Ahora bien; la fuerza total del gobierno, siendo

siempre la del Estado, no varia; de donde se sigue

que mientras mas usa de esta fuerza sobre sus propios
miembros le queda menos para obrar sobre todo el

pueblo.

Por tanto, mientras mas numerosos son los magis-

trados, mas d6bil es el gobierno. Como esta maxima
es fundamental, dedique"monos a aclararla mejor.

Podemos distinguir en la persona del magistrado
tres voluntades esencialmente diferentes: primero, la

voluntad propia del individuo, que no tiende sino a

su ventaja particular; segundo, la voluntad comun
de los magistrados, que se refiere unicamente a la

ventaja del principe, y que se puede llamar volun-

tad de cuerpo, que es general con relaci6n al gobier-

no y particular con relaci6n al Estado, del cual for-

ma parte el gobierno; en tercer lugar, la voluntad

del pueblo o la voluntad soberana, que es general,

tanto en relaci6n con el Estado, considerado como

un todo, cuanto en relaci6n con el gobierno, conside-

rado como parte del todo.

En una Iegislaci6n perfecta, la voluntad particu-

lar o individual debe ser nula; la voluntad de cuer-

po, propia al gobierno, muy subordinada, y, por con-

siguiente, la voluntad general o soberana ha de ser
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siempre la dominante y la regla unica de todas las

demas.

For el contrario. segun el orden natural, estas di-

ferentes voluntades devienen mas activas a medida

que se concentran. Asi, la voluntad general es siem-

pre la mas d6bil; la voluntad de cuerpo ocupa el se

gundo grado, y la voluntad particular, el primero
de todos; de suerte que, en el gobierno, cada miem-

bro es primeramente 61 mismo; luego, magistrado,

y despues, ciudadano; gradaci6n directamente opues-

ta a aquella que exige el orden social.

Una vez esto sentado, si todo el gobierno esti en

manos de un solo hombre, aparecen la voluntad par-

ticular y la de cuerpo perfectamente unidas, y, por

consiguiente, en el mas alto grado de intensidad que

pueden alcanzar. Ahora bien; como el uso de la fuer-

za depende del grado de la voluntad, y como la fuer-

za absoluta del gobierno no varia nunca, se sigue

que el mas activo de los gobiernos es el de uno s61o.

Por el contrario, unamos el gobierno a la autori-

dad legislativa; hagamos principe al soberano, y de to-

dos los ciudadanos, otros tantos magistrados; enton-

ces, la voluntad de cuerpo, confundida con la vo-

luntad general, no tendra mis actividad que ella y

dejara la voluntad particular en todo su vigor. Asi,

el gobierno, siempre con la misma fuerza absoluta,

se hallara con un minimum de fuerza relativa o de

actividad.

Esto es incontestable, y aun existen otras conside-

raciones que sirven para confirmarlas. Se ve, por

ejemplo, que cada magistrado es mas activo en su
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cuerpo que lo es cada ciudadano en el suyo, y que,

por consiguiente, la voluntad particular tiene mucha
mas influencia en los actos del gobierno que en los

del soberano, pues cada magistrado estd cast siem-

pre encargado de una funci6n de gobierno, en tanto

que cada ciudadano aislado no tiene ninguna fun-

ci6n de soberania. Ademas, mientras mas se extien-

de el Estado, aumenta mas su fuerza real, aunque
no en razon de su extensi6n. Mas al seguir siendo el

Estado el mismo, es inutil que los magistrados se

multipliquen, pues el gobierno no adquiere una ma-

yor fuerza real porque esta fuerza sea la del Estado,

cuya medida es siempre igual. Asi, la fuerza relativa

o la actividad del gobierno disminuye, sin que su

fuerza absoluta o real pueda aumentar.

Es seguro, ademas, que la resoluci6n de los asun-

tos adviene mas lenta a medida que se encarga de

ellos mayor numero de personas; concediendo dema-

siado a la prudencia, no se concede bastante a la

fortuna, y se deja escapar la ocasi6n, ya que, a fuer-

za de deliberar, se pierde con frecuencia el fnito de

la deliberation.

Acabo de demostrar que el gobierno se relaja a

medida que los magistrados se multiplican, y he de-

mostrado tambie"n, mas arriba, que mientras mas

numeroso es el pueblo, mas debe aumentar la fuerza

coactiva. De donde se sigue que la relaci6n de los

magistrados con el gobierno debe ser intfersa a la re-

Iaci6n de los subditos con el soberano; es decir, que
mientras mas aumenta el Estado, mas debe reducirse

el gobierno; de tal modo, que el numero de los
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Si en los diferentes Estados el numero de los ma-

gistrados supremos debe estar en razdn inversa del

de ciudadanos, se sigue que, en general, el gobierno

democratic conviene a los pequeftos Estados; el

aristocratic, a los medianos, y la monarquia, a los

grandes. Esta regla esta deducida de un modo in-

mediate del principio. Pero ^como contar la multi-

tud de circunitancias que pueden dar lugar a excep-

ciones?

CAPITULO IV

De la democracia.

Quien hace la ley sabe mejor que nadie c6mo debe

ser ejecutada e interpretada. Parece, pues, que no

puede tenerse mejor constituci6n que aquella en que
el poder ejecutivo est6 unido al legislative; mas esto

mismo es lo que hace a este gobierno insuficiente en

ciertos respectos, porque las cosas que deben ser dis-

tinguidas no lo son, y siendo el principe y el sobera-

no la misma persona, no forman, por decirlo asi, sino

un gobierno sin gobierno.

No es bueno que quien hace las leyes las ejecute,

ni que el cuerpo del pueblo aparte su atencidn de los

puntos de vista generales para fijarla en los objetos

particulares. No hay nada mas peligroso que la in-

fluencia de los intereses privados en los asuntos pii-

blicos; y el abuso de las leyes por el gobierno es un

mal menor que la corrupcidn del legislador, conse-

cuencia inevitable de que prevalezcan puntoj> de vis-
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ta particulares. Cuando asi acontece, alterado el Es-

tado en su substancia, se hace imposible toda refor-

ma. Un pueblo que no abusase nunca del gobierno,
no abusaria tampoco de la independencia; un pueblo

que siempre gobernase bien, no tendria necesidad

<ie ser gobernado.
De tomar el vocablo en todo el rigor de su acep-

ci6n, habria que decir que no ha existido nunca ver-

dadera democracia, y que no existirA jamas, pues es

contraria al orden natural que el mayor numero go-
bierne y el pequeno sea gobernado. No se puede ima-

ginar que el pueblo permanezca siempre reunido para

ocuparse de los asuntos publicos, y se comprende
facilmente que no podria establecer para esto co-

misiones sin que cambiase la forma de la adminis-

traci6n.

En efecto; yo creo poder afirmar, en principle,

que cuando las funciones del gobierno estan repar-

tidas entre varios tribunales, los menos numerosos

adquieren, pronto o tarde, la mayor autoridad, aun-

que no sea sino a causa de la facilidad misma para
resolver los asuntos que naturalmente se les somete.

Por lo demas, jcuantas cosas dificiles de reunir no

supone este gobiemol Primeramente, un Estado muy
pequeno, en que el pueblo sea facil de congregar y en

que cada cuidadano pueda facilmente conocer a los

demas; en segundo lugar, una gran sencillez de cos-

tumbres, que evite multitud de cuestiones y de dis-

<:usiones espinosas; ademas, mucha igualdad en las

categorias y en la fortuna, sin lo cual la igualdad
no podria subsistir por largo tiempo en los derechos
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y en la autoridad; en fin, poco o ningiin lujo, por-

que fete, o es efecto de las riquezas, o las hace necesa-

rias; corrompe a la vez al rico y al pobre: a uno, por

su posesi6n, y al otro, por la envidia; entrega la patria

a la molicie, a la vanidad; quita al Estado todos sus

ciudadanos, para esclavizarlos unos a otros y todos

a la opinidn.

He aqui por qu un autor ceMebre ha considerado

la virtud como la base de la republica (1), porque to-

das estas condiciones no podrian subsistir sin la vir-

tud; pero por no haber hecho las distinciones nece-

sarias, este gran genio ha carecido con frecuencia de

exactitud; algunas veces, de claridad, y no ha visto

que, siendo la autoridad soberana en todas partes

la misma, debe tener lugar en todo Estado bien cons-

tituido el mismo principio, mas o menos ciertamente,

segun la forma de gobierno.

Agreguemos que no hay gobierno tan sujeto a las

guerras civiles y agitaciones intestinas como el de-

mocratico o popular, porque tampoco hay ningunc*

que tienda tan fuerte y continuamente a cambiar la

forma, ni que exija mas vigilancia y valor para ser

mantenido en ella. En esta constituci6n es, sobre

todo, en la que el ciudadano debe armarse de fuerza

y de constancia, y decir cada dia de su vida, desde

el fondo de su coraz6n, lo que decia un virtuoso pa-

latino (2) en la Dieta de Polonia: Malo periculosam

libertatem quam quietum servitium.

(1) Esplritu de las leyes, lib. Ill, cap. III. (Ed.)

(2) El palatine de Posnania, padre del rey de Polonia y duque d
Lorena.
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Si hubiese un pueblo de dioses, se gobemaria
democraticamente. Mas un gobiemo tan pcrfecto

no es propio para los hombres.

CAPITULO V

De la aristocracia.

Tenemos aqui dos personas morales muy distin-

tas, a saber: el gobierno y el soberano; y, por con-

siguiente, dos voluntades generates, una con relaci6n

a todos los ciudadanos, y otra solamente con respecto

a los miembros de la administrac!6n. Asi, aunque
1 gobierno pueda reglamentar su politica interior

como le plazca, no puede nunca hablar al pueblo

sino en nombre del soberano, es decir, en nombre

del pueblo mismo; no hay que olvidar nunca esto.

Las primeras sociedades se gobemaron aristocra-

ticamente. Los jefes de las familias deliberaban

ntre si sobre los asuntos publicos. Los jdvenes

median sin trabajo a la autoridad de la experiencia.

De aqui, los nombres de sacerdotes, senado, gerontes.

Los salvajes de America septentrional se gobiernan

todavia asi en nuestros dias, y estan muy bien go-

bernados.

Pero a medida que la desigualdad de la institu-

ci6n prevalece sobre la desigualdad natural, la ri-

queza o el poder (1) fueron preferidos a la edad,

(1) Es claro quo la palabra optimatcs, entre k antiguos, no quiere

dacir los mejores, sino los mas poderoaos.
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y la aristocracia se convirti6 en electiva. Finalmentev
el poder transmitido con los bienes de padres a hijos

form6 las familias patricias, convirti6 al gobierno en

hereditario y se vieron senadores de veinte afios.

Hay, pues, tres clases de aristocracia: natural,,

electiva y hereditaria. La primera no es apropiada
sino para los pueblos sencillos; la tercera es el peor
de todos los gobiernos. La segunda es la mejon
es la aristocracia propiamente dicha.

Ademas de la ventaja de la distincidn de los dos

poderes, tiene la de la elecci6n de sus miembros,

porque en el gobierno popular todos los ciudadanos

nacen magistrados; pero 6ste los limita a un pequefio
numero y no llegan a serlo sino por elecci6n (l)r

medio por el cual la probidad, las luces, la expe-
riencia y todas las demas razones de preferencia

y estimaci6n publica son otras tantas nuevas garan-
tias de que sera gobernado con acierto.

Ademas, las asambleas se hacen mas cdmodamente;
los negocios se discuten mas a conciencia, solucio-

nandose con mas orden y diligencia; el cr6dito del

Estado se mantiene mejor entre los extranjeros

por venerables senadores que por una multitud

desconocida o despreciada.
En una palabra: es el orden mejor y mas natural

aquel por el cual los mas sabios gobiernan a la multi-

(1) Importa mucho regularizar, mediante leyes, la forma de eleccrtr
de los magistrados, porque abandonandola a la voluntad del principe no
se puede evitar el caer en la aristocracia hereditaria, como les ha suce-
dido a las republican de Venecia y Roma. Asi, la primera es desde hace
mucho tiempo un Estado disuelto; mas la segunda se mantiene por la

extrema sabiduria de su Senado: es una ezcepcion muy honrosa y muy
peligrosa.
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tud, cuando se esta seguro que la gobiernan en pro-
vecho de ella y no para el bien propio. No es nece-

sario multiplicar en vano estos resortes. ni hacer

con veinte mil hombres lo que ciento bien elegidos

pueden hacer aun mejor. Pero es precise reparar
en que el interes de cuerpo comienza ya aqui a dirigir

menos la fuerza publica sobre la regla de la voluntad

general y que otra pendiente inevitable arrebata

a las leyes una parte del poder ejecutivo.

Atendiendo a las conveniencias particulars, no

se necesita ni un Estado tan pequefio ni un pueblo
tan sencillo y recto que la ejecuci6n de las leyes

sea una secuela inmediata de la voluntad publica,

como acontece en una buena democracia. Y no es

conveniente tampoco una naci6n tan grande que los

jefes disperses con la misi6n de gobernarla puedan

romper con el soberano cada uno en su provincia,

y comenzar por hacerse independientes para terminar

por ser los duefios.

Mas si la aristocracia exige algunas virtudes menos

que el gobierno popular, exige tambi6n otras que
le son propias, como la moderaci6n en los ricos y la

conformidad en los pobres; porque parece que una

igualdad rigurosa estaria fuera de lugar: ni en Esparta
fu6 observada.

Por lo demas, si esta forma de gobierno lleva con-

sigo una cierta desigualdad de fortuna es porque,

en general, la administraci6n de los asuntos piiblicos

esta confiada a los que mejor pueden dar todo su

tiempo; pero no, como pretende Aristdteles, porque
los ricos sean siempre preferidos. Por el contrario.
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importa que una eleccidn opuesta ensefie algunas

veces al pueblo que hay en el meVito de los hombres

razones de preferencia mas importantes que la ri-

queza.

CAPITULO VI

De la monarquia.

Hasta aqui hemos considerado al principe como

una persona moral y colectiva, unida por la fuerza

<le las leyes y depositaria en el Estado del poder

ejecutivo. Ahora tenemos que considerar este poder

en manos de una persona natural, de un hombre

real, que s61o tiene derecho a disponer de 61 segun

las leyes. Es lo que se llama un monarca o un rey.

Todo lo contrario de lo que ocurre en las demas

administraciones, en las que el s6r colectivo repre-

senta a un individuo; en 6sta, un individuo representa

un s6r colectivo; de suerte que la unidad moral que

constituye el principe es, al mismo tiempo, una

unidad fisica, en la cual todas las facultades que la

ley retine en la otra con tantos esfuerzos se encuen-

tran reunidas de un modo natural.

Asi, la voluntad del pueblo y la voluntad del

principe y la fuerza publica del Estado y la fuerza

particular del gobierno, todo responde al mismo

m6vil, todos los resortes de la maquina estan en la

misma mano, todo marcha al mismo fin; no hay
movimientos opuestos que se destruyan mutuamente.

No se puede imaginar un tipo d^ constituci6n en el
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cual un minimum de esfuerzo produzca una accion

mas considerable. Arquimedes, sentado tranquila-
mente en la playa y sacando sin trabajo un baroo
a flote, se me representa como un monarca habil,

gobernando desde su gabinete sus vastos Estados y ha-

ciendo moverse todo con actitud de inmovilidad.

Mas si no hay gobierno que tenga mas vigor,
no hay otro tampoco en que la voluntad particular

tenga mis imperio y domine mas facilmente a los

demas; todo marcha al mismo fin, es cierto, pero este

fin no es el de la felicidad publica, y la fuerza misma
de la administraci6n vuelve sin cesar al prejuicio
del Estado.

Los reyes quieren ser absolutos, y desde lejos se

les grita que el mejor medio de serlo es hacerse amar
de sus pueblos. Esta maxima es muy bella y hasta

muy verdadera en ciertos respectos; desgraciada-

mente, sera objeto de burla en las cortes. El poder

que viene del amor a los pueblos es, sin duda, el

mayor; pero es precario, condicional, y nunca se

conformaran con 1 los principes. Los mejores reyes

quieren poder ser malos si les place, sin dejar de ser

los amos. Sera inutil que un sermoneador politico

les diga que, siendo la fuerza del pueblo la suya,
su mayor inter6s es que el pueblo sea floreciente,

numeroso, temible; ellos saben muy bien que no es

cierto. Su interns personal es, en primer lugar, que
el hombre sea d6bil, miserable y que no pueda nunca

resistirsele. Confieso que, suponiendo a los subditos

siempre perfectamente sometidos, el interes del

principe seria entonces que el pueblo fuese poderoso,
COHTHATO SOCIAL. 7
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a fin de que, siendo suyo este poder, le hiciese temibls

para sus vecinos; pero como este interns no es sino

secundado y subordinado, y las dos suposiciones

son incompatibles, es -natural que los principes den

siempre la preferencia a la maxima que les es mas
intimamente util. Esto es lo que Samuel represen-

taba en grado sumo para los hebreos, y lo que Ma-

quiavHo ha hecho ver con evidencia. Fingiendo dar

lecciones a los reyes, se las ha dado muy grandes
a los pusblcs. Del Principe, de Maquiavelo, es el libro

de los republicanos (1).

Hemos visto. examinando las cuestiones generales,

que la monarquia no conviene sino a los grandes Esta-

dos, y lo veremos tambi6n al examinarla en si misma.

Mientras mas numerosa es la administraci6n publica,

mas debil es la relacidn del principe con los subditos

y mas se aproxima a la igualdad; de suerte que esta

relacion es una o la igualdad en la propia democracia.

Esta relaci6n aumenta a medida que el regimen del

gobierno se restringe, y llega a su maximum cuando

el gobierno se halla en manos de uno s61o. Entonces

la distancia entre el principe y el pueblo es mucho

mayor y el Estado carece de uni6n. Para formarla,

es precise, pues, 6rdenes intermedias, y principes.

(1) Maquiavelo era un hombrc honrado y un buen ciudadano; pero
unido a la Cisa de Ic* Me" dici.v se vela obligado, en la opresibn de su

patria, a disfrazar su amor por la libertad. S6h> la e!ecci6n de su heroe
AKiabte-Ovir Borgia - manifiesta bastante tu intenci6n secreta. y la

oposici6n de las maximas de ?u libro Del Principe a lar de sus Discursos

Kbre Tito Z./v/c y de su His'orioJt Flo*encio derr.uestran que este r-ro-

f un lo rc'i'ico no ha tenido hasta aqui sino lactore? superficiales o co

irompidtn. La corte de Roma ha prohibldo su libro severamente; lo

comprendo: a e!la es a la que retrata mis clarameote.
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grandes, nobleza. Ahora Lien; nada de esto es con-

veniente para un pequefio Estado, al que arruinan

todas estas jerarquias.

Pero si es dificil que un Estado grande sea bien

gobernado, lo es mucho mas que lo sea por un solo

hombre; nadie ignora lo que sucede cuando el rey

se nombra substitutes.

Un defecto esencial e inevitable, que hari siempre
inferior el gobierno monarquico al republicano, es

que en 6ste la voz publica no eleva casi nunca a los

primeros puestos sino a hcmbres notables y capaces,

que los llenan de prestigio; en tanto que los que

llegan a ellos en las monarquias no son las mas de

las veces sino enredadores, bribonzuelos e intrigantes,

a quienes la mediocridad que facilita en las cortes

el llegar a puestos preeminentes s61o les sirve para
mostrar al publico su inepcia, tan pronto como los

ban alcanzado. El pueblo se equivoca mucho menos
en esta elecci6n que el principe; el hombre de verda-

dero m6rite es casi tan raro en un ministerio como
lo es un tonto a la cabeza de un gobierno republicano.

Asi, cuando, por una feliz casualidad, uno de cstos

hombres nacidos para gobernar toma el tim6n de los

asuntos en una monarquia casi arruinada por ese

cumulo de donosos gobernantes, nos sorprendemos
de los recursos que encuentra y hace 6poca en el pais.

Para que un Estado monarquico pudiese estar

bien gobernado, seria precise que su extensi6n o su

tamafio fuese adecuado a las facultades del que

gobierna. Es mas facil conquistar que gobernar.

Mediante una palanca suficiente, se puede conmover
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al mundo con un dedo; mas para sostenerlo hacen

falta los hombros de Hercules. For escasa que sea

la extensi6n de un Estado, el principe, casi siempre.

es demasiado pequeno para 61. Cuando, porel contra-

rio, sucede que el Estado es excesivamente diminuto

para su jefe, lo cual es muy raro, tambie"n estd mal

gobernado; porque el jefe, atento siempre a su gran-

deza de miras, olvida los intereses de los pueblos

y no los hace menos desgraciados por el abuso de su

ingenio que un jefe intelectualmente limitado por

carecer de cualidades. Seria precise que un reino

se extendiese o se limitase, por decirlo asi, en cada

reinado segiin los alcances del principe; en cambio,

tratandose de un Senado, con atribuciones mas fijas,

puede el Estado ofrecer limites constantes y la admi-

nistraci6n no marchar menos bien.

El inconveniente mayor del gobierno de uno solo

es la falta de esta sucesi6n continua que forma en

los otros dos una relaci6n constante. Muerto un rey,

hace falta ctro; las elecciores dejan intervales peli-

grosos; son tormentosas, y a menos que los ciuda-

danos no sean de un desinter6s y de una integridad

que este gobierno no suele llevar consigo, la intriga

y la corrupci6n se introducen en ellas. Es dificil que

aquel a quien se ha vendido el Estado no lo venda

a su vez y no se resarza con el dinero que los pode-

rosos le han arrebatado. Pronto o tarde, todo se hace

venal con semejante administraci6n, y la paz de que
se goza entonces bajo los reyes es peor que el des-

orden de los interregnos.

iQue" se ha hecho para prevenir estos males? Se han
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instituido las coronas hereditarias en ciertas familias

y se ha establecido un orden de sucesi6n que prev6
toda disputa a la muerte de Jos reyes; es decir, que
substituyendo el inconveniente de las regencias al de
las elecciones, se ha preferido una aparente tran-

quilidad a una administraci6n prudente, y asimismo
el exponerse a tener por jefes nifios, monstruos o

imbeciles, a tener que discutir sobre la elecci6n de
buenos reyes. No se ha reflexicnado que, exponi^n-
dose de este modo a los riesgos de la alternativa,
casi todas las probabilidades estan en contra. Era
una respuesta muy sensata la del joven Denys, a

quien su padre, reprochandole una acci6n vergonzosa r

decia: ^Te he dado yo ejemplo de ello? jAh-res-
pondid el hijo , vuestro padre no era un reyU (1)
Todo concurre a privar de justicia y de raz6n a un

hombre educado para mandar a los demas. Se pre-

ocupan mucho, segun se dice, por ensenar a los j6-

venes principes el arte de reinar; mas no parece que
esta educaci6n les sea provechosa. Seria mejor co-

menzar por ensenarles el arte de obedecer. Los mas
grandes reyes que ha celebrado la Historia no han
sido educados para reinar; es una ciencia que no se

posee nunca, a menos de haberla aprendido demasia-

do, y se adquiere mejor obedeciendo que mandando.
*Nam utilissimus idem ac brevissimus bonarum ma-

larumque rerum delectus, cogitare quid ant nolueris

sub alio principe, out volueris (2).

(1) Plutarco, Dichos notables de los reyes y de los grandes capita'
nes, p4rr 22. (Ed.)

(2) T4cho, Hist., I, XVI. (Ed.)
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Una consecuencia de esta falta de coherencia es

la inconstancia del gobierno Real, que rigiSndose tan

pronto por un plan como por otro, segiin el caracter

del principe que reina o de las personas que reinan

por 61, no puede tener mucho tiempo un objeto fijo

ni una conducta consecuente; variacidn que hace al

Estado oscilar constantemente de maxima en maxi-

ma, de proyecto en proyecto; cosa que no tiene lu-

gar en los demas gobiernos, en que el principe siem-

pre es el mismo. Se ve tambie"n que, en general, si

hay mas astucia en una corte, hay mas sabiduria en

un senado, y que las republicas van a sus fines con

miras mas constantes y mejor atendidas, mientras

que cada revoluci6n en el ministerio produce otra en

el Estado, siendo maxima comun a todos los minis-

tros, y casi a todos los reyes, el hacer en todo lo con

trario que sus predecesores.

De esta misma incoherencia se deduce la soluci6n

de un sofisma muy familiar a los politicos Reales; es,

no solamente comparar el gobierno civil al gobier-

no dom&stico y el principe al padre de familia, error

ya refutado, sino, ademas, el atribuir liberalmente

a este magistrado todas las virtudes que deberia te-

ner y suponer que el principe es siempre lo que dete

ria ser; suposici6n con ayuda de la cual el gobierno

Real es preferible a cualquier otro, porque es, indis-

cutiblemente, el mas fuerte, y para ser tambi6n el

mejor no le falta mas que una voluntad corporativa

mas conforme con la voluntad general.

Pero si, segvin Plat6n, el rey, por naturaleza, es un

personaje tan raro, ^cuantas veces concurnran la
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naturaleza y la fortuna a coronarlo? Y si la educacidn

Real corrompe necesariamente a los que la reciben,

<que" debe esperarse de una serie de hombres educa-

dos para reinar? Es, pues, querer engaftarse conlun-

dir el gobierno Real con el de un buen rey. Para ver

lo que e^ este gobierno en si mismo es preciso con-

siderarlo sometido a principes limitados o malos, por-

que, sin duda, llegaran tales al trono o el trono les

hara tales.

Estas dificultades no ban pasado inadvert Idas a

nuestros autores; pero no se ban preocupado por ello.

El remedio es, dicen, obedecer sin murmurar; Dios

da los malos reyes en su c61era, y es preciso soportar-

los, como los castigos del cielo. Este modo de discu-

rrir es edificante, sin duda; pero no s6 si seria mas

propio del pulpito que de un libro de politics. iQu6
se diria de un m6dico que prometiese milagros y cuyo
arte consistiese en exhortar a su enfermo a la pacien-

cia? Es evidente que si se tiene un mal gobierno ha-

bra que sufrirlo; pero la cuesti6n esta en encontrar

uno bueno.

CAPITULO VII

De los gobiernos mixtos.

Propiamente hablando, no hay gobierno simple.

Es preciso que un jefe unico tenga magistrados sub-

alternos y que un gobierno popular tenga un jefe.

Asi, en el reparto del poder ejecutivo hay siempre

graduaci6n, desde el mayor numero al menor, con la



104

diferencia de que unas veces depende el mayor nu-

mero del pequefio y otras el pequeno del mayor.
En ocasiones hay una divisi6n igual, bien cuando

las partes constitutivasestan en una dependencia mu-

tua, como en el gobierno de Inglaterra, ya cuando

la autoridad de cada parte es independiente, pero

imperfecta, como en Polonia. Esta ultima forma es

mala, porque no hay ninguna unidad en el gobierno

y el Estado carece de uni6n.

<J.Qu6 es preferible: un gobierno sample o un gobier-

no mixto? Es cuesti6n muy debatida entre los poli-

ticos, y a la cual hay que dar la misma respuesta que
la que he dado antes sobre toda forma de gobierno.

El gobierno simple es el mejor en si mismo, s61o

por el hecho de ser simple. Pero cuando el poder

ejecutivo no depende suficientemente del legislative,

es decir, cuando hay mas relaci6n del principe al so-

berano que del pueblo al principe, es precise reme-

diar e^ta falta de proporci6n dividiendo el gobierno;

pues entonces cada una de sus partes no tiene menor

autoridad sobre los siibditos, y su divisi6n las hace

a todas juntas menos fuertes contra el soberano.

Existiria tambie"n el mismo inconveniente si se es-

tableciesen magistrados intermedios que, dejando al

gobierno en su plenitud, sirviesen solamente para ar-

monizar los dos poderes y mantener sus derechos res-

pectivos. En este caso el gobierno no es mixto, sino

moderado.

Se puede remediar por procedimientos semejan-

tes el inconveniente opuesto, y cuando el gobierno

es demasiado d6bil es tambi6n posible erigir tribu-
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nales para concentrarlo. Esto se practica en todas las

democracias. En el primer caso se divide el gobierno

para debilitarlo, y en el segundo, para reforzarlo;

porque tanto el maximum de fuerza como 6\ de de-

bilidad se encuentran en los gobiernos simples, mien-

tras que las formas mixtas ofrecen una fuerza media.

CAPITULO VIII

De como toda forma de gobierno no es propia

para todos los paises.

No siendo la libertad un fruto de todos los climas,

no se encuentra al alcance de todos los pueblos. Mien-

tran mas se medita este principle de Montesquieu,

mejor se ve su verdad; mientras mas se le discute,

mas ocasi6n se ofrece de hallar nuevas pruebas que
le apoyen.
En todos los gobiernos del mundo, la persona pu-

blica consume y no produce nada. ^De d6nde le vie-

ne, pues, la substancia consumida? Del trabajo de sus

miembros. Lo superfluo de los particulares es lo que

produce lo necesario para el piiblico. De donde se

sigue que el estado civil no puede subsistir sino en

tanto que el trabajo de los hombres produce mas de

lo precise para sus necesidades.

Ahora bien; este sobrante no es el mismo en to-

dos los paises del mundo. En muchos es considera-

ble; en otros, mediano; en algunos, nulo, y no faltan

otros en los que es negative. Esta relaci6n depende
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de la fertilidad del clima. de la clase de trabajo que
la tierra exige, de la naturaleza de sus producciones,

de la fuerza de sus habitantes, del mayor o menor

consume que les es necesario y de otras muchas re-

laciones semejantes, de las cuales se compone.
De otra parte, no todos los gobiernos son de la

misma naturaleza; los hay mas o menos devorado-

res, y las diferencias se fundan sobre el principle de

que mientras mas se alejan de su origen las contri-

buciones publicas son mas onerosas. No es por la

cantidad de las imposicione^ por lo que hay que me-

dir esta carga, sino por el camino que han de reco-

rrer para volver a las manos de donde han salido.

Cuando esta circulaci6n es rapida y esta bien esta-

blecida, no importa pagar poco o mucho, pues el

pueblo es siempre rico y los fondos van bien. Por el

contrario, por poco que el pueblo d6, cuando este

poco no se le devuelve, como esta siempre dando,

pronto se agota: el Estado nunca es rico y el pueblo

siempre mendigo.
Se sigue de aqui que, a medida que aumenta la

distancia entre el pueblo y el soberano, los tributes

se hacen mas onerosos; asi, en la democracia, el pue-

blo es el menos gravado; en la aristocracia lo es mas;

en la monarquia lleva el mayor peso. La monarqula
no conviene, pues, sino a las naciones opulentas; la

aristocracia, a los Estados medios en riqueza como

en extensi6n; la democracia, a los Estados pequefios

y pobres.

En efecto; mientras mas se reflexiona, mas dife-

rencias se hallan entre los Estados libres y las monar-
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quias. En los primeros todo se emplea en la utilidad

comun; en los otros, las fuerzas publicas y particu-

lares son reciprocas. y una aumenta por la debilita-

ci6n de la otra; en fin, en lugar de gobernar a los sub-

ditos para hacerlos felices, el despotismo los hace

miserables para gobernarlos.

He aqui c6mo en cada clima existen causas natu-

rales, en vista de las cuales se puede determinar la

forma de gobierno que le corresponde. dada la fuer-

za del clima, y hasta decir qu6 especie de habitan-

tes debe haber.

Los lugares ingratos y est6riles, donde los produc-

tos no valen el trabajo que exigen, deben quedar in-

cultos o desiertos, o solamente poblados de salva-

jes; los lugares donde el trabajo de los hombres no

de exactamente mas que lo preciso, deben ser habi-

tados por pueblos barbaros: toda civilidad seria im-

posible en ellos; los lugares en que el exceso del pro-

ducto sobre el trabajo es mediano, convienen a los

pueblos libres: aquellos en que el terreno, abundan-

te y fgrtil, rinde mucho producto con poco trabajo,

exigen ser gobernados monarquicamente, a fin de

que el lujo del principe consuma el exceso de lo que
es superfluo a los subditos; porque mas vale que este

exceso sea absorbido por el gobierno que disipado

por los particulares. Hay excepciones, ya lo s6; pero

estas mismas excepciones confirman la regla, porque

producen, antes o despues, revoluciones, que llevan

la cue. ti6n otra vez al orden de la Naturaleza.

Distingamos siempre las leyes generales de las cau-

sas particulares que pueden modificar el efecto. Aun
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cuando todo el Mediodia se hubiese cubierto de re-

publicas y todo el Norte de Estados desp6ticos, no se-

ria menos cierto que, por el efecto del clima, el des-

potismo conviene a los paises c41idos; la barbaric, a

los frios, y la perfecta vida civil, a las regiones in ter-

med ias. Veo tambin que, aun concediendo el prin-

cipio, se podr discutir sobre su aplicaci6n y decir

que hay paises frios muy fertiles y otros meridiona-

les muy ingratos. Pero esta dificultad no existe sino

para los que no examinan las cosas en todos sus

aspectos. Es precise, como ya he dicho, apreciar

lo relativo a los trabajos, a las fuerzas, al consu-

me, etc.

Supongamos que de dos terrenes iguales uno pro-

duce cinco y otro diez. Si los habitantes del primero
consumen cuatro y los del segundo nueve, el exceso

del primer producto ser un quinto y el del segundo
una d6cima. Siendo la relaci6n de estos dos excesos

inversa a la de los productos, el terreno que no pro-

duce mas que cinco dard un exceso doble que el del

terreno que produzca diez.

Pero no es cuesti6n de un producto doble, y no

creo que nadie se atreva a igualar, en general, la fer-

tilidad de los paises frios con la de los calidos. Sin

embargo, supongamos esta igualdad; establezcamos,

si se quiere, un equilibrio entre Inglaterra y Sicilia,

Polonia y Egipto: mas al Sur tendremos Africa y la

India; mas al Norte, nada. Para esta igualdad de

productos, jqu6 diferencia en el cultivol En Sicilia no

hace falta mas que aranar la tierra; en Inglaterra,

jqu6 de trabajos para labrarlal Ahora bien; alii don-
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de hacen falta mas brazos para dar el mismo produc-
to lo superfluo debe ser necesariamente menor.

Considerad, ademas, que la misma cantidad de

hombres consumen mucho menos en los paises cali-

dos. El clima exige que se sea sobrio para estar bien:

los europeos que quieren vivir en estos paises como
en el suyo perecen todos de disenteria o de indiges-

ti6n. Nosotros somos dice Chardin animales car-

niceros, lobos, en comparacidn de los asiaticos. Al-

gunos atribuyen la sobriedad de los persas a que su

pais esta menos cultivado, y yo creo lo contrario:

que su pais abunda menos en productos alimenti-

cios porque les hace menos falta a sus habitantes.

Si su frugalidad contintia fuese un efecto de la es-

casez del pais, solamente los pobres serian los que
comerian poco, siendo asi que esto ocurre general -

mente a todos, y se comeria mis o menos en cada re-

gi6n segiin su fertilidad, y no que se encuentra la

misma sobriedad en todo el reino. Se vanaglorian

mucho por su manera de vivir, diciendo que no hay
mas que mirar su color para reconocer cuanto mejor

es que el de los cristianos. En efecto; el tinte de los

persas es igual: tienen la piel hermosa, fina y lisa;

mientras que el tinte de los armenios, sus subditos,

que viven a la europea, es basto y terroso, y sus cuer-

pos, gruesos y pesados.*

Cuanto mas se aproxima uno a la linea del Ecua-

dor, con menos viven los pueblos; casi no se come

carne: el arroz, el maiz, el cuzcuz, el mijo, el cazabe,

son sus alimentos ordinaries. Hay en la India millo-

nes de hombres cuyo alimento no cuesta cinco ce"n-
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times diarios. Vemos, hasta en Europa, diferencias

sensibles en el apetito entre los pueblos del Norte y
los del Sur. Un espafiol viviria ocho dias con la co-

mida de un aleman. En el pals en que los hombres

son mas voraces, el lujo se inclina tambien hacia las

cosas de consume: en Inglaterra se manifiesta so-

bre una mesa cubierta de viandas; en Italia se os re-

gala azucar y floras.

El lujo en el vestir ofrece tambie'n analogas dife-

rencias. En los climas en que los cambios de estacion

son rapidos y violentos se tienen trajes mejores y
mas sencillos; en aquellos en que no se viste la gente

mas que para el adorno se busca mas apariencia

que utilidad: los trajes mismos son un elemento de

lujo. En Napolcs vere"is todos Ics dias pasearse en

el Pausilipo hombres con casaca dorada y sin me-

dias. Lo mismo ocurre con las construcciones: se da

todo a la magnificencia cuando no se tiene nada que
temer de las injurias del aire. En Paris, en Londre?,

se busca un alojamiento abrigado y c6modc; en Ma-

drid se tienen salones soberbios, pero no hay ningu-

na ventana que cierre y se acuesta uno en un nido

de ratones.

Los alimentos son mucho mas substancicsos y su-

culentos en los paises calidos; es una tercera diferen-

cia que no puede dejar de influir en la segunda. ^Por

que se comen tantas legumbres en I talia? Porque son

buenas, nutritivas, de excelente gusto. En Francia,

donde no se las alimenta mas que de agua, no nu-

tren nada y casi no se cuenta con ellas para la mesa;

sin embargo, no per eso ocupan menos terreno ni
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dejan de costar tanto trabajo el cultivarlas. Es una
cosa experimentada que los trigos de Berberia, por
lo demas inferiores a los de Francia, rinden mucha
mas harina que los de Francia, y a su vez dan mas

que los trigos del Norte. De donde se puede inferir

que se observa una gradaci6n analoga, generalmente
en la misma direcci6n, desde el Ecuador al Polo. Aho-

ra bien; <nio es una desventaja visible tener en un

producto igual menor cantidad de alimento?

A todas estas diferentes consideraciones puedo agre-

gar una que se deriva de ellas y las fortifica: es que
los paises calidos tienen menos necesidad de habi-

tantes que los frios y podrian alimentar mas; lo que

produce un doble sobrante, siempre en ventaja del

despotismo. Mientras mayor superficie ocupe el mis-

mo numero de habitantes, mas dificiles se hacen los

levantamientos, porque no se pueden poner de acuer-

do con prontitud ni secretamente y porque es siem-

pre facil al gobierno descubrir los proyectos y cor-

tar las comunicaciones. Pero cuanto mas se apifta

un pueblo numeroso, menos facil es al gobierno usur-

par al soberano: los jefes deliberan con tanta seguri-

dad en sus camaras como el principe en su consejo,

y la multitud se reiine tan pronto en las plazas como

las tropas en sus cuarteles. La ventaja, pues, de un

gobierno tiranico esta en poder obrar a grandes dis-

tancias. Con la ayuda de los puntos de apoyo de que

se sirve, su fuerza aumenta con la distancia, como la

de las palancas (1). La del pueblo, por el contrario,

(1) Esto no contradice Jo qua he dicho antes (lib. II. cap. IX)
aobre tos Inconvenientes de los trandes Estado*. porque se retrataba
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no obra sino conoentrada. se evapora y se pierde al

extenderse, como el efecto de la polvora esparcido

en la tierra y que no se inflama sino grano a grano.

Los palses menos poblados son tambien los mas pro-

pios para la tirania: los animates ferooes no reinan

sino en los desiertos.

CAPITULO IX

De los rasgos de un buen gobierno.

Cuando se pregunta de un modo absolute cual es

el mejor gobierno, se haoe una prefunta que no pue-
de ser cx>ntestada, porque es indeterminada o, si m
quiere, tiene tantas soluciones buenas como combi-

naciones posibles hay en las posiciones absolutas y
relativas de los pueblos.

Pero si se preguntase por qu6 signo se puede co-

nocer que un pueblo dado esta bien o mal gobemado,
ierfa otra oosa, y la cuesti6n, de hecho, podrla resol-

verse.

Sin embargo, no se la resuelve, porque cada cual

quiere hacerlo a su manera. Los subditos alaban la

tranquilidad publican los ciudadanos, la libertad de

los particulares; uno prefiere la seguridad de las po-
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CAPITULO X

Del abuso del gobierno y de su inclinaci6n

a degenerar.

Asi como la voluntad particular obra sin cesar

contra la voluntad general, asi el gobierno hace un es-

fuerzo continuo contra la soberania. Mientras mas
aumenta ese esfuerzo, mas se altera la constituci6nr

y como no hay aqui otra voluntad de cuerpo que r

resistiendo a la del principe, se equilibre con ella,

debe suceder, antes o despu6s, que el principe opri-

ra ni considerado su funesto efecto: Idque apud imperitos huma-
nitas vocabatur quum pars servitutis esset* (). iNo veremos nunca
en las maximas de los libros el grosero interns que hace hablar a los

autores? No; aunque ellos lo digan, cuando, a pesar de su esplendor,
un pals se despuebla, no es verdad que todo prospere, y no basta que
un poeta tenga den mil libras de renta para que su siglo sea el me-

jor de todos. Es precise considerar mis el bienestar de las naciones

enteras y, sobre todo, de los Estados mas poblados que el reposo apa-
rente y la tranquilidad de sus jefes. Las granizadas desolan algunas

regiones; pero rara vez producen escasez. Los motines. Us guerraa ci-

viles, amedrentan mucho a los jefes; pero no constituyen las verda-

deras desgracias de los pueblos, que pueden hasta tener descanso mien-
tras discuten quiln los va a tiranizar. De un Estado permanente es

del que nacen prosperidades o calamidades reales para 61; cuando
todo esta sometido al yugo es cuando todo decae; entonces es cuando
los jefes, destruyendolos a su gusto, ubi solitudinem faciunt, pacem
appellant* (**). Cuando las maquinaciones de los grandes agitaban
el reino de Francia y el coadjutor de Paris llevaba al Parlamento
un puftal en el bolsillo, esto no impedfa que el pueblo francos viviese

feliz y numeroso en un honesto y libre bienestar. En otro tiempo,
Greda florecia en el seno de las mas crueles guerras; la sangre corrfa

a rios, y todo el pafs estaba cubierto de hombres; pareda dice Ma-

quiavelo que en medio de los crimenes, de las proscripciones, de las

guerras dviles, nuestra repiiblica advenia mas pujante; la virtud de
sus ciudadanos, sus costumbres, su independenda, tenfa mas efecto

para reforzarla que todas sus discusiones para debilitarla. Un poco
de agitadon da energias a los demas, y lo que verdaderamente hace

prosperar a la espede es menos la paz que la libertad.

() Tadto, Agric., XXI.
() Tidto, Agric., XXXI.
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ma al soberano y rompa el tratado social. Este es

el vicio inherente e inevitable que, desde el nacimien-

to del cuerpo politico, tiende sin descanso a destruir-

lo, lo mismo que la vejez y la muerte destruyen al

fin el cuerpo del hombre.

Dos caminos generales existen, siguiendo los cua-

les degenera un gobierno, a saber: cuando se hace

mas restringido o cuando se disuelve el Estado.

El gobierno se restringe cuando de ser ejercido por
un gran niimero pasa a serlo por uno pequefio; es

decir, cuando pasa de la democracia a la aristocracia

y de la aristocracia a la realeza. Esta es su inclina-

ci6n natural (1). Si retrocediese de la minoria a la

(1) La formac!6n tenta y el progreso de la repfiblica de Vene-
cia en sus lagunas ofrece un ejemplo notable de esta sucesi6n; es asom-
broso que, despuis de 1200 aftos, los venecianos parecen hallarse aun
en el segundo te'rmino, que comenzb en el Scrrar di ccnsiglio, en 1 198.

En cuantp a los antiguos dux que se les reprocha, diga lo que quiera
el Squittinio delta liberid veneta (), esta probado que no ban sido sus
soberanos.
No se me dejara de objetar, recordando la republica romana, que

sigui6 un proceso, dicen, completamente contrario, pasando de la

monarquia a la aristocracia y de la aristocracia a la democracia. Es-

toy muy lejos de pensar tal cosa.

La primera organizaci6n que establecib Romulo fu6 un gobierno
mizto, que degener6 pronto en despotismo. Por causas particulares,
el Estado perecib antes de tiempo, como puede morir un recien nacido

antes de haber llegado a la edad madura. La expulsion de los Tar-

quinos fu6 la verdadera 6poca del nacimiento de la republica. Pero no
tom6 al principio una forma constante, pues no se realiz6 mu que
la mitad de la obra, no aboliendo el patriciado. Porque de esta ma-
ttera, al quedar la aristocracia hereditaria, que es la peor de las ad-

ministraciones legftimas, en conflicto con la democracia, no se ti)6

la forma de gobierno, siempre insegura y flotante, como ha probado
Maquiavelo, sino al establecerse los tribunes; solo entonces hubo un
verdadero gobierno y una verdadera democracia. En efecto; el pueblo
en aquel momento no era solamente soberano, sino tambi^n magis-

() Es el titulo de una obra anonima, publicada en 1612, para es-

tablecer el pretendido derecho de los emperadores sobre la republica
de Venecia. (Ed.)
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mayoria, se podria decir que tiene lugar un relaja-

miento; pero este progreso inverse es imposible.

En efecto; el gobiemo jamas cambia de forma mas

que cuando, gastadas sus energias, queda ya debili-

tado para poder conservar la suya. Ahora bien; si se

relajase, ademas, extendi&idose, su fuerza llegaria a

ser completamente nula y mas dificil le seria sub-

sistir. Es precise, pues, fortificar y apretar el resorte

a medida que cede; de otra suerte, el Estado que sos-

tiene sucumbiria.

El caso de la disolucion del Estado puede sobre-

venir de dos maneras.

En primer lugar, cuando el principe no adminis-

tra el Estado segiin las leyes y usurpa el. poder so-

berano. Entonces se realiza un cambio notable, y
s que, no el gobierno, sino el Estado, se restringe;

quiere decir que el gran Estado se disuelve y se for-

ma otro en aqu61, compuesto solamente por miem-

bros del gobierno, el cual ya no es para el resto del

trado y juez; el Senado era un tribunal subordinado para moderar
y concentrar al gobierno , y los mismos c6nsules , aunque patricios,

primeros magistrados, y generales absolutos en la guerra, no eran
en Roma sino los presidentes del pueblo.

Desde entonces se vi6 tambien que el gobierno tomaba su pendiente
natural y que tendia fuertemente a la aristocrada. AboWndose el

patridado, podrfa decirse, por si mismo, no estaba ya la aristocracia

en el cuerpo de los patricios, como ocurre en Venecia y en Geneva,
sino en el cuerpo del Senado, compuesto de patricios y de plebeyos,
e incluso en el cuerpo de los tribunes, cuando comenzaron a usurpar
un poder active; porque las palabras no tienen nada que ver con las

cosas, y cuando el pueblo tiene jefes que gobiernan por 61, cualquiera
que sea el nombre que lleven son siempre una aristocrada.

Del abuse de la aristocrada nacieron las guerras dviles y el triun

virato. Sylla, Julio Cesar, Augusto, advinieron de hecho verdaderos
monarca*; y, en fin, bajo el despotismo de Tiberio fu6 disuelto el

Estado. La historia romana no desmiente, pues, mi principio, sino

<jue lo confirm a.
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pueblo, desde este instante, sino el amo y el tirano.

De suerte que en el momento en que el gobierno usur-

pa la soberania, el pacto social se rompe, y todos los

ciudadanos, al recobrar de derecho su libertad natu-

ral, se ven forzados, pero no obligados, a obedecer.

Lo mismo acontece cuando los miembros del go-
bierno usurpan separadamente el poder que no de-

ben ejercer sino corporativamente ; cosa que no

constituye una pequena infracci6n de las leyes, pues

produce un gran desorden. Una vez que se ha llegado

a esta situaci6n hay, por decirlo asi, tantos principes

como magistrados, y el Estado, no menos dividido

que el gobiemo, perece o cambia de forma.

Cuando el Estado se disuelve, el abuso del gobier-

no, cualquiera que sea, toma el nombre comun de

anarquia. Distinguiendo, la democracia degenera
en oclocracia; la aristocracia, en oligarquia. Yo afiadi-

ria que la realeza degenera en tirania; pero esta ul-

tima palabra es equivoca y exige explicaci6n.

En el sentido vulgar, un tirano es un rey que

gobierna con violencia y sin tener en cuenta la jus-

ticia ni las leyes. En el sentido estricto, un tirano

es un particular que se arroga la autoridad Real sin

tener derecho a ello. Asi es como entendian los

griegos la palabra tirano; la aplicaban indistinta-

mente a los buenos y a los malos principes cuya
autoridad no era legitima (1). Asi, tirano y usurpa-

dor son dos voces perfectamente sin6nimas.

(1) Omnes enim et habentur et dicuntur tyranni , qui potestate
utuntur perpetua in ea tivitate quae libertate usa est. (Corn. Nep., in

Miltiad., cap. VIII.) 5 cierto que Arist6tclcs (Mor. Nicom., lib. VIII,
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Para dar diferentes nombres a diferentes cosas,

llamo tirano al usurpador de la autoridad Real, y

dtspota, al usurpador del poder soberano. El tirano

es aquel que se ingiere contra las leyes para gobernar

segiin las mismas; el d6spota es aquel que se coloca

por encima de las mismas leyes. Asi, el tirano puede
no ser despota; pero el d6spota es siempre tirano.

CAPITULO XI

De la muerte del cuerpo politico.

Tal es la pendiente natural e inevitable de los

gobiernos mejor constituidos. Si Esparta y Roma
ban perecido, <qu6 Estado puede tener la esperanza

de durar siempre? Si queremos formar una instituci6n

duradera no pensemos en hacerla eterna. Para tener

6xito no se debe intentar lo imposible ni pretender

dar a las obras de los hombres una solidez que las

cosas humanas no admiten.

El cuerpo politico, lo mismo que el cuerpo del

hombre, comienza a morir desde el nacimiento, y
lleva en si mismo las causas de su destrucci6n. Pero

uno y otro pueden tener una constituci6n mas o menos

robusta, y apropiada para conservarla mas o menos

cap. X.) distingue al tirano del rey en que el primero gobierna para
su propia utilidad y el segundo solamente para la de sus subditos; pero
ademas de que generalmente todos los autores griegos ban tornado la

palabra tirano en otro sentido, como parece mostrark), sobre todo. el

Hier6n de Jenofonte, se deduciria de la distinci6n de Arist6teles qua
desde el comienzo del mundo no habria ezistido ni un solo rey.
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tiempo. La constitution del hombre es la obra de la

Naturaleza; la del Estado, la del Arte. No depende
de los hombres el prolongar su propia vida; pero si,

en cambio, el prolongar la del Estado tanto como
es posible, dandole la mejor constituci6n que pueda
tener. El mas perfectamente constituido morira,

pero siempre mas tarde que otro, si ningun accidente

imprevisto ocasiona su muerte antes de tiempo.
El principio de la vida politica esta en la autoridad

soberana. El poder legislative es el coraz6n del

Estado; el poder ejecutivo, el cerebro que da movi-

miento a todas las partes. El cerebro puede sufrir

una parilisis y el individuo seguir viviendo, sin em-

bargo. Un hombre se queda imbe'cil, y vive; mas en

cuanto el coraz6n cesa en sus funciones, el animal

muere.

No es por las leyes por lo que subsiste el Estado,

sino por el poder legislative. La ley de ayer no obliga

hoy; pero el consentimiento tacito se presume por el

silencio, y el soberano esta obligado a confirmar

incesantemente las leyes que no deroga pudiendo
hacerlo. Todo lo que ha declarado querer una vez

lo quiere siempre, a menos que lo revoque.

<Por que", pues, se tiene tanto respeto a las leyes

antiguas? Por esto mismo. Se debe creer que s61o

Ja excelencia de las voluntades antiguas ha podido

conservarlas tanto tiempo; si el soberano no las

Tiubiese reconocido constantemente beneficiosas, las

hubiese revocado mil veces. He aqui por qu6, lejos

de debilitarse las leyes, adquieren sin cesar una fuerza

nueva en todo Estado bien constituido; el prejuicio
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de la antigiiedad las hace cada dia mas venerables,

mientras quo dondequiera que las leyes se debihtan

al envejeoer es prueba de que no hay poder legis-

lative y de que el Estado no vive ya.

CAPITULO XII

C6mo se mantiene la autoridad soberana.

El soberano, no teniendo mas fuerza que el poder

legislative, s61o obra por medio de leyes, y no siendo

las leyes sino actos aute"nticos de la voluntad general,

no podria obrar el soberano mas que cuando el pueblo
esta reunido. Se dira: el pueblo congregado, jque"

quimeral Es una quimera hoy; pero no lo era hace

dos mil anos. <j_Han cambiado los hombres de na-

turaleza?

Los limites de lo posible en las cosas morales

son menos estrechos de lo que pensamos; nuestras

debilidades, nuestros vicios, nuestros prejuicios son

los que restringen. Las almas bajas no creen en los

grandes hombres; viles esclavos, sonrien con un aire

bur!6n a la palabra libertad.

Por lo que se ha hecho consideramos lo que se

puede hacer. No hablare" de las antiguas republicas

de Grecia; pero la republica romana era, me parece,

un gran Estado, y la ciudad de Roma, una gran
ciudad. El ultimo censo acus6 en Roma cuatrocientos

mil ciudadanos armados, y el ultimo empadrona-
miento del Imperio, masde cuatro millones de ciuda-
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danos, sin contar los subditos, los extranjeros, las

mujeres, los ninos ni los esclavos.

IQue diflcil es imaginarse, reunido frecuentemente,

al pueblo inmenso de esta capital y de sus alrededo-

res! Sin embargo, no transcurrian muchas semanas
sin que se reuniese el pueblo romano, y en ocasiones

hasta muchas veces en este espacio de tiempo. No
solamente ejercia los derechos de la soberania, sino

una parte de los del gobierno. Trataba ciertos asuntos;

juzgaba ciertas causas, y este pueblo era en la plaza

piiblica casi con tanta frecuencia magistrado como
soberano.

Remontandose a los primeros tiempos de las

naciones, hallariamos que la mayor parte de los

antiguos gobiernos, aun monarquicos, como los de

los macedonios y francos, tenian consejos semejantes.

De todos modos, este solo hecho indiscutible responde

a todas las dificultades: de lo existente a lo posible

me parece legitima la consecuencia.

CAPITULO XIII

Continuacion.

No basta que el pueblo reunido haya fijado una

vez la constituci6n del Estado dando la sanci6n a

un cuerpo de leyes; no basta que haya establecido

un gobierno perpetuo o que haya provisto de una vez

para siempre la eleccion de los magistrados; ademas

de las asambleas extraordinarias, motivadas por
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casos imprevistos, es precise que haya otras fijas

y peri6dicas, a las cuales nada puede abolir ni pro-

rrogar, de tal modo que, en el dia seflalado, el pueblo
sea legitimamente convocado por la ley, sin que se

haga necesario para ello ninguna otra convocatoria

formal.

Pero fuera de estas asambleas juridicas, por estar

su fecha determinada, toda asamblea del pueblo que
no haya sido convocada por los magistrados previa-

mente nombrados a este efecto, y segun las formas

prescriptas, debe ser considerada como ilegftima,

y cuanto se haga en ellas como nulo, porque la orden

misma de reunidn debe emanar de la ley.

En cuanto a la repetici6n mas o menos frecuente

de las asambleas legitimas, depende de tantas consi-

deraciones que no se pueden dar reglas precisas sobre

ello. S61o puede afirmarse, en general, que mientras

mas fuerza tiene el gobierno, mas frecuentemente

debe actuar el soberano.

Se me dira que esto puede ser conveniente para
una sola ciudad; pero <j.qu6 hacer cuando el Estado

comprende varias? <Se dividira la autoridad sobe-

rana o se la debe concentrar en una sola ciudad y
someter a ella las restantes?

Yo contesto que no debe hacerse ni lo uno ni lo

otro. En primer lugar, la autoridad soberana es simple

y una, y no se la puede dividir sin destruirla. En

segundo lugar, una ciudad, lo mismo que una naci6n,

no puede ser legitimamente sometida a otra, porque
la esencia del cuerpo politico reside en el acuerdo

de la obediencia y la libertad, y las palabras de
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subdito y soberano son correlaciones ide"nticas, cuya
idea queda comprendida en la sola palabra de ciu-

dadano.

Contesto, ademas, que siempre es un mal unir

varias ciudades en una sola y que, queriendo hacer

esta unidn, no debe uno alabarse de evitar sus in-

convenientes naturales. No se debe argumentar con

el abuso de los grandes Estados a quien s61o quiere

los pequefios. Pero c6mo dar a los pequefios Estados

bastante fuerza para resistir a los grandes? Como en

otro tiempo las ciudades griegas resistieron al gran

rey y como, mis recientemente, Holanda y Suiza

ban resistido a la Casa de Austria.

Sin embargo, si no se puede reducir el Estado a

justos limites, queda aiin un recurso: no soportar una

capital, dar asiento al gobierno alternativamente

en cada ciudad y reunir tsmbie"n en ellas, sucesiva-

mente, los estados del pais.

Poblad igualmente el territorio, extended por

todas sus partes los mismos derechos, llevad por

todos lados la abundancia y la vida; asi es como el

Estado llegara a ser a la vez el mis fuerte y el me-

jor gobernado posible. Acordaos de que los muros de

las ciudades no se hacen sino del cascote de las ca-

sas de campo. Por cada palacio que veo edificar en la

capital me parece ver derrumbarse todo un pais.
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CAPITULO XIV

Continuaci6n

Desde el instante en que el pueblo est4 legitiim-

mente reunido en cuerpo soberano cesa toda ju-

risdicci6n del gobierno, se suspende el poder ejecu-

tivo y la persona del ultimo ciudadano es tan sagrada
e inviolable como la del primer magistrado, porque
donde se encuentra el representaolo no hay represen-

tante. La mayor parte de los tumultos que se elevaron

en Roma en los comicios provino de haber ignorado
o descuidado en su aplicac

:6n esta regla. Los c6nsu-

les entonces no eran sino los presidentes del pueblo;
los tribunes, simples oradores (1); el Senado no era

absolutamente nada.

Estos intervales de suspensi6n, en que el principe

reconocia o debia reconocer un superior actual, los

Iament6 siempre, y estas asambleas del pueblo, que
son la 6gida del cuerpo politico y el freno del gobierno,

ban sido en todos los tiempos el horror de los jefes,

por lo cual no perdonan cuidados, objeciones, difi-

cultades ni promesas para desanimar a los ciudadanos.

Cuando estos son avaros, cobardes, pusilanimes, mas
amantes del reposo que de la libertad, no se mantie-

nen mucho tiempo contra los esfuerzos redoblados

(1) Aproximadamente, Begun el sentido que se le de a esta pala
bra en el Parlamento de Inglaterra. La semejanza de estos empleos
hubiese creado un conflicto a los c6nsules y a los tribunes, aun cuando
hubiese sido suspendida toda jurisdicci6n.



125

del gobierno, y por ello, aumentando la fuerza de

resistencia sin cesar, se desvanece al fin la autoridad

soberana y la mayor parte de las ciudades caen y

perecen antes de tiempo.

Mas entre la autoridad soberana y el gobierno
arbitrario se introduce algunas veces un poder medio,

del que es precise hablar.

CAPITULO XV

De los diputados o representantes.

Tan pronto como el servicio piiblico deja de ser

el principal asunto de los ciudadanos y prefieren

servir con su bolsillo a hacerlo con su persona, el

Estado se halla pr6ximo a su ruina. Entonces, si es

precise ir a la guerra, pagan tropas y se quedan en su

casa; si es preciso ir al Consejo, nombran diputados

y se quedan en su casa tambie"n. A fuerza de pereza

y de dinero consiguen tener soldados para avasallar

a la patria y representantes para venderla.

El movimiento del comercio y de las artes, el avido

inter6s de ganancia, la indolencia y el amor a las

comodidades es lo que hace cambiar los servicios

personales en dinero. Se cede una parte de su propio

provecho para aumentarlo a su gusto. Dad dinero,

y pronto tendreis cadenas. La palabra hacienda

es una palabra de esclavo, desconocida en la ciudad.

En un pais verdaderamente libre, los ciudadanos

todo lo hacen con sus brazos y nada con el dinero;
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lejos de pagar para eximirse de sus deberes, pagaran

para llenarlos ellos mismos. Yo me hallo muy distante

de las ideas comunes, pues creo las prestaciones

personales menos contrarias a la libertad que los

impuestos.

Cuanto mejor constituido se halla el Estado,
mas prevalecen los asuntos publicos sobre los pri-

vados en el espiritu de los ciudadanos. Hasta hay
muchos menos asuntos privados, porque proporcio-
nando la felicidad comun una suma mas considerable

a la de cada individuo, qu6dale a cada cual menos

que buscar en los asuntos particulars. En una ciudad

bien conducida, todos van presurosos a las asambleas;

pero con un mal gobierno, nadie quiere dar un paso

para incorporate a ellas, porque nadie pone interes

en lo que alii se hace, ya que se prove" que la voluntad

general no dominara y que a la postre los cuidados

dom6sticos todo lo absorben. Las buenas leyes indu-

cen a hacer otras mejores; las malas, otras peores.

En cuanto alguien dice de los asuntos del Estado

iqu6 me importa!*, se debe contar con que el Estado

esta perdido.

El entibiamiento del amor a la patria, la actividad

del interns privado, la gran extensi6n de los Estados,

las conquistas, el abuso del gobierno, han dado lugar

a la existencia de diputados o representantes del

pueblo en las asambleas de la naci6n. A esto es a lo

que en ciertos paises se ha osado llamar el tercer

estado. Asi, el interns particular de dos 6rdenes

ocupa el primero y el segundo rangos, en tanto que
el interns piiblico esta colocado en el tercero.
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La soberania no puede ser representada, por la

misma raz6n que no puede ser enajenada; consiste

esencialmente en la voluntad general, y 6sta no puede
ser representada: es ella misma o es otra; no hay
t6rmino medio. Los diputados del pueblo no son,

pues, ni pueden ser, sus representantes: no son sino

sus comisarios; no pueden acordar nada deflnitiva-

mente. Toda ley no ratificada en persona por el pue-
blo es nula; no es una ley. El pueblo ingles cree ser

libre: se equivoca mucho; no lo es sino durante la elec-

ci6n de los miembros del Parlamento; pero tan pron-

to como son elegidos es esclavo, no es nada. En los

breves mementos de su libertad, el uso que hace de

ella merece que la pierda.

La idea de los representantes es moderna: precede
del gobierno feudal, de ese inicuo y absurdo gobierno
en el cual la especie humana se ha degradado y en la

cual el nombre de hombre ha sido deshonradb. En las

antiguas republicas y en las monarquias, el pueblo
no tuvo jamas representantes; no se conocia esta

palabra. Es muy singular que en Roma, donde los

tribunes eran tan sagrados, no se haya ni siquiera

imaginado que pudiesen usurpar las funciones del

pueblo, y que en medio de tan grande multitud

no ha'yan intentado nunca substraer a su jefe un solo

plebiscite. J \izguese, sin embargo, de las dificultades

que originaba algunas veces la multitud por lo que
ocurri6 en tiempo de los Graces, en que una parte

de los ciudadanos daban su sufragio desde los tejados.

Donde el derecho y la libertad es todo, los incon-

venientes nada significan. En este pueblo sabio todo
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era colocado en su justa medida: dejaba hacer a sus

lictores lo que sus tribunes no se hubieran atrevido

a hacer; no temian que sus lictores quisiesen repre-

sentarlos.

Para explicar, sin embargo, c6mo los represen-

taban los tribunes algunas veces, basta pensar c6mo
el gobierno representa al soberano. No siendo la ley

sino la declaraci6n de la voluntad general, es claro

que en el poder legislative no puede ser representado

el pueblo; pero puede y debe serlo en el poder ejecu-

tivo, que no es sino la fuerza aplicada a la ley. Esto

hace comprender que, examinando bien las cosas.

se hallarian muy pocas naciones que tuviesen leyes.

De cualquier modo que sea, es seguro que los tribu-

nes, no teniendo parte alguna en el poder ejecutivo,

no pudieron representar jamas al pueblo romano

por los derechos de sus cargos, sino solamente usur-

pando los del Senado.

Entre los griegos, cuanto tenia que hacer el pueblo
lo hacia por si mismo: constantemente estaba reunido

en la plaza. Disfrutaba de un clima suave, no era

ansioso, los esclavos hacian sus trabajos, su gran

preocupaci6n era la libertad. No teniendo las mismas

ventajas, c6mo conservar los mismos derechos?

Vuestros climas, mas duros, os crean mas necesida-

des (1); durante seis meses del ano la plaza publica
no esta habitable; vuestras lenguas sordas no se

dejan oir al aire libre; conced&s mis importancia

(1) Adoptar en los pafses frios el lujo y la molicie de los orien ta-

les es querer encadenarse a si mismo, es someterse a las cadenas aun
d un modo mas necesario que aqueMlos.
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a vuestra ganancia que a vuestra Hbertad, y teme'is

mucho menos la esclavitud que la miseria.

<No se mantiene la libertad sino con el apoyo de la

servidumbre? Puede ser. Los extremes se tocan.

Todo lo que no esta en la Naturaleza tiene sus incon-

venientes, y la sociedad civil, mas que todos los

demas. Hay situaciones desgraciadas en que no puede
conservarse la libertad mas que a expensas de la de

otro y en que el ciudadano no puede ser perfectamente
libre si el esclavo no lo es en extreme. Tal era la posi-

ci6n de Esparta. Vosotros, pueblos modernos, no

tennis esclavos, pero lo sois; pagais su libertad con la

vuestra. Os gusta alabar esta preferencia: yo encuen-

tro que hay en ello mas cobardia que humanidad.

No creo en modo alguno, por cuanto va dicho.

que sea preciso tener esclavos ni que el derecho de

esclavitud sea legitimo, puesto que he probado lo

contrario; digo solamente las razones por las cuales

los pueblos modernos, que se creen libres, tienen

representantes y por qu6 los pueblos antiguos no los

tenian. De cualquier modo que sea, en el instante

en que un pueblo se da representantes ya no es libre,

ya no existe.

Examinando todo bien, no veo que sea desde

ahora posible al soberano el conservar entre nos-

otros el ejercicio de sus derechos si la ciudad no es

muy pequena. Pero si es muy pequefta, <>sera sub-

yugada? No. Har6 ver a continuaci6n c6mo se puede

reunir el poder exterior de un gran pueblo con la

civilidad (police) facil y el buen orden de un pequefio

Estado.

CONTKATO SOCIAL. 9
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CAPITULO XVI

La instituci6n del gobierno no es un contrato.

Una vez bien establecido el poder legislative, se

trata de establecer del mismo modo el poder ejecutivo;

porque este, que s61o opera por actos particulars,

no siendo de la misma esencia que el otro, se halla,

naturalmente, separado de 6\. Si fuese posible que
el soberano, considerado como tal, tuviese el poder

ejecutivo, el derecho y el hecho estarian confundidos

de tal modo que no se sabria decir lo que es ley y lo

que no lo es. y el cuerpo politico, asi desnaturalizado,

pronto seria presa de la violencia, contra la cual fu6

instituido.

Siendo todos los ciudadanos iguales por el contrato

social, lo que todos deben hacer todos pueden pres-

cribirlo, asi como nadie tiene derecho a exigir que

haga otro lo que el mismo no hace. Ahora bien; es

propiamente este derecho, indispensable para hacer

vivir y para mover el cuerpo politico, el que el so-

berano da al principe al instituir el gobierno.

Muchos han pretendido que el acto de esta institu-

ci6n era un contrato entre el pueblo y los jefes que
<ste se da; contrato por el cual se estipulaba entre

las dos partes condiciones bajo las cuales una se obli-

gaba a mandar y la otra a obedecer. Estoy seguro de

que se convendra que esta es una manera extrafta

de contratar. Pero veamcs si es sostenible esta opinidn.

En primer lugar, la autoridad suprema no puede
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ni modificarse ni enajenarse: limitarla es destruirla

Es absurdo y contradictorio que el soberano se d6

a un superior; obligarse a obedecer a un scftor cs

cntregarse en plena libertad.

Ademas, es evidente que este contrato del pueblo
con tales o cuales personas seria un acto particu-

lar; de donde se sigue que este contrato no podrla
ser una ley ni un acto de soberania, y que, por consi-

guiente, seria ilegitimo.

Se ve, ademas, que las partes contratantes esta-

rian entre si s61o bajo la ley de naturaleza y sin nin-

guna garantia de sus compromisos reciprocos; lo que

repugna de todos modos al estado civil. El hccho de

tener alguien la fuerza en sus manos, siendo sicmpre
el dueno de la ejecuci6n, equivale a dar el titulo de

contrato al acto de un hombre que dijsse a otro: Doy
a usted todos mis bienes a condicidn de que usted me

entregue lo que le plazca.

No hay mas que un contrato en el Estado: el de la

asociaci6n, y 6ste excluye cualquier otro. No se podria

imaginar ningun contrato publico que no fuese una

violaci6n del primero.

CAPITULO XVII

De la instituci6n del gobierno.

^Bajo qu6 idea es precise, pues, concebir al acto

por el cual se instituye el gobierno? Har6 notar, pri-

mero, que este acto es complejo o compuesto de otros
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dos, a saber: el establecimiento de la ley y la ejecu-

ci6n de la ley.

For el primero, el soberano estatuye que habra un

cuerpo de gobierno instituido en tal o cual forma, y
es claro que este acto es una ley.

For el segundo, el pueblo nombra jefes que seran

encargados del gobierno establecido. Ahora bien;

siendo este nombramiento un acto particular, no es

una segunda ley, sino solamente una continuaci6n

de la primera y una funci6n del gobierno.

La dificultad esta en comprender como se puede
tener un acto de gobierno antes de que el gobier-

no exista, y c6mo el pueblo, que o es soberano o subdi-

to, puede llegar a ser principe o magistrado en cier-

tas circunstancias.

En esto se descubre, ademas, una de esas asombro-

sas propiedades del cuerpo politico, por virtud de

las cuales concilia 6ste operaciones contradictorias en

apariencia: esto se hace por una conversi6n subita

de la soberania en democracia; de suerte que, sin

ningun cambio sensible, y solamente por una nueva

relaci6n de todos a todos, los ciudadanos, advenidos

magistrados, pasan de los actos generates a los par-

ticulares y de la ley a la ejecuci6n.

Este cambio de relaci6n no es una sutileza de espe-

culaci6n sin ejemplo en la practica: tiene lugar todos

los dias en el Parlamento ingle's, donde la Camara

baja, en ciertas ocasiones, se transforma en gran Co-

mit6, para discutir mejor las cuestiones, y se convierte

asi en simple Comisidn, en vez de Corte soberana que
era en el momento precedente. De este modo, pre-
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senta informe ante si misma, como Camara de los Co-

munes, de lo que acaba de reglamentar como gran

Comit6, y delibera de nuevo, con un especial titulo,

sobre aquello que ha resuelto con otro.

Tal es la ventaja propia de un gobierno democra-

tico: poder ser establecido de hecho por un simple
acto de la voluntad general. Despues de lo cual el

gobierno provisional continua en posesi6n, si tal es

I

la forma adoptada, o establece, en nombre del sobe-

rano, el gobierno prescripto por la ley, y todo se en-

j

cuentra de este modo conforme a regla. No es posible

instituir el gobierno de ninguna otra manera legiti-

ma y sin renunciar a los principios que acabo de esta-

blecer.

CAPITULO XVI II

Medios de prevenir las usurpaciones del gobierno.

De estas aclaraciones resulta, en confirmaci6n del

capitulo XVI, que el acto que instituye el gobierno
no es un contrato, sino una ley; que los depositaries

del poder ejecutivo no son los duenos del pueblo, sino

sus servidores; que puede nombrarlos o destituirlos

cuando le plazca; que no es cuesti6n para ellos de

contratar, sino de obedecer. y que, encargandose de

las funciones que el Estado les impone, no hacen

sino cumplir con su deber de ciudadanos, sin tener

en modo alguno el derecho de discutir sobre las con-

diciones.

Por tanto, cuando sucede que el pueblo instituye
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un gobierno hereditario, sea monarquico en una fa-

milia, sea aristocratic en una clase de ciudadanos.

no contrae un compromise, sino que da una forma

provisional a la administracion, hasta que le place

ordenarla de otra manera.

Es cierto que estos cambios son siempre peligro-

sos y que no conviene nunca tocar al gobiemo es-

tablecido sino cuando adviene incompatible con el

bien publico; pero esta circunspeccidn es una maxi-

ma polltica y no una regla de derecho, y el Estado

no esta mas obligado a dejar la autoridad civil a sus

jefes de lo que lo esta de entregar la autoridad militar

a sus generates.

TambiSn es cierto que no se sabria, en semejante

caso, observar con rigor las formalidades que se re-

quieren para distinguir un acto regular y legitimo de

un tumulto sedicioso y la voluntad de un pueblo de

los clamores de una faccidn. Es preciso, sobre todo, no

dar al caso ocioso sino lo que no se le puede rehusar

en todo el rigor del derecho, y de esta obligaci6n es

tambi6n de donde el principe saca una gran ventaja

para conservar su poder, a pesar del pueblo, sin que
se pueda decir que lo haya usurpado; porque, pare-

ciendo no usar sino de sus derechos, le es muy facil

extenderlos e impedir, bajo el pretexto de la tranqui-

lidad publica, las asambleas destinadas a restable-

cer el orden: de suerte que se prevale de un silencio

que 61 impide se rompa, o de las irregularidades que
hace cometer, para suponer en su favor la confesi6n

de aquellos a quienes el temor hace callar y para cas-

tigar a los que se atreven a hablar. Asi es como los
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decenviros, habiendo sido elegidos al principio por
un afio, despue"s prorrogado su cargo por otro, inten-

taron retensr perpetuamente su poder, no permitien-
do que los comicios se reuniesen; y este facil medio

es el que ban utilizado todos los gobiernos del mundo,
una vez revestidos de la fuerza publica, para usur-

par, antes o despues, la autoridad soberana.

Las asambleas periodicas de que he hablado an-

tes son adecuadas para prevenir o diferir esta des-

gracia, sobre todo cuando no tienen necesidad de

convocatoria formal, porque entonces el principe no

podria oponerse sin declararse abiertamente infractor

de las leyes y enemigo del Estado.

La apertura de estas asambleas, que no tienen por

objeto sino el mantenimiento del tratado social, debe

siempre hacerse por dos proposiciones, que no se pue-

dan nunca suprimir y que scan objeto del sufragio

separadamente:
Primera. Si place al soberano conservar la pre-

sente fcrma de gobierno.f

Segunda. Si place al pueblo dejar la administra-

ci6n a los que actualmente estan encargados de

Doy por supuesto lo que creo haber demostrado,

a saber: que no hay en el Estado ninguna ley funda-

mental que ho se pueda revocar, ni el mismo pacto

social; porque si todos los ciudadanos se reuniesen

para romper este pacto, de comiin acuerdo, no se

puede dudar de que estaria legitimamente roto. Grocio

cree incluso que cada cual puede renunciar al Estado

de que es miembro, y recobrar su libertad natural y
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sus bienes saliendo del pais (1). Ahora bien; seiia

absurdo que todos los ciudadanos, reunidos, no pu-

diesen hacer lo que es factible a cada uno de ellos se-

paradamente.

(1) Bien entendido que no sea para eludir su deber y librarte de
aenrir a la patria en el memento en que tiene necesidad de noaotros.

La huida aerla entonces criminal y punible: ya no stria retirada, sino
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CAPITULO PRIMERO

La voluntad general es indestructible.

En tanto que muchos hombres reunidos se consi-

deran como un solo cuerpo, no tienen mas que una

voluntad, que se refiere a la comtin conservaci6n y
al bienestar general. Entonces todos los resortes del

Estado son vigorosos y sencillos; sus maximas, claras

y luminosas; no tiene intereses embrollados, contra-

dictorios; el bien comun se muestra por todas par-

tes con evidencia, y no exige sino buen sentido para
ser percibido. La paz, la uni6n, la igualdad son ene-

migas de las sutilezas politicas. Los hombres rectos

y sencillos son dificiles de enganar, a causa de su

sencillez: los ardides, los pretextos refinados no les

imponen nada, no son ni siquiera bastante finos para
ser enganados. Cuando se ve en los pueblos mas feli-

ces del mundo eje"rcitos de campesinos que resuel-

ven los asuntos del Estado bajo una encina y que
se conducen siempre con acierto, ^puede uno evitar

el despreciar los refinamientos de las demas nacio-

nes que se hacen ilustres y miserables con tanto arte

y misterio?
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Un Estado gobernado de este modo necesita muy
pocas leyes, y a mtdida que se hace precise promul-

gar algunas, esta necesidad se siente universalmen-

tc. El primero que IBS propone no hace sino decir

lo que todos ban sentido, y no es cuesti6n, pues, ni

de intrigas ni de elocuencia para dar caracter de ley

a lo que cada cual ha resuelto hacer, tan pronto como

est6 seguro de que los demas lo haran como 61.

Lo que engafia a los que piensan sobre esta cues-

ti6n es que, no viendo mas que Estados mal cons-

tituidos desde su origen, les impresiona la imposibi-

lidad de mantener en ellos una civilidad semejante;

se rien de imaginar todas las tonterias de que un

picaro sagaz, un charlatan insinuante, podrian per-

suadir al pueblo de Paris o de Londres. No saben

que Cromwell hubiese sido castigado a ser martiri-

zado por el pueblo de Berna, y al duque de Beaufort

le habrian sido aplicadas las disciplinas por los ge-

noveses.

Pero cuando el nudo social comienza a aflojarse

y el Estado a debilitarse; cuando los intereses par-

ticulares empiezan a hacerse sentir y las pequefias

sociedades a influir sobre la grande, el interes comun

se altera y encuentra oposici6n; ya no reina la una-

nimidad en las voces; la voluntad general ya no es

la voluntad de todos; se elevan contradicciones, de-

bates, y la mejor opinidn no pasa sin discusi6n.

En fin: cuando el Estado, prdximo a su ruina, no

subsiste sino por una f6rmula ilusoria y vana; cuando

1 vinculo social se ha roto en todos los corazones;

cuando el mas vil interes se ampara descaradamente
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en el nombre sagrado del bien publico, entonces la

voluntad general enmudece: todos, guiados por mo-

tivos secretes, no opinan ya como ciudadanos, como
si el Estado no hubiese existido jamas, y se hace pa-

sar falsamente por leyes decretos inicuos, que no

tienen por fin mas que el interes particular.

<*Se sigue de aqui que la voluntad general est ani-

quilada o corrompida? No. Esta es siempre constan-

te, inalterable, pura; pero esta subordinada a otras

que se hallan por encima de ella. Cada uno, separan-
do su interns del interns comun, se ve muy bien que
no puede separarlo por complete; pero su parte del

mal publico no le parece nada, en relacion con el

bien exclusive que pretende apropiarse. Exceptuan-
do este bien particular, quiere el bien general, por
su propio interes, tan fuertemente como ningun otro.

Aun vendiendo su sufragio por dinero, no extingue
n si la voluntad general; la elude. La falta que come-

te consiste en cambiar el estado de la cuesti6n y en

contestar otra cosa de lo que se le pregunta; de modo

que en vez de decir, respecto de un sufragio, Es ven-

tajoso para el Estado*, dice: Es ventajoso para tal

hombre o para tal partido que tal o cual opinion se

acepte*. Asi, la ley de orden publico, en las asambleas,

no consiste tanto en mantener la voluntad general

como en hacer que sea en todos los casos interroga-

da y que responda siempre.

jjf
Tendria que hacer aqui muchas reflexiones sobre

el simple derecho a votar en todo acto de soberania,

derecho que nadie puede quitar a los ciudadanos, y

sobre el de opinar, proponer, dividir, discutir, que
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el gobierno tiene siempre gran cuidado en no dejar

sino a sus miembros; pero este importante asunto

exigiria un tratado aparte y no puedo decirlo todo

en este.

CAPITULO II

De los snfragios.

Se ve, por el capitulo precedente, que la manera

de tratarse los asuntos generales puede dar un indi-

cio, bastante seguro, del estado actual de las costum-

bres y de la salud del cuerpo politico. Mientras mas

armonia revista en las asambleas; es decir, mien-

tras mas se acercan a la unanimidad las opiniones,

mas domina la voluntad general; pero los debates

largos, las discusiones, el tumulto, anuncian el as-

cendiente de los intereses particulares y la decaden-

cia del Estado.

Esto parece menos evidente cuando entran en

su constituci6n dos o mas clases sociales, como en

Roma los patricios y los plebeyos, cuyas querellas

turbaron frecuentemente los comicios, aun en los

mas gloriosos tiempos de la Republica; pero esta

excepcidn es mas aparente que real, porque enton-

ces, a causa del vicio inherente al cuerpo politico,

hay, por decirlo asi, dos Estados en uno: lo que no

es verdad de los dos juntos es verdad de cada uno

separadamente. En efecto; hasta en los tiempos mas

tempestuosos, los plebiscites del pueblo, cuando el

Senado no intervenia en ellos, pasaban siempre tran-
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quilamente y por una gran cantidad de sufragios;

no teniendo los ciudadanos mas que un interns, no

tenia el pueblo mas que una voluntad.

En el otro extreme del circulo resurge la unani-

midad; cuando los ciudadanos, caidos en la servidum-

bre, no tenian ya ni libertad ni voluntad, entonces

el terror y la adulaci6n convierten en actos de acla-

macion el del sufragio: ya no se delibera, se adora

o se maldice. Tal era la vil manera de opinar el Se-

nado bajo los emperadores. Algunas veces se hacia

sto con precauciones ridiculas. Tacito observa (1)

que, bajo Ot6n, los senadores anonadaban a Vitte-

lius de execraciones, afectando hacer al mismo tiem-

po un ruido espantoso, a fin de que, si por casuali-

dad llegaba a ser el dominador, no pudiese saber lo

que cada uno de ellos habia dicho.

De estas diversas consideraciones nacen las maxi-

mas sobre las cuales se debe reglamentar la manera

de contar los votos y de comparar las opiniones, se-

giin que la voluntad general sea mas o menos facil

de conocer y el Estado mas o menos decadente.

No hay mas que una sola ley que por su naturale

.za exija un consentimiento unanime: el pacto social,

porque la asociaci6n civil es el acto mas voluntario

del mundo; habiendo nacido libre todo hombre y
dueno de si mismo, nadie puede, con ningun pretex-

to, sujetarlo sin su asentimiento. Decidir que el hijo

-de uria esclava nazca esclavo es decidir que no nace

hombre.

(1) Histor., I, 85. (Ed.)
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For lo tanto, si respecto al pacto social se encuen-

tra quienes se opongan, su oposici6n no invalida e>

contrato: impide solamente que scan comprendidos
en el; 6stos son extranjeros entre los ciudadanos

Una vez instituido el Estado, el consent!mien to est

en la residencia; habitar el territorio es someterse

a la soberania (1).

Fuera de este contrato primitive, la voz del ma-

yor numero obliga siempre a todos los demas: es

una consecuencia del contrato mismo. Pero se pre-

gunta c6mo un hombre puede ser libre y obligado
a conformarse con las voluntades que no son las su-

yas. ^Como los que se oponen son libres, aun some-

tidos a leyes a las cuales no ban dado su consent!-

mien to?

Respond a esto que la cuesti6n est& mal puesta.

El ciudadano consiente en todas las leyes, aun en

aquellas que ban pasado a pesar suyo y basta en

aquellas que le castigan cuando se atreve a violar

alguna. La voluntad constante de todos los miem-

bros del Estado es la voluntad general; por ella son

ciudadanos y libres (2). Cuando se propone una ley

en una asamblea del pueblo, lo que se le pregunta
no es precisamente si aprueban la proposici6n o si

(1) Esto debe siempre entenderse respecto a un Estado libre; por-
que. por lo demas. la familia, los bienes, la falta de asilo. la necesidad,
la vicler.cia, pueden retener a un habitante en el pal* a pesar suyo y
entonces la mera residencia no supone su conrentimiento al contrato
O a la viobci6r. del contrato.

(2) En Geneva se lee de'.ante de las prisiones y sobre los hierros

de las galenas la palabra Libtrtas. Esta aplicacidn de la divisa es her-

mosa y justa. En efecto; sok> Ics malhechures de lc.da. c'ases impiden
al hombre ser libre. En un pah donde tcda esa gente estuviese en ga-
leras, se gozaria de la mas perfecta libertad.
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la rechazan, sino si esta conforme o no con la volun-

tad general, que es la suya; cada uno, dando su su-

fragio, da su opini6n sobre esto, y del calculo de vo-

tos se saca la declaraci6n de la voluntad general.

For tanto, cuando la opini6n contraria vence a la

mia, no se prueba otra cosa sino que yo me habia

equivocado, y que lo que yo consideraba como vo-

luntad general no lo era. Si mi opini6n particular

hubiese vencido, habria hecho otra cosa de lo que
habia querido, y entonces es cuando no hubiese sido

libre.

Esto supone que todos los caracteres de la volun-

tad general coinciden con los de la pluralidad, y si

cesan de coincidir, cualquiera que sea el partido que
se adopte, ya no hay libertad.

Al mostrar anteriormente c6mo se substituian !as

voluntades particulares de la voluntad general en

las deliberaciones publicas, he indicado suficiente-

mente los medios practicables para prevenir este

abuso, y aun hablare" de ello despues. Respecto al

numero proporcional de los sufragios para declaiar

esta voluntad, he dado tambi6n los principios sobre

los cuales se le pueden determinar. La diferencia de

un solo voto rompe la igualdad: uno solo que se opon-

ga rompe la unanimidad; pero entre la unanimidad

y la igualdad hay muchos te"rminos de dsigualdad,
en cada uno de los cuales se puede fijar este numero

segun el estado y las necesidades del cuerpo politico.

Dos maximas generales pueden servir para regla-

mentar estas relaciones: una, que cuanto mas graves

c importantes son las deliberaciones, mas debe apro-
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ximarse a la unanimidad la opinion dominante; la

otra. que cuanta mas celeridad exige el asunto de-

batido, mas estrechas deben ser las diferencias de

las opiniones; en las deliberaciones que es precise

terminar inmediatamente, la mayoria de un solo voto

debe bastar. La primera de estas maximas pareoe

convenir mas a las leyes, y la segunda a los asuntos.

De cualquier modo que sea, sobre su combinacidn

es sobre lo que se establecen las me
j ores relaciones

que se pueden conceder a la pluralidad para pronun-
ciarse en uno u otro sentido.

CAPITULO III

De las elecciones.

Respecto a las elecciones del principe y de los

magistrados, que son, como he dicho, actos comple-

jos, se pueden seguir dos caminos, a saber: la elec-

ci6n y la suerte. Uno y otro ban sido empleados en

diversas republicas y se ve aun actualmente una

mezcla muy complicada de los dos en la elecci6n del

dogo de Venecia.

E1 sufragio por la suerte dice Montesquieu (1) es

de la naturaleza de la democracia.* Convengo en

ello; pero ^c6mo es asi? La suerte continiia es

una manera de elegir que no aflige a nadie. deja a

(1) Esprit des Lois. lib. II, cap. II.
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cada ciudadano una razonable esperanza de servir

a la patria.* Estas no son razones.

Si se fija uno en que la eleccidn de los jefes es una

funci6n del gobierno y no de la soberania, se verd

por qu6 el procedimiento de la suerte esta mas en la

naturaleza de la democracia, en la cual la adminis-

traci6n es tanto mejor cuanto menos se repiten

los actos.

En toda verdadera democracia, la magistratura
no es una ventaja, sino una carga onerosa, que no se

puede imponer con justicia a un particular y no a

otro. Solo la ley puede imponer esta carga a aquel

sobre quien recaiga la suerte. Porque entonces. siendo

igual la condici6n para todos, y no dependiendo
la elecci6n de ninguna voluntad humana, no hay

ninguna aplicaci6n particular que altere la univer-

salidad de la ley.

En la aristocracia, el principe elige al principe,

el gobiemo se conserva por si mismo y, a causa de

ello, los sufragios estan bien colccados.

El ejemplo de la eleccion del dogo de Venecia

confirma esta distincion, lejos de destruirla; esta

forma mixta conviene a un gobierno mixto. Porque
es un error tomar el gobierno de Venecia por una

verdadera aristocracia. Si bien el pueblo no toma

alii ninguna parte en el gobierno, la nobleza mis-

ma es pueblo. Una multitud de pobres Barnabotes

no se aproximan jamas a ninguna magistradura,

y s61o tienen de su nobleza el vano titulo de excelencia

y el derecho de asistir al gran Consejo; siendo este

gran Consejo tan numeroso como nuestro Consejo
CONTRATO SOCIAL. 10
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general en Ginebra, no tienen sus ilustres miembros

mas privilegios que nuestros simples ciudadanos.

Es cierto que, quitando la extrema disparidad de las

dos republicas, la burguesia de Ginebra representa

exactamente el patriciado veneciano; nuestros natu-

rales del pais y habitantes representan a los ciuda-

danos y el pueblo de Venecia; nuestros campesinos

representan los subditos de tierras arrendadas; en

fin, de cualquier manera que se considere esta repu-

blica, abstracci6n hecha de su extension, su gobierno
no es mas aristocratic que el nuestro. La diferencia

estriba en que, no teniendo ningun jefe vitalicio,

no tenemos la misma necesidad de la suerte.

Las elecciones por la suerte tendran pocos incon-

venientes en una verdadera democracia, en que
siendo todos iguales, asi en las costumbres como en

el talento y en Jos principios como en la fortuna,

la elecci6n llegaria a ser casi indiferente. Pero ya
he dicho que no existe ninguna democracia verda-

dera.

Cuando la elecci6n y la suerte se encuentran mez-

cladas, la primera debe llenar los lugares que exigen

capacidad propia, tales como los empleos militares;

la otra conviene a aquellos en que bastan el buen

sentido, la justicia, la integridad, tales como los

cargos de la judicatura, porque en un Estado bien

constituido estas cualidades son comunes a todos

los ciudadanos.

Ni la suerte ni los sufragios ocupan lugar alguno
en el gobierno monarquico. Siendo el monarca, por

derecho, unico principe y magistrado unico, la elec-
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d6n de los lugartenientes no corresponde sino a eL

Cuando el abate Saint-Pierre proponia multipBcar
los Consejos del rey de Francia y elefir sus miembros

por escrutinio, no vela que lo que proponia era cam-

biar la forma de gobierno.

Me falta hablar de le manera de dar y recover

los votos en la asamblea del pueblo; pero acaso la

historia de la cultura romana en este respecto expli-

cari mas vivamente las maximas que yo pudiese

establecer. No es indigno de un lector juicioso ver

un poco en detalle como se trataban los asuntos

ptiblicos y particulares en un Consejo de dosdentos

mil hombres.

CAPITULO IV

De los comicios romanos.

No tenemos monumentos muy seguros de los pri-

meros tiempos de Roma; es mas, parece que la mayor
parte de las cosas que se te atribuyen son fibulas (1).

y, en general, la parte mis instructiva de los anafes

de los pueblos, que es la historia de su establecimiento.

es la que mis nos falta. La experiencia nos ensena

todos los dSas de que canes nacen las revoluciones

de los Imperios; pero como no se forma ya ningun

pueblo, apenas si tenemos mas que oonjeturas para

explioar como se ban constituido.
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Los usos que se encuentran establecidos atesti-

guan, por lo menos, que tuvieron un origen. Las

tradiciones que se remontan a estos origenes, las que

aprueban las mas grandes autoridades y confirman

las mas fuertes razones, deben pasar por las mas
ciertas. He aqui las maximas que he procurado

seguir al buscar c6mo ejercia su poder supremo el

mas libre y poderoso pueblo de la Tierra.

Despues de la fundaci6n de Roma, la republica

naciente, es decir, el ej6rcito del fundador, compues-
to de albanos, de sabinos y de extranjeros, fu6 divi-

dido en tres clases, que de esta divisi6n tomaron el

nombre de tribus. Cada una de estas tribus fu6 sub-

dividida en diez curias, y cada curia en decurias, a

la cabeza de las cuales se puso a unos jefes, llama-

dos curiones o decuriones.

Ademas de esto se sac6 de cada tribu un cuerpo

de cien caballeros, llamado centuria, por donde se ve

que estas divisiones, poco necesarias en una aldea

(bourg), no eran al principle sino militares. Pero

parece que un instinto de grandeza llevaba a la

pequena ciudad de Roma a darse por adelantado

una organizaci6n conveniente a la capital del mundo.

De esta primera divisi6n result6 en seguida un

inconveniente: que la tribu de los albanos (1) y la

de los sabinos (2) permanecian siempre en el mismo

estado, mientras que la de los extranjeros (3) crecia

sin cesar por el concurso perpetuo de 6stos, y no tard6

(1) Ramnensts.

(2) Tatititses.

(3) Lucres.
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en sobrepasar a las otras dos. El remedio que encontrd

Servio para este peligroso abuso fu6 cambiar la divi-

sion, y a la de las razas. que 61 abolio, substituyo otra

sacada de los Jugares de la ciudad ocupados por cada

tribu. En lugar de tres tribus, hizo cuatro, cada una

de las cuales tenia su asiento en una de las colinas

de Roma y llevaba el nombre de fctas. Asi, reme-

diando la desigualdad presente, la previno atin para
el porvenir, y para que tal divisi6n no fuese solamente

de los lugares, sino de los hombres, prohibi6 a los

habitantes de un barrio pasar a otro; lo que impidi6

que se confundiesen las razas.

Dobl6 de este modo las tres antiguas centurias

de caballeria y anadi6 otras doce, pero siempre bajo

los antiguos nombres; medio simple y juicioso por el

cual acab6 de distinguir el cuerpo de los caballeros

del del pueblo sin hacer que murmurase este ultimo.

A estas cuatro tribus urbanas anadi6 Servio otras

quince, llamadas tribus rusticas, porque estaban

formadas de los habitantes del campo, repartidas

en otros tantos cantones. A continuaci6n se hicieron

otras tantas nuevas, y el pueblo romano se encontr6

al fin dividido en treinta y cinco tribus, numero a que

quedaron reducidas hasta el final de la republica.

De esta distinci6n de las tribus de la ciudad y de

las tribus del campo resultd un efecto digno de ser

observado, porque no hay ejemplo semejante y por-

que Roma le debi6, a la vez, la conservacidn de sus

costumbres y el crecimiento de su Imperio. Se podria

creer que las tribus urbanas se arrogaron en seguida

el poder y los honores y no tardaron en envilecer
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las tribus rusticas: fu6 todo lo contrario. Es sabido

el gusto de los primeros romanos por la vida cam-

pestre. Esta afici6n provenia del sabio fundador,

que unio a la libertad los trabajos rusticos y militares

y releg6, por decirlo asi, a la ciudad las artes, los

oficios, las intrigas, la fortuna y la esclavitud.

Asi, todo lo que Roma tenia de ilustre procedia

de vivir en los campos y de cultivar las tierras, y se

acostumbraron a no buscar sino alii el sostenimiento

de la republica. Este Estado, siendo el de los mas

dignos patricios, fu6 honrado por todo el mundo;
la vida sencilla y laboriosa de los aldeanos fu6 pre-

ferida a la vida ociosa y cobarde de los burgueses
de Roma, y aquel que no hubiese sido sino un des-

graciado proletario en la ciudad, labrando los cam-

pos Ileg6 a ser un ciudadano respetado. No sin

raz6n dice Varron establecieron nuestros mag-
nanimos antepasados en la ciudad un plantel de

estos robustos y valientes hombres, que los defendian

en tiempo de guerra y los alimentaban en los de paz.

Plinio dice positivamente que las tribus de los

campos eran honradas a causa de los hombres que
las componian, mientras que se llevaba como signo

de ignominia a las de la ciudad a los cobardes, a

quienes se queria envilecer. El sabino Apio Claudio,

habiendo ido a establecerse a Roma, fu6 colmado

de honores e inscrito en una tribu rvistica, que tom6

desde entonces el nombre de su familia. En fin, los

libertos entraban todos en las tribus urbanas, jamas
en las rurales; y no hay durante toda la republica

un solo ejemplo de ninguno de estos libertos que
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Uegase a ninguna magistratura, aunque hubiese lle-

gado a ser ciudadano.

Esta maxima era excelente; pero fu6 llevada tan

lejos, que result6, al fin, un cambio y ciertamente

un abuso en la vida publica.

En primer lugar, los censores, despues de haberse

arrogado mucho tiempo el derecho de transferir

arbitrariamente a los ciudadanos de una tribu a otra,

permitieron a la mayor parte hacerse inscribir en la

que quisiesen; permiso que seguramente no convenla

para nada y suprimia uno de los grandes resortes

de la censura. Ademas, los grandes y los poderosos
se hacian inscribir en las tribus del campo, y los

libertos convertidos en ciudadanos quedaron con

el populacho en la ciudad; las tribus, en general,

llegaron a no tener territorio: todas se encontraron

mezcladas de tal modo, que ya no se podia discernir

quienes eran los miembros de cada una sino por los

Registros; de suerte que la idea de la palabra t*ibu

pas6 asi de lo real a lo personal, o mas bien se convir-

ti6 casi en una quimera.

Ocurri6, ademas, que estando mas al alcance de

todos las tribus de la ciudad, llegaron con frecuencia

a ser las mas fuertes en los comicios y vendieron el

Estado a los que compraban los sufragios de la cana-

lla que las componian.

Respecto a las curias, habiendo hecho el fundador

diez de cada tribu, se hal!6 todo el pueblo romano

encerrado en los muros de la ciudad y se enaontr6

compuesto de treinta curias, cada una de las cuales

tenia sus templos, sus dioses. sus oficiales, sus sacerdo-
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tes y sus fiestas, llamadas compitalia, analogas a la

paganalia que tuvieron posteriormente las tribus

rusticas.

No pudiendo repartirse por igual este niimero de

treinta entre las cuatro tribus en el nuevo reparto
de Servio, no quiso 6ste tocarlas, y las curias inde-

pendientes de las tribus llegaron a ser otra divisi6n

de los habitantes de Roma; pero no se trat6 de curias,

ni en las tribus rusticas ni en el pueblo que las com-

ponia, porque habi6ndose convertido las tribus en

instituciones puramente civiles, y habiendo sido

introducida otra organizaci6n para el reclutamiento

de las tropas, resultaron superfluas las divisiones

militares de R6mulo. Asi, aunque todo ciudadano

estuviese inscrito en una tribu, distaba mucho de

estarlo en una curia.

Servio hizo una tercera divisi6n que no tenia nin-

guna relaci6n con las dos precedentes, y esta tercera

Ileg6 a ser por sus efectos la mas importante de todas.

Distribuy6 el pueblo romano en seis clases, que no

distingui6 ni por el lugar ni por los hombres, sino

por los bienes; de modo que las primeras clases las

nutrian los ricos; las ultimas, los pobres, y las medias,

los que disfrutaban una fortuna intermedia. Estas

seis clases estaban subdivididas en ciento noventa

y tres cuerpos, llamados centurias, y estos cuerpos

distribuidos de tal modo que la primera.clase com-

prendia ella sola mas de la mitad de aquellos, y la

ultima exclusivamente uno. De esta suerte resulta

que la clase menos numerosa en hombres era la mas
numerosa en centurias, y que la ultima clase no con-
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taba mas que una subdivisidn, aunque contuviese

mas de la mitad de los habitantes de Roma.
Para que el pueblo no se diese cuenta de las con-

secuencias de esta ultima reforma, Servio afect6

darle un aspecto militar; insert6 en la segunda clase

dos centurias de armeros, y dos de instrumentos de

guerra en la cuarta; en cada clase, excepto en la

ultima, distingui6 los j6venes de los viejos, es decir,

los que estaban obligados a llevar armas de aquellos

que por su edad estaban exentos, segiin las leyes;

distinci6n que, mas que la de los bienes, produjo
la necesidad de rehacer con frecuencia el censo o

empadronamiento; en fin, quiso que la asamblea

tuviese lugar en el campo de Marte, y que todos

aquellos que estuviesen en edad de servir acudiesen

con sus armas.

La raz6n por la cual no sigui6 esta misma separa-

ci6n de j6venes y viejos en la ultima clase es que no

se concedia al populacho, del cual estaba compuesta,
el honor de llevar las armas por la patria; era preciso

tener hogares para alcanzar el derecho de defender-

los, y de estos innumerables rebanos de mendigos

que lucen hoy los reyes en sus eje>citos, acaso no

haya uno que hubiese dejado de ser arrojado con

desden de una cohorte romana cuando los soldados

eran los defensores de la libertad.

Se distingui6, sin embargo, en la ultima clase

a los proletaries de aquellos a quienes se llamaba

capite censi. Los primeros no estaban reducidos por

complete a la nada y daban, al menos, ciudadanos

al Estado; a veces, en mementos apremiantes, hasta
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soldados. Para los que carecian absolutamente de

todo y no se les podia empadronar mas que por

cabezas, eran considerados como nulos, y Mario fu6

el primero que se digno alistarlos.

Sin decidir aqui si este ultimo empadronamiento era

bueno o malo en si mismo, creo poder afirmar que
s61o las costumbres sencillas de los primeros roma-

nos, su desinter6s, su gusto por la agricultura, Su des-

precio por el comercio y por la avidez de las ganan-
cias podian hacerlo practicable. D6nde esta el pue-

blo moderno en el cual el ansia devoradora, el espi-

ritu inquieto, la intriga, los cambios continuos, las

perpetuas revoluciones de las fortunas, puedan de-

jar subsist! r veinte anos una organ izaci6n seme jante

sin transformar todo el Estado? Es preciso notar

bien que las costumbres y la censura, mas fuertes que
esta misma instituci6n, corrigieron los vicios de ella

en Roma, y que hubo ricos que se vieron relegados

a la clase de los pobres por haber ostentado demasia-

do su riqueza.

De todo esto se puede colegir facilmente por qu6
no se ha hecho menci6n, casi nunca, mas que de cin-

co clases, aunque realmente haya habido seis. La

sexta, como no proveia ni de soldados al ej6rcito

ni de votantes al campo de Marte (1), y como ade-

mas no era casi de ninguna utilidad en Ja republi-

ca, rara vez se contaba con ella para nada.

(1) Digo en el campo de Marie porquo all( era donde se reum'an k
comicios por centurias; en las otras dos formas, el pueblo se reunfa en
el forum, o en otra parte; y entonces los capite censi tenfan tanta influen-

da jr autoridad como los primeros ciudadanos.
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Tales fueron las diferentes divisiones del pueblo
romano. Veamos ahora el efecto que producian en

las asambleas. Estas asambleas, legitimamente con-

vocadas, se llamaban comicios\ tenian lugar ordina-

riamente en la plaza de Roma o en el campo de Mar-

te, y se distinguian en comicios por curias, comi-

cios por centurias y comicios por tribus, segun cual

de estas tres formas le servia de base. Los comi-

cios por curias habian sido instituidos por R6mulo;
los por centurias, por Servio, y los por tribus, por
los tribunes del pueblo. Ninguna ley recibia sanci6n,

ningiin magistrado era elegido sino en los comicios,

y como no habia ningun ciudadano que no fuese ins-

crito en una curia, en una centuria o en una tribu, se

sigue que ningun ciudadano era excluido del derecho

de sufragio y que el pueblo romano era verdadera-

mente soberano, de derecho y de hecho.

Para que los comicios fuesen legitimamente reuni-

dos, y lo que en ellos se hiciese tuviese fuerza de ley,

eran precisas tres condiciones: primera, que el cuer-

po o magistrado que los convocase estuviese reves-

tido para esto de la autoridad necesaria; segunda, que
la asamblea se hiciese uno de los dias permitidos por
la ley, y tercera, que los augurios fuesen favorables.

La raz6n de la primera regla no necesita ser ex-

plicada; la segunda es una cuesti6n de orden; asi, por

ejemplo, no estaba permitido celebrar comicios los

dias de feria y de msrcado, en que la gente del campo,

que venia a Roma para sus asuntos, no tenia tiempo
de pasar el dia en la plaza publica. En cuanto a la

tercera, el Ssnado tenia sujeto a un pueblo orgullo-
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so e inquieto y templaba el ardor de los tribunes se-

diciosos; pero 6stos encontraron mas de un medio de

librarse de esta molestia.

Las leyes y la elecci6n de los jefes no eran los vini-

cos puntos sometidos al juicio de los comicios. Ha-

biendo usurpado el pueblo romano las funciones mas

importantes del gobierno, se puede decir que la suerte

de Europa estaba reglamentada por sus asambleas.

Esta variedad de objetos daba lugar a las diversas

formas que tomaban aquellas segun las materias so-

bre las cuales tenia que decidir.

Para juzgar de estas diversas formas, basta compa-
rarlas. R6mulo, al instituir las curias, se proponia
contener al Senado por el pueblo y al pueblo por el

Senado, dominando igualmente sobre todos. Di6,

pues, al pueblo, de este modo, toda la autoridad del

numero, para contrarrestar la del poder y la de las

riquezas que dejaba a los patricios. Pero, segun el

espiritu de la monarquia, dej6, sin embargo, mas ven-

tajas a los patricios por la influencia de sus clientes

sobre la pluralidad de los sufragios. Esta admirable

instituci6n de los patronos y de los clientes fue una

obra maestra de politica y de humanidad, sin la cual

el patriciado, tan contrario al espiritu de la republi-

ca, no hubiese podido subsistir solo. Roma ha tenido

el honor de dar al mundo este hermoso ejemplo, del

cual nunca result6 abuso, y que, sin embargo, no ha

sido seguido jamas. .

El haber subsistido bajo los reyes hasta Servio esta

misma forma de las curias, y el no ser considerado

como legitimo el reinado del ultimo Tarquino, fueron
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la causa de que se distinguiesen generalmen te las le-

yes Reales con el nombre de leges curiatac.

Bajo la republica, las curias, siempre limitadas a

cuatro tribus urbanas, y no conteniendo mas que el

populacho de Roma, no podian convenir, ni al Sena-

do, que estaba a la cabeza de los patricios, ni a los

tribunes, que, aunque plebeyos, se hallaban al fren-

te de los ciudadanos acomodados. Cayeron, pues, en

1 descr6dito; su envilecimiento fu6 tal, que sus trein-

ta lictores reunidos hacian lo que los comicios por cu-

rias hubiesen debido hacer.

La divisi6n por centurias era tan favorable a la

aristocracia, que no se comprende, al principio, c6mo
el Senado no dominaba siempre en los comicios que
llevaban este nombre, y por los cuales eran elegidos

los c6nsules, los censores y los demas magistrados
curules. En efecto; de ciento noventa y tres centu-

rias que formaban las seis clases del pueblo romano,

como la primera clase comprendia noventa y ocho,

y como los votos no se contaban mas que por centu-

rias, s61o esta primera clase tenia mayor numero de

votos que las otras dos. Cuando todas estas centu-

rias estaban de acuerdo, no se seguia siquiera reco-

giendo los sufragios: lo que habia decidido el menor

numero pasaba por una decision de la multitud; y se

puede decir que en los comicios por centurias los asun-

tos se decidian, mas por la can tidad de escudos, que

por la de votos.

Pero esta extrema autoridad se modificaba por
dos medios: primeramente, perteneciendo los tribu-

nos, en general, a la clase de los ricos, y habiendo
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siempre un gran nvimero de plebeyos entre estos,

equilibraban el crldito de los patricios en esta pri-

mera clase.

El segundo medio consistia en que, en vez de ha-

cer primero votar las centurias segun su orden, lo

que habrla obligado a comenzar siempre por la prime-

ra, se sacaba una a la suerte, y aqulla (1) procedia

sola a la elecci6n; despues de lo cual todas las centu-

rias, llamadas otro dia, segun su rango, repetian la

misma elecci6n, y por lo comun la confirmaban. Se

quito asi la autoridad del ejemplo al rango para dar-

sela a la suerte, segun el principle de la democracia.

Resultaba de este uso otra ventaja aiin: que los

ciudadanos del campo tenian tiempo, entre dos elec-

ciones, de informarse del me>ito del candidate nom-

brado provisionalmente, a fin de dar su voto con co-

nocimiento de causa. Mas, con pretexto de celeridad,

se acab6 por abolir este uso, y las dos elecciones se

hicieron el mismo dia.

Los comicios por tribus eran propiamente el Con-

sejo del pueblo romano. No se convocaba mas que

por los tribunes: los tribunes eran alii elegidos y lle-

vaban a cabo sus plebiscites. No solamente no tenia

el Senado ninguna autoridad en estos comicios, sino

ni siquiera el derecho de asistir; y obligados a obe-

decer leyes sobre las cuales no habian podido votar,

los senadores eran, en este respecto, menos libres que
los ultimos ciudadanos. Esta injusticia estaba muy

(1) Esta centurU, asf sacada a la suerte, se 11amaba prtrrrotadva,
\ causa de que era la prlmera a quien se le pedia su sufragio, y de aqui
ha venido la palabra prer'otatwa.
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mal entendida, y bastaba ella sola para invalidar los

derechos de un cuerpo en que no todos sus miembros

eran admitidos. Aun cuando todos los patricios hu-

biesen asistido a estos comicios, por el derecho que
tenian a ello dada su calidad de ciudadancs, al adve-

nir simples particulares, no hubiesen influido casi

nada en una forma de sufragios que se recogian por
cabeza y en que el mas insignificante proletario podia
tanto como el principe del Senado.

Se ve, pues, que, ademas del orden que resultaba

de estas diversas distribuciones para recoger los su-

fragios de un pueblo tan numeroso, estas distribucio-

nes no se reducian a formas indiferentes en si mismas,

sino que cada una tenia efectos relatives a los aspec-

tos que la hacian preferible.

Sin entrar en mas detalles, resulta de las aclara-

ciones precedentes que los comicios por tribus eran

los mas favorables para el gobierno popular, y los co-

micios por centurias, para la aristocracia. Respecto
a los comicios por curias, en que s61o el populacho
de Roma formaba la mayoria, como no Servian sino

para favorecer la tirania y los malos prop6sitos, caye-

ron en el descr6dito, absteniendose los mismos sedi-

cioso de utilizar un medio que ponia demasiado al

descubierto sus proyectos. Es cierto que toda la ma-

jestad del pueblo romano no se encontraba mas que
en los comicios por centurias, unices completes; en

tanto que en los comicios por curias faltaban las tri-

bus rusticas, y en los comicios por tribus, el Senado

y los patricios.

En cuanto a la manera de recoger los sufragios.
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era entre los primeros romanos tan sencilla como sus

costumbres, aunque no tanto como en Esparta. Cada

uno daba su sufragio en voz alta, y un escribano los

iba escribiendo; la mayoria de votos en cada tribu

determinaba el sufragio de la tribu; la mayoria de

votos en todas las tribus determinaba el sufragio del

pueblo, y lo mismo de las curias y centurias. Este

uso era bueno, en tanto reinaba la honradez en los

ciudadanos y cada uno sentia vergiienza de dar publi-

-camente su sufragio sobre una opini6n injusta o un

asunto indigno; pero cuando el pueblo se corrompi6

y se compraron los votos, fu6 conveniente que se

diesen 6stos en secreto para contener a los comprado-
res mediante la desconfianza y proporcionar a los

pillos el medio de no ser traidores.

S6 que Cicer6n censura este cambio y atribuye a

el, en parte, la ruina de la republica. Pero aun cuando

siento el peso de la autoridad de Cicer6n, en este asun-

to no puedo ser de su opini6n; yo creo, por el contra-

no, que por no haber hecho bastantes cambios se-

mejantes se aceler6 la p6rdida del Estado. Del mis-

mo modo que el regimen de las personas sanas no

es propio para los enfermos, no se puede querer go-

bernar a un pueblo corrompido por las mismas.leyes

que son convenientes a un buen pueblo. Nada prue-

ba mejor esta maxima que la duraci6n de la repti-

blica de Venecia, cuyo simulacro existe aun, unica-

mente porque sus leyes no convienen sino a hombres

malos.

Se distribuy6, pues, a los ciudadanos unas table-

tas, mediante las cuales cada uno podia votar sin que
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se supiese cual era su opinidn; se establecieron tam-

bien nuevas formalidades para recoger las tabletas,

el recuento de los votos, la comparacion de los nume-

ros, etc.; lo cual no impidid que la fidelidad de los

oficiales encargados de estas funciones fuese con fre-

cuencia sospechosa (1). Se hicieron, en fin, para im-

pedir las intrigas y el trafico de los sufragios, edictos,

cuya inutilidad demostr6 la multitud.

Hacia los ultimos tiempos se estaba con frecuencia

obligado a recurrir a expedientes extraordinarios

para suplir la insuficiencia de las leyes, ya suponien-
do prodigios que, si bien podian imponer al pueblo,

no imponian a aquellos que lo gobernaban; otras

veces se convocaba bruscamente una asamblea antes

de que los candidates hubiesen tenido tiempo de

hacer sus intrigas, o bien se consumia toda una se-

si6n en hablar cuando se veia al pueblo ganado y dis-

puesto a tomar un mal partido. Pero, al fin, la ambi-

ci6n lo eludi6 todo, y lo que parece increible es que,

en medio de tanto abuso, este pueblo inmenso, a

favor de sus antiguas reglas, no dejase de elegir los

magistrados, de aprobar las leyes, de juzgar las cau-

sas, de despachar los asuntos particulares y publicos,

casi con tanta facilidad como lo hubiese podido hacer

el mismo Senado.

(1) Custodes, shiribitores, rogatores suffragiorum>

CONTKATO SOCIAL. 11
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CAPITULO V

Del tribunado.

Cuando no se puede establecer una exacta propor-

ci6n entre las partes constitutivas del Estado, o cau-

sas indestructibles alteran sin cesar dichas relacio-

nes, entonces se instituye una magistratura particu-

lar que no forma cuerpo con las demas, que vuelve

a colocar cada t6rmino en su verdadera relaci6n y

que constituye un enlace o te"rmino medio, bien en-

tre el principe y el pueblo, ya entre el principe y el

soberano, bien a la vez entre ambas partes, si es nece-

sario.

Este cuerpo, que Ilamar6 tribunado, es el conser-

vador de las leyes y del poder legislative. Sirve, a

veces, para proteger al soberano contra el gobierno,

como hacian en Roma los tribunes del pueblo; otras,

para sostener al gobierno contra el pueblo, como

hace ahora en Venecia el Consejo de los Diez, y en

otras ocasiones, para mantener el equilibrio de ambas

partes, como los 6foros en Esparta.

El tribunado no es una parte constitutiva de la

ciudad, y no debe tener parte alguna del poder le-

gislative ni del ejecutivo; pero, por esto mismo, es

mayor la suya, porque no pudiendo hacer nada, pue-

de impedirlo todo. Es mas sagrado y mas reverencia-

do, como defensor de las leyes, que el principe que
las ejecuta y que el soberano que las da. Esto se vi6

claramente en Roma cuando los soberbios patricios,
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que despreciaron siempre al pueblo entero, fueron

obligados a doblegarse ante un simple funcionario

del pueblo que no tenia ni auspicios ni jurisdicci6n.

El tribunado, sabiamente moderado, es el mas fir-

me apoyo de una buena constitucidn; pero, a poco

que sea el exceso de fuerza que posea, lo trastorna

todo: la debilidad no esta en su naturaleza, y con

tal que sea algo, nunca es menos de lo que es pre-

ciso que sea.

Degenera en tirania cuando usurpa el poder eje-

cutivo, del cual no es sino el moderador, y cuando

quiere dispensar de las leyes, a las que s61o debe pro-

teger. El enorme poder de los 6foros, que no consti-

tuy6 peligro alguno en tanto que Esparta conserv6

sus costumbres, aceler6 la corrupci6n comenzada. La

sangre de Agis, ahorcado por estos tiranos, fue" ven-

gada por su suoesor: el crimen y el castigo de los

e"foros apresuraron igualmente la pe"rdida de la repu-

blica, y despu6s de Cle6menes, Esparta ya no fue"

nada. Roma pereci6 tambie'n por seguir el mismo

camino; y el poder excesivo de los tribunos, usur-

pado por grades, sirvi6, por fin, con la ayuda de

leyes hechas para proteger la libertad, como salva-

guardia a los emperadores que la destruyeron. En

cuanto al Consejo de los Diez, de Venecia, es un tri-

bunal de sangre, igualmente horribb para los patri-

cios como para el pueblo, que lejos de proteger al-

tamente las leyes, no sirve ya, despues de su envi-

lecimiento, sino para recibir en las tinieblas los gol-

pes que no osa detener.

El tribunado se debilita, como el gobierno, por la
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multiplicaci6n de sus miembros. Cuando los tribu-

jios del pueblo romano, en sus comienzos, en numero

de dos, despu6s de cinco, quisieron doblar este nume-

ro, el Senado los dej6 hacer, seguro de contener a los

unos por los otros; lo que, al fin, acontecid.

El mejor medio de prevenir las usurpaciones de

tan temible cuerpo, medio del cual ningun gobierno
se ha dado cuenta hasta ahora, seria no hacer este

cuerpo permanente, sino reglamentar los interva-

los durante los cuales permaneceria suprimido. Es-

tos intervales, que no deberian ser tan grandes que

dejasen tiempo de que se consolidasen los abusos,

pueden ser fijados por la ley, de manera que resulte

facil reducirlos, en caso de necesidad, a comisiones

extraordinarias.

Este medio me parece que no ofrece inconvenien-

te alguno, porque como no forma parte el tribuna-

do, segiin he dicho, de la constituci6n, puede ser qui-

tado, sin que sufra 6sta por ello; y me parece eficaz,

porque un magistrado nuevamente restablecido no

parte del poder que tenia su predecesor, sino del que
la ley le da.

CAPITULO VI

De la dictadura.

La inflexibilidad de las leyes, que les impide ple-

garse a los acontecimientds, puede, en ciertos casos,

hacerlas perniciosas y causar la p6rdida del Estado

en sus crisis. El orden y la lentitud de las formas
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exigen un espacio de tiempo.que las circunstancias

niegan algunas veces. Pueden presentarse mil casos

que no ha previsto el legislador, y es una previsi6n

muy necesaria comprender que no se puede prever

todo.

No es precise, pues, querer afirmar las institucio-

nes politicas hasta negar el poder de suspender su

efecto. Esparta misma ha dejado dormir sus leyes.

Mas exclusivamente los mayores peligros pueden
hacer vacilar y alterar el orden publico, y no se debe

jamas detener el poder sagrado de las leyes sino

cuando se trata de la salvaci6n de la patria. En estos

casos raros y manifestos se provee a la seguridad

pviblica por un acto particular que confia la carga
al mas digno. Esta comisi6n puede darse de dos ma-

neras, segun la indole del peligro.

Si para remediarlo basta con aumentar la activi-

dad del gobierno, se le concentra en uno o dos de sus

miembros; asi no es la autoridad de las leyes lo que
se altera, sino solamente la forma de su administra-

ci6n; porque si el peligro es tal que el aparato de las

leyes es un obstaculo para garantizarlo, entonces

se nombra un jefe supremo, que haga callar todas

las leyes y suspenda un momento la autoridad so-

berana. En semejante caso, la voluntad general no

es dudosa, y es evidente que la primera intencion del

pueblo consiste en que el Estado no perezca. De este

modo la suspensidn de la autoridad legislativa no la

abole; el magistrado que la hace callar no puede ha-

cerla hablar: la domina sin poder representarla. Pue-

de hacerlo todo, excepto leyes.
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El primer medio se empleaba por el Senado romano

cuando encargaba a los c6nsules, por una f6rmula

consagrada. de proveer a la salvaci6n de la republi-

ca. El segundo tenia lugar cuando uno de los dos

consules nombraba un dictador ( 1 ), uso del cual Alba

habia dado el ejemplo a Roma.

En los comienzos de la republica se recurri6 con

mucha frecuencia a la dictadura, porque el Estado

no tenia aiin base bastante fija como para poder sos-

tenerse por la sola fuerza de su constituci6n.

Las costumbres, al hacer superfluas muchas pre-

cauciones que hubiesen sido necesarias en otro tiem-

po, no temia ni que un dictador abusase de su auto-

ridad ni que intentase conservarlas pasado el plazo.

Parecia, por el contrario, que un poder tan grande
era una carga para aquel que la ostentaba, a juzgar

por la prisa con que trataba de deshacerse de ella,

como si fuese un puesto demasiado penoso y dema-

siado peligroso el ocupar el de las leyes.

Asi, no es el peligro del abuso, sino el del envile-

cimiento, lo que me hace censurar el uso indiscreto

de esta suprema magistratura en los primeros tiem-

pos; porque mientras se la prodigaba en elecciones,

en dedicatorias, en cosas de pura formalidad, era de

temer que adviniese menos temible en caso necesa-

rio, y que se acostumbrasen a mirar como un titulo

vano lo que no se empleaba mas que en vanas cere-

monias.

Hacia el final de la republica, los romanos, que ha-

(1) Este nombramiento se hacfa de noche y en secreto, como si M
hubiese tenido vergiienza de poner a un hombre por encima dt las leyes.
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bian llegado a ser mas circunspectos, limitaron el

uso de la dictadura con la misma falta de raz6n que
la habian prodigado otras veces. Era facil ver que
su temor no estaba fundado; que la debilidad de la

capital constituia entonces su seguridad contra los

magistrados que abrigaba en su seno; que un dicta-

dor podia, en ciertos casos, suspender las libertades

publicas, sin poder nunca atentar contra ellas, y que
los hierros de Roma no se forjarian en la misma

Roma, sino en sus ej6rcitos. La pequena resistencia

que hicieron Mario a Sila y Pompeyo a C6sar mues-

tra bien lo que se puede esperar de la autoridad del

interior contra la fuerza de fuera.

Este error les hizo cometer grandes faltas; por

ejemplo: la de no haber nombrado un dictador en el

asunto de Catilina, pues como se trataba de una

cuesti6n del interior de la ciudad y, a lo mas, de al-

guna provincia de Italia, dada la autoridad sin limi-

tes que las leyes concedian al dictador, hubiese disi-

pado facilmente la conjura, que s61o iu6 ahogada por

un concurso feliz de azares que nunca debe esperar

la prudencia humana.
En lugar de esto, el Senado se content6 con entregar

todo su poder a los c6nsules; por lo cual ocurri6 que

Cicer6n, por obrar eficazmente, se vi6 obligado a

pasar por cima de este poder en un punto capital,

y si bien los primeros transportes de jubilo hicieron

aprobar su conducta, a continuaci6n se le exigi6,

con justicia, dar cuenta de la sangre de los ciudadanos

vertida contra las leyes; reproche que no se le hubiese

podido hacer a un dictador. Pero la elocuencia del
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c6nsul lo arrastr6 todo, y 61 mismo, aunque romano,
amando mas su gloria que su patria, no buscaba tanto

el medio mas legitimo y seguro de salvar al Estado

cuantoel de alcanzarel honor en este asunto (1). Asi,

fu6 honrado en justlcia como liberador de Roma y

castigado, tambien en justicia, como infractor de las

leyes. For muy brillante que haya sido su retirada,

es evidente que fue" un acto de gracia.

For lo demas, de cualquier modo que sea conferida

esta importante comisi6n, es preciso limitar su dura-

ci6n a un te>mino muy corto, a fin de que no pueda
nunca ser prolbngado. En las crisis que dan lugar

a su implantaci6n, el Estado es inmediatamente

destruido o salvado y, pasada la necesidad apremian-

te, la dictadura, o es tiranica, o vana. En Roma, los

dictadores no lo eran mas que por seis meses; pero la

mayor parte de ellos abdicaron antes de este plazo.

Si este hubiese sido mas largo, acaso habrian tenido

la tentaci6n de prolongarlo, como lo hicieron los

decenviros con el de un ano. El dictador no disponia

de mas tiempo que el que necesitaba para proveer
a la necesidad que habia motivado su eleccidn;

mas no lo tenia para pensar en otros proyectos.

(1) Esto es de lo que no podia responder al proponer un dictador,

no atrevie*ndose a nombrarse a si mismo y no pudiendo estar seguro de

que lo nombrase su colega.
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CAPITULO VII

De la censura.

Del mismo modo que la declaraci6n de la voluntad

general se hace por la ley, la del juicio publico se hace

por la censura. La opini6n publica es una especie

de ley, cuyo censor es el ministro, que no hace mas

que aplicarla a los casos particulares, a ejemplo del

principe.

Lejos, pues, de que el tribunal censorial sea el

arbitro de la opinidn del pueblo, no es sino su decla-

rador, y tan pronto como se aparte de 61 sus decisiones

son vanas y no surten efecto.

Es inutil distinguir las costumbres de una naci6n

de los objetos de su estimaci6n, porque todo ello se

refiere al mismo principio y se confunde necesaria-

mente. Entre todos los pueblos del mundo, no es la

Naturaleza, sino la opini6n, la que decide de la elec-

ci6n- de sus placeres. Corregid las opiniones de los

hombres, y sus costumbres se depuraran por si mis-

mas; se ama siempre lo que es hermoso y lo que se

considera como tal; pero en este juicio es en el que se

equivoca uno; por tanto, este juicio es el que se trata

de corregir. Quien juzga de las costumbres juzga del

honor, y quien juzga del honor toma su ley de la

opinidn.

Las opiniones de un pueblo nacen de su constitu-

ci6n. Aunque la ley no corrige las costumbres, la

Iegislaci6n las hace nacer; cuando la Iegislaci6n se
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debilita, las costumbres degeneran; pero entonces

el juicio de los censores no hard lo que la fuerza de

las leyes no haya hecho.

Se sigue de aqul que la censura puede ser util para
conservar las costumbres, jamas para restablecerlas.

Estableced censores durante el vigor de las leyes;

mas tan pronto como estas lo hayan perdido, todo

esta perdido: nada legitimo tendra fuerza cuando

carezcan de ella las leyes.

La censura mantiene las costumbres, impidiendo

que se corrompan las opiniones, conservando su

rectitud mediante sabias aplicaciones y, a veces,

hasta fijandolas cuando son inciertas. El uso de los

suplentes en los duelos, llevado hasta el extremo

en el reino de Francia, fu6 abolido por estas solas

palabras de un edicto del rey: En cuanto a los que
tienen la cobardia de llevar consigo suplentes.* Este

juicio, previniendo al del publico, lo resolvi6 de pronto
en un sentido dado. Pero cuando los mismos edictos

quisieron declarar que era tambi6n una cobardia

batirse en duelo cosa muy cierta, pero contraria

a la opini6n comun , el publico se bur!6 de esta de-

cisidn, sobre la cual su juicio estaba ya formado.

He dicho en otra parte (1) que, no estando some-

tida la opini6n publica a la coacci6n, no ha menester

de vestigio alguno en el tribunal establecido para

representarla. Nunca se admirara demasiado con qu6
arte ponian en practica los romanos este resorte,

(1) No hago mas que indicar en este capftulo lo que ya he tratado
mas extensamente en la Leftrt a M. d'Alambert.
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completamente perdido para los modernos, y aun

mejor que los romanos, los lacedemonios.

Habiendo emitido una opini6n buena un hombre
de malas costumbres en el Consejo de Esparta, los

e"foros, sin tenerlo en cuenta, hicieron proponer la

misma opini6n a un ciudadano virtuoso (1). |Qu6
honor para el uno, que nota para el otro, sin haber

recibido palabra alguna de alabanza, ni censura

ninguno de los dos! Ciertos borrachos de Samos (2)

mancillaron el tribunal de los 6foros; al dia siguiente,

por edicto publico, fu6 permitido a los de Samos ser

indignos. Un verdadero castigo hubiese sido menos

severe que semejante impunidad. Cuando Esparta
se pronuncio sobre lo que es o no honrado, Grecia no

ape!6 de sus resoluciones.

(1) Plutarco, Diets notables des Lacedemoniens, 69. (Ed.)
(2) Eran de otra isla, que la delicadeza de la lengua francesa prohibe

nombrar en esta ocasi6n. Se comprende diffcilmente c6mo el nombre
de una isla puede herir la delicadeza de la lengua francesa. Para com
prenderlo, hay que saber que Rousseau ha tornado este rasgo de Plu
tarco (Diets notables des Lacedemoniens), quien lo cuenta con toda su
crudeza y lo atribuye a los habitantes de Chio. Rousseau, al no nombrar
esta isla, ha querido evitar un juego de palabras y no excitar la risa en
un a5unto serio.

Aelien Gib II. cap. XV) refiere tambiin este hecho; pero aminora el

bochorno diciendo que el tribunal de los 6foros fue" cubierto de hollln.

(Nota de M Petitain )
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CAPITULO VIII

De la religi6n civil.

Los hombres no tuvieron al principio mas reyes

que los dioses ni mas gobiemo que el teocratico.

Hicieron el razonamiento de Caligula, y entonces

razonaron con justicia. Se necesita una larga altera-

ci6n de sentimientos e ideas para poder resolverse

a tomar a un semejante por seftor y a alabarse de

que de este modo se vive a gusto.

Del solo hecho de que a la cabeza de esta sociedad

politica se pusiese a Dios result6 que hubo tantos

dioses como pueblos. Dos pueblos extranos uno a

otro, y casi siempre enemigos, no pudieron reconocer

durante mucho tiempo un mismo senor; dos ej6rcitos

que se combaten, no pueden obedecer al mismo jefe.

Asi, de las divisiones nacionales result6 el politeismc,

y de aqui la intolerancia teo!6gica y civil, que, natu-

ralmente, es la misma, como se dira a continuaci6n.

La fantasia que tuvieron los griegos para recobrar

sus dioses entre los pueblos barbaros provino de

que se consideraban tambie"n soberanos naturales

de estos pueblos. Pero existe en nuestros dias una

erudici6n muy ridicula, como es la que corre sobre

la identidad de los dioses de las diversas naciones.

jComo si Moloch, Saturno y Cronos pudiesen ser el

mismo dios! jComo si el Baal de los fenicios, el Zeus

de los griegos y el Jupiter de los latinos pudiesen ser

el mismo! jComo si pudiese quedar algo de comun
a seres quime"ricos que llevan diferentes nombres!
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Si se pregunta como no habia guerras de religi6n

en el paganismo, en el cual cada Estado tenia su

culto y sus dioses, contestar6 que por lo mismo que
cada Estado, al tener un culto y un gobierno propios,

no distinguia en nada sus dioses de sus leyes. La

guerra politica era tambi6n teo!6gica; los departa-

mentos de los dioses estaban, por decirlo asl, deter-

minados por los limites de las naciones. El dios de

un pueblo no tenia ningun derecho sobre los demas

pueblos. Los dioses de los paganos no eran celosos:

se repartian entre ellos el imperio del mundo; el

mismo Moises y el pueblo hebreo se prestaban algu-

nas veces a esta idea al hablar del Dios de Israel.

Consideraban, ciertamente, como nulos los dioses

de los cananeos, pueblos proscritos consagrados a la

destruction y cuyo lugar debian ellos ocupar. Mas

ved como hablaban de las divinidades de los pueblos

vecinos, a los cuales les estaba prohibido atacar: La

posesi6n de lo que pertenece a Chamos, vuestro

dios decia Jeft6 a los ammonitas , <mo os es legiti-

mamente debida? Nosotros poseemos, con el mismo

titulo, las tierras que nuestro dios vencedor ha ad-

quirido.t (1) Esto era, creo, una reconocida paridad

entre los derechos de Chamos y los del Dios de Israel.

Pero cuando los judios, sometidos a los reyes de

(1) Nonne ca qu possidet Chamos deus tuus, tibi jure deben-

tur? (Jug., XI, 24.) Tal es el texto de la Vulgata El P. de Carrieres

lo ha traduddo: ^.No cre^is tener derecho a poseer lo que pertenece a

Chamos, vuestro dios? Yo ignore la fuerza del texto hebreo; pero veo

qua, en la Vulgata, Jefti reconoce positivamente el derecho del dios

Chamos, y que el traductor frances debilita este reconocimiento por
un stgun vosotros que no esti en el latin
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Babilonia y mas tarde a los reyes de Siria, quisieron

obstinarse en no reconocer mas dios que el suyo,

esta negativa, considerada como una rebelion contra

el vencedor, les atrajo las persecuciones que se leen

en su historia, y de las cuales no se ve ningvin otro

ejemplo antes del Cristianismo (1).

Estando, pues, unida cada religi6n unicamente

a las leyes del Estado que las prescribe, no habia

otra manera de convertir a un pueblo que la de

someterlo, ni existian mas misioneros que los con-

quistadores; y siendo ley de los vencidos la obliga-

ci6n de cambiar de culto, era necesario comenzar

por veneer antes de hablar de ello. Lejos de que los

hombres combatiesen por los dioses, eran, como en

Homero, los dioses los que combatian por los hombres;

cada cual pedia al suyo la victoria y le pagaba con

nuevos altares. Los romanos, antes de tomar una

plaza, intimaban a sus dioses a abandonarla, y cuando

dejaban a los tarentinos con sus dioses irritados es que
consideraban a estos dioses como sometidos a los

suyos u obligados a rendirles homenaje. Dejaban
a los vencidos sus dioses, como les dejaban sus leyes.

Una corona al Jupiter del Capitolio era con frecuencia

el unico tribute que les imponian.
En fin: habiendo extendido los romanos su culto

y sus dioses al par que su Imperio, y habiendo adop-

tado con frecuencia ellos mismos los de los vencidos,

concediendo a unos y a otros el derecho de ciudad,

(1) Es evidente que U puma de tos focenses, llamada guerra sagra-

da, no era una guerra de religion: tenia por objeto castle*? sacrilegics

y no IOmeter infielea.
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hallaronse insensiblemente los pueblos de este vasto

Imperio con multitud de dioses y de cultos, los mis-

mos, pr6ximamente, en todas partes; y he aqui c6mo
el paganism no fu al fin en el mundo conocido sino

una sola y misma religidn.

En estas circunstancias fu6 cuando Jesus vino a

establecer sobre la tierra su reino espiritual; el cual,,

separando el sistema teo!6gico del politico, hizo que
el Estado dejase de ser uno y origin6 divisiones

intestinas, que jamas ban dejado de agitar a los pue-

blos cristianos. Ahora bien; no habiendo podido
entrar nunca esta idea nueva de un reino del otro

mundo en la cabeza de los paganos, miraron siempre
a los cristianos como verdaderos rebeldes, que bajo

una hip6crita sumisidn no buscaban mas que el

momento de hacerse independientes y duefios y

usurpar diestramente la autoridad que fingian res-

petar en su debilidad. Tal fu6 la causa de las perse-

cuciones.

Lo que los paganos habian temido ocurrid. En-

tonces todo cambi6 de aspecto: los humildes cristianos

cambiaron de lenguaje, y en seguida se ha visto a tal

pretendido reino del otro mundo advenir en este,

bajo un jefe visible, el mas violento despotismo.

Sin embargo, como siempre ha habido un principe

y leyes civiles, ha resultado de este doble poder un

perpetuo conflicto de jurisdicci6n, que ha hecho im-

posible toda buena organizaci6n en los Estados

cristianos y jamas se ha llegado a saber cual de los

dos, si el sefior o el sacerdote, era el que estaba obli-

gado a obedecer.
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Muchos pueblos, sin embargo, en Europa o en su

vecindad, ban querido conservar o restablecer el

antiguo sistema, pero sin Sxito; el espiritu del Cris-

tianismo lo ba ganado todo. El culto sagrado ba

permarecido siempre, o se ha convertido de nuevo

en independiente del soberano y sin uni6n necesaria

con el cuerpo del Estado. Mahoma tuvo aspiraciones

muy sanas; trabd bien su sistema politico, y en tanto

que subsistio la forma de su gobierno bajo los califas,

sus sucesores, este gobierno fu6 exactamente uno

y bueno en esto. Pero habiendo llegado al floreci-

miento los arabes y convertidos en cultos, corteses,

blandos y cobardes, fueron sojuzgados por los barba-

ros, y entonces la divisi6n entre los dos poderes

volvi6 a comenzar. Aunque esta dualidad sea menos

aparente entre los mahometanos que entre los cris-

tianos, se encuentra en todas partes, sobre todo en la

secta de AH, y hay Estados, como Persia, donde no

deja de hacerse sentir.

Entre nosotros, los reyes de Inglaterra se han

constituido como jefes de la Iglesia; otro tanto han

hecho los zares, pero aun con este titulo son menos

senores en ella que ministros; no han adquirido tanto

el derecho de cambiarla cuanto el poder de mante-

nerla; no son alii legisladores, sino que s61o son prin-

cipes. Dondequiera que el clero constituye un cuer-

po ( 1 ) es sefior y legislador en su patria. Hay, pues,

(1) Es precise notar bien que no son tanto asambleas formales, cua-

les las de Francia, las que unen el clero en un cuerpo, como la comunion
de as Iglesias. La comunidn y la excomun:6n son el pacto social del

clero; pacto con el cual serf siempre el dueno de los pueblos y de los

reyes. Todos los sacerdotes que comulgan juntos son ciudadanos, aun-
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dos poderes, dos soberanos, en Inglaterra y en Rusia,

lo mismo que antes.

De todos los autores cristianos, el fi!6sofo Hobbes

es el unico que ha visto bien el mal y el remedio;

que se ha atrevido a proponer reunir las dos cabezas

del aguila y reducir todo a unidad politica, sin lo

cual jamas estard bien constituido ningiin Estado

ni gobierno. Pero ha debido ver que el espiritu domi-

nador del Cristianismo era incompatible con su siste-

ma, y que el interns del sacerdote seria siempre mas
fuerte que el del Estado. Lo que ha hecho odiosa

su politica no es tanto lo que hay de horrible y falso

en ella, cuanto lo que encierra de justo y cierto (1).

Yo creo que desarrollando desde este punto de

vista los hechos hist6ricos se refutaria facilmente

los sentimientos opuestos de Bayle y de Warburton,
uno de los cuales pretende que ninguna religi6n es

util al cuerpo politico, en tanto sostiene el otro, por

el contrario, que el Cristianismo es el mas firme apoyo
de 61. Se podria probar al primero que jamas fu6

fundado un Estado sin que la religi6n le sirviese

de base, y al segundo, que la ley cristiana es en el

fondo mas perjudicial que util a la fuerte constitu-

ci6n del Estado. Para terminar de hacerme entender,

s61o hace falta dar un poco mas de precisidn a las

que ecten en los dos extremes del muodo. Esta invendon es una obra

maestra en politica. No habia nada semejante entre los sacerdotes

paganos: por ello no hicieron nunca del clero un cuerpo.

(1) Ved, entre otras, en una carta de Grorius a su hermano. del 1 1 de

abril de 1643, lo que este sabio aprueba y lo que censura respectq del

libro De Give. Es cierto que. llevado porla indulgencia, parece perdo-
nar al autor el bien en aras del mal; pero todo el mundo no et Un de-
mente.

CONTXATO SOCIAL. 12
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ideas demasiado vagas de religidn relativas a mi

asunto.

La religi6n, considerada en relaci6n con la sociedad,

que es o general o particular, puede tambign dividirse

en dos clases, a saber: la religi6n del hombre y la del

ciudadano. La primera, sin templos, sin al tares,

sin ritos, limitada al culto puramente interior del

Dios supremo y a los deberes eternos de la Moral,

es la pura y simple religi6n del Evangelio, el verdadero

teismo y lo que se puede llamar el derecho divino

natural. La otra, inscrita en un solo pals, le da sus

dioses, sus patronos propios y tutelares; tiene sus

dogmas, sus ritos y su culto exterior, prescrito por

leyes. Fuera de la naci6n que la sigue, todo es para
ella infiel, extrano, barbaro; no entiende los deberes

y los derechos del hombre sino hasta do'nde llegan

sus altares. Tales fueron las religiones de los primeros

pueblos, a las cuales se puede dar el nombre de dere-

cho divino, civil o positive.

Existe una tercera clase de religi6n, mas rara, que
dando a los hombres dos legislaciones, dos jefes, dos

patrias, los somete a deberes contradictories y les

impide poder ser a la vez devotos y ciudadanos. Tal

es la religi6n de los lamas, la de los japoneses y el

cristianismo romano. Se puede llamar a esto la reli-

gi6n del sacerdote, y resulta de ella una clase de

derecho mixto e insociable que no tiene nombre.

Considerando politicamente estas tres clases de re-

ligiones, se encuentran en ellas todos los defectos

de stas. La tercera es tan evidentemente mala, que
es perder el tiempo distraerse en demostrarlo; todo
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lo que rompe la unidad social no tiene valor ningu-

no; todas las instituciones que ponen al hombre en

contradicci6n consigo mismo, tampoco tienen valor

alguno.

Lasegundaes buena en cuanto reiine el culto divi-

no y el amor de las leyes, y, haciendo a la patria obje-

to de la adoraci6n de los ciudadanos, les ensefia que
servir al Estado es servir al dios tutelar. Es una es-

pecie de teocracia, en la cual no se debe tener otro

pontifice que el principe ni otros sacerdotes mas que
los magistrados. Entonces, morir por la patria es ir

al martirio; violar las leyes es ser impio, y someter

a un culpable a la execracidn publica es dedicarlo a

la c61era de los dioses: Sacer esto.

Pero es mala porque, estando fundada sobre el

error y la mentira, engafia a los hombres, los hace

cr6dulos, supersticiosos, y ahoga el verdadero culto

de la Divinidad en un vano ceremonial. Es mala,

ademas, porque al ser exclusiva y tiranica hace a un

pueblo sanguinario e intolerante, de modo que no

respira sino ambiente de asesinatos y matanzas, y
cree hacer una acci6n santa matando a cualquiera

que no admite sus dioses. Esto coloca a un pueblo

semejante en un estado natural de guerra con todos

los demas, muy perjudicial para su propia seguridad.

Queda, pues, la religidn del Hombre, o el Cristia-

nismo, no el de hoy, sino el del Evangelic, que es

completamente diferente. Por esta religi6n santa, su-

blime, verdadera, los hombres, hijos del mismo Dios,

se reconocen todos hermanos, y la sociedad queMos
une no se disuelve ni siquiera con la muerte.
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Mas no teniendo esta religion ninguna relaci6n con

el cuerpo politico, deja que las leyes saquen la fuer-

za de si mismas, sin anadirle ninguna otra, y de aqui

que uno de los grandes lazos de la sociedad particu-

lar quede sin efecto. Mas aun: lejos de unir los cora-

zones de los ciudadanos al Estado, los separa de 61

como de todas las cosas de la tierra. No conozco nada

mas contrario al espiritu social.

Se nos dice que un pueblo de verdaderos cristia-

nos formaria la mas perfecta sociedad que se puede

imaginar. No veo en esta suposicidn mas que una

dificultad: que una sociedad de verdaderos cristia-

nos no seria una sociedad de hombres.

Digo mas: que esta supuesta sociedad no seria, con

toda esta perfecci6n, ni la mas fuerte ni la mas dura-

ble; en fuerza de ser perfecta, careceria de uni6n, y
su vicio destructor radicaria en su perfecci6n misma.

Cada cual cumpliria su deber: el pueblo estaria

sometido a las leyes; los jefes serian justos y mode-

rados; los magistrados, integros, incorruptibles; los

soldados despreciarian la muerte; no habria ni vani-

dad ni lujo. Todo esto esta muy bien; pero miremos

mis lejos.

El Cristianismo es una religidn completamente es-

piritual, que se ocupa unicamente de las cosas del

cielo; la patria del cristiano no es de este mundo.

Cumple con su deber, es cierto; pero lo cumple con

una profunda indiferencia sobre el bueno o mal exi-

to. Con tal que no haya nada que reprocharle, nada

le importa que vaya bien o mal aqui abajo. Si el Es-

tado es floreciente, apenas si se atreve a gozar de la
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felicidad publica: teme enorgullecerse de la gloria de

su pais; si el Estado decae, bendice la mano de Dies,

que se deja sentir sobre su pueblo.

Para que la sociedad fuese pacifica y la armonia se

mantuviese, seria precise que todos los ciudadanos,

sin excepci6n, fuesen igualmente buenos cristianos;

pero si, desgraciadamente, surge un solo ambicioso,

un solo hip6crita, un Catilina o, por ejemplo, un

Cromwell, seguramente daria al traste con sus piado-

sos compatriotas. La caridad cristiana no permite fa-

cilmente pensar mal del pr6jimo. Asi, pues, desde el

momento en que encuentre, mediante alguna as-

tucia, el arte de imponerse y apoderarse de una par-

te de la autoridad piiblica, nos hallaremos ante un

hombre constituido en dignidad. Dios quiere que se

le respete: en seguida se convierte, por tanto, en un

poder; Dios quiere que se le obedezca. Si el deposita-

rio de este poder abusa de el, es la vara con que Dios

castiga a sus hijos. Si se convenciesen de que habia

que echar al usurpador, seria precise turbar el repo-

so publico, usar de violencia, verter la sangre; pero

todo ello concuerda mal con la dulzura del Cristianis-

mo, y, despues de todo, <j.qu6 importa que se sea libre

o esclavo en este valle de miserias? Lo esencial es ir

al paraiso, y la resignation no es sino un medio mas

para conseguirlo.

Si sobreviene alguna guerra extranjera, los ciudada-

nos marchan sin trabajo al combate: ninguno de ellos

piensa huir; cumplen con su deber, pero sin pasion

por la victoria; saben morir mejor que veneer. Que
sean vencedores o vencidos, <iqu6 importa? ^No sabe
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la Providencia mejor que ellos lo que les conviene

Imaginese qu6 partido puede sacar de su estoicismo

un enemigo soberbio, impetuoso, apasionado. Poned

(rente a ellos estos pueblos generosos, a quienes de-

vora el ardiente amor de la gloria y de la patria; supo-

ned vuestra republica cristiana frente a Esparta o

a Roma: los piadosos cristianos seran derrotados,

aplastados, destruidos, antes de haber tenido tiem-

po de reconocerse, o no deberan su salvacion sino al

desprecio que su enemigo conciba por ellos. Era un

buen juramento, a mi juicio, el de los soldados de

Fabio: no juraron morir o veneer; juraron volver ven-

cedores, y mantuvieron su juramento. Nunca hubie-

sen hecho los cristianos nada semejante: hubiesen

creido ten tar a Dios.

Pero me equivoco al hablar de una republica cris-

tiana; cada una de estas palabras excluye a la otra.

El Cristianismo no predica sino sumisi6n y dependen-

cia. Su espiritu es harto favorable a la tirania para

que ella no se aproveche de ello siempre. Los verda-

deros cristianos estan hechos para ser esclavos; lo

saben, y no se conmueven demasiado: esta corta vida

ofrece poco valor a sus ojos.

Se nos dice que las tropas cristianas son excelentes;

yo lo niego: que se me muestre alguna. Por lo que a

mi toca, no conozco tropas cristianas. Se me citaran

las Cruzadas. Sin discutir el valor de las Cruzadas,

har6 notar que, lejos de ser cristianos, eran soldados

del sacerdote, eran ciudadanos de la Iglesia, se ba-

tian por su pais espiritual, que 61 habia convertido en

temporal no se sabe c6mo. Interpretandolo como
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es debido, esto cae dentro del paganismo; puesto que
el Evangelic no establece en parte alguna una reli-

gi6n nacional, toda guerra sagrada se hace imposi-

ble entre los cristianos.

Bajo los emperadores paganos, los soldados cris-

tianos eran valientes; todos los autores cristianos lo

afirman, y yo lo creo: se trataba de una emulaci6n

de honor contra las tropas paganas. Desde que los

emperadores fueron cristianos, esta emulaci6n des-

apareci6, y cuando la cruz hubo desterrado al aguila,

todo el valor romano dej6 de existir.

Pues poniendo a un lado las consideraciones poli-

ticas, volvamos al derecho y fijemos los principios

sobre este punto importante. El derecho que el pac-

to social da al soberano sobre los subditos np tras-

pasa, como he dicho, los limites de la utilidad pu-

blica (1). Los subditos no tienen, pues, que dar cuenta

al soberano de sus opiniones sino en tanto que es-

tas opiniones importan a la comunidad. Ahora bien;

importa al Estado que cada ciudadano tenga una re-

Iigi6n que le haga amar sus deberes; pero los dogmas
de esta religi6n no le interesan ni al Estado ni a sus

miembros sino en tanto que estos dogmas se refie.

ren a la moral y a los deberes que aquel que la pro.

(1) En la republica dice el marques de Argsnson , cada cual es

perfectamente libre en aquello que no perjudica a los demise He aquf
el limite invariable; no se le puede colocar con mas exactitud. No he

podido resistirme al placer de citar algunas voces este manuscrito, aun-

que no es conocido del publico, para hacer honor a la memoria de un
hombre ilustre / respetable, que habi'a conservado, hasta en el minis*

terio, el oorazdn de un verdadero ciudadano y puntos de vista sanos y
rectos sobre el gobierno de su pais. Considerations sur U gouvernement

et present de la France. (Ed.)
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fesa est obligado a cumplir respecto de los demis.

Cada cual puede tener, por lo demas, las opiniones

que le plazca, sin que necesite enterarse de ello el

soberano; porque como no tiene ninguna competen-
cia en el otro mundo, cualquiera que sea la suerte

de los subditos en una vida postrera, no es asunto

que a 61 competa, con tal que sean buenos ciudada-

nos en esta.

Hay, pues, una profesi6n de fe puramente civil,

cuyos articulos corresponde fijar al soberano, no pre-

cisamente como dogmas de religidn, sino como sen-

timientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible

ser buen ciudadano ni subdito fiel (1). No puede obli-

gar a nadie a creerles, pero puede desterrar del Es-

tado a cualquiera que no los crea; puede desterrar-

los, no por impios, sino por insociables, por incapaces

de amar sinceramente a las leyes, la justicia, e inmo-

lar la vida, en caso de necesidad, ante el deber. Si

alguien, 'despu6s de haber reconocido publicamente
estos mismos dogmas, se conduce como si no los cre-

yese, sea condenado a muerte; ha cometido el mayor
de los crimenes: ha mentido ante las leyes.

Los dogmas de la religidn civil deben ser sencillos,

en pequeno numero, enunciados con precisi6n, sin

explicaci6n ni comentarios. La existencia de la Divi-

nidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora

(1) Ce"sar, al defender a Catilina, intentaba establecer el doema de

la mortalidad del alma. Cat6n y Cicer6n, para refutarlo, no se dlvir-

tieron en filosofar. se contentaron con demostrar que Cesar hablaba

como mal ciudadano y anticipaba una doctrina pemiciosa para el Es-

tado. En efecto; de esto es de lo que debia juzgar el Senado de Roma,
y no da una cuesti6n de teologfa.
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y providente; la vida por venir, la felicidad de los jus-

tos, el castigo de los malos, la santidad del contrato

social y de las leyes; he aqui los dogmas positives.
En cuanto a los negatives, los reduzco a uno s61o:

la intolerancia; 6sta entra en los cultos que hemos
excluido.

Los que distinguen la intolerancia civil de la teo-

16gica se equivocan, en mi opinidn. Estas dos into-

lerancias son inseparables. Es imposible vivir en par
con gentes a quienes se cree condenadas; amarlas,
seria odiar a Dios, que las castiga; es absolutamente

precise rechazarlas o atormentarlas. Dondequiera
que la intolerancia teoldgica esta admitida, es imposi-
ble que no tenga algun efecto civil (1), y tan pronto
como lo tiene, el soberano deja de serlo, hasta en lo

temporal; desde entonces los sacerdotes son los ver-

daderos amos; los reyes, sus subordinados.

Ahora que no existe ni puede existir religi6n na-

(1) Siendo, por ejempte, un contrato civil el matrimonfo. tiene efeo
tos civi'es. sin Ics cuates es imposib'e que exista !a sociedad Supcnga-
mos que un clero tormina por atribuirse a si exclusivarr.ente el dere-

cho de autorizar este acto, derecho que necesariamente debe usurpar
en toda religibn intolerante ^no es evidente que al hacer valer para
ello la autoridad de la Iglesia hart vana la del prindpe. que no tendria
mis subd:tos que los que el clero les qufere dar? Duefto de casar o no
casar a Us personas, segun tengan o no tal o cual doctrina. segun udmi-
tan o rechacen tal o cual formulario, se^un le sean mas u menos sumi-
sos, conducindose prudentemente y manteni^ndose firme, <|no e da-
ro que dispondrfa s^lo ^! de las herencias, de los cargos. de los ciudada-

nos, del Estado mismo, que no podria subsistir una vez comruesto s61o

de bastardos? Pero se dira: se estimara esto abuso, se aplazara. s* de-

cretara / se le sometera al poder temporal. |Qu^ laitimal E' clero,

por poco que tenga, no digo de valor, sino de buen sentido. dejara ha-

cer y seguiri su camino; dejarA tranquilamente apelar. aplazar, decre-

tar, err.bargar, y scab-ira por ser dueno. Me parece que no w un sacri-

fkrio muy grande abandonar una pane cuando se esti seguro de apode-
rarse del todo.
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cional exclusiva, se deben tolerar todas aquellas~qu?
toleran a las otras, mientras sus dogmas no tengan
nada contrario a los deberes del ciudadano. Pero

cualquiera que se atreva a decir fuera de la Iglesia

no hay salvacidn, debe ser echado del Estado, a me-

nos que el Estado no sea la Iglesia y que el principe

no sea el pontifice. Tal dogma no conviene sino a un

gobierno teocratico: en cualquier otro es pernicioso.

La raz6n por la cual se dice que Enrique IV abrazo

la religi6n romana deberia ser un motivo para que
la dejase todo hombre honrado y, sobre todo, todo

principe que supiese razonar (1).

CAPITULO IX .

Conclusibn.

Despu6s de haber sentado los verdaderos princi-

pios del derecho politico y procurado fundar el Es-

tado sobre su base, seria precise fundarlo atendien-

do a sus relaciones externas; lo cual comprenderia
el derecho de gentes, el comercio, el derecho de las

(1) Un historiador refiere quo, habiendo hecho celebrar el rey una
conforencia ante *1 entre doctores de una y otra Iglesia, y viendo que
un minis'ro estaba de acuerdo en que se podfa salvar uno en la religion

de los cat61icos, tom6 Su Majestad la palabra y dijo a este ministro:

iC6mol iEstais de acuerdo en que se puede uno salvar en la religi6n

de estos seftores?* Al responderle el ministro que no lo dudaba, siempre

que se viviese bien. le contest6 muy juiciosamente: La prudenda quie-

re. pues, que yo sea de su religi6n y no de la vuestra; pcrque siendo de

la suya me salvo, segun ellos y scgun voe, y siendo de la vuettra, me
Mlvo, segun vos, pero no segiin ellos. Por tanto. la prudenda me aoon

eja que siga lo mis seguro^ (Perefize, Hist. d'Htnn IV.)
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guerras y conquistas, el derecho ptiblico, las ligas,

las negociaciones, los tratados, etc. Pero todo esto

const!tuye un nuevo objeto, demasiado amplio para
mis cortas miras: deberia haber fijado siempre 6stas

n algo mas proximo de mi.

FI N
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