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En 1685, Luis XIV re vo ca el edic to de Nan tes, que per mi tía
la li ber tad de cul tos en Fran cia. En es te cli ma de in to le ran- 
cia re li gio sa, Vol tai re es cri be el Tra ta do so bre la to le ran cia

con oca sión de la muer te de Jean Ca las y ani ma al res to de
los fi ló so fos a ha cer la gue rra sis te má ti ca men te al In fa me,
es de cir, a cual quier re li gión, pe ro, so bre to do, a la ca tó li ca
de Ro ma. Vol tai re, a di fe ren cia de Rous seau, pre ten de pa- 
sar de una opo si ción me ra men te in te lec tual a una lu cha ac- 
ti va cen tra da en los ca sos par ti cu la res. El ca so de Jean Ca- 
las, co mer cian te jan se nis ta que fue de cla ra do cul pa ble en
un jui cio ma ni pu la do, y ajus ti cia do por un de li to no co me ti- 
do, iba a ser la pri me ra apli ca ción de esa con sig na que da- 
ba al res to de los fi ló so fos. Vol tai re or ga ni za los da tos de
que dis po ne en una es tra te gia de com ba te sin an te ce den- 
tes en la his to ria y que so lo pue de com pa rar se con una mo- 
der na cam pa ña de pren sa. La his to ria de los Ca las es, en el
Tra ta do so bre la to le ran cia, un tram po lín pa ra ha cer un jui- 
cio al fa na tis mo: de los de ta lles par ti cu la res Vol tai re se ele- 
va a las al tu ras bí bli cas, his tó ri cas, me ta fí si cas y con cep tua- 
les sin ol vi dar el re cur so a los de ta lles del sen ti mien to per- 
so nal. El au tor se en car na en los per se gui dos pa ra bus car el
triun fo fi nal de la fi lo so fía y de las lu ces so bre el In fa me.
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Ín di ce de con te ni do

Cu bier ta

Tra ta do so bre la to le ran cia

In tro duc ción

Bi blio gra fía

No ta pre li mi nar

Co rres pon den cia y pie zas ori gi na les
Co rres pon den cia de Vol tai re re la ti va al ca so Ca las
Pie zas ori gi na les

Tra ta do so bre la to le ran cia

No tas a la «Co rres pon den cia y pie zas ori gi na les»

No tas al «Tra ta do so bre la to le ran cia»

Guía de lec tu ra
Cua dro cro no ló gi co
Tex tos com ple men ta rios
Ta ller de lec tu ra

So bre el au tor

No tas
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IN TRO DUC CIÓN

Las di fe ren cias re li gio sas sur gi das en Fran cia po co des pués
de que Lu te ro die ra ini cio a la Re for ma pro tes tan te ha bían
ido es tra gan do el te ji do so cial fran cés du ran te el si glo XVII.
La re vo ca ción del edic to de Nan tes de cre ta da por Luis XIV
y el pa pel pre pon de ran te que ese mo nar ca otor gó a la
Igle sia ca tó li ca hi cie ron que el 1 de sep tiem bre de 1715,
día de la muer te del Rey Sol, las cár ce les fran ce sas es tu vie- 
ran lle nas de jan se nis tas. Aun que el Re gen te, el car de nal
de Fleu ry, abrió las puer tas de la Bas ti lla, la pre sión re li gio- 
sa si guió sub sis tien do: en pri mer lu gar, por que des de 1685,
fe cha de la re vo ca ción del edic to de Nan tes, ha bían si do
mu chos los par ti da rios de la re li gión re for ma da en sus dis- 
tin tas va rian tes que ha bían te ni do que con ver tir se —de ma- 
ne ra fic ti cia, o por com pra, o por la fuer za: las com pa ñías
de dra go nes co me tie ron sa queos, vio la cio nes y ro bos en tre
la po bla ción no adep ta a la re li gión ofi cial, la ca tó li ca—; las
le yes ha bían ex clui do a los pro tes tan tes del ejer ci cio de nu- 
me ro sas pro fe sio nes y ofi cios, ade más de me di das pun tua- 
les co mo en el ca so de los «bi lle tes de con fe sión»: al ar zo- 
bis po de Pa rís no se le ocu rrió otro sis te ma pa ra aca bar con
los jan se nis tas que exi gir de los ago ni zan tes un «bi lle te de
con fe sión» fir ma do por un sacer do te ca tó li co; en ca so con- 
tra rio, mo rían sin el au xi lio de los úl ti mos sa cra men tos, eran
se pul ta dos fue ra de tie rra cris tia na y co rrían el ries go de la
con de na ción eter na. Hu bo de in ter ve nir el par la men to an te
las pro tes tas.
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Cuan do Luis XIV re vo ca el edic to de Nan tes, en Fran cia
no hay nin gún pro tes tan te; to do lo más exis ten los lla ma- 
dos «nue vos ca tó li cos», con ver sos for zo sos en su ma yo ría
que, en su in te rior, se guían pro fe san do la re li gión re for ma- 
da: co mo re sul ta do, Fran cia su frió una de las gran des des- 
gra cias de su his to ria, por que esa exi gen cia su pu so la sali- 
da de un gran nú me ro de ar te sanos ex ce len tes, la quie bra
de las ma nu fac tu ras y el éxo do de bue na par te de la ri que- 
za fran ce sa que emi gra, con sus pro pie ta rios, a Ho lan da, a
Ale ma nia, a In gla te rra, don de la to le ran cia y la ra zón han
pro gre sa do mu cho, se gún Vol tai re. Mas, pe se al éxo do, la
Re for ma si gue per vi vien do en Fran cia, aun que a es con di- 
das, y pro vo can do ten sio nes, al gu nas tan fa mo sas co mo el
ca so de los con vul sio na rios de Saint-Mé dard, que bro tó
des de 1730 y vi vió re bro tes in ter mi ten tes has ta la Re vo lu- 
ción Fran ce sa. En ese ba rrio pa ri sien se de Saint-Mé dard las
ten sio nes eran a la vez so cia les y re li gio sas; el jan se nis mo
no se co rres pon día ya con la re li gión aris to crá ti ca de los
tiem pos de Pas cal, sino con la de las cla ses ba jas; y ese su- 
bur bio pa ri sien se, po bla do por las ca pas más mi se ra bles,
au nó ham bres fí si cas y es pi ri tua les en las con mo cio nes de
mar ca do ca rác ter fun da men ta lis ta y fe men ino que se pro- 
du je ron en su ce men te rio; so bre la tum ba de un as ce ta, un
diá cono ape lli da do Pâ ris —her ma no de un con se je ro del
par la men to—, se con gre ga ba la mu che dum bre de Saint-
Mé dard en me dio de cri sis his té ri cas; pron to se ha bló de
mi la gros, de sa na mien tos por in ter ce sión del cie lo, etc. Las
sim pa tías de que go zó el mo vi mien to —en el que par ti ci pa- 
ban un her ma no y un pri mo de Vol tai re— en los me dios
par la men ta rios su po nía la com pli ci dad de una ins ti tu ción
del Es ta do con las re vuel tas fa ná ti cas: el he cho no de jó de
es can da li zar a Vol tai re, pa ra quien los con vul sio na rios su po- 
nían el fa na tis mo más ex tre mo.

En 1724, Luis XV y Fleu ry —es te ac tua ba co mo pri mer
mi nis tro; en la prác ti ca, el rey no go ber nó de ma ne ra efec ti- 
va has ta la muer te del car de nal en 1743— vol vie ron a po- 
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ner en vi gor las an ti guas or de nan zas contra los pro tes tan- 
tes, con pe nas de muer te, ga le ras a per pe tui dad pa ra los
va ro nes co gi dos in fra ganti en el ejer ci cio de sus ri tos y cár- 
cel per pe tua pa ra las mu je res. Ha bía, ade más, una me di da
dis cri mi na to ria que per tur ba ba la vi da fa mi liar y so cial por
su con te ni do eco nó mi co: co mo la Igle sia ca tó li ca no re co- 
no cía los ma tri mo nios de los jan se nis tas, los hi jos de es tas
pa re jas eran con si de ra dos bas tar dos; la se cue la más in me- 
dia ta y du ra lle ga ba en el mo men to de la muer te, ya que
los pa dres no po dían trans mi tir a sus «bas tar dos» la he ren- 
cia. De ahí tam bién la con ver sión for mal al cris tia nis mo, co- 
mo ve re mos en el ca so de Jean Ca las, obli ga do, pa ra so- 
bre vi vir, a for ma li zar to dos los ri tos a que le obli ga ba la re li- 
gión ofi cial: Ca las bau ti zó a sus seis hi jos y los en vió a es tu- 
diar con los je sui tas.

Fleu ry, ayu da do por el par la men to, com ba tió el jan se- 
nis mo, pe ro tra tan do de atraer se a los ele men tos mo de ra- 
dos del cam po jan se nis ta y ca tó li co; fue un res pi ro que se
vo la ti li zó a su muer te: de nue vo vol vió la an gus tia con su
se cue la de ajus ti cia mien tos: se gún Vol tai re, en tre 1745 y
1762 ha bían si do ahor ca dos ocho pas to res pro tes tan tes.

En esa úl ti ma fe cha, Vol tai re ya ha bía «pa sa do el Ru bi- 
cón» y es ta ba pre pa ra do pa ra en fren tar se con to das sus ar- 
mas al In fa me: re cha zó, sin em bar go, la pri me ra es ca ra mu- 
za que en ese pla no se le ofre ció: el 14 de sep tiem bre de
1761, el jo ven pas tor Ro che tte fue de te ni do por una pa tru- 
lla de gen dar mes en los al re de do res de Caussade, lle va do
a Cahors y a Tou lou se, cu yo par la men to lo con de nó a ser
ahor ca do el 19 de fe bre ro de 1762 ba jo la acu sación de ha- 
ber in cum pli do las le yes que prohi bían el ejer ci cio de su
mi nis te rio sacer do tal: des de el pri mer in te rro ga to rio Ro che- 
tte no ha bía ocul ta do ni su mi nis te rio ni su nom bre. De ten- 
ción y jui cio no de ja ron de pro vo car al gu nos amo ti na mien- 
tos en Caussade, y tres jó ve nes her ma nos de re li gión pro- 
tes tan te, que ha bían in ten ta do li be rar lo, fue ron ajus ti cia dos
jun to con él, aun que es tos me re cie ron el ho nor de la de ca- 
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pi ta ción, da da su con di ción so cial de gen tilhom bres. Fue
un co mer cian te de Mon tau ban, au tor de al gu nos fo lle tos
so bre hi gie ne, co mer cio y agri cul tu ra, Jean Ri bo tte-Cha rron
(1733?-1805), quien lla mó la aten ción de Vol tai re y de Jean-
Ja c ques Rous seau so bre el ca so, pi dién do les su me dia ción
an te el du que de Ri che lieu. El au tor del Con tra to so cial se
re fu gió en sus prin ci pios pa ra no in ter ve nir: «Siem pre ha si- 
do ley pa ra mí ate ner me a las ver da des ge ne ra les, sin fi jar- 
me en los ca sos par ti cu la res»; se gún Rous seau, con ve nía
obe de cer a las le yes, aun que fuesen injus tas, y Ro che tte no
po día des co no cer que a los pro tes tan tes les es ta ba prohi bi- 
do reu nir se o pre di car.

No es mu cho más lo que Ri bo tte-Cha rron con si gue de
Vol tai re: es te, en fren ta do a los pas to res pro tes tan tes de Gi- 
ne bra, no veía en el jui cio nin gún mis te rio, nin gún error: los
jue ces se ha bían li mi ta do a apli car las le yes exis ten tes, y al
fin y al ca bo las le yes eran las le yes: «Con si de ro que el par- 
la men to de be con de nar le a ser col ga do, y que el rey le
otor gue gra cia». Se li mi tó, por tan to, a so li ci tar gra cia del
du que de Ri che lieu pa ra Ro che tte cuan do ya era de ma sia- 
do tar de, y por mo ti vos más bien po lí ti cos, por que si el du- 
que con se guía gra cia pa ra Ro che tte —ar gu men ta ba Vol tai- 
re—, se ga na ría el apo yo de la fac ción hu go no te. Pe ro en
ese mis mo mo men to, el 22 de mar zo de 1762 —vein te días
des pués de en te rar se Vol tai re del ahor ca mien to de Ro che- 
tte y la de ca pi ta ción de sus tres ami gos— Ri bo tte-Cha rron
le pi de ayu da en otro ca so: el 13 de oc tu bre de 1761 ha bía
si do arres ta do en su ciu dad Jean Ca las, co mer cian te de te- 
ji dos de Tou lou se.

JUI CIO Y EJE CU CIÓN DE JEAN CALAS

La no che de ese 13 de oc tu bre, los Ca las te nían ac ci den tal- 
men te un in vi ta do a ce nar, el jo ven Gau bert La va ys se, hi jo
de un abo ga do de la ciu dad; La va ys se aca ba ba de lle gar
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de Bur deos, don de tra ba ja ba en ca sa de un ar ma dor, pa ra
des pe dir se de su fa mi lia an tes de par tir ha cia San to Do min- 
go; pe ro su fa mi lia no se en contra ba en Tou lou se. Fal ta ban
a la me sa cua tro de los seis hi jos de Ca las: las dos hi jas, Ro- 
si ne, de vein te años, y Na ne tte, de die ci nue ve, aca ba ban
de ir se ese mis mo día a ven di miar al cam po. El me nor de
ellos, Do nat, vi vía en Nî mes, don de tra ba ja ba co mo apren- 
diz; otro, Louis, que des pués de ab ju rar de la re li gión pro- 
tes tan te de sus pa dres se ha bía con ver ti do al ca to li cis mo,
vi vía fue ra del ho gar pa terno, en el que so lo es ta ban dos
hi jos, el ma yor, Marc-An toi ne, y Pie rre. Ade más de la ma- 
dre, An ne Ro se Ca bi bel, tam bién se en contra ba ba jo el te- 
cho del pri mer pi so de la ca sa —en ci ma de la tien da de pa- 
ños y te las— una cria da ca tó li ca, Jean ne Vi guiè re, que ser- 
vía a la fa mi lia des de ha cía ca si trein ta años y a la que se
de bía en par te la con ver sión al ca to li cis mo de Louis.

A los pos tres, Marc-An toi ne Ca las aban do na la me sa y
ba ja del pri mer pi so pa ra dar, co mo sue le, una vuel ta; es lo
que to dos su po nen. Una ho ra más tar de, cuan do La va ys se
se des pi de, el hi jo me nor, Pie rre, lo acom pa ña con una bu- 
jía has ta la puer ta. Al lle gar a la plan ta ba ja, en la tien da,
tro pie zan con el ca dá ver de Marc-An toi ne, ti ra do en el sue- 
lo se gún las pri me ras de cla ra cio nes, con hue llas de una
cuer da en el cue llo. A los gri tos no tar dan en acu dir nu me- 
ro sos ve ci nos, de re li gión ca tó li ca, que rá pi da men te es ta- 
ble cen las cau sas del cri men: se gún los ru mo res, Marc-An- 
toi ne que ría ab ju rar de la fe pro tes tan te y con ver tir se al ca- 
to li cis mo: por ello, su pa dre le ha bría es tran gu la do. Las
prue bas no po dían es tar más cla ras: las hi jas de los Ca las
ha bían si do ale ja das de la ca sa ese mis mo día, pa ra co me- 
ter el cri men sin tes ti gos; el jo ven La va ys se se ría el eje cu tor
en via do por los hu go no tes de Bur deos, que, tras jui cio se- 
cre to, ha brían con de na do a muer te a Marc-An toi ne, acu sa- 
do de in ten tar aban do nar la re li gión en la que se ha bía cria- 
do; él ha bría co me ti do el cri men, con la anuen cia, si no con
la co la bo ra ción di rec ta, de un pa dre que ya ha bía te ni do
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que so por tar la de ser ción de uno de sus hi jos de la re li gión
fa mi liar.

No tar da en pre sen tar se el ca pi toul o je fe de po li cía de
Tou lou se, Da vid de Beau dri gue, que da cré di to a los ru mo- 
res del ve cin da rio y arres ta a to dos los que se ha lla ban en
la ca sa en el mo men to de la muer te de Marc-An toi ne, des- 
de el pa dre has ta la cria da Jean ne Vi guiè re, de ar dien te fe
ca tó li ca. Los in te rro ga to rios no ha cen sino con fir mar lo que
hoy lla ma ría mos prue ba cir cuns tan cial: en pri mer lu gar,
Marc-An toi ne, que pre ten día ser abo ga do, te nía que re ne- 
gar del cal vi nis mo por que pa ra con se guir su tí tu lo de de re- 
cho de bía exhi bir un tí tu lo de ca to li ci dad; en se gun do lu- 
gar, Jean Ca las ya ha bía pa sa do por el tran ce de ver a un
hi jo aban do nar sus creen cias, y ha bía te ni do que pa gar las
con se cuen cias le ga les de se me jan te con ver sión: la ley obli- 
ga ba al pa dre a pa gar las deu das de su hi jo y a pa sar le una
pen sión.

En los pri me ros mo men tos, Pie rre Ca las de cla ró ha ber
en contra do a su her ma no ten di do en el sue lo; su pa dre, sin
em bar go, ya con el abo ga do pre sen te, di ce ha ber vis to a
su hi jo col ga do de la cuer da, que él mis mo cor tó pa ra de- 
po si tar el cuer po en tie rra. La di fe ren cia en tre el es tran gu la- 
mien to y el sui ci dio su po nía mu cho más que un jui cio: en
pri mer lu gar, el en te rra mien to del ca dá ver, que en ca so de
sui ci dio de be ría rea li zar se en un verte de ro, y no en tie rra
san ti fi ca da por cual quie ra de las creen cias en li ti gio. Pe ro la
muy ca tó li ca Tou lou se no es pe ró a que los in ves ti ga do res
emi tie sen una de ci sión: la co fra día de los pe ni ten tes blan- 
cos agi tó al pue blo to lo sano, se apo de ró del cuer po, lo lle- 
vó con gran pom pa en pro ce sión y lo en te rró en la igle sia
de Saint-Étien ne co mo si se tra ta se de un már tir que ha bía
pe re ci do de fen dien do la fe de Ro ma. Por or den de la je rar- 
quía ecle siás ti ca, en to das las igle sias se le yó un mo ni to rio
don de se da ba por sen ta do que el cri men se de bía a ra zo- 
nes de fe cal vi nis ta y se con mi na ba, so pe na de ex co mu- 
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nión, a de cla rar cuan to su pie sen so bre la con ver sión de
Marc-An toi ne y su ase si na to por mo ti vos re li gio sos.

La pri me ra in ves ti ga ción de Da vid de Beau dri gue orien- 
tó sus bús que das por las pis tas que le mar ca ban los ru mo- 
res po pu la res, lle gan do a des pre ciar, por ejem plo, una que
con ver tía la muer te de Marc-An toi ne en ase si na to pu ro y
sim ple, por ro bo: esa mis ma tar de, Jean Ca las ha bía en via- 
do a su hi jo a cam biar di ne ro en lui ses de oro, lui ses que no
apa re cie ron por nin gu na par te, y cu ya fal ta abría, por tan to,
to do un aba ni co de po si bi li da des dis tin tas que De Beau dri- 
gue ape nas vis lum bró: des de que la víc ti ma los hu bie se
per di do, en el jue go o de otra for ma, has ta que al guien
ajeno a la fa mi lia es tu vie se ace chan do su vuel ta pa ra apo- 
de rar se de ese di ne ro a tí tu lo de la drón o co mo en via do de
otras per so nas: se hi cie ron al gu nas pes qui sas, muy po cas,
en tre las re la cio nes fe men i nas del jo ven.

Pe ro Beau dri gue, ene mi go de cla ra do de los pro tes tan- 
tes, de se chó to das esas pis tas du ran te la ins truc ción del ca- 
so y se rea fir mó en el mo ti vo de re li gión co mo cau sa del,
por lo tan to, «ase si na to». Has ta el pun to de que la ins truc- 
ción, cuan do lle gó a los jue ces del par la men to de Tou lou- 
se, se re cha zó, y fue me nes ter em pe zar de nue vo; pe ro las
ro da das de la ins truc ción an te rior es ta ban abier tas y si guie- 
ron por ellas: no ha bía prue bas pa ra ex pli car la muer te, pe- 
ro sí in di cios, em pe zan do por la pre sión de la opi nión y si- 
guien do por las de cla ra cio nes contra dic to rias de Jean Ca- 
las y su hi jo Pie rre so bre la si tua ción del ca dá ver en el mo- 
men to en que fue ha lla do la no che del 13 de oc tu bre. Pa ra
sa ber la ver dad, y pa ra que los reos se de cla ra sen con vic- 
tos, se so me tió a tor men to al ma tri mo nio Ca las y a su hi jo,
mien tras a La va ys se y a la cria da so lo se les ame na za ba con
él.

Por ocho vo tos contra cin co, Jean Ca las fue con de na do
a la pe na ca pi tal el 9 de mar zo de 1762; al día si guien te,
lle va do a la pla za pú bli ca, se le so me tió a tor tu ra or di na ria
en la rue da —es de cir, a ser ro to en vi vo me dian te un sis te- 
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ma de po leas que ti ra ban de los cua tro miem bros—, y a la
«ex tra or di na ria» —se le obli gó a in ge rir por la fuer za gran
canti dad de agua con la es pe ran za de con se guir que se
con fe sa se au tor de la muer te de su hi jo; ac to se gui do fue
es tran gu la do y lue go que ma do en la ho gue ra; si tor tu ra y
muer te cas ti ga ban el ase si na to, el fue go era, se gún la pro- 
pia sen ten cia, «una re pa ra ción a la re li gión, por que el fe liz
cam bio que ha cia ella ha bía he cho su hi jo ha si do ve ro sí mil- 
men te la cau sa de su muer te»—. Se eje cu ta ba, por tan to,
se gún el pro pio tri bu nal, a al guien que «ve ro sí mil men te»
era au tor de la muer te de Marc-An toi ne Ca las. Pe ro la sen- 
ten cia iba más le jos: co mo el cri men era de re li gión, y es ta- 
ba im pli ca da to da la fa mi lia, el fis cal pi dió —y así lo sen ten- 
cia ron los jue ces del par la men to de Tou lou se—, ade más
del ajus ti cia mien to del pa dre y de Pie rre Ca las, el ahor ca- 
mien to de la ma dre, de jan do pa ra una sen ten cia pos te rior
el cas ti go que me re cían el jo ven La va ys se y la cria da Jean- 
ne Vi guiè re por su com pli ci dad.

Se ha bía de cre ta do la tor tu ra, es tran gu la mien to y que- 
ma de Jean Ca las de ma ne ra «pro vi sio nal», por que to dos
es pe ra ban que con fe sa se en me dio del tor men to; pe ro en
vez de hun dir se, en la rue da se mos tró mag ná ni mo con sus
tor tu ra do res y pu so a Dios por tes ti go de su ino cen cia. Es te
úl ti mo ras go des con cer tó a los jue ces que, por fin, die ron la
im pre sión de creer le: eso pa re ce de mos trar que de ja sen sin
efec to el res to de la sen ten cia: Pie rre Ca las fue des te rra do
a per pe tui dad mien tras el res to de los sen ten cia dos, em pe- 
zan do por la ma dre que ha bía si do con de na da a la hor ca,
eran pues tos en li ber tad. El jui cio de Jean Ca las se gún las
le yes ha bía con clui do; aho ra iba a em pe zar el jui cio «li te ra- 
rio» de Vol tai re.

EL «JUI CIO» DE VOL TAI RE
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Diez días des pués del ajus ti cia mien to de Ca las, un co mer- 
cian te de Mar se lla de re li gión pro tes tan te de pa so por Gi- 
ne bra, Do mi ni que Au di bert, cuen ta a Vol tai re lo que ca li fi ca
de «ho rri ble aven tu ra». El fi ló so fo, des pués del ca so Ro che- 
tte, se mues tra es cép ti co an te las pa la bras del mar se llés y
las ins tan cias que le for mu la su ami go Ri bo tte-Cha rron, que
tam bién vuel ve a in for mar a Rous seau de los he chos; el au- 
tor de Las con fe sio nes ale ga pri me ro su mal es ta do de
salud; lue go, el 27 de abril, res pon de: «Si es tu vie rais en
con di ción de reu nir, jun to con re la cio nes bien cir cuns tan cia- 
das, pie zas au tén ti cas y jus ti fi ca ti vas y pu die seis ha cer me
lle gar to do por al gu na otra vía que no sea el co rreo, tra ta ré
de ha cer en tiem po y lu gar buen uso de ello; aun que no
pue da com pro me ter me a na da, res pon do úni ca men te de
mi bue na vo lun tad». Pe ro Rous seau, que por esas fe chas
siem pre se sen tía a pun to de muer te —una de sus ob se sio- 
nes—, es ta ba en gol fa do en la im pre sión de su Emi lio, que
fue una ca rre ra de obs tá cu los y di fi cul ta des. Sin em bar go,
en la Le ttre à Ch ris to phe de Beau mont, tras la con de na del
Emi lio por el par la men to de Pa rís, el 9 de ju nio de 1762 —
dos días más tar de era que ma do su li bro en pla za pú bli ca
—, no de ja rá de re cor dar a Ca las, aun que pro do mo sua:
«No hay más in con ve nien te en que mar a un ino cen te en el
par la men to de Pa rís que en tor tu rar con la rue da a otro en
el par la men to de Tou lou se». Es ta fue to da la apor ta ción de
Rous seau al ca so Ca las.

No ocu rrió lo mis mo con Vol tai re, que en ene ro de 1761
de cla ra ba ha ber «pa sa do el Ru bi cón» y ani ma ba al res to de
los fi ló so fos a ha cer la gue rra sis te má ti ca men te al mons- 
truo, a la bes tia in mun da, al In fa me, es de cir, cual quier re li- 
gión, pe ro so bre to do la ca tó li ca de Ro ma. El le ma Écra sez
l’In fa me de Vol tai re que da re co gi do en los dic cio na rios de
épo ca: In fa me se ría un «subs tan ti vo mas cu lino sin gu lar, de
va lor neu tro», con el que Vol tai re ha bría de sig na do la su- 
pers ti ción y la in to le ran cia. A lo lar go de su vi da, Vol tai re lo
apli ca ría a dis tin tos «ob je tos», des de los con vul sio na rios de
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Saint-Mé dard a los je sui tas, los re gi ci das fa ná ti cos, las dis- 
pu tas teo ló gi cas y la In qui si ción, pa ra ir apun tan do so bre
to do a la re li gión ca tó li ca en su ca li dad de en car na ción de
po der y vo ca ción de per du rar y do mi nar, en su ca li dad de
«Ver dad» re ve la da que sus ten ta ba to dos los po de res, em- 
pe zan do por el de los re yes, y el or den de la vi da co ti dia na,
des de el bau tis mo a los úl ti mos sa cra men tos. Vol tai re saca
ese tér mino del pro pio cris tia nis mo, que ca li fi ca de in fa me
a to do lo que trans gre de la Ley con ma yús cu la, es de cir, la
ley di vi na: des de los pe ca dos a los có mi cos, los amo res ho- 
mo se xua les y los «ma los» li bros. Y lo vuel ve contra la Igle sia
mis ma, pa ra sub ver tir la or den mis ma del dog ma.

Con el Ru bi cón pa sa do, Vol tai re, a di fe ren cia de Rous- 
seau, no quie re ate ner se a las ver da des ge ne ra les: pre ten- 
de pa sar de una opo si ción me ra men te in te lec tual a una lu- 
cha ac ti va cen tra da en los ca sos par ti cu la res. El de Jean Ca- 
las iba a ser la pri me ra apli ca ción de esa con sig na que da- 
ba al res to de los fi ló so fos: «Aplas tad al In fa me». Pe ro Jean
Ca las era jan se nis ta, y pa ra Vol tai re, al la do de los «fa ná ti- 
cos pa pis tas» fi gu ra ban, en igual dad de con di cio nes, los
«fa ná ti cos cal vi nis tas […] ama sa dos en la mis ma m[ierd]a
em pa pa da en san gre co rrom pi da». Las re la cio nes de Vol tai- 
re con Gi ne bra des de su ins ta la ción en la re pú bli ca cal vi nis- 
ta ha bían em pe za do con una ini cial «lu na de miel» —com- 
pra el te rri to rio de Les De li ces en 1755— en la que el go- 
bierno cal vi nis ta gi ne brino le pa re ce al go ilus tra do, y don- 
de no hay mon jes ni pro ce sio nes; has ta el pue blo le pa re ce
un pue blo de fi ló so fos. Pe ro no tar da en de cla rar le gue rra
abier ta por tres mo ti vos de en fren ta mien to: la re li gión, el
tea tro y la po lí ti ca. Una alu sión de Vol tai re al «al ma atroz»
de Cal vino y a la muer te en la ho gue ra del mé di co Mi guel
Ser vet por sus opi nio nes teo ló gi cas aca ba ron con esa lu na
de miel; el fu tu ro se en car gó de em peo rar esas re la cio nes,
so bre to do tras el en fren ta mien to de d’Alem bert y Vol tai re
con la ciu dad a raíz del ar tícu lo Gi ne bra de la En ci clo pe dia.
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El ca so de Jean Ca las sur ge en me dio de esas ten sio nes
con el cal vi nis mo; si des pués de la eje cu ción de Ro che tte,
Vol tai re no ha bía po di do con te ner su iro nía: «To do por ha- 
ber can ta do los can ta res de Da vid. Al par la men to de Tou- 
lou se no le gus tan los ver sos ma los», tam po co lo ha rá en el
ca so de Ca las, de quien se bur la til dán do lo de «san to re for- 
ma do que que ría ha cer co mo Abraham». Ade más, di ce Vol- 
tai re des de la perspec ti va ca tó li ca, «no so tros no va le mos
gran co sa, pe ro los hu go no tes son peo res que no so tros, y
en ci ma arre me ten contra el tea tro». Pe ro, de jan do a un la- 
do su odio cal vi nis ta, Vol tai re se da cuen ta en se gui da de
que la eje cu ción de Ca las es una exhi bi ción del po der del
In fa me. No de ja de la do la im por tan cia de que sea ino cen- 
te y por eso pi de a sus ami gos e in for man tes cal vi nis tas da- 
tos, he chos, pie zas del pro ce so, etc., que exa mi na, «en ca li- 
dad de his to ria dor», con cien zu da men te, lle gan do in clu so a
so li ci tar la pre sen cia en su pa la cio de Fer ney del jo ven Do- 
nat Ca las, que se ha bía re fu gia do en Gi ne bra tras el de sas- 
tre fa mi liar; no con ten to con esos in te rro ga to rios, Vol tai re
hi zo que agen tes su yos es pia sen a Do nat du ran te va rios
me ses.

En la co rres pon den cia que en ese mo men to man tie ne
con d’Alem bert —que si gue hos ti ga do por los cal vi nis tas
gi ne bri nos, con el «im per ti nen te cu ri lla» del pas tor Jean
Ver net a la ca be za—, Vol tai re le pi de ayu da: am bos com- 
pren den que no pue den des apro ve char una opor tu ni dad
tan cla ra pa ra aplas tar al In fa me, re si da es te en Tou lou se o
en Gi ne bra, y aun que Vol tai re ten ga que in ver tir los pa pe- 
les que ad ju di ca a la re li gión de Ro ma y a la de Cal vino:
por que la «in fa me» Gi ne bra de los cal vi nis tas va a con ver- 
tir se en es te ca so en la víc ti ma de la «in fa me» por ex ce len- 
cia, la Igle sia ca tó li ca. No tar da en que dar ín ti ma men te
con ven ci do de la ine xis ten cia de prue bas de la cul pa bi li dad
de Jean Ca las y de que el pro ce so no ha si do otra co sa que
una con se cuen cia del más ho rri ble fa na tis mo que rei na en
la muy ca tó li ca ciu dad de Tou lou se.
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Tres me ses des pués de la eje cu ción, Vol tai re se po ne en
cam pa ña ac ti va has ta que, tres años más tar de, el 12 de
mar zo de 1765, lo gra la re ha bi li ta ción de Jean Ca las, el
otor ga mien to de gra ti fi ca cio nes por par te del rey a Mme.
Ca las y a sus hi jas —trein ta mil li bras de in dem ni za ción e in- 
te re ses—, y la res ti tu ción de los bienes re qui sa dos; Vol tai re
exi ge, ade más, que el par la men to de Tou lou se pi da per dón
y él mis mo lan za una sus crip ción po pu lar pa ra gra bar una
es tam pa de la fa mi lia en la cár cel, que el fi ló so fo pon drá a
la ca be ce ra de su ca ma. El error de bía de ser ma yús cu lo y
evi den te pa ra que el par la men to re co no cie se sus erro res y
se vol vie ra atrás, rom pien do una de las le yes más ab so lu tas
de la his to ria: la Jus ti cia no rec ti fi ca nun ca. Pa ra con se guir- 
lo, Vol tai re hu bo de mo ver amis ta des y vo lun ta des, re dac- 
tar in for mes y pro tes tas que lle ga ban has ta Ver sa lles; pe ro,
so bre to do, uti li zan do con su ma das cam pa ñas de es tra te gia
pe rio dís ti ca avant la le ttre, ele vó a jui cio li te ra rio el ca so:
es cri bió di fe ren tes «pie zas» a cu yo pie po nía la fir ma de la
viu da y los hi jos de Ca las, etc., pa ra ai rear una es pe cie de
ver sión «hu ma na» y fi de dig na —por ve nir de sus «pro ta go- 
nis tas»— de unos he chos que el fi ló so fo no de ja de ma ni- 
pu lar a su ma ne ra. El re ma te de esas pie zas, cuan do la vic- 
to ria es té con se gui da, el TRA TA DO SO BRE LA TO LE RAN CIA CON

OCA SIÓN DE LA MUER TE DE JEAN CALAS, si gue sien do una de
las obras fun da men ta les de Vol tai re y de la lu cha que lle va- 
ron las Lu ces en su in ten to de re for mar la so cie dad. Su éxi- 
to fue in men so y se ha su pues to que ju gó un pa pel en las
me di das que a fi na les del rei na do de Luis XVI se to ma ron
en fa vor de los pro tes tan tes. Na da hay me nos se gu ro; sí lo
es, en cam bio, que la Igle sia de Ro ma in cluía el TRA TA DO

SO BRE LA TO LE RAN CIA en el Ín di ce de li bros prohi bi dos el 3
de fe bre ro de 1766, me nos de un año des pués de que,
gra cias a las ma nio bras de Vol tai re y a su TRA TA DO, la me- 
mo ria de Ca las fue se re ha bi li ta da y con de na do, por tan to,


