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La no ve la que aho ra se pre sen ta, Al ber to Sa va rus, per te ne- 
ce a las «Es ce nas de la vi da pri va da» y fue es cri ta en 1842,
uno de los pe rio dos más fe cun dos del au tor. En es ta obra,
Bal zac con fec cio na al per so na je que, por amor, cae en la vi- 
le za. La se ño ri ta Ro salía de Wa tte vi lle en ga ña, trai cio na y
co rrom pe por con se guir al ser ama do: Al ber to Sa va rus. Pe- 
ro si Ro salía es el ego ís mo y la in tri ga, la en tre ga de fi ne a
Sa va rus. No ha ce fal ta ade lan tar qué sen ti mien to triun fa rá.
En es ta no ve la, Bal zac ejer ci ta su pro ce di mien to de avan ce
len to, lar gas des crip cio nes y re go deo en la am bien ta ción,
pa ra des pués, en tra zos rá pi dos, ofre cer una su ce sión de
acon te ci mien tos que re sol ve rán la his to ria.

Sa va rus es, de al gu na for ma, un per so na je que pue de iden- 
ti fi car se fá cil men te con Bal zac. Al igual que el es cri tor, el
pro ta go nis ta de la no ve la es tam bién un jo ven que bus ca
ha cer for tu na y es ca lar so cial men te. Pe ro hay otro ras go de- 
fi ni ti vo. Sa va rus es cri be na rra cio nes que tra tan de lo que vi- 
ve y le su ce de, y no co mo en un dia rio fiel, sino, al igual
que Bal zac, en for ma de no ve la. Así, en Al ber to Sa va rus el
au tor nos ofre ce una na rra ción den tro de su na rra ción, en ri- 
que cien do la es truc tu ra de su no ve la.
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Pre sen ta ción

El jo ven Ho no ré Bal zac pre sen ció, co mo quien asis te al
des en la ce de una re pre sen ta ción tea tral, el exi lio de Na po- 
león ha cia San ta Ele na. Ha bían pa sa do die ci séis años lue go
de que el cor so lle ga ra al po der y on ce de que fue se pro- 
cla ma do em pe ra dor. El es pec tá cu lo que Na po león ha bía
ofre ci do a la hu ma ni dad, con sa gró la fi gu ra del ven ce dor y
su vo lun tad. Bal zac no ol vi dó el ejem plo. Con je tu ro que
tras evo car las cam pa ñas de Na po león, re sol vió su pro pio
des tino. Qui zá por eso, y ar ma do aca so con una cer ti dum- 
bre, es cri bió so bre la es ta tua de Bo na par te: «Lo que co- 
men zó con la es pa da, lo aca ba ré con la plu ma». Así, de la
es tir pe del hom bre que opo ne su vo lun tad al de sa fío, la del
con quis ta dor, la mis ma de Car lo mag no y de Na po león, hi- 
zo Bal zac su pro pia tra di ción. Sus hé roes apa ren tes —co mo
ha se ña la do To rres Bo det— po drían lla mar se Le va ter, Cu- 
vier, Swe den borg o Wal ter Sco tt, pe ro su ma es tro más pro- 
fun do fue Bo na par te. Por eso, el au tor de La co me dia hu- 
ma na, lla ma do el Na po león de las le tras, es cri bió en 1844:
«¡Cua tro hom bres ha brán te ni do una vi da in men sa: Na po- 
león, Cu vier, O’Con ne ll, y quie ro yo ser el cuar to! El pri me- 
ro vi vió la vi da de Eu ro pa: se ino cu la ba ejérci tos. El se gun- 
do se des po só con la tie rra. El ter ce ro en car nó a to do un
pue blo. Yo ha bré lle va do, den tro de mi ca be za, a to da una
so cie dad…».

Exis te ade más otra co rres pon den cia, más su til, en tre el
cor so gue rre ro y el es cri tor pro lí fi co. Pa ra el mun do que
anhe la ba, Bal zac na ció ca si ex tran je ro, qui zá só lo un po co
me nos que el Bo na par te de Cór ce ga. Bal zac, ese ado ra dor
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del lu jo, de fen sor de la mo nar quía y del ca to li cis mo, quien
adop ta ra en su nom bre la par tícu la no bi lia ria «de» po co
des pués de sus pri me ros éxi tos li te ra rios, na ció en el seno
de una fa mi lia hu mil de y pro vin cia na, en Tours, Fran cia, el
20 de ma yo de 1799. Pe ro, co mo quien em pren de una
cam pa ña mi li tar, con sa gró su vi da a con quis tar un mun do y
crear otro. Tal vez por eso, sus dos mun dos, el ima gi na rio y
el real, el que ha bi ta en sus no ve las y el que po bló sus re- 
cuer dos, sean har to pa re ci dos. En to do ca so, el avan ce de
Bal zac ha cia esa con quis ta fue po si ble só lo me dian te el es- 
fuer zo de una vo lun tad mag ní fi ca. Un avan ce que, a pe sar
de su iti ne ra rio so cial, que bien po dría leer se co mo una su- 
ce sión de fra ca sos, no se de tu vo has ta ter mi nar en una
obra vas tí si ma, re co no ci da aún en vi da del es cri tor. Pe ro en
los ini cios de su ca rre ra abun dan los fra ca sos: fi nan cie ros,
amo ro sos —aun que es te as pec to no es tu vo exen to de mu- 
chas ba ta llas—, y tro pie zos in clu so en sus pri me ros es cri tos.
És te es el ca so de su Cro mwe ll, dra ma en ver so que Bal zac
ha bía es cri to ins pi ra do en la fi gu ra de Oli ve rio Cro mwe ll. El
ma nus cri to fue en via do a An drieux, pro fe sor del Co le gio de
Fran cia, pa ra quien Bal zac de pla no de bía de di car se a otra
co sa que no fuesen las le tras. Só lo el fa bu lo so em pe ño, vi- 
tal aca so, hi zo po si ble que Bal zac es cri bie ra cer ca de un
cen te nar de na rra cio nes, que cons ti tu yen al re de dor de ca- 
tor ce mil cuar ti llas.

El an sia de po der, ha es cri to Freud, no tie ne sus raíces
en la fuer za, sino en la de bi li dad. En el ca so de Bal zac, ha- 
bría que aña dir que en la ca ren cia. Ca ren cia no só lo de for- 
tu na, sino de per te nen cia a un mun do del cual an sia ba re- 
co no ci mien to. Es te ca rác ter fo rá neo es tam bién el que do ta
de una ca pa ci dad crí ti ca a Bal zac. Su mi ra da es la del que
es tá afue ra y quie re en trar. O me jor aún, con quis tar. Pa ra
ac ce der al mun do que de sea ba, el au tor de La piel de za pa
se en fren tó, sien do un ado les cen te, al Pa rís hos til de la se- 
gun da dé ca da del si glo XIX. Hom bre de ac ción a la par que
de con tem pla ción, in ten tó pri me ro va rias em pre sas co mer- 
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cia les. En ellas pu do co no cer al go más que el so lo len gua je
del va go y del no ble, del co mer cian te y del le gis la dor, de
una «ma da me» o de un la drón. Bal zac los en fren ta ba pa ra
ven cer los. Es su re co rri do ha cia el éxi to so cial, más que li te- 
ra rio, un ejer ci cio de ex plo ra ción y di sec ción de la mis ma
so cie dad que de sea ba es ca lar. ¿Y qué es el co no ci mien to
sino un ac to de do mi nio so bre el ob je to que de sea mos co- 
no cer, es de cir, una for ma de po se sión?

En tre la cir cuns tan cia de Bal zac y su mun do ima gi na rio
no hay gran des dis tan cias. «La so cie dad fran ce sa iba a ser
el his to ria dor, y yo te nía que li mi tar me a ser el se cre ta rio»,
es cri bió al gu na vez. «Vol va mos a la rea li dad, ha ble mos de
Eu ge nia Gran det», apun tó en otra oca sión. Pe ro to da vía
más, po co an tes de mo rir, y qui zá en al gún de li rio, ex cla- 
mó, re fi rién do se al mé di co que in ven ta ra en sus no ve las:
«Lla men a Bian chon, él me sal va rá». Pe ro si ha bla mos de
ima gi na ción, ¿no es el pa sa do, en úl ti ma ins tan cia, otra po- 
si bi li dad de lo ima gi na rio? El re cuer do no es otra co sa que
una rein ven ción del ins tan te, y la his to ria, una in fi ni ta co lec- 
ción de in ter pre ta cio nes. Pa ra Bal zac, la Fran cia de los úl ti- 
mos años del si glo XVI II y las pri me ras dé ca das del XIX se
dis tin guió por una no ta pre do mi nan te: la am bi ción. Con
acier to, Zo la es cri bió: «Bal zac, au tor del dra ma del di ne ro,
ha ex traí do de él to do lo te rri ble men te po lí ti co que en cie- 
rra en nues tra épo ca». Bal zac no de sea ba re tra tar su so cie- 
dad, sino en ten der la. Y el ins tru men to que eli gió pa ra es to
fue la no ve la.

El pro ce di mien to ana lí ti co, que Bal zac ex pli ca en el pró- 
lo go de La co me dia hu ma na, es el in ver so al del fa bu lis ta.
Es te úl ti mo pro po ne ilus trar las pa sio nes hu ma nas en el
reino ani mal. Bal zac bus ca la ani ma li dad en el com ple jo so- 
cial. Dis tin gue en tre hom bres león y hom bres bui tre, co mo
su per so na je Vau trin (de for ma ción de vau tour, bui tre en es- 
pa ñol). Pa ra el es cri tor, su vi sión de una zoolo gía so cial se
alia ba ade más a otras cer te zas. Bal zac cre yó en la uni dad
de la ma te ria. Pa ra él no hay más que un ani mal. «El crea- 
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dor —es cri bió en el mis mo tex to— no se ha ser vi do sino de
un so lo y úni co pa trón pa ra to dos los se res or ga ni za dos.» Y
más ade lan te: «Los hom bres (al igual que los ani ma les)
tam bién se lan zan los unos contra los otros; pe ro su ma yor
o me nor gra do de in te li gen cia ha ce que el com ba te se
com pli que en otra for ma». To rres Bo det ha su ge ri do que
Bal zac fue, a su mo do, un pre da rwi nis ta. Y es que, en to da
la obra de Bal zac, pre do mi na la vi sión de la vi da co mo un
com ba te y una cons tan te se lec ción na tu ral del más fuer te.

Pa ra re pre sen tar es ta lu cha en la so cie dad, Bal zac do ta
a sus per so na jes de una suer te de ra di ca lis mo pa sio nal. No
exis ten en sus his to rias se res ti bios, los hom bres y mu je res
que pue blan La co me dia hu ma na siem pre vi ven en el lí mi te
de la he roi ci dad o la mal dad. No im por ta lo que de seen los
per so na jes, sino la vehe men cia que pon drán en con se guir- 
lo, ya sea el amor, la ven gan za o el di ne ro. El oro cie ga al
pa dre Gran det; la pa ter ni dad, a pa pá Go riot; la am bi ción, a
Vau trin. Y en es ta lu cha, la su per vi ven cia del más fuer te no
in clu ye los fi na les fe li ces. Por eso Bal zac es de vas ta dor, las
bue nas pa sio nes son de rro ta das, el ani mal de ca za triun fa
al fi nal. Y no es que la obra de Bal zac es té exen ta de una
in ten ción mo ral; su ac ti tud, más bien, se rá la del mé di co
an te la en fer me dad: és ta es un he cho y no dis tin gue en tre
el bon da do so y el ru fián. El ci ru jano mo ral, ana li za y es tu- 
dia. Lue go de diag nos ti car, hun de el bis tu rí, pe ro no ca li fi ca
el mal de la so cie dad, só lo lo ex po ne, lo mues tra.

En 1834, el en ton ces ya Ho no ré «de» Bal zac con ci bió la
es truc tu ra ge ne ral de to da su obra. És ta se di vi di ría en «Es- 
ce nas de la vi da pri va da», «Es ce nas de la vi da de pro vin- 
cia», «Es ce nas de la vi da pa ri si na», «Es ce nas de la vi da po lí- 
ti ca», «Es ce nas de la vi da mi li tar», y «Es ce nas de la vi da del
cam po». Es tas seis par tes, com pues tas por nu me ro sas no- 
ve las, for man los es tu dios de «Cos tum bres» que jun to con
los «Es tu dios fi lo só fi cos» y los «Es tu dios ana lí ti cos», cons ti- 
tu yen La co me dia hu ma na.



Alberto Savarus Honoré de Balzac

6

En la vas ta geo gra fía que es la obra bal za cia na, mu chos
de sus pro ta go nis tas tran si tan de una no ve la a otra. Es te re- 
cur so otor ga ma yor uni dad a La co me dia hu ma na. Pe ro no
só lo eso, la vi da así pro lon ga da de sus per so na jes otor ga
ma yor in de pen den cia al mun do ima gi na rio de Bal zac. Los
per so na jes que en una no ve la son pro ta go nis tas, en otra
ten drán un pa pel se cun da rio.

La no ve la que aho ra se pre sen ta, Al ber to Sa va rus, per- 
te ne ce a las «Es ce nas de la vi da pri va da» y fue es cri ta en
1842, uno de los pe rio dos más fe cun dos del au tor. En es ta
obra, Bal zac con fec cio na al per so na je que, por amor, cae
en la vi le za. La se ño ri ta Ro salía de Wa tte vi lle en ga ña, trai- 
cio na y co rrom pe por con se guir al ser ama do: Al ber to Sa- 
va rus. Pe ro si Ro salía es el ego ís mo y la in tri ga, la en tre ga
de fi ne a Sa va rus. No ha ce fal ta ade lan tar qué sen ti mien to
triun fa rá. En es ta no ve la, Bal zac ejer ci ta su pro ce di mien to
de avan ce len to, lar gas des crip cio nes y re go deo en la am- 
bien ta ción, pa ra des pués, en tra zos rá pi dos, ofre cer una su- 
ce sión de acon te ci mien tos que re sol ve rán la his to ria.

Sa va rus es, de al gu na for ma, un per so na je que pue de
iden ti fi car se fá cil men te con Bal zac. Al igual que el es cri tor,
el pro ta go nis ta de la no ve la es tam bién un jo ven que bus ca
ha cer for tu na y es ca lar so cial men te. Pe ro hay otro ras go de- 
fi ni ti vo. Sa va rus es cri be na rra cio nes que tra tan de lo que vi- 
ve y le su ce de, y no co mo en un dia rio fiel, sino, al igual
que Bal zac, en for ma de no ve la. Así, en Al ber to Sa va rus el
au tor nos ofre ce una na rra ción den tro de su na rra ción, en ri- 
que cien do la es truc tu ra de su no ve la.

Se ha pre ten di do ver en Bal zac al pa dre de la no ve la
rea lis ta. Pe ro ca da ge ne ra ción dis cu te a par tir de qué rea li- 
dad se de fi ne al rea lis mo. La ca te go ría es, pues, in su fi cien- 
te.

Pro pon go que las ener gías sub ya cen tes en su que ha cer
co mo no ve lis ta, aca so sean dos. En pri mer lu gar, una vi ta li- 
dad he cha vas te dad. Es de cir, exis te una re la ción de fi ni ti va
en tre su for ma de es cri bir y el nú me ro de sus no ve las. Bal- 
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zac no se ría tal si nos mos tra ra só lo un río o un mon te. Es el
cons truc tor de una gran geo gra fía li te ra ria que en sus re lie- 
ves y pai sa jes con for ma un uni ver so pro pio, con múl ti ples
re la cio nes. Cons truc ción de una obra a la que con sa gró
has ta die cio cho ho ras al día y que só lo se in te rrum pió con
la muer te del es cri tor, a la edad de cin cuen ta y un años, an- 
tes de ter mi nar el plan ge ne ral que se ha bía pro pues to en
La co me dia hu ma na.

Por otro la do, en su in ten ción de con quis tar un mun do,
en rea li dad Bal zac con tri bu yó a su des truc ción. Pa ra es to,
tu vo que guar dar una dis tan cia —salu da ble— en tre sus
prin ci pios y su ac ti tud crí ti ca. És ta es ele men to prin ci pal en
to da su obra, aun que no el úni co. En sus no ve las ejer ció
siem pre una crí ti ca im pla ca ble al sis te ma de re la cio nes es- 
ta ble ci do en la Fran cia de la pri me ra mi tad del si glo XIX;
exa mi nó a la aris to cra cia hi pó cri ta y a la bur guesía ra paz. La
crí ti ca fue su for ma de creer en lo que lla mó «dos ver da des
eter nas»: la mo nar quía y la re li gión. Só lo con es ta ac ti tud,
pu do mos trar la de ca den cia y la co rrup ción de un or den so- 
cial. En es te sen ti do, es iró ni co que Bal zac re sul ta ra, años
des pués, el es cri tor fa vo ri to de Car los Ma rx.

Gus ta vo Fie rros
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A la se ño ra Emi lia de Gi rar din
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Al ber to Sa va rus
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U no de los salo nes en los que se de ja ba ver el ar zo- 
bis po de Be san zón y el que go za ba de sus pre fe- 
ren cias, en tiem pos de la Res tau ra ción, era el de la

se ño ra ba ro ne sa de Wa tte vi lle. Di re mos unas pa la bras acer- 
ca de es ta se ño ra, el per so na je fe men ino tal vez más im- 
por tan te de Be san zón.

El se ñor de Wa tte vi lle, so brino del fa mo so Wa tte vi lle, el
fe liz y el más ilus tre de los ase si nos y re ne ga dos cu yas ex- 
tra or di na rias aven tu ras son de ma sia do co no ci das pa ra que
aquí las re la te mos, era tran qui lo co mo tur bu len to ha bía si- 
do su tío. Des pués de ha ber vi vi do en el Fran co Con da do
co mo una cu ca ra cha en una grie ta, ca só con la he re de ra de
la cé le bre fa mi lia de Rupt. La se ño ri ta de Rupt unió 20000
fran cos de ren ta en tie rras a los 10000 fran cos de ren ta en
bienes raíces del ba rón de Wa tte vi lle. El es cu do de ar mas
del gen tilhom bre sui zo, por que los Wa tte vi lle son de Sui za,
des apa re ció ba jo el vie jo es cu do de los Rupt. Es te ca sa- 
mien to, de ci di do des de el año 1802, efec tuó se en 1815,
des pués de la se gun da Res tau ra ción. Trans cu rri dos tres
años del na ci mien to de una hi ja, to dos los abue los de la se- 
ño ra de Wa tte vi lle ha bían muer to y sus he ren cias li qui da- 
das. Ven die ron en ton ces la ca sa del se ñor de Wa tte vi lle pa- 
ra es ta ble cer se en la ca lle de la Pre fec tu ra, en el her mo so
ho tel de Rupt, cu yo vas to jar dín se ex tien de ha cia la ca lle
del Pe rron. La se ño ra de Wa tte vi lle, jo ven de vo ta, fue más
de vo ta des pués de su bo da. Es una de las rei nas de la san- 
ta co fra día que con fie re a la al ta so cie dad de Be san zón un
ai re som brío y unas ma ne ras gaz mo ñas en con so nan cia con
el ca rác ter de es ta ciu dad.
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El se ñor ba rón de Wa tte vi lle, hom bre fla co y sin in te li- 
gen cia, pa re cía gas ta do, sin que pu die ra ave ri guar se en
qué, pues to que go za ba de una cra sa ig no ran cia; pe ro co- 
mo su mu jer era de un ru bio de fue go y de una na tu ra le za
se ca que se hi zo pro ver bial (se di ce aún «pun tia gu da co mo
la se ño ra de Wa tte vi lle»), al gu nos bro mis tas de la ma gis tra- 
tu ra pre ten dían que el ba rón se ha bía gas ta do contra aque- 
lla ro ca. Rupt es una pa la bra que evi den te men te vie ne de
ru pes, ro ca. Los sa bios ob ser va do res de la na tu ra le za so cial
no de ja rán de co men tar que Ro salía fue el úni co fru to del
ma tri mo nio de los Wa tte vi lle con los Rupt.

El se ñor de Wa tte vi lle se pa sa ba la vi da en un her mo so
ta ller de tor ne ro. Le gus ta ba tor near. Co mo com ple men to a
es ta exis ten cia, ha bía se en tre ga do al ca pri cho de las co lec- 
cio nes. Pa ra los mé di cos fi ló so fos, da dos al es tu dio de la
lo cu ra, es ta ten den cia a co lec cio nar cons ti tu ye un pri mer
gra do de ena je na ción men tal, cuan do se re fie re a co sas pe- 
que ñas. El ba rón de Wa tte vi lle re co gía con chas, in sec tos y
frag men tos geo ló gi cos del te rri to rio de Be san zón. Al gu nos
contra dic to res, so bre to do mu je res, de cían del se ñor de
Wa tte vi lle:

—¡Tie ne un al ma her mo sa! Des de el prin ci pio com pren- 
dió que no po dría do mi nar a su mu jer y en ton ces se en tre- 
gó a una ocu pa ción me cá ni ca y a dar se la gran vi da.

El ho tel de Rupt no ca re cía de cier to es plen dor dig no
del de Luis XIV, y se re sen tía de la no ble za de las dos fa mi- 
lias, uni das en 1815. Bri lla ba en él un vie jo lu jo que na da
sa bía de la mo da. Las ara ñas de cris tal ta lla do en for ma de
ho jas, los da mas cos, los ta pi ces, los mue bles do ra dos, to do
es ta ba en con so nan cia con las vie jas li breas y los vie jos
cria dos. Aun que ser vi da en pla ta en ne gre ci da, la co mi da
era ex qui si ta. Los vi nos es co gi dos por el se ñor de Wa tte vi- 
lle, que pa ra ocu par sus ho ras e in tro du cir en ellas la va rie- 
dad ha bía se cons ti tui do en su pro pio bo de gue ro, go za ban
de cier ta ce le bri dad pro vin cia na. La for tu na de la se ño ra de
Wa tte vi lle era con si de ra ble, ya que la de su ma ri do, que
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con sis tía en las tie rras de Rou xey y que va lían unas 10000
li bras de ren ta, no fue in cre men ta da con nin gu na he ren cia.
No ha ce fal ta co men tar que las re la cio nes muy ín ti mas de
la se ño ra de Wa tte vi lle con el ar zo bis po ha bían es ta ble ci do
en su ca sa a los tres o cua tro aba tes no ta bles e in te li gen tes
del ar zo bis po, quie nes no odia ban en mo do al guno los pla- 
ce res de la bue na me sa.

En una co mi da sun tuo sa, da da yo no sé en oca sión de
qué bo da a co mien zos del mes de sep tiem bre del año
1834, en el mo men to en que las mu je res se ha lla ban co lo- 
ca das en cír cu lo an te la chi me nea del salón y los hom bres
for man do gru pos jun to a las ven ta nas, pro dú jo se una acla- 
ra ción a la vis ta del se ñor de Gran cey, el cual fue anun cia do
en ton ces.

—Bien, ¿y el pro ce so? —le pre gun ta ron.
—¡Ga na do! —res pon dió el vi ca rio ge ne ral—. La sen ten- 

cia de la cor te, de la que ya des es pe rá ba mos, ya sa béis por
qué…

Era una alu sión a la com po si ción de la cor te real, des de
el año 1830. Los le gi ti mis tas ha bían pre sen ta do ca si to dos
la di mi sión.

—… La sen ten cia aca ba de ha cer nos ga nar la cau sa en
to dos los pun tos, y vie ne a re for mar el jui cio de pri me ra ins- 
tan cia.

—To do el mun do os creía per di dos.
—Y lo es tá ba mos sin mí. He con se gui do que nues tro

abo ga do se fue ra a Pa rís, y he po di do to mar, en el mo men- 
to de la ba ta lla, otro abo ga do, al que de be mos el ha ber
ga na do el pro ce so, un hom bre ex tra or di na rio…

—¿En Be san zón? —pre gun tó in ge nua men te el se ñor de
Wa tte vi lle.

—En Be san zón —res pon dió el aba te de Gran cey.
—¡Ah, sí, Sa va ron! —di jo un apues to jo ven que se ha lla- 

ba sen ta do cer ca de la ba ro ne sa y se lla ma ba de Sou las.
—Ha pa sa do cin co o seis no ches es tu dian do el ca so, ha

de vo ra do los do cu men tos, ha te ni do sie te u ocho con fe ren- 
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cias de va rias ho ras con mi go —re pu so el se ñor de Gran cey,
que ha bía lle ga do al ho tel de Rupt por pri me ra vez des de
ha cía vein te días—. En fin, que el se ñor Sa va ron aca ba de
de rro tar com ple ta men te al fa mo so abo ga do que nues tros
ad ver sa rios ha bían ido a bus car a Pa rís. Es te jo ven es ma ra- 
vi llo so, se gún di cen cier tos con se je ros. Así, el ca bil do ha
sali do dos ve ces ven ce dor: ha ven ci do en de re cho; lue go,
en po lí ti ca ha ven ci do al li be ra lis mo en la per so na del de- 
fen sor de nues tro Ayun ta mien to. «Nues tros ad ver sa rios, ha
di cho nues tro abo ga do, no de ben es pe rar en con trar en to- 
das par tes com pla cen cia pa ra arrui nar los ar zo bis pos…» El
pre si den te se ha vis to obli ga do a im po ner si len cio. To da la
gen te de Be san zón ha aplau di do. Así, la pro pie dad de los
edi fi cios del an ti guo con ven to si gue sien do del ca bil do de
la ca te dral de Be san zón. Por otra par te, el se ñor Sa va ron ha
in vi ta do a su co le ga de Pa rís a co mer con él cuan do salie- 
ron del Pa la cio de Jus ti cia. Al acep tar, és te ha di cho: «A to- 
do ven ce dor, to do ho nor», y le ha fe li ci ta do sin ren cor por
su triun fo.

—¿De dón de ha béis, pues, saca do ese abo ga do? —di jo
la se ño ra de Wa tte vi lle—. Nun ca ha bía oí do pro nun ciar ese
nom bre.

—Pues po déis dis tin guir des de aquí sus ven ta nas —res- 
pon dió el vi ca rio ge ne ral—. El se ñor Sa va ron vi ve en la ca- 
lle del Pe rron, y el jar dín de su ca sa es con ti guo al vues tro.

—¿No se rá del Fran co Con da do? —pre gun tó el se ñor
de Wa tte vi lle.

—No se sa be de dón de es —di jo la se ño ra de Cha von- 
court.

—Pe ro ¿qué es ese hom bre? —pre gun tó la se ño ra de
Wa tte vi lle to man do el bra zo al se ñor de Sou las pa ra en ca- 
mi nar se al co me dor—. Si es fo ras te ro, ¿por qué ha ve ni do a
es ta ble cer se en Be san zón? Es una idea bien sin gu lar pa ra
un abo ga do.

—¡Bien sin gu lar! —re pi tió el jo ven Ama deo de Sou las,
cu ya bio gra fía de be tra zar se pa ra me jor com pren der es ta



Alberto Savarus Honoré de Balzac

14

his to ria.
En to das las épo cas, Fran cia e In gla te rra han efec tua do

un in ter cam bio de fu ti li da des, tan to más con ti nuo cuan to
que es ca pa a la ti ra nía de las adua nas. La mo da que lla ma- 
mos in gle sa en Pa rís, se lla ma fran ce sa en Lon dres, y vi ce- 
ver sa. La ene mis tad de los dos pue blos ce sa en dos pun- 
tos, en la cues tión de las pa la bras y en el del ves tir. God
save the king, el himno na cio nal de In gla te rra, es una mú si- 
ca com pues ta por Lu lli pa ra los co ros de Es ter o de Ata lia.
Los mi ri ña ques lle va dos por una in gle sa en Pa rís fue ron in- 
ven ta dos en Lon dres, ya se sa be por quién, por una fran ce- 
sa, la fa mo sa du que sa de Por ts mou th; co men za ron a pro- 
du cir tan ta ri sa, que la pri me ra in gle sa que apa re ció en las
Tu lle rías es tu vo a pun to de ser aplas ta da por la mul ti tud;
pe ro fue ron adop ta dos. Es ta mo da ha ti ra ni za do a las mu je- 
res de Eu ro pa du ran te me dio si glo. En la paz de 1815, se
bro meó du ran te un año so bre las cin tu ras lar gas de las in- 
gle sas, y to do Pa rís fue a ver a Poi tier y Bru net en Les an- 
glai ses pour ri re; pe ro en 1816 y 1817, los cin tu ro nes de las
fran ce sas, que les cor ta ban el seno, en 1814 des cen die ron
gra dual men te has ta ha cer re sal tar sus ca de ras. Des de ha ce
diez años, In gla te rra nos ha ob s equia do con dos pe que ños
re ga los lin güís ti cos. Al in cro ya ble, al mer vei lleux al élé gant,
esos tres he re de ros de los pe ti ts maî tres, cu ya eti mo lo gía
es bas tan te in de cen te, han su ce di do el dandy, lue go el
lion. El lion no ha en gen dra do la lion ne. La leo na se de be a
la fa mo sa can ción de Al fre do de Musset: Avez-vous vu dans
Bar ce lo ne… C’est ma maî tres se, ma lion ne: ha ha bi do fu- 
sión o, si que réis, con fu sión en tre los dos tér mi nos y las dos
ideas do mi nan tes. Cuan do una ton te ría di vier te a Pa rís, que
de vo ra tan tas obras ma es tras co mo ton te rías, es di fí cil que
la pro vin cia se pri ve de ello. Así, des pués de que el león
pa seó por Pa rís su me le na, su bar ba y su bi go te, su cha le co
y su im per ti nen te sos te ni do sin la ayu da de las ma nos, por
la con trac ción de la me ji lla y del ar co su per ci liar, las ca pi ta- 
les de al gu nos de par ta men tos han vis to va rios su bleo nes


