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EI metodo historico de Ferrero 

Dos veces por semana, durante todo el mes de noviembre ultimo, 
una animacion insolita despertaba de su modorra, a la tarde, la fa
chada cenuda del colegio de Francia . . . Son las dos: yuntas piafan 
a la puerta, un os cuantos automoviles resuellan. Se ven bajar a la 
acera mujeres apresuradas y friolentas. En la esquina de la plaza 
desembocan ancianos a pasitos cortos y menudos j estudiantes bajan 
apresuradamente por la calle Saint-Jacques, sal van la entrada de un 
tranco, tropiezan en las grad as, pierden el aliento. Y toda esta mul
titud ansiosa se amontona en eI salon de honor, ocupando bancos 
que parecen pedidos a a lguna escuela primaria. A las dos y cuarto 
el salon esta Ileno j a las dos y media desborda. Se distrae la espe
ra mirando por los vidrios a los retard ados afligidos. La impacien
cia del publico est:\. llena de reserva y de discrecion j apenas uno 
que otro cuchicheo, una que otra senal de reconocimiento, como 
conviene entre concurrentes habituales. Una joven, que no sonde y 
que es bonita, saca de su bolsillo un Montesquieu j otros hacen fe· 
brilmente la punta a sus lapices, 0 prueban sus estil6grafos. Todo 
el mundo, al contempla.o en el estrado los anteojos de oro de M. Louis 
Havet, se recog e y se prepara para la docta palabra de Guglielmo 
Ferrero. 

Las tres. Largo, delgado, negro, con una espina dorsal inter
minable, Ferrero surge delante de su pupitre j e inmediatamente, sin 
detenerse a ordenar sus notas, habla, 0 mejor dicho, lee, siguiendo 
el uso de las universidades extranjeras. Lee con una voz cantante 
y al principio insegura, que se infla de pronto, que luego vuelve a 
bajar y se apaga en melopea j de esa boca italiana el frances sale 
con una armonia un poco extrana, y en el primer momento, no se 
podda decir si esa armonla agrada 0 desilusiona. Se acostumbra 
uno a ella en seguida. Una vez que se tiene por delante esa palida 
figura ascetica, no es posible desprenderse ya de ella j los ojos 
chispean detras de los cristales de los anteojos y atraen al auditorioj 
a los pocos minutos la voz se regula y se hace finne j agradece uno 
al profesor que no se ensenoree de la simpatia, que, por e: contra 
rio, h solicite con perseverancia. La simpatia no se niega al que Ie 
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deja el delicado placer de darse por voluntau propia, y, cuando se 
ba dado aS1, no bay peligro ya de que se la retire nunca. 

Y en breve nadie piensa en ohservar al hombre juno se hace todo 
mente. Sigue sin desfallecimientos la exposicion luminosa, en la que 
las ideas generales parecen salir espontaneamente de los hechos 
que interpretan y sostienen; uno se siente encantado , y apenas se 
digna sonreir ante las interrupciones entusiastas de una que otra 
vieja dam a entusiasta . 

. AI volver a su casa, uno recob ra, sin embargo, el dominio de Sl 
mismo; no discute su sentimiento, pero 10 fiscaliza, y, abriendo un a 
vez mas los volumenes de « Grandeza y D ecadencia de Rom a" , tra
ta de descubrir las excusas, los pretextos 0 las razones de ese 
sentimiento. 

* 
En la admiraci6n unanlme que las confel-encias de Ferrel-o han 

provocado en Paris entra indudablemente- y e l no 10 ignora-un 
grano de capricho del momento, y, para decirlo todo, de snobismo. 
Ferrero esta de moda j las celadoras del hu en gusto corren a el 
como en otro tiempo cordan sus madres a la filosofia del ex tinto 
M. Caro j los diarios mas parisienses insertan, entre nn eco sobre 
las carreras y una indiscreci6n politica, la cronica de sus lecciones j 
sienta bien decir a las ami gas : «Yo estuve ». 

Pero la mod a exp lota y no crea; seria injusto r epro charl e una 
ternura que concuerda, esta vez, con la curiosidad de los especia
listas. i. No conviene felicitars e, por el contrario, de que la historia 
rom ana ejerza todavla una atraccion tan universal? 

El merito de esto recae, en su mayor parte, en Ferrero. Su auda
cia, ante todo, seduce_ Despues de tantas disertaciones, manuales y 
tratados , clespues cle Saint-Evremoncl y Montesquieu, clespues cle 
Duruy y Mommsen, cuanclo se habian interpretaclo ya toclos los clo
cumentos, co nfrontaclo tocl os los tes timonios, comentaclo toclas las 
fechas y estableciclo tocl as las r esponsabilidacl es, ese joven no vaci
laba ante la empresa de levan tar al lado mismo cle eso, una cons
tru cci6n colosal. 

En tres anos publico cuatro volumenes. La gente se sorprendi6 
al principio, leya j no se sorpl-endio menos luego, discutio, aplauclio. 
En vano los grunones y los envidiosos hablaron de plagio <1 de pa
radoja; en vano intentaron aplastar al autor bajo el peso de su te
merida(l. Las criticas 6 recriminaciones no pudieron prevalecer con
tra el triunfo de Ferrero; hubo que convenir en que, a falta de otra 
originalidad, sus libros ten Ian la de hacer a la historia antigua tan 
lIena de vida como la contemporanea. En Francia, particularmente, 
se estaban leyendo desde hacia diez anos las pretendidas novelas 
historicas con demasiada complacenda para no echarse sobre una 
historia que ofrecia todo el encanto de una novela. 

He ahi, sin duda, las pequenas razones del triunfo de Ferrero. 
Las hay mas profundas. Si el joven autor supo descubrir desde el 

2 



18 ARCHIVOS DE PEDAOOOiA' 

primer momento un inten:s nuevo en la historia romana, es porque 
para examinarla se apodero de una posicion en que nadie antes que 
el habia pensado establecerse: en una palabra, Ferrero fue socio
logo al mismo tiempo que historiador, y, para estudiarlo, conviene 
partir de este principio. 

* 
Cuando en la aurora de sus veinticinco anos, el discipulo de Cesa

re Lombroso salio de Italia para dar su vuelta por Europa, no se 
figuraba que iba a hacer un dfa el balance de la grandeza y de la de
cadencia de Roma. Su mente se abria a todas las esperanzas mo
demas, y a las mas inconsideradas. EI libro en que consigno sus 
notas de viaje es el libro de un observador sagaz, habil para poner 
los hechos bajo la disciplina prevenida de unas cuantas ideas gene
rales; (hay que confesar que estas ideas son netamente colecti
vistas, tanto en sus tendencias como en su expresion? A causa de 
elias, la joven Europa hizo mucho ruido; menos, sin embargo, que 
una serie de conferencias que el joven profesor dio en Milan sobre 
el militarismo. En esas conferencias se encuentra la primera enuncia
cion de las grandes vistas historicas de Ferrero. La historia entera 
aparece en el1as como «la obra de los infinitamente pequenos> in
cesantemente amenazada por 4: un duelo terrible entre el trabajo y 
la ociosidad ». En esa epoca (1897) fue cuando Ferrero concibio 
el proyecto de una obra sobre el desenvolvimiento de la idea de jus
ticia y de progreso a traves de los siglos. Pero en seguida retroce
dio ante la imposibilidad de una empresa semejante, y se puso a bus
car un periodo restringido, pero significativo, en el que pudiera me
dir en detalle la evolucion de las fuerzas sociales. Por un in stante 
penso en el siglo XVIII frances, y al fin se decidio a hacer un expe
rimento con el imperio romano. 

La eleccion era excelente. Roma, durante el periodo medio de 
ocho siglos, ofrece el espectaculo de una sociedad que, imper
fecta al principio, va proveyendose poco a poco de un organismo 
completo, cuyos resortes ablanda paulatinamente que se expande 
en virtud de una especie de impulso interior, que busca por largo 
tiempo en las convulsiones violentas, un equilibrio que huye de ella, 
para encontrarlo al fiD, en el contrapeso armonioso de sus fuerzas 
mejor empleadas y que casi en seguida cae sobre si misma y se di
suelve preparando las civilizaciones futuras, Ferrero podia seguir 
asi, la curva continua de una evolucion social. Por otra parte { donde 
habria encontrado una historia mas ilustre, y nombres mas brillan
tes e inveterados en la memoria de los hombres? En fin, hasta la 
abundancia de sus predecesores, lejos de poner trabas a su esfuerzo, 
Ie prestaban un valioso auxilio; la ciencia de ellos habia debas
tado los materiales; volveria a hacer, sin duda, la fastidiosa y nece
saria tarea de expurgar los textos, pero solo para verificarla, y esto 
importaba una economia enorme de tiempo y de labor. l\'ada 10 dis
traeria de su objeto. 
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De modo que la historia romana era la mas apropiada de todag 
para recibir la primera aplicaci6n del metodo sociol6gico de Ferrero. 
Pero, en si mismo, este metodo no repugna a ninguna historia y 
puede ser fecunda para todos. Consiste en labrarse po,- si mismos 
su fortuna; no hacen sino obrar bajo el impulso de una fuerza supe
rior al instinto de las razas y a la voluntad de los individuos. 

En esta fuerza no hay nada misterioso; es sencillamente la nece
sidad de vivir y de trab:ljar para vivir. Las necesidades determinan 
el esfuerzo hacia la riqueza, y la riqueza, a su vez, aumenta la vio
lencia de las necesidades; este drculo, amplio indefinidamente, cir
cunscribe el destino de los estados. Para reconstruir la historia de 
un pueblo, importa menos escrntar el genio de sus capitanes 6 de 
sus legisladores que conocer las condiciones de su agricultura, de 
su industria, de su comercio, la cifra de sus importaciones, las leyes 
que rigen la propiedad raiz, la tasa de los intereses, el movimiento 
de los capitales. Valdria mas ignorar la estrategia de una guerra 
que el balance de un presupuesto porque, en sl misma, una bata
lla, aunque a veces 10 decida todo, no explica nada, pero la dureza 
de los impl!estos provoca sordos malestares, crea las rivalidades 
entre las c! ases, de 10 que surgen indirectamente los combates 6 la 
paz. ~ QUt: hay que decir sino que la historia econ6mica es la !lave 
de la historia politica? 

Salta a la vista el in teres de un metodo semejante; pero se 
comprenden tam bien las dificnltades de su aplicacion. 0 las infor
maciones precisas sobre las finanzas, el comercio y la industria de 
un pueblo seran profusas, como habria pasado con el siglo XVIII 
frances y entonces el historiador correra el riesgo de ahogarse en 
sus fuentes, porque el desdoblamiento de los hechos trabara el flo
recimiento de las ideas; 6, por el contrario, habra escasez de docu
mentos, y entonces ~ en que fundara el historiador su filosofia? _ .. 
En este caso esta todo el periodo antiguo. Los escritores que nos 
han transmitido el recuerdo de sus epocas respectivas son mas na
rradores que historiadores: exponen los hechos tal como los han 
conocido personalmente 6 por referencias; no se aventuran a ex
plorar las causas lejanas de ellos; cuando mas, se aplican a la 
psicologia de unos cuantos individuos cuyas decisiones bastan, a 
juicio de ellos, para explicar todos los hechos. Tacito mismo con
centra la historia en el alma de un pequeno numero de hombres. 
(C6mo se sostiene la enorme maquina del imperio? I. Por medio 
de que ramificaciones infinitas llegan las ordenes del gobierno cen
tral hasta los extremos m;\.3 remotos de las provincias? I. Que bu
rocracia admirablemente organizada se impone entre el principe y 
el ultimo de los ciudadanos? ,Por que escala suben 0 bajan los 
impuestos? A todas estas p,-eguntas Tacito no da mas que res
puestas sueltas 6 fragmentarias; y hasta ahora no ha sido sino pe
nosamente, y valiendose de la epigrafia y de la numismatica, como 
se ha tratado de reconstruir esa humilde historia, que, sin em
bargo. es la vida entera de un pueblo. La pobreza de Tacito sobre 
estos puntos permite medir la indigencia de sus p,-edecesores. 

Ferrero no se desalento ante el obstaculo: 10 obvio. 

, 
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Una tarea se Ie imponia ante todo. Habia '"!ue extraer de los re-
latos muchas veces falsos, siempre confusos, de los historiadores 
amiguos, la pequena parte de indicaciones iltiles que contenian: 
aqui, una anecdota sin trascendencia para la mente del autor j alia, 
una cifra; mas lejos, to do un desenvolvimientoj las mas de las 
veces una frase, menos aun, una lin ea a una palabra, pero esa li
nea a esa frase era un asunto muy delicado, en el que habia que 
proceder con una especie de intuician. Mas peligroso aun era inter
pretar esos datos, relacionarIos, sacar de ellos todas las conse
cuencias convenientes. Porqu e (en que principia 0 en que razona
miento habfa que apoyarse para poder coordinar elementos diver
sos, incoherentes, obscuros todos a \'eces? POI' otra parte, si no 
se los utilizaba (para que haberIos extraido tan meticulosamente 
de los textos? 

Aqui es donde Ferrel'o hace intervenir dos procedimientos que 
se ban considerado a~daces, ' pero que con todu, no ex igen a la 
mente humana mas de 10 que esta puede conceder legitima
mente. 

Basandose, ante todo, en la induccion, Ferrero transporta con 
restricciones prudentes, 10 que sa be sobre el estado eco namico de 
una epoca a la epoca inmediatamente anterior j (, puede haber algo 
mas legitimo? .. Los fenamenos de este orden se declaran con 
lentitud; no es exagemdo suponer el espacio de una generaci6n en
tre los origenes obscur~s de eIlos y su manifestaci6n completa. 4: El 
mundo ~con6mico es un cambio perpetuo - dice Ferrero; - de 
suerte que, si el azar nos hace poner el dedo en un punto cual
quiera, debe recordarse que este punta pertenece a una larga 
curva que hay que tl'atar de restablecer ». 

De manera que, cuando Ferrero infiere del testimonio qu e sumi
nistra Varron sobre el estado social de Itali a en el tiempo de Cesar, 
que la transformaci6n de que se trata habfa comenzado treinta 
anos antes, en ocasi6n de la muerte de Sylla, el historiador no 
hace mas que usar el de recho que tiene la ciencia para construir 
una hip6tesis j pero esta hipotesis se hace un a certidumbre cuando 
e l historianor demuestra que so lo una transfol-macion profunda, 
despues de la muerte de Sylla, permite exp li car el juego de los 
partidos politicos. (, Es posible, en verdad, poner alguna tacha a la 
COITeccion de este razonamiento? 

EI otro procedimiento, fuerz:1 es confesarIo, pareee mucho mas 
arriesgado. Consiste en dirigir sobre la antiguedad la luz de nues 
tra civilizacion moderna. Sobre la explotacion economica de Galia 
y de las provincias barbaras no se lee mas que una frase en Dion: 
< La causa de la revuelta fue el insoportable peso de los tributos ». 
Muy poco es esto a prop6sito de un hecho tan lIeno de conse
cuencias. No importa. Ferrero ha observado el mismo fenameno 
en Cerdena despues de la constituci6n del reino de Italia; rela
ciona todas las circunstancias de el con el primer siglo de la Era 
Cristiana y las describe t;omo si las hubiera observado con sus pro
pios ojos. A veces la asimilacion que se establece es mas estrecha 
todavia, y al mismo tiempo se hace mas fecunda. Puede parecer 
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un simple rasgo de ingenio decir que en los ultimos siglos de la 
republica, « muchas familias patricias no supieron aprovechar las 
ocasiones qlle se of redan entonces, asi como pocas familias nobles 
de la vieja Europa, en nuestro siglo, han sabirlo fundar industrias 6 
especular en la Boisa ' ; sin embargo, esta simple comparaci6n ins
truye mas que muchas paginas. Mas lejos se nos dice que «el cuerpo 
electoral se hizo en 'Roma cosmopolita y heterogeneo con una po
litica demag6gica que tal vez solo puede compararse con la po\{
tica actual en los Estados Unidos; (que otra explicaci6n pond ria 
mejor de relieve la importancia de la inscripci6n de los libertos 
entre las tribus de los ciudadanos? 

Ferrero no hace mal, pues. en protestar contra la severidad de que 
algunos han dado muestra con respecto a el. Le reprochaban que de
formaba la hisloria antigua con sus comparaciones. No veian que 
estas comparaciones encubren, bajn un aspecto pintoresco, un razo
namiento analogi co cuya correccion no es sospechosa. si es cierto qu e 
las grandes leyes de las transformaciones economicas y socialt's per
manecen estables a traves de la di vet-sidad de las epocas y del tras
torno de los pueblos. Segllll sus propias palabras, Ferre ro no ba 
hecho mas que « remontarse del pt-esente bacia el pasado por el ca 
mino natural que Ileva de 10 conocido a 10 desconocidol>. Los defectos 
de este procedimiento los conoce e l. sin duda, tan bit'n como sus de
tractores: debe saber que la analogia del presente con el pasado, 
legitima para aclarar las causas profundas y permanentes de los fe
n6menos bist6ricos, se hace discutible cuando se trata de reconstruit
el aspecto exterior y la fisonomia de esos fen6menos; los hombres, 
siempre i(h~nticos en el fondo, dirieren infinitamente, segun los siglos, 
en sus usos, en sus costumbres, en sus manias y basta en sus rostros; 
se corre tal vez algun riesgo al querer relacionar demasiado estrecha
mente civilizaciones desemejantes. i. Vale la pena, en verdad, que la 
historia haya estado ensenando durante cien anos a distinguir tan 
minuciosamente las epocas para que confunda hoy a Luculo 6 a 
Marco Antonio con Napoleon? so pretexto de hacer al Cesar mas 
interesante. La Calprenede y Mlle. de Scudery 10 han pintado con 
las facciones del gran Conde ___ Se ve cual es el capitulo de cargos 
y que es 10 que se insinua cuando se acusa a Ferrero de «disfrazao 
y de «componeD la historia romana. Seria facil agregat- que una co
sa es embrollar las fechas, los hechos. las riguras, y otra recalcar las 
similitudes para establecer mejor las oposiciones. Pero i bah! La 
cuesti6n es otra: (nos ayuda, Sl 6 no, el metodo establecido por 
Ferrero a penetrar mas hondamente en la sociedad y en las almas 
antiguas? Si podemos responder que si, conformemonos con unos 
cuantos inconvenientes dificiles de evitar, y toleremos el orgullo con 
que Ferrero proclama que esos son «defectos inherentes a la cons
tituci6n de la mente humana »_ 

* 
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Ahora bien: no se puede negar que el esfuerzo de Ferrero nos pro· 
pone una explicaci6n mas clara del imperio romano y de su evolu
cion. (Que se aprendia hasta hoy en el liceo y en los manuales, sino 
la gloria de unos cuantos heroes sonoros, tanto mas admirados cuan
to menos comprendidos? Apenas se percibia en la sombra uno que 
otro eco de la rivalidad entre patricios y plebeyos, rivalidad cuyas 
causas y significaci6n no se penetraba. 

En vez de este cuadro grandioso e incoherente, Ferrero nos pre
senta el espectacuLo de una ciudad que nace por si misma a la gran
deza y que se esclaviza espontaneamente a la necesidades de la vida; 
unida, sin duda alguna, pero compuesta de elementos diversos y ad
venticios; aristocratica al principio, ruda y militar; luego, a medida 
que La necesidad de oro la precipita a las conquistas, mercantiJ e im
perialista; demag6gica aL fin, corrompida, envilecida por tiranias su
cesivas, hasta que eL exceso del terrOl· y de la extenuacion la echan 
hacia 10 que Augusto podia salvar de la antigua libertad. Ciudad tan 
profundamente diferente de si misma que en realidad ha habido tantas 
Romas como genel·aciones romanas. Cada una de elias, sin embargo, 
conservaba algo de la anteriol·; de ahi las luchas incesantes que des· 
garraron su seno y que tuvieron todas por fin la victoria del progre
so sobre la tradicion. 

Pero estas luchas sedan ininteligibles si no tuviera uno presente 
cuales fueron a la vez su m6vil y su proposito. Ni los partidarios de 
los Gracos, ni los de Catilina anhelaban el poder; 10 que deseaban 
eran las tierras y el dinero; sus adversarios no se aferraban a las 
magistraturas masque para conservar la riqueza. Si Pompeyo, Cesar, 
Antonio, fracasaron en sus tentativas de dominacion, es porque el 
instinto conservador de la clase media se rebel6 ante las amenazas de 
ellos; y eL triunfo de Augusto no se explica ni por su genio, ni por su 
fuerza, sino por el irresistible anhelo del pueblo de descansar, des
pues Je tantos trastornos, en un regimen capaz de garantizar a la vez 
al estado contra la opresi6n de los generales, y i la propiedad contra 
las rapiiias de sus soldados. Actium fue la victoria nacional de 
Italia porque «con Actium Italia evitaba la bancarrota ». 

De suerte que, al analizar las teJ"fibLes convulsiones que fueron el 
ol·igen de la grandeza romana, Ferrero no piel·de nunea de vista que 
«las grandes crisis economicas y sociales no se resuelven con Legis
ladores u con capitanes de genio, sino por medio de los pueblos 
mismos, que, trabajando, aumentan su riqueza, y que de su sufri
mien to hacen saltr su felicidad >. 

* 
En efecto, en una historia semejante ( que papel se reserva al ge

nio ? Si el mov imiento social resulta unicamente de facto res eeonomi
cos (que van i hacer un Sylla, un Luculo, un Cesar, sino retardar 
su marcha 0 precipitarla intempestivamente? Ferrero no necesita los 
grandes hombres. Los mas uniyersalmente admirados pierden en la 
obra de el algunos rayos de su aureola. Sylla no es mas que 4: el gi· 
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gante del egoismo), que, necesitando ver restablecido el orden en 
Roma, se instituye <I: autor de una gigantesca operacion de policia); 
su obra no 10 sob revive un solo dia. Cesar, «con su despreocupaci6n 
genial" oscila por largo tiempo entre los partidos, fracasa en sus ten
tativas para conciliarlos, estimula su ambici6n con las deudas, y no 
llega a la tirania sino en defensa propia. A otros, en cambio, Ferrero 
agranda. Octavio se alza como un general de genio « cuya influen
cia no podra ponderarse nunea demasiado ». Se venga a Antonio del 
desprecio de la posteridad, siempre injusta para los desgraciados: 
«verdadero heredero y discipulo de Cesar, era el unico de los triun
viros que se atrevia a idear y a realizar grandes cosas ». Alma ar
diente en un cuerpo infatigable, fue aplastado, no vencido. No con
tento con revisar asi los papeles de la fama, (no llega Ferrero en 
cierto pasaje hasta hablar de un «destino de la histot'ia »? del que los 
grandes hombres son siempre <: juguetes» y ora « instrumentos in
conscientes ", ora < victim as ». Esto basta para que se Ie acuse de 
restituir a no se que obscura deidad la presencia y el genio de que 
despoja a sus heroes. 

Pero Ferrero ha tenido cuidado de advertir que el Destine de la 
historia es simplemente una apelaci6n comoda que da «a la coinci
dencia 0 a la precipitaci6n imprevista de los acontecimientos, y a la 
expansion de las fuerzas ocultas ». Ninguna divinidad interviene en la 
corriente de las cosas ; pero tambien ningun hombre es capaz de des
vial' esa corriente. Nunca ha prevaleeido una fuerza individual con
tra la suma inmensa de las fuerzas colectivas que forman el destino 
de un pueblo. Por haber desconoc:ido esta ley es por 10 que se que
braron Cesar y Antonio; y de haber sabido comprenderlo dependio 
el triunfo de Octavio. Decir esto no es negar el genio de Antonio 0 
de Cesar, como no es tam poco condenar al genio en masa; es pre
sen tar solamente un concepto nuevo de eJ. 

Cuanoo se reducia la historia de un pueblo a la de sus heroes, era 
facil alzar a estos sobre su pedestal solitario; todo se les atribuia : 
ellos 10 habian hecho, ordenado, previsto todo; en su juventud se 
les presentaba provistos de vastos proyectos, y la vida de ellos no 
era mas que la realizacion armoniosa de esos proyectos. Desde la 
muerte de Sylla, Cesar meditaba la dictadura y los euarenta anos 
de su carrera politica fueron la paciente )'ealizacion de su sueno. 

La realidad es diferente. En la historia, tal como Ferrero la 
reconstituye, el hombre de genio no es el que concibe sino el que 
comprende. Todos los dias la realidad Ie plantea problemas; toda 
su atencion es poca para resolverlos. No domina las cosas, no las 
violenta; se adapta a ellas, y, continuamente absorbido por este 
trabajo de adaptaeion, no tiene tiempo para anticiparse al porve
nir. Asi procede Cesar: sus cualidades dominantes son la inteli
gencia inmediata y la decision. Obra toda vez que su ambicion se 
10 manda, pero esta lejos de preyer todas las consecuencias de sus 
actos. <: Obedecia siempre a motivos inmediatos, y los sucesos que 
puso en mareha 10 arrastraron mas lejos de 10 que se habia figu
rado » . En todas sus empresas llevo siempre una cuenta exacta de 
10 que el estado de su epoca Ie permitia aventurar j el dia que 
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dejo obrar libremente a su genio demasiado vasto, las fuerzas que 
habia estado comprimiendo violentamente se expandieron, y murio 
entonces. Las mismas fuerzas obscuras que no habia aprovecbado 
como colaboradoras aplastaron a Antonio; sin embargo, Antonio 
poseia la mayor parte de las dotes brillantes que se acostumbra 
admirar en los heroes. Octavio, por el contrario, era debil, enfer
mo, cobarde; pero no intento imponerse a las circunstancias; sim
plemente, desarrollo su esfuerzo « con ,"igor lento » en la misma 
direccion que elias seguian, y, poco a poco, las circunstancias 10 
lie varon a la cumbre. N(J bay ejemplo mas significativo que este; 
nunca, ni cuando acept6 el principado, «creta hacer Octavio una 
revolucion cuyos efectos habrian de repercutir hasta nosotros " y 
si triunf6 fue s610 porque hizo a un lade todos los intereses «que 
vela en su poder la garantia de la situacion que habian conquis
tado:ll. EI mas ilustre de los heroes romanos no creo su poder, 
10 soporto. 

Segun Ferrero, esto no es porque al gran hombre Ie este pro
hibido adelantarse a su epoca; puede acelerar a veces el mO\'i
miento de la corriente, con tal que apJ'oveche el momento opor
tuno; es cuestion de adivinacion y audacia. Los Gracos fracasaron 
porque los tiempos no estaban maduros todavia; Luculo, por eI 
contrario, como aprovecho la ocasion oportuna, abri6 magnifica
mente el camino al imperialismo de los grandes capitanes. Perdo
nemos a Ferrero que reserve sus predilecciones para algunos cte 
estos iniciadores y sepamos convenir en que el concepto que pro
pone sobre el papel de ellos no rebaja un punto a los grandes bom
bres; estos nos parecen mas grandes aun, por ser menos desmesura
dos. Y los comprendemos mas: para ponerlos asi, en lucha con las 
diticultades cotidianas. Ferrero, tiene por fuerza que penetrar mas en 
el pensamiento de ellos; mide sus anhelos, adivina sus instintos, pesa 
sus escrupulos y sus hesitaciones; los muestra ansiosos, abatidos, in
quietos y de pronto entllsiastas 6 sobreexcitados; reconstruye, en 
todos los momentos, el ultimo dia que paso Cesar en Ravena antes 
de f1anquear el l~ubic6n; y con esto la histoJ-ia economica y social se 
bace una historia realista y psicol6gica: Ferrero es un maravilloso 
escrutador de almas. 

Es tam bien un artista muy seguro. Sabe componer: y en este pun
to como en tantqs otros, su historia contrasta agradablemente con la 
de Mommsen. Los capitlllos se distribuyen con c1aridad; en cada uno 
de ellos el material esta ordenado de una manera luminosa; se en
tiende sin esfuezo los asuntos mas complicados; las consideracio
nes generales distraen la atencion y no la absorben pOl' completo. 
En cuanto al estilo, su elegante precision no Ie prohibe el lujo de 
las imagenes; hasta hay algunas en que nuestro gusto frances de
searia ver mas sobriedad; en los desarrollos filosoficos hace pensar 
en el Chateaubriand de las 4: Memorias de ultratumba); en las na
rraciones, recuerda, con menos amplitud, las mejores paginas de 
G. d'Annunzio. 

* 
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Con tal arte al servicio de un metodo semejante, no es extrano 
que Ferrero haya conquistado tan nipidamente a la virgen loca 
de la fama. Su historia era la que convenia a nuestra generacion. 
Los romanticos tuvieron el idealismo apasionado de Michelet; la 
erudicion meticulosa de Taine y sus generalizaciones obstilladas sa
tisfacieron otra epoca prenciada del aml.lisis y de la logica; encon
tram os en Ferrero nuestra aficion a las explicaciones materialistas 
de los hechos; y su ta1enta sacrifica a 10 pintoresco y a la reto
rica 10 suficiente para halagar al romanticismo depurado que, hace 
algunos anos, hizo entre nosotros una resurreccion tan brill ante. 
Las teodas del joven profesor italiano nos irritan y nos seducen: 
no nos deja nunca indiferentes. 

Si el espiritu general de su metodo esta subordinado al juicio 
publico. toca a los especialistas discutir las aplicaciones de el en 
el detalle. Y los especialistas no han dejado de hacerlo. Hay filo
logos que se han complacido en hacer resaltar con acrimonia erro
res insignificantes. una tendencia indiscreta a las conjeturas, torpe
zas en fin 0 temeridades de interpretacion. cosas que, sin necesidad 
de ellos, los mas profanos habrian podido notar. Hay que lamen
tar, en verclad, que el ardor tadavia juvenil de Ferrero haya de
jado de tomar todas las precauciones deseables contra la descon
fianzas y las denigl'aciones; pero un pequeno numero de reservas 
necesarias sobre cuestiones accesorias no puede aminorar el me
rito a la originalidad de su tentatiya. 

Pero Ferrero opone la misma serenidad a las recriminaciones 
y a los entusiasmos. Prosigue su obra. Se diria que siente esa em
briaguez intelectual tan felizmente definida por el a proposito de 
Cesar: «esa sobreexcitacion faeil, intensa y progresiva de la mente 
en el trabajoj esa vivacidad divina en eI pensamiento y en la ac
cion j ese deleite de esparcir su energia por una extension cada 
vez mas vasta de proyectos y de obras, gracias a la cual las fuer
zas del cuerpo y de la mente, la lucidez y la rapidez de la inteli
gencia, la flexibiliclad y la fecundiclad de la imaginacion, aumenta 
a medida que la obra realizada \'a tomando mas gran des propor
ciones ». EI cuarto volumen de esta obra se detiene, en la tracluc
cion francesa, en los albores del principado de Augusto j pero las 
conferencias del colegio de Francia han sido un anticipo de los 
volumenes que vendran tras el y que seguiran exponiendo. para 
fama de su autor y para satisfaccion nuestra, las causas muchas ve
ces desconcertadoras y las preparaciones obscuras de los triunfos 
con que, durante ochos siglos, Roma estuvo deslumbrando al mundo. 

MAURICE LEVAILLANT 


