
LA soctolocín or oRTEGA* Jorge Acevedo

Or tega se  ded icó  a  múl t ip les  ocupac iones  durante  su  v ida ;  pero  todas  se  cent raban
a l r e d e d o r  d e  l a  q u e  p a r a  é l  f u e  l a  p r i n c i p a l :  l a  f i l o s o f í a .  S u  v o c a c i ó n  p e n s a n t e
absorb ió  la  mayor  par te  de  su  t iempo y  energ ías ,  Aunque su  es fuerzo  f i losó f ico  ha
s ido  recog ido  en  doce gruesos  vo lúmenes de  Obras  Comple tas  -que todav ía  no  lo
son de l  todo- ,  Or tega,  como ya  ins inuamos,  no  f  ue  un  pensador  que permanec ie ra
n o r m a l m e n t e  e n  s u  g a b i n e t e  d e  t r a b a j o ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p a r t i c i p ó  d e  m a n e r a  m u y
act iva  en  los  p rob lemas y  conf l i c tos  socroh is tó r icos  de  Ia  co lec t iv idad en  que v iv Ía .
D e  a h í q u e  l o s  r e s u l t a d o s  a  l o s  q u e  l l e g ó ,  i n t e l e c t u a l m e n t e ,  r e s p e c t o  d e  l a  s o c i e d a d
y  la  h is to r ia  -en t idades  inseparab les  que se  com-p l i can  mutuamente- ,  sean
produc to ,  también ,  de  la  exper ienc ia  d i rec ta  que tuvo  de  fenómenos idént icos  o
semejan tes  a  los  que descr ibe  o  a lude.

Su paso por  la  po l í t i ca  no  fue  su f ic ien temente  "a fo r tunado" ,  como sue le  ocur r i r
c o n  l o s  i n t e l e c t u a l e s  q u e  i n c u r s i o n a n  e n  s u  á m b i t o l .  N o  o b s t a n t e ,  a u n q u e  l a
r e p ú b l i c a  e s p a ñ o l a  q u e  r e s u l t Ó f u e  m u y  d i s t i n t a  d e  l a  q u e  é l  a n h e l a b a  y  p o r  l a  q u e
luchó2,  las  v ivenc ias  que ob tuvo en  un  campo de asuntos  d iamet ra lmente  opuesto
a l  que le  e ra  p rop io ,  fueron  f ruc t í fe ras .  Su " f  racaso"  dent ro  de  la  po l í t i ca  decantó  en
una ser ie  de  med i tac iones  soc io lóg icas  e  h is tó r icas  -y ,  por  c ie r to ,  po l í t i cas-  que

Este  escr i to  fo rma par te  de  un  proyec to  de  inves t igac ión  ro ¡ . ro tcv r  (C lave :  1180-90) .

Cfr.,  de Gonzalo Redondo, Las empresas polít¡cas de José Ortega y Gasset, Eds. Rialp, Madrid, 1970.

Cf r . ,  de  Ju l ián  Mar ías ,  "España in te l ig ib le .  Razón h is tó r ica  de  las  Españas" ,  A l ianza Ed i to r ia l ,
Madr id ,  1985;  Cap.xxvr  :  España como desor ien tac ión  c readora  en t re  dos  nauf rag ios .  De l  mismo

autor :  l Jna  v ida  presente .  Memor ias  |  (1914-1951) ,  A l ianza Ed, ,  I \4adr id ,  1989;  en  espec ia l ,  Caps.  xy

ss .  Además,  la  Secc ión  Ou in ta  -E l  Nauf rag io -  de  su  "Onega * *  Las  t rayec tor ias" ,  A l ianza Ed. ,
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son de  la  mayor  impor tanc ia .  Exper ienc ias  desd ichadas se  t radu je ron  en  teor ías  de
gran s ign i f i cac ión .  Or tega,  f ie l  a  su  é t i ca ,  sacó provecho inc lus ive-y  muy espec ia l -
mente-  de  lo  insa t is fac to r io ,  obs tacu l i zador ,  negat ivo  y  aporé t ico .

Muy d i fe ren te  en t re  s í ,  los  contac tos  de  He idegger ,  Or tega y  Sar t re  con la
po l í t i ca ,  t ienen a lgo  en  común:  son des luc idos ,  d iscu t idos  y  d iscu t ib les ,  y  a t ra je ron
sobre  los  p ro tagon is tas  una re tah í la  de  d i f i cu l tades  persona les .  A  pesar  de  e l lo  son,
de maneras diversas, fecundos para nosotros, puesto que de esas "fuentes" pode-
mos aprender  mucho.  Por  lo  p ron to ,  los  d iversos  modos de  inser ta rse  e l  in te lec tua l
en  la  po l í t i ca .  En mi  op in ión ,  só lo  Or tega par t i c ipó  de  verdad en  e l la ,  o  s ise  qu ie re ,
só lo  é l  in te rv ino  en  la  po l í t i ca  "de  verdad" .  Sar t re  y  He idegger ,  cada uno en  su
es t i lo ,  se  mov ieron  meramente  en  su  per i fe r ia .

El pensamiento histór ico-social  de Ortega se mueve sobre el  fundamento, dado
por supuesto, de una próte phi losophía o f i losofía pr imera, cuyo punto de part ida
no es  la  sub je t i v idad,  e l  yo  puro  o  la  consc ienc ia ,  s ino  la  v ida  humana,  en tend ida
como e l  en f ron te  en t re  un  programa v i ta l -e l  hombre-  y  la  c i rcuns tanc ia  en  que
p r o c u r a  r e a l i z a r s e 3 .  L o  q u e  p r i m a r i a m e n t e  h a y  n o  e s ,  p u e s ,  u n a  i n m a n e n c i a
especu lar  que se  l im i ta ,  por  sobre  todo,  a  conocer ,  s ino ,  más b ien ,  lo  cont ra r io :  un
choque,  un  conf l i c to ,  una conf ron tac ión ,  una pugna;  en  suma,  un  drama.  Es la
pa labra  no  debe en tenderse  como una s imp le  metá fora ,  s ino  como un té rmino
técn ico  que des igna la  rea l idad rad ica l ,  es to  es ,  aque l la  rea l idad en  la  que,  por  ser
ra íz  de  las  demás,  todas  las  o t ras  t ienen que aparecer  po lémicamentea.  E l  v iv i r  es ,
en  e fec to ,  pó lemos, lucha,  tan to  en  e l  p lano persona l  como en e l  co lec t i vo .

Cada ser  humano no só lo  debe ganarse  la  v ida  en  e l  sen t ido  usua l  de  la
expres ión ,  s ino  que también  t iene  que hacer lo  en  un  p lano prev io :  meta f ís ico ,
on to lóg ico  o  en t i ta t i vo  ( tómese como vá l ida  cua lqu ie ra  de  es tas  pa labras ,  u  o t ra
equ iva len te  que resu l te  aceptab le  y  no  chocante) .  Y  para  e l lo  hay  que luchar ,
aunque en  a lgunos  casos-como e l  de l  m ismo Or tegas-  la  lucha cons is ta ,  para-
dó j i camente ,  en  e l  es tab lec imien to  y  o rgan izac ión  de  una paz  perdurab le .

La  idea de  lucha -y  recuérdese a  Herác l i to ,  a  p ropós i to  de  es to-  nos  s i rve ,
como hemos d icho,  para  dar  cuenta ,  también ,  de l  es t ra to  p r imar io  de  la  ex is tenc ia
h is tó r ico-soc ia l .  As ícomo e l  d rama persona l  es t r lba  en  e l  denodado es fuerzo  de  dar
real idad, en una determinada circunstancia, aun proyecto de sí mismo, el  drama
colect ivo es, por lo pronto, la lucha entre las generaciones histór icas que conf igu-
ran  una soc iedad6.  No queremos dec i r  con  es to  que la  ún ica  lucha soc ia l  sea  la  de

5

6

Véase,de l  au lo r , "HombreyMundo.  Sobree l  puntodepar t idade la f i loso f íaac tua l " ,Ed.Un ivers i ta -
r ia ,  Sant iago,  1984.
Véase, del autor, "vivir como acontecer, categoría fundamental de la historia": en Anuario de
Filosofía Jurídica y Social N" 2, eoev¡r, Valparaíso (Chile), 1984.
Cfr.,  de Ortega, ldea del Teatro. Obras Completas, vol.  vr,  Ed. Revista de Occidente, Madrid; p. 443.
Véase,  de l  au tor ,  "Notas  sobre  la  es t ruc tu ra  empí r ica  de  la  v ida  humana y  e l  método h is tó r ico  de  las



las generaciones; sólo af i rmamos -sig uiendo a Ortega- que el la es la const i tut iva
de la  h is to r ia .  Es to  s ign i f i ca  que queda ab ie r ta  la  pos ib i l idad  de  que haya o t ras  - la

de c lases ,  por  e jemplo-  que modu len  a  la  generac iona l  y  que,  desde c ie r tos  puntos
de v is ta  o  en  a lgunas  s i tuac iones ,  tengan mayor  " impacto"  ( t rans i to r iamente ,  a l
m e n o s )  q u e  e l l a .

Una de  las  p r inc ipa les  preocupac iones  teoré t icas  de  Or tega es tuvo  cons t i tu ida
por  lo  que podr íamos l lamar  "med i tac ión  de l  con f l i c to " ;  as í ,  por  e jemplo ,  cabe
interpretar su obra Del lmperio Romano desde esta perspect iva. Escr i ta en la
Argent ina ,  p resumo que fue  e laborada por  su  au tor  ten iendo an te  la  v is ta ,  en t re
o t ros  fenómenos,  tan to  la  Guer ra  C iv i l  Españo la  como la  Segunda Guer ra  Mund ia l ,
que desde e l  punto  de  v is ta  de  Or tega tendr ía  que denominarse ,  más b ien ,  Segunda
Gran Guer ra  C iv i l  Europea.  Su meta  fue  e laborar  a lgo  as ícomo una teor ía  desde la
cua l  fuera  pos ib le  poner  e l  con f l i c to  ba jo  c ie r to  "cont ro l " ;  más prec isamente ,  su
f ina l idad cons is t ió  en  most ra r  caminos  que h ic ie ran  de l  con f l i c to  a lgo  fecundo,  de
ta l  modo de  ev i ta r  que la  lucha soc ia l  an iqu i la ra ,  de  uno u  o t ro  modo,  a  los
cont r incantes ,  y  con e l los ,  a  la  co lec t iv idad en  su  con jun to .

Para  Or tega,  toda soc iedad es  s iempre ,  a  la  par ,  d i -soc iedad;  cons tan temente
hay  en  e l la  lucha y  cooperac ión ;  p re tender  que en  su  seno hay  só lo  lo  uno o  lo  o t ro
es  de formar  su  rea l idad,  no  dar  cuenta  caba l  de  e l la .  También  es  un  er ro r  c reer  que
la  soc iedad se  au tor regu la ,  bas tando "de ja r  hacer ,  de ja r  pasar "  para  que los
asuntos  marchen sa t is fac to r iamente .  La  c r í t i ca  que Or tega d i r ige  a l  l ibera l i smo
c lás ico  -que es  só lo  una fo rma de l ibera l i smoT-  respec to  de  es te  punto  es  fuer te .
"Hay-d ice-e l  hecho de  que los  hombres  conv iven,  pero  esa  conv ivenc ia  no  es
nunca e fec t ivamente  soc iedad;  es ,  s imp lemente ,  conato  o  es fuerzo ,  más o  menos
in tenso,  para  l legar  a  ser lo ,  cuando no  es  todo lo  cont ra r io :  descompos ic ión  y
desmoronamiento  de  una re la t i va  soc ia l i zac ión  an tes  lograda.  La  soc iedad,  cons te ,
es  tan  cons t i tu t i vamente  e l  lugar  de  la  soc iab i l idad  como e l  lugar  de  la  más a t roz
i n s o c i a b i l i d a d ,  y  n o  e s  e n  e l l a  m e n o s  n o r m a l  q u e  l a  b e n e f i c e n c i a ,  l a  c r i m i n a l i d a d .
[ . . . ] T o d a s  l a s  c a u t e l a s ,  t o d a s  l a s  v i g i l a n c i a s  s o n  p o c a s  p a r a  c o n s e g u i r  q u e  e n
a lguna med ida  predominen las  fuerzas  y  modos soc ia les  sobre  los  an t isoc ia les .  E l
l ibera l i smo Ic lás ico ] ,  en  cambio ,  c re Ía  que no  había  que hacer  nada,  s ino ,  a l  con-
trar io,  laísser faire,  la isser passer" 8.  Por cierto,  Ortega también hace contunden-
tes  ob jec iones  a  la  pos tura  opuesta :  e l  es ta t i smo a  u l t ranza.  Recordemos que e l
capítulo xn de la rebel ión de las masas se t i tu la "El mayor pel igro, el  Estado",  y en

generaciones, según Jul ián Marías"; en Anuario de Fi losofia Jurídica y SocialN" 7, eoevar, Valpa-
ra íso ,  1989.
A l  respec to ,  véase,  por  e lemplo ,  de  Ju l ián  Mar ías ,  "La  exper ienc ia  de  la  v ida" ;  en  E l  t iempo que n i
vuelve ni tropieza. Obras Complefas, vol.  vrr,  Ed. Revista de Occidente, Madrid, pp. 647 y s.
Cfr.,  Del lmperio Romano. O.C., vt,  p. 73.
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é1,  en t re  o t ras  cosas ,  Or tega seña la  es to :  1 .  "En nues t ro  t iempo,  e l  Es tado ha
l legado a  ser  una máqu ina  fo rmidab le ,  que func iona prod ig iosamente ;  de  una
marav i l losa  e f i c ienc ia  por  la  cant idad y  p rec is ión  de  sus  med ios .  P lan tada en  med io
de la  soc iedad,  bas ta  tocar  a  un  resor te  para  que ac túen sus  enormes pa lancas  y
operen fu lminantes  sobre  cua lqu ie r  t rozo  de l  cuerpo soc ia l " .  2 .  "Es te  es  e l  mayor
pe l ig ro  que hoy  amenaza a  la  c iv i l i zac ión :  la  es ta t i f i cac ión  de  la  v ida ,  e l  in te rvenc io -
n ismo de l  Es tado,  la  absorc ión  de  toda espontane idad soc ia l  por  e l  Es tado;  es  dec i r ,
la  anu lac ión  de  la  espontane idad h is tó r ica ,  que en  de f in i t i va  sos t iene,  nu t re  y
e m p u j a  l o s  d e s t i n o s  h u m a n o s " e .

S i  las  pos turas  ex t remas f ren te  a l  p rob lema que nos  ocupa quedan desca l i f i ca -
das ,  tendrá  que haber  una pos tura  mesurada que ser ía  p rec iso  adoptar .  Pero  es ta
pos tura  no  puede ser  enunc iada en  fó rmulas  rad ica lmente  s imp l i f i cadoras ,  como la
d e l  l i b e r a l i s m o  c l á s i c o  - " d e 1 a r  h a c e r ,  d e j a r  p a s a r " -  o  l a  d e l  f a s c i s m o  i t a l i a n o :
"Todo por  e l  Es tado;  nada fuera  de l  Es tado;  nada cont ra  e l  Es tado"  10 .  Por  lo  p ron to ,
de  e l la  habr ía  que dec i r  que tendr ía  que es tar ,  en  cada caso,  cond ic ionada por  la
pecu l ia r  s i tuac ión  h is tó r ica  que v ive  en  c ie r to  ins tan te  de terminada soc iedad.  Por
ende,  en  e l la  se  de ja r Ía  de  v iv i r  desde e l  punto  de  v is ta  de  la  e te rn idad para  v iv i r
desde el punto de vista del instantell .

En su l ibro Naturaleza, Histor ia,  Dios dist ingue Zubir i  dos concepciones del
t iempo12.  La  pr imera ,  v igente  has ta  e l  s ig lo  xv t r r ,  lo  conc ibe  como una suces ión  de
presentes .  Para  e l la ,  e l  pasado ya  fue ,  ya  pasó Y,  Por  tan to ,  ya  no  es .  E l  p re té r i to ,
pues ,  queda a  la  espa lda  de l  hombre ,  se  p ie rde .  E I  pasado-para  es ta  in te rpre ta-
c ión  de  lo  tempora l -  es  a lgo  que pasó a  o t ros  y  que carece de  rea l idad,  se  en t iende,
d e  r e a l i d a d  p r e s e n t e , l a  ú n i c a  q u e  h a y .  L a  e n t i d a d  d e l  p a s a d o  e s  m í n i m a ,  y  d e p e n d e
de los  hombres  presentes .  En e fec to ,  es tos  podr ían  reac tua l i zar lo ,  en  c ie r to  modo y
has ta  c ie r to  punto ,  a  t ravés  de l  recuerdo.  Pero  s i  e l lo  no  acontece,  e l  p re té r i to  se
h u n d e  e n  l a  n a d a ,  o  p o c o  m e n o s .  E s t a  d i m e n s i ó n  d e l t i e m p o  d e p e n d e r í a  d e  n u e s t r a
vo lun tad  para  poder  ser .

Prec isemos -manten iéndonos en  esa perspec t iva-  la  carenc ia  de  rea l idad de l
p a s a d o .  S i  e n t e n d e m o s  p o r  r e a l i d a d  " a q u e l l o  c o n  q u e  c o n t a m o s ,  q u e r a m o s  o  n o "
-es to  es ,  " la  cont ravo lun tad ,  lo  que nosot ros  no  ponemos;  an tes  b ien ,  aque l lo  con

I

1 0

O.C. ,  rv . ,  pp .  224 Y s .
En La  rebe l ión  de  las  masas -O.C. ,  rv ,  p .226-  Or tega c i ta  es ta  f  rase ,  y  la  somete  a  c r í t i ca  jun to  a  lo
que representa .
A l  respec to ,  véase,  De l  lmper io  Romano.  O.C. ,  v r ,  p .55 ,  De l  mismo or tega,  "P id iendo un  Goethe

d e s d e  d e n t r o " .  O . C . ,  r v ,  p . 4 1 6 .  A d e m á s ,  " P r ó l o g o  a  u n a  E d i c i ó n  d e  s u s  O b r a s "  O . C . ,  v t ,  p . 3 4 8 .

Véase,  dent ro  de  es ta  obra  -cuya novena ed ic ión  ha  s ido  pub l icada por  A l ianza Ed.  y  la  Soc iedad
de Es tud ios  y  Pub l icac iones  en  Madr id ,  e l  año 1987- ,  la  segunda par te , 'Nues t ra  ac t i tud  an te  e l
pasado ' ,  de l  cap í tu lo  "E l  acontecer  humano:  Grec ia  y  la  perv ivenc ia  de l  pasado f i losó f ico"  (pp .  362

v  ss . ) .
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que topamos '13- ,  en tonces ,  e l  pasado no  ser ía  rea l  para  ta l  concepc ión  de l  t iem-
po,  porque su  en t idad aparecer ía  sÓlo  cuando nos  ponemos expresamente  a
recordar lo ;  la  ex is tenc ia  de l  pasado es tar ía  en  nues t ra  mano.

Para  esa  concepc ión  de l  pasado,  la  ocupac ión  con és te  t iene ,  en  e l  me jor  de  los

casos ,  só lo  una func ión  é t i ca :  a l  hombre  ac tua l  le  convendr ía  saber  cómo se

compor ta ron  sus  congéneres  en  s i tuac iones  pre tér i tas  aná logas .
pero  desde e l  s ig lo  xv l l r  comienza a  imponerse  o t ra  in te rpre tac ión  de l  t ¡empo

que,  a l  ser  muy d i fe ren te  de  la  an ter io r ,  acar reará  consecuenc ias  innovadoras  de

var iada índo le .  Por  lo  p ron to ,  se  d is t ingue en  e l la  en t re  t iempo cósmico  (o  de  la

mater ia )  y  t iempo v i ta l  (o  de l  esp í r i tu )14 .  En aqué l  -e l  t iempo cósmico-  e l  pasado

ya pasó y  e l  fu tu ro  aún no  acontece;  de  es te  modo,  n i  e l  p re té r i to  n i  e l  porven i r

t ienen,  p rop iamente ,  rea l idad,  no  son presentes .  S i  en  e l  ámbi to  cósmico  ha l lamos

a l g o  a s í c o m o  u n  p a s a d o  y  u n  f u t u r o ,  e l  u n o  y  e l o t r o  l e  a d v i e n e n  d e s d e  e l  h o m b r e .

Sea d icho de  paso:  desde e l  punto  de  v is ta  de  Or tega,  un  p lan teamiento  as í  es

Oer fec tamente  exp l i cab le .  Tomemos en cuenta  que para  es te  pensador  la  v ida

humana es  la  rea l idad rad ica l ,  es  dec i r ,  aque l la  en  que,  necesar iamente ,  aparecen

t o d a s  l a s  d e m á s 1 5 ;  e n t r e  e l l a s ,  p o r c i e r t o ,  e l  c o s m o s  ( o  l a  m a t e r i a ) ; d e  e s a  m a n e r a ,

todo - también  lo  cósmico-  es ,  de  a lgún modo,  humano '
E l  t iempo v i ta l  -en  r igor ,  e l  de  la  v ida  de l  hombre  (o  de l  esp í r i tu )  -  es

pro fundamente  d ls t in to .  En su  domin io  -que abarca  e l  an ter io r - ,  e l  p resente  es
- también ,  pero  con nov ís imos "mat ices"  que,  en  verdad,  son mucho más que

eso-  la  d imens ión  tempora l  en  re lac ión  a  la  que se  dan las  o t ras :  pasado y  fu tu ro .

Pero  e l  p resente  no  es ,  para  es ta  segunda comprens ión  de  la tempora l idad-en la
que,  como un punto  cu lminante ,  es ta r ía  la  In te rpre tac ión  de  Or tega-  un  ins tan te

exento  de  esenc ia les  conex iones  con e l  p re té r i to  y  e l  porven i r .  Todo lo  cont ra r io :  e l
p resente  se  compone,  en  buena med ida ,  de  pasado y  fu tu ro '

, ,E l  oasado conf ina  con e l  fu tu ro  -seña la  o r tega-  porque e l  p resente  que

idea lmente  los  separa  es  una l ínea tan  su t i l  que  só lo  s i rve  para  jun tar los  y  a r t i cu-

la r los .  A l  menos en  e l  hombre ,  e l  p resente  es  un  vaso de  pared de lgadís ima l leno

1 3 Cfr . ,  de  Or tega,  ldeas  y  c reenc ias .  O.C, ,  v ,  p .389 (es te  l ib ro  es  complemento  ind ispensab le  de  E/

hombre  y  la  gente ,  en  e l  que nos  cent ra remos más ade lan te)

En r igor ,  o r tega ev i ta  los  té rminos  "mater ia "  y  "esp í r i tu "  porque p iensa que no  dan cuenta  de  io

ú l t imamente  rea l  -que es ,  normalmente ,  lo  que é l  busca;  cuando los  emplea ,  Ios  u t i l i za  en  un

sent ido  la to ,  o  de  manera  in fo rmal ,  o  en  una acepc ión  b ien  prec isa  y  res t r ing ida  que acota

expresamente .  Respecto  de  es to ,  véase,  por  e jemplo ,  Hombre  y  Mundo,  p .44 .  Por  o t ra  par te ,  de

J u l i á n t V l a r í a s , " E l  h o m b r e y l a g e n t e . L a t e o r í a d e l a v i d a s o c i a l e n O r t e g a " ; e n L a E s c u e l a d e M a d r i d .
o .c . ,  v ,  p .434.  Además,  e l  cap í tu lo  v t  de  H is to r ia  como s is tema,  de  or tega (o .c . ,  v t ,  pp .  25  y  ss . ) .

Sobre  e l  a lcance y  l Ím i te  de  es ta  tes¡s ,  véase,  por  una par te ,  e l  a r t ícu lo  de  lV la r ías  ind icado en  la  no ta

o r e c e d e n t e .  P o r o t r a ,  d e l  a u t o r ,  " U n a  l o c a l i z a c i ó n  f i l o s ó f i c a  d e  l a  d i m e n s i ó n  c o r d i a l d e l  h o m b r e " ; e n

Revista Chilena de Neuropsiquiatr ia,Yol 23, N' ' l  ,  Santiago, 1990; pp.34 y s
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hasta  los  bordes  de  recuerdos  y  de  expec ta t i vas .  Cas i ,  cas i  pud ie ra  dec i rse  que e l
p resente  es  mero  pre tex to  para  que haya pasado y  haya fu tu ro ,  e l  lugar  donde
ambos logran  ser ta les"16 .  E l  p resente ,  pues ,  es  a lgo  que se  ex t iende,  a  saber :  hac ia
e l  pasado y  e l fu tu ro ,  que cooperan,  dec is ivamente ,  a  cons t i tu i r lo .  E l  pasado no  se
p ie rde ,  según es ta  tes is .  E l  pasado humano perv ive ,  en  s ign i f i ca t i va  p roporc ión ,
conf igurando e l  ser  mismo de l  hombre  ac tua l .  E l  porven i r  cobra  la  mayor  impor tan-
c i a .  H a s t a  t a l  p u n t o  e s t o  s e r í a  a s í ,  q u e  O r t e g a  n o s  d i c e  q u e  " n o  h a y  [ . . . ]  m á s
remedio  que de f in i r  a l  hombre  como un ser  cuya rea l idad pr imar ia  y  más dec is iva
cons is te  en  ocuparse  de  su  fu tu ro .  Es ta  ocupac ión  por  ade lan tado con lo  que aún no
es ,  s ino  que amenaza ser  en  e l  ins tan te  p róx imo,  es ,  por  tan to ,  p reocupac ión ,  y  es to
es ,  an te  todo y  por  deba jo  de  todo,  la  v ida  humana:  p reocupac ión ,  o  como mi
amigo Heidegger ha dicho, trece años más tarde que yo, Sorge, cura, es decir ,
p reocupac ión  "  17 .

Ocuparse  con la  h is to r ia ,  con  e l  pasado humano,  no  t iene  só lo  un  sent ido  é t i co ;
an tes  de  tener  un  carác ter  é t i co ,  habérse las  con la  h is to r ia  es  una ta rea  de  carác ter
meta f ís ico  u  on to lóg ico ,  en  cuanto  que hacer  h is to r ia  es  descubr i r  e l  ser  mismo de l
hombre, una dimensión de su propia real idadls.  Expresamente, advierte Ortega
que e l  pasado no  es  a lgo  a jeno a  nosot ros ,  s ino  que "cons t i tuye  nues t ros  prop ios
ent res i jos"  l s .  Pero ,  ¿de qué manera  pers is te  e l  pasado en  e l  hombre? ¿Cómo es  que
la  h is to r ia  es  aún presente  en  e l  ser  humano de hoy? Ent re  o t ros  resu l tados ,
responder  es tas  preguntas  -que,  c la ro  es tá ,  en  e l  fondo son só lo  una-  nos
permi t i r ía  en tender ,  fundadamente ,  por  qué se  d ice  que e l  hombre  es  una en t idad
h is tó r ico-soc ia l  o  soc ioh  is tó r ica .

El pasado pervive en nosotros -posibi l i tando, así,  que seamos histór icos- en
nuest ra  d imens ión  soc ia l  o  co lec t iva .  Es ta  face ta  de  la  v ida  humana predomina
hasta  ta l  punto  en  e l  hombre ,  que Or tega ha  a f i rmado taxa t ivamente ,  que "an tes
que su je tos  ps íqu icos  somos su je tos  soc io lóg icos"20,  opon iéndose con e l lo  a  g ran
par te  de  las  in te rpre tac iones  de l  ser  humano.  Para  en tender -a l  menos,  parc ia l -
mente-  lo  oue es  la  h is to r ia  como pasado -sent ido  hab i tua l  de l  té rmino  h is to r ia -
debemos,  p r imero ,  esc la recer  qué es  soc iedad.

l 7

Cfr . ,Or igenyEpí logode laF i loso f la .O.C. , rx ,p .350.E l  recordardequehab laOr tegaeneste tex tono
debe entenderse, como se verá más adelante, en el mismo sent¡do, restr ingido, del ' recordar'al que

nos re fe r íamos a l  t ra ta r  la  p r imera  concepc ión  de l  t iempo que examina Zub i r i .
C f r . ,  "Pasado y  porven i r  para  e l  hombre  ac tua l " ;  en  e l  l ib ro  de l  m ismo nombre .  O.C. ,  t x ,  p .654.

Acerca  de  la  impor tanc ia  de l  fu tu ro  en  e l  ámbi to  de  la  "v ida"  co lec t iva ,  véase,  de l  au tor ,  "Renan,

Ortega y la ldea de Nación"; en Estudios Públicos N" 38, Santiago, 1990.

Véase, del autor, "Sobre la teoría de la historia en Ortega"; en Revista de Fi losofía, Vol.33-34,
S a n t i a g o , 1 9 8 9 .
Cf r . .  "Prospec to  de l  Ins t i tu to  de  Humanidades" .  O.C. ,  v r r ,  p '  18 .
Cfr.,  "La Fi losofía de la Historia de Hegel y la'Historiología' ".  O.C., rv, p. 540,

1 a

1 9
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Enla Meditación de Europa de Ortega, leemos: "Una sociedad es la conviven-
c ia  de  ind iv iduos  humanos ba jo  un  s is tema de usos"21.  Procuraremos aprehender
e l  s ign i f i cado de  es te  aser to  comenzando desde su  f ina l ,  y  concent rándonos en  é1 ,
esto es, ref i r iéndonos a los usos. Para el lo recurr i ré,  ante todo, a El hombre y la
gente ,  obra  fundamenta l  y  dec is iva  dent ro  de  la  soc io log ía  f i losó f ica  (o  f i loso f ía
soc io lóg ica)  de  nues t ro  au tor ,  en  la  que ha l lamos,  por  e jemplo ,  los  fundamentos
teóricos de su famoso l ibro La rebel ión de las masas, que, sin el los y otros aspectos
de su  f i loso f ía ,  resu l ta ,  en  r igor ,  in in te l ig ib le .  A l l í  ind ica ,  por  lo  p ron to ,  que /os
hechos sociales const i tut ivos son usos22. Si queremos saber qué es sociedad
tenemos,  por  tan to ,  que d i r ig i r  nues t ra  mi rada de  manera  espec ia l  -aunque no
exc lus iva-  a  los  usos .

Es ta  adver tenc ia  metodo lóg ica  no  es tá  de  más s i  tomamos en cuenta  que,  en  e l
ámbi to  de  lo  humano,  lo  más d i f í c i l  de  captar  es  lo  soc ia l ,  como sos t iene Or tega:
"Toda rea l idad es tá  p ron ta  a  ocu l ta rse-ya  lo  d i jo  Herác l i to -y  cada una posee un
determinado coef ic ien te  de  ocu l tac ión .  La  c i f  ra  máx ima en es te  poder  de  c landes t i -
n idad cor responde a  D ios  y  por  e l lo  su  advocac ión  más f i losó f ica  deb ie ra  ser  la  de
Deus abscond i tus  ID ios  ocu l to l .  t . . , ]  Pues  b ien ,  en t re  las  cosas  humanas es  la
soc iedad la  menos pa ten te ,  la  que más se  d is f raza  de t rás  de  o t ras"23 .

En El hombre y la gente, Ortega se ref iere a los usos, s intét icamente, de la
s igu ien te  manera :  "Para  la  doc t r ina  soc io lóg ica  que se  va  a  exponer  en  es tas
lecc iones  bas ta  con que c ie r tos  usos ,  s i  se  qu ie re  los  casos  ex t remos de l  uso ,  se
caracter icen por estos rasgos.

1o)  Son acc iones  que e jecu tamos en  v i r tud  de  una pres ión  soc ia l .  Es ta  p res ión
cons is te  en  la  an t ic ipac ión ,  por  nues t ra  par te ,  de  las  represa l ias 'mora les 'o  f í s icas
que nues t ro  contorno  va  a  e je rcer  cont ra  nosot ros  s i  no  nos  compor tamos as í .

2o)  Son acc iones  cuyo prec iso  conten ido ,  es to  es ,  lo  que en  e l las  hacemos,  nos
es  in in te l ig ib le .  Los  usos  son i r rac iona les .

3o)  Los  encont ramos como fo rmas de  conducta ,  que son a  la  vez  pres iones
fuera  de  nues t ra  persona y  de  toda o t ra  persona/  porque ac túan sobre  e l  p ró j imo lo

Véase, "Europa y la idea de nación (y otros ensayos sobre problemas del hombre contemporá-
neo) " ;  Rev is ta  de  Occ idente  en  A l ianza Ed i to r ia l ,  Madr id ,  '1985;  apar tado 'Op in ión  púb l ica  y  poder
púb l ico .  E l  equ i l ib r io  europeo.  E l  Derecho consuetud inar io ' ;  p .  90  (véase,  también ,  p ,  44 l r .  IO.C. ,  rx ,
p .293 y  p .2571.
O.C. ,  v r ,  p .  76 .
Cf r . ,  "Prospec to  de l  Ins t i tu to  de  Humanidades" .  O.C. ,  v r r ,  p .  13  (sobre  e l  fenómeno de la  ocu l tac ión ,
véase, de Ortega, Apuntes sobre el pensamiento IO.C., v/ i .  Aludiendo a este hecho, Ortega dirá en
El  hombre  y  la  gente :  "Y  aguí tenemos la  causa,  b ien  que ahora  só lo  enunc iada y  no  esc la rec ida ,  de
que la  soc io log ía  sea la  más rec ien te  en t re  las  c renc ias  de  Humanidades y ,  c la ro  es tá ,  la  más
re t rasada y  ba lbuc ien te"  (O.C. ,  v r ,  p .205) .  Es to  e ra  vá l ido ,  c ie r tamente ,  en  la  época en  que Or tega
enunc iaba su  tes is .

2 2

2 3
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mismo oue sobre  nosot ros .  Los  usos  son rea l idades  ex t ra ind iv idua les  o  imperso-
na les " 2a.

Antes  de  de tenernos  en  cada una de  es tas  carac ter ís t i cas ,  no temos que es
innecesar io  que todos  los  usos  las  os ten ten ;  para  que la  teor ía  de  Or tega sea vá l ida
basta con que las posean, en grado suf ic iente - tampoco sería imprescindible
l legar  en  es to  a  lo  abso lu to - , los  casos  ex t remos de l  uso .  Lo  que d igo  es  congruen-
te  con una tes is  fundamenta l  de l  pensamiento  de  es te  au tor ,  a  saber :  "En la
natura leza  no  hay  grados  de  rea l idad.  Las  cosas  o  son o  no  son,  s in  más.  Pero  es
carac ter ís t i co  de  lo  humano poseer  los  g rados  más d iversos  de  rea l idad"25.  Lo  que
se re lac iona con e l  hombre ,  por  ende,  debe ser  s iempre  v is to  -no  só lo  en  es ta
ocas ión-  de  una manera  gradua l ,  a le jándonos,  en  lo  que a  é l  se  re f ie re ,  de  los
abso l  u tos .

Para  exp l i c i ta r  e l  p r imer  carác ter  de  los  usos  (o ,  a l  menos,  de  sus  casos  ex t re -
mos)-ser imposiciones mecánicas-,  es preciso remit i rse, por lo pronto, al  capítu-
l o  d é c i m o  d e  E l  h o m b r e  y  l a  g e n t e ,  d o n d e  e l  f i l ó s o f o  a f i r m a :  " E l  u s o  [ . . . ] s e  m e
aparece como la  amenaza presente  en  mi  esp í r i tu  de  una eventua l  v io lenc ia ,
coacc ión  o  sanc ión  que los  demás van a  e jecu tar  cont ra  mí " .  Y  agrega:  "Es te  es  e l
carác ter  con  que pr imero  se  presenta  en  nues t ra  v ida ' lo  soc ia l ' .  Lo  perc ibe  an tes
n u e s t r a  v o l u n t a d  q u e  n u e s t r a  i n t e l i g e n c i a .  O u e r e m o s  h a c e r  o  d e j a r  d e  h a c e r  a l g o  y
descubr imos que no  podemos;  que no  podemos,  porque f ren te  a  nosot ros  se
levanta  un  poder ,  más fuer te  que e l  nues t ro ,  que fuerza  y  domeña nues t ro
querer "26 .  A  es te  poder  lo  l lama Or tega poder  soc ia l2T y ,  también ,  poder  púb l i co28.

Hagamos resa l ta r ,  an tes  de  segu i r  ade lan te ,  a lgo  sobremanera  ex t raño:  lo
soc ia l  es  perc ib ido  an tes  por  nues t ra  vo lun tad  que por  nues t ra  in te l igenc ia .  Por  lo
v is to ,  la  vo lun tad  t iene ,  además,  la  capac idad de  perc ib i r ;  ta l  vez  c ie r tas  rea l idades
-¿o todas  e l las?-  sean captadas  só lo  cuando se  con jugan,  de l  modo aprop iado,
in te l igenc ia ,  vo lun tad  y  sent imenta l tdadzs .  Pero  cont inuemos.

Or tega en t iende por  "  ' coacc ión  sobre  micompor tamiento ' toda consecuenc ia
penosa,  sea de l  o rden que sea,  p roduc ida  por  e l  hecho de  no  haceryo  lo  que se  hace
e n  m i  c o n t o r n o  s o c i a l " 3 0 .  E n  o t r a s  p a l a b r a s :  " h a y  c o a c c i ó n  s i e m p r e  q u e  n o  p o d e -
m o s  e l e g i r  i m p u n e m e n t e  u n  c o m p o r t a m i e n t o  d i s t i n t o  d e  l o  q u e  e n  l a  c o l e c t i v i d a d
s e  h a c e " 3 1 .

2 4  o . C . ,  v t  ,  p . 7 7 .
2 5  C f r . ,  " P r ó l o g o  a ' H i s t o r i a  d e  l a  F i l o s o f í a ' ,  d e  E m i l e  B r é h i e r " ,  O . C . ,  v ,  p . 4 0 0 ,  e n  n o t a .
2 6  O . C , ,  v r r ,  p . 2 1 5 .
27  l b Í d .

r D r o . ,  p p .  r b l  y  s s .
2e  A l  r espec to ,  véase ,  de l  au to r ,  "Una  l oca l i zac i ón  f i l o só f i ca  de  l a  d imens ión  co rd i a l  de l  hombre " .
30 Cfr . ,  El  hombre y la gente.  O.C.,  v  r ,  p.  236.
31  l b í d .
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La coacc ión  puede ser  déb i lo  fuer te .  Es tos  dos  grados  de  energ ía  en  la  coacc ión
nos permi ten  c las i f i car  los  usos  en  "déb i les  y  d i fusos" ,  por  una par te ,  y  " fuer tes  y
r íg idos" ,  por  o t ra32.  Las  i lus t rac iones  con que Or tega a lude a  es ta  d is t lnc ión  son
e s c l a r e c e d o r a s .  " E j e m p l o s  d e  l o s ' u s o s  d é b i l e s  y  d i f u s o s ' - d i c e -  s o n  l o s  q u e
vagamente  se  han l lamado s iempre  'usos  y  cos tumbres ' ,  en  e l  ves t i r ,  en  e l  comer ,
en  e l  t ra to  soc ia l  cor r ien te ;  pero  son también  e jemplo  de  e l los  los  usos  en  e l  dec i r  y
en  e l  pensar ,  que cons t i tuye  e l  dec i r  de  la  gente ,  cuyas  dos  fo rmas son la  lengua
m i s m a  y  l o s  t ó p i c o s ,  q u e  e s  l o  q u e  c o n f u s a m e n t e  s e  l l a m a ' o p i n i ó n  p ú b l i c a '  " 3 3 .  Y
a ñ a d e :  " E j e m p l o  d e  l o s ' u s o s  f u e r t e s  y  r í g i d o s ' s o n  - a p a r t e  d e  l o s  u s o s  e c o n ó m i -
cos-  e l  derecho y  e l  Es tado,  dent ro  de l  cua l  aparece esa cosa te r r ib le ,  pero
i n e x o r a b l e  e  i n e x c u s a b l e ,  q u e  e s  l a  p o l í t i c a " 3 a .

La  coacc ión  cont ra  e l  que fa l ta  a l  uso  de l  sa ludo es  cas i  s iempre  iaxa ;  va  cont ra
e l q u e  n o l o h a  r e s p e t a d o  e n  f o r m a  d e  j u i c i o s  d e s f a v o r a b l e s ,  o  a c t u a c i o n e s  p a r e j a s ,
que só io  a  la  la rga  t raerán  para  é l  consecuenc ias  eno josas3s .  Fren te  a  ese  t lpo  de
coacc ión ,  encont ramos la  coacc ión  máx ima,  que es  la  f í s ica ,  y  que e l  con torno
soc ia l  "p rac t ica  cuando se  cont rav iene a  un  t ipo  de  usos  muy carac ter ís t i co  que se
l l a m a ' d e r e c h o " ' 3 6 .  " S i  a l g u i e n  r o b a  u n  r e l o j  - a c o t a  O r t e g a -  y  e s  c o g i d o  r n
f ragant i ,  un  po l i c Ía  se  apodera  inmed ia tamente  de  é ly ,  a  la  fuerza ,  se  lo  l leva  a  la
comisar ía .  En es te  caso,  pues ,  la  respuesta  de  la  soc iedad a  un  abuso es f ís ica ,  de
m á x i m a  i n t e n s i d a d  y  f u l m i n a n t e " 3 T .

Pero  hay  o t ras  fo rmas de  coacc ión  soc ia l  o  co lec t iva  más su t i les ,  que no
cons is ten  en  ac tos  espec ia les ,  pos i t i vos  o  negat ivos  (omis iones) ,  que los  demás
e jercen cont ra  nosot ros .  Or tega seña la  dos  e jemplos  que no  de jan  de  causar
s o r p r e s a ,  a  p e s a r  d e  s u  a p a r e n t e  s i n r p l i c i d a d  o ,  t a l  v e z ,  p o r  e l l a  m i s m a .  E l  p r i m e r o  e s
é s t e :  " e l  a m a n t e  q u i e r e  d e c i r  a l g o  a  s u  a m a d a  p e r o  s e  n i e g a  a  u s a r  u n a  d e t e r m i n a d a
l e n g u a .  E v i d e n t e m e n t e  n o  p o r  e l l o  i n t e r v i e n e  l a  p o l i c í a ,  p e r o  e l  h e c h o  e s  q u e
e n t o n c e s  l a  a m a d a  n o  l e  e n t i e n d e  y  é l  s e  q u e d a  s r n  d e c i r l e  l o  q u e  d e s e a b a .  E l  u s o
q u e  e s  l a  l e n g u a ,  s i n  a s p a v i e n t o s ,  s i n  a p a r e n t e s  v i o l e n c i a s ,  s e  i m p o n e  a  n o s o t r o s ,
n o s  c o a c c i o n a  d e  l a  m a n e r a  m á s  s e n c i l l a ,  p e r o  m á s  a u t o m á t i c a  e  i n e x o r a b l e  d e l
m u n d o ,  i m p i d i e n d o  q u e  s e a m o s  e n t e n d i d o s  c o n  t o d a  p l e n i t u d  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,
p a r a l i z a n d o  r a d i c a l m e n t e  t o d a  c o n v i v e n c i a  f é r t i l y  n o r m a l c o n  e l  p r ó j i m o " 3 8 .  E l o t r o
e j e m p l o  s e  r e f i e r e  a  " u n  c a s o  m í n i m o  p e r o ,  p o r  l o  m i s m o ,  m u y  s i g n i f i c a t i v o :  s i  n o s
'eso lvemos a  tomar  como desayuno a lgo  d is t in to  de  lo  que es  e l  reper to r io  de  los

: :  l b í d . ,  p . 2 3 5 .
lo to . .  o ,  ¿¿ó.

. :  l b í d .
t D t o , .  o ,  ¿ ¿ / .

r '  l b í d , .  o , 2 3 5 .
r  l b í d .

t D t o . .  o .  l J b .
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desayunos usua les ,  se  verán  las  d i f i cu l tades  que encont ramos,  e l  es fuerzo  que en
ta l  t r i v ia l  co t id ian idad tenemos que gas tar ,  por  e jemplo ,  en  los  v ia jes  y  cambios  de
res idenc ia .  La  soc iedad,  en  cambio ,  nos  ahor ra  inc luso  e l  es fuerzo  de  inventarnos  e l
desayuno ade lan tándonos e l  menú de  los  usua les"3s .  En es te  caso,  pues ,  la  pun i -

c ión  o  cas t igo  s ign i f i ca ,  s imp lemente ,  "que no  hacer  lo  que se  hace en  nues t ro
der redor  nos  ob l iga  a  un  es fuerzo  mayor  que hacer lo "a0 .

E l  segundo carác ter  de ,  a l  menos,  los  casos  ex t remos de l  uso  cons is te  en  su

in in te l ig ib i l idad ,  es  dec i r ,  no  en tendemos su  precrso  conten ido .  Es  lo  que ocur r i r ía ,

s e g ú n  O r t e g a ,  c o n  e l s a l u d o , f e n ó m e n o  a l q u e  d e d i c a ,  p o r  l o  p r o n t o ,  e l c a p í t u l o  t x y
parte del capítulo xde El hombre y la gente, dentro del segmento más directamente

soc io lóg ico  de  la  obra .  Resumamos e l  p lan teamiento  en  sus  prop ios  té rminos :
"Cua lqu ie ra  de  nosot ros  va  a  casa de  a lgu ien  que eS su  conoc ido ,  donde sabe que

v a  a  e n c o n t r a r  r e u n i d a s  d i f e r e n t e s  p e r s o n a s  t a m b i é n  c o n o c i d a s .  [ . .  ' ] ¿ O u é  e s  l o
pr imero  que hago,  en  casa de  mi  amigo,  a l  en t ra r  en  e l  sa lón  donde las  personas

es tán  reun idas? [ .  .  .  ]  Pues ,  a lgo  es t rambót ico ,  es t rambót ico  porque me sorprendo

e jecu tando una operac ión  que cons is te  en  que me acerco  a  cada una de  las
personas presentes ,  le  tomo la  mano,  la  opr imo,  la  sacudo y  luego la  abandono.
E s t a  a c c i ó n  p o r  m í c u m p l i d a  s e  l l a m a  s a l u d o " a l .  A h o r a  b i e n :  e s e  h a c e r  m í o  q u e  e s

tomar  y  dar  la  mano no  lo  en t iendo b ien .  "Yo no  sé ,  en  e fec to ,  por  qué lo  p r imero

que tengo que hacer  a l  encont ra r  o t ros  hombres  a lgo  conoc idos  es  prec isamente

es ta  ex t raña operac ión  de  sacud i r les  la  mano.  t .  .  . l  Y  me lo  conf i rma e l  hecho de
que,  s i  voy  a l  T ibe t ,  e l  p ró j imo t ibe tano,  en  ocas ión  idént ica ,  en  vez  de  darme la

mano,  g i ra  la  cabeza de  lado,  se  t i ra  de  una ore ja  y  saca la  lengua -compl icada

faena c -uya  f ina l idad y  sent ido  d is tan  mucho de  serme t rans lúc idos"a2.

Una objeción, de la que Ortega se hace cargo en pr imera instancia, surge: "Se

d i rá ,  un  poco apresuradamente ,  que no  es  as í ,  que sé  por  qué lo  hago,  pues  sé  que

s i  no  doy  la  mano a  los  demás,  s i  no  sa ludo,  me tendrán por  ma l  educado,

desdeñoso,  p resuntuoso,  e tc .  Es to ,  s in  duda,  es  c ie r to  y  ya  veremos la  dec is iva

impor tanc ia  que t iene .  Pero  no  confundamos las  cosas  porque aquíes tá  toda la

cuest ión. Lo que sé, lo que ent iendo es que tengo que hacer eso, pero no sé, no

ent iendo eso que tengo que hacer "a3 .  Podemos exp l i car ,  en t re  tan to , la  dec is iva
impor tanc ia  que t iene  la  ma la  op in ión  que los  demás se  van a  fo rmar  de  mís i  no

sa ludo,  recordando e lcarác ter  coac t ivo  inherente  a  los  usos ,  e lcua l -es  s ign i f i ca t i -
vo  adver t i r lo -  amenaza s iempre ,  a  la  pos t re ,  "con  la  eventua l idad de  una v io lenc ia

3s  l b í d . ,  pp .  236  y  s
40  l b i d . ,  p .  236 .
41 lbíd. ,  p.  207.
4 2  l b í d . ,  p . 2 0 9 .
43  l b Í d .
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Fís ica"aa.  Rememora  Or tega:  "Aún no  hace muchos años  -en  Europa-  cuando

a lgu ien  negaba un  sa ludo so l ía  rec ib i r  au tomát icamente  una bo fe tada,  y  a l  d ia
s igu ien te  ten ía  que ba t i rse  a  espada,  sab le  o  p is to la"a5 .

Hay una segunda ob jec ión  que permi te  a l f i l óso fo  re fe r i rse  a  cues t iones  de  gran

re levanc ia  dent ro  de  su  doc t r ina  soc io lóg ica .  Por  e l lo ,  es  necesar io  recoger ,  lo  más
ín tegramente  pos ib le ,  tan to  la  ob jec ión  como la  respuesta  a  e l la :  "Es  cas i  seguro
que a l  dec i r  yo  por  vez  pr imera  que sa ludar  tomándose las  manos era  un  ac to  s in
sent ido ,  a lgu ien  pudo pensar :  No;  tomarse  las  manos t iene  sent ido  porque de  ese
modo los  hombres  se  han asegurado mutuamente  que no  l levan armas en  e l las .
Pero  - respondo-  es  ev idente  que,  cuando nosot ros  acud imos hoy  a  una f ies ta
soc ia l  o  a  una reun ión  académica  no  nos  preocupa e l  temor  de  que los  o t ros
hombres ,  nues t ros  conoc idos ,  l leven en  sus  manos lanzas ,  jaba l inas ,  puña les ,

f l e c h a s ,  b o o m e r a n g s .  [ . . . ]  H u b o  u n  t i e m p o  [ . . . ]  e n  q u e  l o s  h o m b r e s  s e n t í a n ,
e fec t ivamente ,  ese  temor ,  y  por  e l lo  de terminaron acercarse  en  esa fo rma que para

e l l o s  t e n í a  s e n t i d o  [ . . . ] .  P e r o  e s t a  o b s e r v a c i ó n  [ . . . ]  l o  q u e  d e m u e s t r a  e s  q u e

tomarse  las  manos tuvo  sent ido ,  no  que lo  t iene  ahora  para  nosot ros .  [ . . . ]  a  los

usos les es const i tut ivo haber perdido su sent ido; por tanto, haber sido en un
t i e m p o  a c c i o n e s  h u m a n a s  i n t e r i n d i v i d u a l e s  e  i n t e l i g i b l e s ,  a c c i o n e s  c o n  a l m a ,  y

haberse  luego vac iado de  sent ido ,  haberse  mecan izado,  au tomat izado,  como mi -
n e r a l i z a d o ,  e n  s u m a ,  d e s a l m a d o .  t .  .  , I  M i  i m a g i n a r i o  o b j e t a n t e  c o n f u n d í a  l o  q u e

[ . . . ]  n o s  p a s a b a  c u a n d o  d a m o s  l a  m a n o  a l  s a l u d a r ,  q u e  e s  a l g o  s i n  s e n t i d o ,  c o n
u n a  t e o r í a  q u e  é l  t i e n e  s o b r e  e l  o r i g e n  d e  e s t e  h e c h o  [ . . . ] ,  p a r a  e n c o n t r a r l e  e s e
sent i  do "a6.

Podr íamos d is t ingu i r ,  por  ende,  t res  momentos  en  los  casos  ex t remos de  los
usos  soc ia les . l " l  Ac tua lmente  son superv ivenc ias ,  humanos pe t re fac tos  i r rac iona-
les .  2 " )  En e l  ins tan te  de  sus  or ígenes  fueron  por  e l  con t ra r io ,  "au tén t icas  v ivenc ias
humanas"aT 'p lenas '  de  sent ido  y  'per fec tamente '  in te l ig ib les .  3o)  Med ian te  una
teor ía  tenemos,  respec to  de  c ie r tos  usos ,  la  pos ib i l idad  de  recobrar  ahora ,  de
a lguna manera ,  e l  sen t ido  que tuv ie ron  p- r ís t inamente .  A  es ta  teor ía  Or tega la
denomina razón h is tó r ica  o  razón nar ra t i vaas ,  y  s igu iendo sus  ins inuac iones ,  cabr ía
l lamar la ,  también ,  razón e t imo lóg icaas  y ,  con  las  deb idas  prec is iones  ,  razón semán-
t i cas0.  Comprobamos as í ,  sea  d icho de  paso,  que a  los  hechos  soc ia les  cons t i tu t i vos

44

45

46

47

4A

49

50

l b í d . .  o .  2 1 5 .
tb íd .
l b í d . ,  p .  2 1 6 .
tb íd .
Cf r . ,  por  e jemplo ,  H is to r ia  como s¡s tema.  O.C,  v r ,  p '  23 ;  p .40 ;  pp .  35  y  ss .  También ,  de l  m ismo

Or tega,  "En la  Ins t i tuc ión  Cu l tu ra l  Españo la  de  Buenos A i res" .  O.C,  v r ,  pp .  236 y  s .

Cf r . ,  E l  hombre  y  la  gente .  O.C ,  v t t ,  p .220 '

Cfr., de Ortega, La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. O.C., vrrr, p. 175.
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l es  es  esenc ia lmente  inherentes  la  neces idad de  un  pensamiento  h is tó r ico  que

verse  sobre  e l los .  La  soc io log ía  y  la  h is to r ia  son inseparab les .  Con fundamento
puede a f i rmar  Or tega,  y  en  e l lo  encont ramos una rad ica l i zac ión  de  lo  que rec ién

pos tu lábamos,  que " la  h is to r ia  es ,  an te  todo,  h is to r ia  de  las  co lec t iv idades ,  h is to r ia

de las  soc iedades -por  tan to ,  h is to r ia  de  los  usos"s1 .
E l  te rcer  carác ter  de ,  a l  menos,  los  casos  ex t remos de  los  usos  soc ia les  es t r iba

e n  o u e  s o n  r e a l i d a d e s  e x t r a i n d i v i d u a l e s  o  i m p e r s o n a l e s .  " C u a n d o  s a l i m o s  a  l a  c a l l e
-d ice  Or tega- ,  s i  queremos c ruzar  de  una acera  a  o t ra ,  por  lugar  que no  Sea en  laS

esqu inas ,  e i -guard ia  de  la  c i rcu lac ión  nos  imp ide  e l  paso"52.  ¿Oué c lase  de  fenóme-

no es  és te?  C ier tamente ,  no  es  n i  persona l  n i  in te r ind iv idua l53 '  En e fec to ,  "e l  ac to  en

que e l  guard ia  nos  proh íbe  e l  paso no  se  or ig ina  espontáneamente  en  é1 ,  por

mot ivoJ  persona les  suyos ,  y  no  lo  ded ica  a  nosot ros  de  hombre  a  hombre .  En

cuanto  hombre  e  ind iv iduo,  ta l  vez  pre f ie ra  e l  buen gendarme ser  amab le  con

nosot ros  y  permi t i rnos  la  t raves ía ,  pero  se  encuent ra  con que no  es  é l  qu ien

engendra  sus  ac tos ;  ha  suspend ido  su  v ida  persona l ,  por  tan to ,  su  v ida  es t r i c ta -

¡1ente  humana,  y  se  ha  t rans formado en un  au tómata  que se  l im i ta  a  e jecu tar_ lo

más mecán icamente  pos ib le  ac tos  ordenados en  e l  reg lamento  de  c i rcu lac ión"54 '

Remontándonos hac ia  e l  o r igen de  es te  ac to  p roh ib i t i vo ,  par t imos de  ta l  reg lamen-

to  y  pasamos por  e r  guard ia ,  e l  d i rec to r  de  Po l ic ía ,  e l  m in is t ro  de l  In te r io ry  e lJe fe

del Estado, para l legar,  f inalmente, al  Estado mismo55. En esta ocasiÓn, basle

suger i r  sobre  é l  que es ta  en t idad soc ia l  - "acaso la  más soc ia l  de  todas"s6-  es

toJo ,  la  soc iedad,  la  co lec t iv idad,  nad ie  de terminado5T '
Vemos,  por  lo  tan to ,  a  t ravés  de  es te  e jemplo ,  que e l  uso  soc ia l  íns i to  en  la

conducta  proh ib i t i va  de l  po l i c ía  t iene  una ra íz -y  un  car iz -  impersona l  o  ex t ra ind i -

v idua l ;  por  o t ra  par te ,  cae  con toda su  fuerza  tan to  sobre  mícomo sobre  e l  que me

impide  e l  paso y ,  más en  genera l ,  sobre  todos  los  que se  encuent ran  en  una

s i tuac ión  semejan te .

Del  au tor ,  , ,H is to r iogra f ía  e  H is to r io log ía  o  N4etah is to r ia  (en  la  perspec t iva  de l  rac io -v i ta l i smo)" ;en

Cuadernos de Historia N" 9, Santiago, 1989
ut Cfr.,  Et hombre y la gente. O.C., vtt ,  p 226.
5 2  l b í d . ,  p .  1 9 7 .
53  Sobre  las  d i fe renc ias  -V  mutuas  re fe renc ias-  en t re  lo  persona l ,  lo  in te r ind iv idua l  y  lo  p rop iamen-

te  soc ia l ,  véase,  por  lo  p ron to ,  la  In t roducc ión  o  Abrev ia tu ra  de  E l  hombre  y  la  gente  Además,  su

c a p í t u l o  ( p o r e j e m p l o :  o . c , , v , p .  1 1 4 ) , s u c a p í t u l o  x ( p o r e l e m p l o :  o . c . , v r r , p p . 2 0 2 y s s . ) - d e l

cual recojo esta frase clave. lo social aparece, no como se ha creído hasta aquí y era demasiado

obvio, oponiéndolo a lo individual, sino por contraste con to tnter- individual-,y su capítulo x (O.C.,

v r , p p . 2 1 2 y s s . )
54 Cfr.,  Et hombre y la gente. O C , vt,  p 204.
55  l b í d .
56  l b í d . ,  p .  105 .
5 7  l b í d . ,  p .  1 9 8 .
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Otro  e jemplo  que proporc iona Or tega para ,  en t re  o t ras  cosas ,  i lus t ra r  es te
te rcer  carác ter  de l  uso  soc ia l ,  y  que es  de  Ia  mayor  impor tanc ia ,  se  re f ie re  a  lo  que
p e n s a m o s  y  d e c i m o s  ( a u n q u e ,  f i n a l m e n t e ,  a l  e x p l i c i t a r l o ,  l o  a m p l í e  a  t o d o  h a c e r
nues t ro ;  luego,  p rác t icamente  a  cas i  todas  las  d imens iones  de  la  v ida) ;  "s i  hace-
m o s  b a l a n c e - a d v i e r t e -  d e  l a s  i d e a s  u  o p i n i o n e s  c o n  l a s  c u a l e s  y  d e s d e  l a s  c u a l e s
v iv imos,  ha l lamos con sorpresa que su  mayor  par te  no  ha  s ido  pensado nunca por
n o s o t r o s  c o n  p l e n a  y  r e s p o n s a b l e  e v i d e n c i a ,  s i n o  q u e  l a s  p e n s a m o s  p o r q u e  l a s
h e m o s  o i d o  y  l a s  d e c i m o s  p o r q u e  s e  d i c e n " .  A q u í a p a r e c e ,  c o n t i n ú a  e l f i l ó s o f o ,  " e l
impersona l  se  que s ign i f i ca ,  s í ,  a lgu ien ,  pero  con ta l  que no  sea n ingún ind iv iduo
determinado.  Es te  se  de  nues t ra  lengua es  es tupefac ien te  [  .  .  .  ] :  nombraun a lgu ien
gue es  nad ie .  [ .  .  .  ]  En  f rancés  la  cosa aparece aún más c la ra :  por  se  d ice  emplea  e l
'on  d i t ' .  E l  impersona l  es  aquí  on  -que,  como es  sab ido ,  no  es  s ino  la  cont racc ión  y
res iduo de  homo,  hombre- ,  de  modo que exp l i cando e l  sen t ido  de l  'on  d i t '
t e n e m o s :  u n  h o m b r e  q u e  n o  e s  n i n g ú n  h o m b r e  d e t e r m i n a d o ,  y  c o m o  l o s  h o m b r e s
son s iempre  de terminados -son és te ,  ése ,  aqué l - ,  un  hombre  que no  sea un
h o m b r e " 5 8 .  Y  l l e g a n d o  a  u n a  c o n c l u s i ó n  m u y  p a r e c i d a  a  l a  q u e  e x p o n e  H e i d e g g e r
en e l  parágra fo27 de  Ser  y  T iempo -E l  co t id iano ser -s í -mismo y  e l  se  (das  Man l - ,
c u l m i n a  s u s  c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  d e  l o  q u e  n o s  o c u p a  s e ñ a l a n d o  q u e  " l o  g r a v e
cuando hacemos nosot ros  lo  que se  hace y  dec lmos lo  que se  d ice  es  que,  en tonces ,
e l  se ,  ese  hombre  inhumano,  ese  en te  ex t raño,  cont rad ic to r io ,  lo  l levamos nosot ros
dent ro  y  lo  somos"5s .

E l  temple  o  tono de  lo  expuesto  con an ter io r idad puede condensarse  en  es tos
dos  enérg icos  pár ra fos ,  que aparecen en  e l  cen t ro  de  la  med i tac ión  or tegu iana
sobre  lo  p rop iamente  soc ia ldent ro  de  E l  hombre  y  la  gente ' .1 .  "Resu l ta ,  pues ,  que
v iv imos,  desde que vemos la  luz ,  sumerg idos  en  un  océano de  usos ,  que es tos  son
la  p r imera  y  más fuer te  rea l idad con que nos  encont ramos:  son sensu s t r i c to
nues t ro  contorno  o  mundo soc ia l ,  son  la  soc iedad en  que v iv imos.  A l  t ravés  de  ese
mundo soc ia l  o  de  usos ,  vemos e l  mundo de  los  hombres  y  de  las  cosas ,  vemos e l
U n i v e r s o " 6 0 . 2 .  " E n  n u e s t r o  c o n t o r n o  n o  I h a y ]  s ó l o  m i n e r a l e s ,  v e g e t a l e s ,  a n i m a l e s
v  hombres .  [Hay ]  además,  y  en  c ie r to  modo an tes  que todo eso,  o t ras  rea l idades
oue son los  usos .  Desde nues t ro  nac imien to  nos  envue lven y  c iñen por  todos  lados ;
n o s  o p r i m e n  y  c o m p r i m e n ,  s e  n o s  i n y e c t a n  e  i n s u f l a n ;  n o s  p e n e t r a n  y  n o s  l l e n a n
cas i  has ta  los  bordes ,  somos de  por  v ida  sus  pr is ioneros  v  sus  esc lavos"61.

Hemos presentado un  tan to  b ruscamente  es tas  ideas  porque,  sobre  todo,
a luden só lo  a  un  aspec to  de  los  usos  co lec t ivos ;  exagerando,  podr íamos ca l i f i ca r lo

5 8

5 9

60

l b íd . ,  p .  206.
tb íd .
lbíd.,  p. 211.
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de su dimensión oscura, poco atract iva' .  Se trata de un lado de los usos que no

desp ier ta  nues t ra  s impat ía  hac ia  e l los .  Pero  s i  nos  a tenemos exc lus ivamente  a  é l
-como er róneamente  se  ha  hecho cuando se  ha  c las i f i cado a  Or tega,  s in  más,

en t re  los  f i lóso fos  ind iv idua l i s tas- ,  no  daremos cuenta  de  lo  que más me in te resa

destacar en este escrito: la profunda ambigüedad de los usos sociales. Es el

momento ,  por  tan to ,  de  i r  g i rando la  mi rada hac ia  o t ra  face ta  de  es tas  po ten tes

rea l idades .  Para  e l lo  recur r i remos a  la  idea -cuyo l ina je ,  por  c ie r to ,  es  ju r íd ico-  de

vigencia. Los usos -y las creencias- son vigencias colect ivas.
Para Ortega, la idea de vigencia es al fa y omega de toda la sociología'  Según é1,

"sus  dos  más acusados carac teres  son es tos :  1o)  que la  v igenc ia  soc ia l ,  sea  de l

o r igen que sea,  no  se  nos  presenta  como a lgo  que depende de  nues t ra  ind iv idua l

adhesión, está ahí,  tenemos que contar con el la y ejerce, por tanto, sobre nosotros

su coacc ión ;  pues  ya  es  coacc ión  e l  s imp le  hecho de  que,  queramos o  no ,  tengamos
que contar  con e l la ;  2 " )v iceversa ,  en  todo momento  podemos recur r i r  a  e l la  como a

una ins tanc ia  de 'poder 'en  qué apoyarnos"62.  Los  usos  Son,  también ,  p la ta fo rma
que nos  sos t iene y  ayuda.  As í ,  por  e jemplo ,  las  fo rmas cor teses  de  t ra to  con los

demás,  las  leyes  de l  derecho,  e l  lengua je ,  la  op in ión  púb l ica  de  la  co lec t iv idad en
que v ivo ;  todo e l lo  puede operar  en  mi  favor .  Más aún:  s in  nues t ra  d imens ión

soc ia l ,  no  a lcanzar íamos e l  n ive l  de  humanidad que nos  cor responde.  Or tega a lude

a es ta  dec is iva  func ión  v i ta l  de  los  usos  soc ia les-en  cuyo ex t raord inar io  a lcance

no se  so l ía  hacer  h incap ié  cuando se  examinaba su  doc t r ina ,  pese a  su  impor tanc ia

ontológica fundamental- ,  al  enumerar,  apretada y certeramente, las tres pr incipa-

/es  ca tegor ías  de  e fec tos  que producen en  e l  ind iv iduo:  "1o)  Son pautas  de l  com-
por tamiento  que nos  permi ten  prever  la  conducta  de  los  ind iv iduos  que no  conoce-

mos y  que,  por  tan to ,  no  son para  nosot ros  ta les  de terminados ind iv iduos .  La

r e l a c i ó n  i n t e r i n d i v i d u a l  s ó l o  e s  p o s i b l e  c o n  e l  i n d i v i d u o  a  q u i e n  i n d i v i d u a l m e n t e

conocemos,  es lo  es ,  con  e l  p ró j imo 1 :próx imo) .  Los  usos  nos  permi ten  la  cas i
-conv ivenc ia  con e l  desconoc ido ,  con  e l  ex t raño.2" )  A l  imponer  a  p res ión  un

c ie r to  reper to r io  de  acc iones  -de  ideas ,  de  normas,  de  técn icas-  ob l igan a l

ind iv iduo a  v iv i r  a  la  a l tu ra  de  los  t iempos e  inyec tan  en  é1 ,  qu ie ra  o  no ,  la  herenc ia

acumulada en  e l  pasado.  Grac ias  a  la  soc iedad e l  hombre  es  progreso e  h is to r ia '  La

soc iedad a tesora  e l  pasado.3o)A l  au tomat izar  una gran  par te  de  la  conducta  de  la

persona y  dar le  resue l to  e l  p rograma de cas i  todo lo  que t iene  que hacer ,  permi ten  a

aqué l la  que concent re  su  v ida  persona l ,  c readora  y  verdaderamente  humana,  en

c ie r tas  d i recc iones ,  lo  que de  o t ro  modo ser ía  a l  ind iv iduo impos ib le .  La  soc iedad

s i túa  a l  hombre  en  c ie r ta  f ranquía  f ren te  a l  porven i r  y  le  permi te  c rear  lo  nuevo,

racional y más perfecto"63.

62  l b í d . ,  p .  266 .
63  l b í d . ,  p .  78 .  Sob re  e l  concep to  de  

' a l t u ra  de  l os  t i empos ' ,  véase ,  de l  au to r ,  "No tas  sob re  e l  o r i gen  de

32



En resumen,  los  usos  soc ia les  pos ib i l i tan  que tengamos,  en  a lgún grado,  un
t ra to  exped i to  con los  hombres  que no  nos  son cercanos .  Por  o t ra  par te ,  imp iden
q u e  c a d a  h o m b r e  - o  c a d a  g e n e r a c i ó n -  i n a u g u r e  l a  h i s t o r i a  d e  l a ' H u m a n i d a d ' ,
par t iendo desde cero ;  an tes  b ien ,  nos  ponen en  c ie r to  n ive l  h is tó r ico  -e l  que
cor responde a  las  fechas  en  las  que v iv imos-  desde e l  cua l  cabe segu i r  avanzando
( e l  a n i m a l ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i e m p r e  t i e n e  q u e  p a r t i r  d e s d e ' l a  n a d a ' ;  a l  n o  s e r  u n
ente  h is tó r ico ,  no  puede progresar ;  es tá  cons tan temente  in ic iando su  'an ima-

l idad '64) .  En te rcer  té rmino ,  concede a l  ind iv iduo los  márgenes necesar ios  para  que
lo  mejor  de  é l  se  desp l iegue,  exp laye  y  desar ro l le .  As ícomo no habr ía  soc iedad s in
ind iv iduos  que conv ivan,  no  habr ían ,  p rop iamenfe ,  ind iv iduos  s in  soc iedad.

"Según es to  -podr íamos conc lu i r  con  Or tega- ,  la  soc iedad,  la  co lec t iv idad,
ser ía  e l  med io  esenc ia l  ine lud ib le  para  que e l  hombre  sea hombre ,  Pero  en t iéndase
b ien :  cuanto  hay  en  la  soc iedad v ino  de  ind iv iduos  y  en  e l la  se  des ind iv idua l i za  para
hacer  pos ib les  nuevos  ind iv iduos .  Lo  co lec t ivo ,  pues ,  es  a lgo  in te rca lado en t re  las
v idas  persona les ,  que de  e l las  nace y  en  e l las  desemboca.  Su pape l ,  su  rango,  con
ser  cons t i tu t i vo  de l  hombre ,  es  s imp lemente  pape l  y  rango de  med io ,  de  u tens i l io  y
apara to ;  por tan to ,  secundar io  a l  pape l  y  rango de  la  v ida  persona l .  A  lo  que c reo ,
es ta  concepc ión  t rascender ía  todas  las  op in iones  has ta  ahora  sus ten tadas  en  que
se cont raoonen ind iv idua l i smo y  co lec t iv ismo o  en  que se  in ten ta  tu rb iamente
armon izar los"65 .

l a  ac t i tud  f i losó f ica ,  la  cu l tu ra  y  la  Un ivers idad (en  la  perspec t iva  de  Or tega) " ;  en  Comunicac ión  y
Med ios  N"  6 ,  Sant iago,  1988 (espec ia lmente ,  la  p .  60) .
Al respecto, véase Historia como sistema. O.C,, vt,  p, 43,
Cf  r . ,  "  Un rasgo de  la  v ida  a lemana " ,  O.C. ,  v ,  p .  203,  (Respecto  de  la  impor tanc ia  que podr ía  tener  u  na
f i loso f ía  como la  de  Or tega en  e l  ámbi to  de  la  soc io log ía ,  véase,  en t re  o t ras  obras ,  Soc io log ismo y
ex is tenc ia l i smo,  de  Edward  T i rvak ian ;  Amorror tu  ed i to res ,  Buenos A i res ,  1969) .
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