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IflTRODUCCIOH 

La temporal1dad ea una de laa expertenciaa tunda.mentales 

de m1 ex1atenc1a. He comprendido mll)' bien que cuanto puedo y 

debo hacer e• en el aarcO de una Yida radical•ente finita y -

temporal. H1 tiempo tiene una tonaa hueana que ea llama cotJ, 

dianidad. En ella realizo mi Yida de cada dia: con trabajos, 

ata.nea, triete&&a, alegriae, etc. 

Mi ezi.stencia se deaenvuelY• en la sencillez de loa diaa y de 

loa alloa. Estoy tejido de cotidianidad. Y aun.que a veces, -

ae dejo lleyar por au relatiYa seguridad, no ae me escapa un 

peligro que trae consigo: la rutina fatal de una Yida que a -

diario ae repite. 

La rutina puede entender•• como un tomar conciencia del 

preaente sin esperar ya nada. , Porque, aabaaoa por axperi.an-

cia, que ma..ftana aerA como hoy y aal todos loa d1aa. Con lo -

cual llegamos a lo que Hei~egger llaaa "La gris Yida cotidia-

na". 

Cuando toso conciencia da esta problea•tica ex1.atencial, me -

yeo coapelido a hacer la pregunta capital de ai Tida de ser -

bu.ano; ¡para qu• eziato? 

Esta pregunta 1DYeat1ga la finalidad de mi Yida, •l Sentido -

de ai aJd.ateac1a. Llego aal, al aawito ••• iaportante da tQ. 

da rtda humana: la pregunta por al sentido. 
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Debe quedar claro, desde ahora. que el t6ra1Do ''Sent:ldo" 

ee tomado en aua dos acepciones tundamental.ea: la de a1gziif1c& 

do 7 la de dirección u or1entac16n. 

De tal •odo que, cuando pregunto por e1 sentido de ai ez1ate11 

cia, inquiero tanto el &a dónde 1071 como el &ai Yida a1gn1ti 

ca algo? 

Cuando hablo de "Sentido" no quiero dec.1.r que la eld.atenc1.a -

tenga un aolo aigniticado. ra que, coao Yeremoa, la Yida bu

maDa ofrece UD sentido concreto a cada •o•ento y en cada a1·

tuac16n. Por •llO ba dicbo Frankl de 61 que ee 11oanipreaent•"• 

La preguata por el aentido la planteo en •1 cotidianidad. 

en al t1. .. po humano. Y encuentro que, ai algb sentido tiene 

•1 eziatencia, ••• eentido ea teaporal. Quir.i.e no lo tenga. 

Puede que aea absurda. Pero, 'ª cualquier caao, la reapueata 

la ballar• Ti.Tiendo en mi cada dia. Por esto, he llamado al 

t1 .. po, "Lugar del eent1do". 

Mia at.nea cotid1anoe, a1 lucha constante, •• plantean -

la interrogante: tTale la pena Tirtr la vida? 

En. eatos 6.l.ti.moa ados he aeditado mucho el aaunto. Para •1 -

fortuna, una amiga da trabajo ae habl6 del Doctor Viktor ,.11 

FraaJtl.. Y •• tac111t6 algunas de aua obras. Una de ell .. 

era, precisamente, El hgmbre en busca de aentidg. ni. la que 

Frallkl noa habla de sus experiencias como prisionero en loa -



campoa de concentración nazia. 

Algdn tiempo deapu6a, 1n1c16 la lectura y la renex16n de las 

Obr- Completas de Albert Camua. Encontrando qua tuablln 61 

hablaba da lo que a •1 ae interesaba saber. 

El conocer a Frankl y a Camue, aumentó en a1 el deseo de 

inYeatlgar mis a tondo el tema. Entoncee pena6 que la Tasia 

que pronto deb1a presentar, era el mejor lugar para deaarro-

llar aia 1nqu1etudea existenciales. 

Y ai e%1etenc1alea, entonces no podia ol'fidarme de incluir .¡, 

gunaa reterenciaa aobre Scheler, Jaapare y Heidegger. QU• •• 

a,yudaron a esclarecer el asunto que me proponia tratar. Y 

qua tiene como tilóaotoa centrales a Camua y a Frankl. Pero, 

teniendo preaentea las palabraa de Ca:aua: "El m~or bo11enaje 

qua podaaoa hacerles (a loa tilóaotoa) consiste ea continuar

lo•~ no en consagrarlos", he tratado de escribir .kQA ellos. 

Jfo 1lS2l2.ta. ellos. 

La teaia ba aido eatructurada en aela capituloa. 

Capitulo l. La eJiot1pcia en tl mUQdp 

Aqul trato de bac1r una ubicación de la e%1atenc1a, partiendo 

daade au origen. La aitdo en el mundo y hablo de su cotidia

nidad. Ad8116& 1 seftalo loa 11a1tea que la enmarcan e influyan 

tuertemante en ella. F1Dal11ente hablo de eu temporalidad. 
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C1p1\ulo JI. llbert Cpun y Yi>stor fm11 Franlsl 

En esta parte do7 un panorama bi::> grA.tico de ambos pensadoree. 

Por su especial 1J:lportanc1a y trascendencia, dedico un punto 

aparte para hablar de su eXperiencia com6n de la Segunda 

Ouerra Mundial. Posteriormente desarrollo su pens ... iento 

acerca del tiempo y de la cotidianidad. Todo lo cual lo enc4 

m.t.no a plantear la problemAtica del hombre. Ae1, t1Dal1zo 

con algunas retlexionea de Heidegger sobre Antropología tilo

a6t1ca. 

Copltulos III y Ill.,\l!tropolorlo f11os6t1ca de Cyus 1 de 

En estos capituloa trato de ofrecer su Antropología. 

En el caso de Camue, ea en real~dad, una·retlex16n personal a 

partir de laa ideas que sobre el tema be encontrado en aua 

eacritos. Pues, como aabemoa. 61 no elaboró formalmente una 

ruoaotia del hombre. 

En. relación a Frankl, el Uunto ea ala t6.cil. El ei tiene 

una torau.J.ación muy bien definida sobre Antropologia t1loa6t1 

ca en su AD'11e1a existencial. 

A eatoa capitulo• loa guia el penamaJ.ento de que, el problema 

del Sentido de la ex1.atenc1a tiene a l• base, una poe1c16n e¡i 

tropal6g1co-tUo116 t1ca. 
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Capitulo V. C1mua y frankl ante la pregunta por e), Septido do 

la ex11tepcia 

Aqu1 abordo directamente el problema del sentido, deaarroll~ 

do en cada pensador, aua ideas capitales acerca del aieao. 

Cada uno ezpone aua pun.toa de vista, sus reaervaa, conTi.ccio

naa y, por tia, aue conclua!onea. 

Capitulo Yl. f;J Segtidg Ultt;,o de la ex!etens\1 

En esta parte realizo una serie da conaiderac1onea sobre la -

muerte, Junto con pensadores como Jaapere y Freud. Adem&a, -

con ai• doe tilóao!oa centrales. 

Deepu6a hablo de Dios en el pensamiento del Anll1a1a ex:i.atea

cial. da Frankl: accesible al hombre, pero trecuenteGente 1n-

coaac1ente a 6ate. Paso a hacer alguaaa conaideraciones 

eobre la relación Dios-Sentido de la existencia. Y ter.a.in.o -

proponiendo el Sentido como un ca.mino hacia la ra~eranza. 
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captT(JLO T; X.A EXISTWCIA EN kL HVffOO 

Ea Yilida la tiloaot!a que tiene como material de renA 

x16n algdn aspecto de la realidad. Ea. este tipo de 1nveat1&& 

c16n no son adaiaiblee cualquier tipo de dogmas o de jU1c1oa 

apr1or1at1coa. 

Por lo que a noeo tros to ca, partimos de lo que conaidereos 

al aspecto fundamental de la realidad: la ex:Latencia humana. 

F~ta ea el primer dato eV'i.deate que encontrA1Z1oe. La h .. oa -

puesto como base de nuestro an'11a1s. El planteamiento que 

hac .. oa ea el riguient•: eatui.oa ea el mundo, como hombrea o 

mujeres. Kacimoa en una techa. y lugar auy bien detenainado& 

Kueatra eziateacia ea tund.t.J1ental.Jlente una realidad cotidia

na; que ae hAJ.la lia1.tada por una aerie de aituacionea que -

aie11pre le acoapdan. 

DI nuestra vida bum.na, el tiempo ju~~~ un ~~p•l ·~ 

isportante. Nosotros, m~a-qa• YiYir en •l tiempo, eat1U10• -

tej1doa de t1e•po. Loa alt.Dea 1 lae tareaa diaria• aoa ti..-

cea preguntanioa e1 •al• o no la pena aazttener nueatra exia

tenci.a 7 realiurl•. f.a deeir, nbe preguatamoe a1 la Yid• -

tiene UD prop6a1to, un aent1do. 
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1.- Origen dp-1A egietensia 

La retl.ex16n sobre el principio de laa cosas ea un rasgo 

esencial del pensamiento t11oa6t1co. Eeta reflexión adquiere 

eepecial importancia cuando su objeto de estudio ea la Yida -

humana. Huacar el orisen de la existencia ea tratar de ubi-

car el principio de nuestro propio ser. Ea querer responder 

a la pregunta, que ya el peneuiento pre-tiloeóf'ico plantea , 

¿par qu6 existo? Esta cueat16n indaga las cauaaa de la Tida 

del hombre. 

El aiguiente pasaje de Jaspers me parece el mka adecuado 

para aituar el inicio de la existencia humana. F.n 61, nos 

describe de aanera muy aencilla, la primera renertón que noa 

baceaoa acerca de nurAtra exiatancia: ¿por qu6 estoy aqu1? 

11?0 no puedo pensarme como comienzo absoluto¡ yo no me 

he creado a •1 •1aao ••• yo estoy detenainad~ en m1 prpcedepcio 

••• 70 •I que mi existencia emp!rica eet&. vinculada al hecho 

de exiat1r •1• padrea, y que eati. detenainada por la herencia 

y la educac10n, por la situación social y econ6mica ••• 10 no -

be decidido qu16nea hablan de ser mis 12AJiLCA (l) por medio de 

la elacc16n. Di un sentido absoluto, son loa mioa. Aunque -

quisiera no podr!a 1e;norarloa; au ser incluso cuc.ndo debiera 

parecerme extraAo, est• con el mio en la mis intima co~unid•d 
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Ocurra lo que ·ocurra peraiste el amor hacia ellos ••• Es a 111.• 

padrea a loa que •• agradezco cuando estoy con~ento de mi "4 

da; lo•·a.110, aun cuaDdo desespere de la vida; pues, en tlltima 

instancia, todo hom~r• ha vivido alguna vez de buen ¡rada• 1A 

cluao aunque llegue- a q~1 tarae la 'ida" (2:). 

La respuesta de Jaapera ea clarai porque ex1aten_a1a pa

drea. El.loa aon la causa eficiente de mi vi.da. Su der explL 

ca el fl.10. Yo he comenzado en ellos. M1a padrea eon loa a». 
torea de mi ex:tetencia. Provengo de ellos. 

Jaepera ••nciona el becbo de que noaotroa uo eleg1moa a 

nueatroa pAdrea, no dec1d1moa qui6nea habian de ser. ~u~~ro 

completar esta idea 1 decir que, •1 bien ea cierto que noeo--

troa no 

de aer; 

elegimos a aueatroo »•d~ea ni dec1d1.tloa qu16aea ~b1an 

elloa t .. poco noa eacogieron proc1a .. ente a Doaotroe. 

Pues •lloa, al decidir u.n1r a,,ua rldae, decidieron t.•oer h1Joa; 

pero no ••toe hljoa, qud aoaoe en cada caso nosotros. Porque 

en r•lll.1dad. en un aauDto como 6ate, •ataban en uoa 1mpoa1b1-

11dad abeoluta d• elegir. Comprendido eeto, la postura raz.o

nable ea A•uair el h•cho y d•cir con Jaapors: eA ~D ••ntido • 

abaoluto, son lo• aioa. 

To no puedo, aunque quisiera, ignorarlos. Wo debo hace~ 

lo. Y no pU•do porque •1 aer, •• habla del auyo; m1 vida 

cólo se explica, en aua 1n1c1oa, con au vida. Su ••r 11•etl .. 

con el aio en la ••• 1nti..a r:oau.nidad". 
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A nuestros padres ea a quienes debemos agradecer nuestra •xi.a 

tencia, aunque no siempre sea placentera y flcil.. Puea la v1 

da que nos dieron, conserva au inapreciable valor en cualquier 

a1tuac16n, por d11'1c11 que sea: "ocurra lo que ocurra persis

te el amor hacia ellos••, dice Jaspers. 

Nuestros padrea merecen tal respeto, tal amor, que ni el de-

aeaperar de la "Yida noa debe vol ver ingratos con ollas. Por 

eato, ni aun el au1c1.da debiera abominar de sus padrea: 11puee, 

en 6lt1ma i.natancia, todo hombre ha vivido alguna vez de buen 

grado11 • 

Ell el texto citado, encuentro que si origen no ea de nia 

guna manera, un hecho dea'f'inculado de la situación concreta -

de aia padrea. Ello• no eólo 11e haD heredado una estructura 

pe1cof1•1ca (Scheler)¡ aino que ademla, •• han dado una •duca 

c16n. La cual ha respondido, ea gran parte, a l• e1tuac16n -

aoc1o•ecoa6m1ca en la que elloa han v1•1do 1 en la qu• qu1zl~ 

a eu •••• ae educaron. Aa1 1 el origen d• ~i existencia puede 

aer d•terminado no e6lo en eue autores, si.no tam.b16n en aua -

coord•nadae de e1tuac16n y tieapo. 

H1• padre• •• Ti.eran crecer. f.lloa m11111oa con au amor, m• 

fueron ayudando a aer cada Y•Z a.6.a libre y m6.a rf'lttponsable de 

mi vida. D• tal modo que, con el t1ompo, la ex1atenc1a que 

•lloa •• dieron, ae con•1rt1era en •1 propia :·:ia16n. 
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z.- La 01tnt1nei1 en el mupdg 

Si bien ea cierto que m1a padrea explican auticientemente 

el origen de mi eXiatencia, no ea a ellos a quienes debo podir 

que tllllb16n expliquen la reaJ.1zac16n de la •11111a. 

Soy yo mismo qui.en debe darse a la tarea de un an'11aia ax1a-

tenc1al. de mi Vida coco ser humano. 

Aai, encuentro como un priaer dato innegable y •Vidente, que -

eoy un aer-en-s1tuac16n: "Estoy en eate tiempo h1et6r1co, en 

esta poa1c16n aoci&l; aoy bombre o mujer, joven a Yiejo, aoy 

llewado por la ocaa16n y lu oportu.nidadea" (.3) En tia, ea .. -

toy en al mu.ndo. 

Itero, "a.o actdo en un mundo en general ••• mi exlatencia ea 

pir1ca •1SQ1t1ca, en la a1tU.c16o siempre dete1111Dada para ai 

obrar, que yo •existo• tanto 'n•a decieivaaiente cuanto mla ac-

t.Qo en la pituac16n Apica .Cl+), que ea la mla como tal.• .en ta,;. 

to que eX1ato 1 hiatdr1camente 1 , m• siento a mi miaao en •l so

aiego del e•r'' ( 5). 

Bo debemos tomar eatae palabras de Jaspers en el eentido d• 

una existencia aielada de todo lo demla, cerrada e~bre e1 mia

ma o li;norante del mundo que la circu.nda. Si.Do en el sentido 

de waa vida que, por a•r siempre de Ul1 alguien concreto, con -

nombre ~ apellido o, como dir1a Onamu.no, u.a. h~•bre de carne y 

bueea; eeti necesariamente en UDa aituac16n detera1nada. Que 
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además, es una 11 situaci6n 6nica". Pues es, ni mit.s ni menos, -

que la nuestra en cada caso. 

Por esta ra~6n, si quiero ubicar ren~=ente mi existencia. 

no debo pensar en un l!IUndo en sencrn!.., sino en una aituac16n -

delimitada y delir1itnble hict6rica:nente. 

En esta eituaci6n :ne encuentro rodeado de n:1turnleza y de co-

sas. Tambil!n me encuentro frente a otros hombrcG. 'f lo prime

ro que puedo notar, es que nosotros co::io hu.'!!anoa, so:nos distin 

tos a esto mundo natural y material. Entonces, una auténtica 

dilucidación de la exiotencia, debe utili~ar los tbrminos más 

a propósito para marcar tul diferencia. 

Es Heideg¿cr quien non proporciona todo el aparato tenn1-

nol6gico narn deli~itar la realidad hu::iana. 

As!, reserva el tér:r.ino de "ser ah!" para el hocbre. Y nos dJ. 

ce que "el •ser ahi 1 es un ente que no se li!!li.ta a p,"Jneroe de

lante entre otros entes" (G'I. Co:no sucede con la naturalez.n y 

las cosas materiales. Agrega: "El 1 6er ahi 1 tiene ••• una rní.llt,i 

ple preeminencia s:Jbre todos los de::iás entes" (?). 

Cada uno de nosotros es. entoncer;. CEO "ser ah!", distinto a -

los de::ibs entes y con preeminencia t::.:ibre etloG. :;o s:imos, por 

tanto, cualquier ente, sino aquel que va más alló de un ''ser -

ante los ojos", co:no dice lleidcge;er. 

Resulta entonces que, puestos en el ca~ino del pensa.111ento --
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ho1degger1ano,. aclarar este "aer ah1", ·ea aclarar nuestra pro, 

pia aX1.etenc1a. Puea, 11a1n duda el •ser -111' ea ••• no e6lo 

al&o cercano o incluso lo m'e cercano, noaoti-oe aiamo• ~(8) 
en cada caao 61" (9) •. 

Nuestra ex1atenc1a da hombrea rasUlta en este penaaJ1iento 

rtloe6t1co, la Gnica existencia: La Existencia. Heidegger ha 

reservado 11el t6niaino de ex1stenc1a, como detenainación del -

aer, para el • aer &hi "' (lO). Y no 11610 eso, sino que, como 

ezp11ca el tilóaoto triburgu6a, "l• •111nsia•del '••r ah1 1 

1at4 1p au 11iotegci1" (11) • 

La eX1atenc1a ea puea, el •odo-d ... aer propio del hombre. 

Con tund .. anto en esto, podamos decir que la naturaleza y laa 

cosas eaterialea, aon. Sólo el hombre ex1ate. Y eatA aiem-

pre dirigido a la eX1atenc1a que, en cada ca.so, •• la euya 

propia. 

Leemo• en El 1er y el tiempo: "El •er mismo relativamente al 

cual puede conducir•• y •• conduce siempre d• alguna manera -

•l '••r ah1•, la lluuoe •ex111tenc1a• ••• La •xi•tencia •• 

decide ezclua1Yaaente por :lbra del '•er ab1 1 ••• La cueat16n de· 

la eziet•ncia nunca puede liquidaree 51no por aedio d•l •X1•

t1r a1 .. o" (lZ). Sin diticul tad podemoa ver en aetas 11neu, 

que el hombre •• WJ ente que existe en tena16n hacia el Ser. 

Que la exietencia le ha •ido dada como algo inacabAdo, que •• 

preciso completar; e• UDa tarea, un quehacer. 



Pero, si como Ya habirut10G señalado, el ho::ibr.:i es un ser, 

siempre en deten:iinada situación, entor.ces, el quehacer de su 

existencia eo algo que se realiza en el propio mundo. 

Acerca de esto, Heideg&er nos nclnra que el ho!!lbre no está en 

el mundo a la manera de los dc:nás entes: "Al 'ser ahi' es 

esencialmente inherente esta: ser en ~n mund~ ••• El •ser ahi' 

tiene ••• co:no arreglo a una forma do ser que le es inherente, 

la tendencia a comprender ou ser peculiar partiendo do aquel(l3) 

ente relativo.mente 01 cual se c;:,nduce, por esencia, inmediata 

y conatantemente, el •mundo' ••• 'mundo' es 61 !?lis:no un ingre-

diente conntitutivo del 'ner ah!"' (l4) 

El :nundo no eo paro el ho:~bre lo que el c.:>ntinonte para 

el contenido. H.~s bien, el mundo es p1;rtc coni.titutiva del -

hombre. Podemos decir que las voeetales, los a.nimoles y las 

cosas sl eotán literalmente cñ el mundo. Es decir, su estar 

es, precisa~ente eso: un estar sobre~UeEtoc, un eutar de pura 

espacialidad, un estar contenidos en el mundo. 

En cambio, cuando deciu:oa que el honbre es un ser-en-el-mundo, 

entendernos con Heidegger que el r.iundo es. "aquello 'en que• -

un •ser ah1' ••• en cuanto es este •ser ah!', 'vive" ( 17) 

;:ueatr·'.:I ser en el :nund;:, eG 1,, u1..tuación concretn en la 

que ex1Gti:nos. ¡;:n él realizamos nue.ctra vida hu:nana. Y oi 

bien es cierto. que en buena medida, nueotro ser en el mundo 

nos limita, eota limitación no ec absoluta. El propio 
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Heidegger lo aclara al docirnoo que, "el 'ser en el mundo' es 

sin duda una estructura necesaria 1 nrigri Cl 6 ) del 'ser ah1 1 , 

pero que dista :iiucho de deter:ninar plcna::•.:.ntc el ser de este -

Qltimo" (l7). 

En perfecta contjnuidad can estac pnlttbrno, cita:r.os la poctura 

de Jaspers ante el ::iismo ac;.unto: "Aunque estoy en el cundo, -

puedo gppnerme a tgrlq (lB). D1ccu::;tado, d..:ccontent;) de parti

cipar en su tr&fat;o, tengo la posibilir..!ad de p:>dcr estar en el 

mundo, no obstante, fuern d~l r.:ur.do ••• w. mundo no es para mi -

s6lll!llente objeto del t:>ubcr, que yo puedo dejar que subsista in 

diferentemente p;lra mi, sino que en él eotú n:i propio ser, en 

~l cual me siento eLtremt·Cido" (l9). 

Es una verdad rnilcnnria afirmar que el hombre nunca está 

contenta con au mundo. ~uizás mucha.t; vect!G ni aiquicra puede 

dar rn.zones de su deacontento. Pero 61 nicnte, intuye, que -

aleo anda m.:il y qu~ las cocan debcrlau 5t;!r de otro modo. /;un

ca está confon::e. Pero, :1fortunadu.-.,cnt(_•• sie~pre tendrá la p.Q. 

a1bil1dad de oponerc:e a todo. .'..Qul: sigiifica al expresión "eQ 

taren el mundo, no obstante, fuera del mundo"? Lo que Jaspez:s 

quiere dar a entender ec que, nadie nieca que eata.~.JS en este 

mundo de natural• za :J de cosas. ::st:l ce evidente. Pero que -

el hech.J de _mu no sie;nifica rPrte~h·cer <2o). Pues, el ho:n-

bre en cuanto tal, no ea una coca r.:itis 1:intre lac c:iso.s, que i::u-

diera ser, por tanto, contenida; ca~~ lo s~n los entes que 

:ieidegger lla:::a " ante los ojos " Y que son todos 
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aquello• que no •On el •·aer ahiu. 

As1• el hecho de estar en el mundo, no no• imposibilita para -

p;i,nrr nueatro eer de ho=brea fuera. i:a decir, por encima de -

la naturalo::a y lns coea.s. 

}.- La cgtidianidéd dr la exiet~pcio 

La vida del hombre en el mundo, ea una ex1otenc1a cotiJi& 

na. La cotidianidad ea un modo de aor del ser ab1. Por tanto, 

es una vida que •e compono, por lo seneral, de laa ~queaa.a 

cosa• que ea viven a diario. Y ovOntualmenta, de algunos 

grande• acontecimientoG. Ya ae aabo culles. 

La Yida del hombre ae teje de coeaa sencillas, de acontecim1en 

toa y experiencia~ pequeftaa. Los auceao1 crandea en su vida 

•• dan mle bien como excepc16n. 

Nuestro ser en el mundo, viene ~ aer en la vida diaria, WI oer 

en el colegio, la universidad, la tl.brica, la oficina, la caaa. 

la ciudad, •l campo, el mar, etc. 

En e11te orden de coeaa, lee~oa en El eer y pl tis:ppgt ttQ. 

'••r en el mundo' •• una e5tructura !unda=ental del •eer ah1 1 

en que eate •• mueve no pura y •i~rlemente, •1no pre!erente~en 

te en el modo de la cotidianidad•1 (2.l), Eo decir, no &o::1oe en 

un mundo en general, sino en nuestro cundo de la vida diar~a: 

•l mundo del trabajl, del estudio, la !&~ilia, la ralit~On, el 
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a~or, etc. As1 de concreta ea nueatra exietencia. 

Huestro ser ea una-existencia-aituada. Y como tal, sin

gular. Ya que, como dice Jaapero; "La 1:1tuac16n ea una aitua 

c16n deter:ninada a diferencia de un& Gituac10n penaada coco -

!;Uftt!ral en un mundo .:::.encral 11 (ZZ.). 

La cotidianidad de la exiotcncia sigllitica que, 11 on cada ins

tante yo aoy por virtud de lo da.do J' tent,;0 ante mi cosa• da-

da• en relación con lao cuales quiero y o.cto.011 (23). 

"Como aer emp1r1co aoy para mi miamo,y, mi mundo, •1 que me • 

es accesible, en ou detennino.ci~n eat~ ahi para mi como cosa 

dada o. la que he de dar ror=a. La eituación real ea angostu

ra a cauaa de su rosiatencia; 11111.tn la ,libertad, vincula a -

posibilidades restringidas" (Z4). Pu~a la mayor parte de liac 

e1tuac1onea que a diario viv1=oc, no laa bemoe creado noso--

tros. Se noa dc.n., •e noc ofrecen como al~o ya hecho. Pero -

ae no• dan para part1cip•r ~n ellas. Y es esta part1c1pac10n 

la que noa da la poe1bilid•d de modificarlas parcial o total

mente, aegOn el caso. 

r:ueetro mundo ea stem:pre algo inacabado, como nueatra propia 

exictenc~a, al quo ea preciao dar torma por sobre toJas las -

11~1tac1~ecH qu~ co~o oituac1~n real noo impone. 

Nuestro a~r en el mundo ea una situación detcr.ninatia que noc 

hace conacicntec de nuertrao poaibilidadau reales como t.umbrea. 
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Que siempre son restringid.a• y condicionada• por los diverso• 

!actores de una existencia que, por detinici6n 1 eo contingen

te y finita. Lo cual h3ce que d•bamo• tener en cuenta las 

condicionea deten11inada• de nuestra aituación. Tal.e• como: 

la situación social y económica, la evolución propia de la 

Vida, loa deberes personales y la relación c~n loa decia. In 
cluso el azar debe, de al&un• manera, tonaar parte d•l proyo~ 

to existencial. 

Aa1, como se puede ver, nueatra vida no dependa a6lA1Dente de 

noaotroa. Sino 

sidn del tiempo 

de todo 

c2;> 
eeto que se va preeentando on la aucs 

Nuestra ezistencia ea aie~pre una realidad aituada, Di 

•lla tamb16n debemoa tener preoente qua al azar tiene au in-

fluencia sobre nuestro aer. Ea co~o la constante reapoasable 

de las 11 variacione•" de nuestros planes. Pienso en el azar -

como en todo aquello que ·~· tuera de QUe&tro control, de 

nueatra prev1ai6n, en t1n 1 ·d• nuestra capacidad limitada. 

Yo y la• circwi•tanciae noa copertonoce~os. ::. absurdo querer 

o desear aer otro en otro mW1do. distinto al que Vivo. Yo 

aoy en mi determinación hiet~rica. La cual. sin embar&a, no 

es d•f1n1t1va. La puedo modificar. rener conciencia h1at6r1 

ca ea tomar en serio la exiateacia c~ncreta CZ6). 
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La cotidianidad de la vida, aos mu~stra ~o cada d1a, que 

nuestro ser de hombrea, ea un ser lit;ado a lar. rircu• .. ·tancias 

de un medio eocial determinado; de tal o cual ocupar16n o pl'Q. 

tea16n; de edMd, sexo, poa1ci6n econ6m1ca, etc. La realid6d 

con la que cont~os ea precisamente lo que e~moa y el mundo -

ea que noa tocó en suerte vivir. 

Pero, ya que nuestra determ1nac16n histórica no ea definitiva, 

la podemos cambiar y hacerla mejor. reniendo en cuenta que 

todo cambio o revolución, debe partir de nuestro ser real y -

de nuestro propio mu.ndo. 

Nuestro filosofar Jam6a debo partir de otra base que de 

la de nuestra conciencia h1at6r1ca, que como dice Jaspers, no 

ea otra coaa que la conciencia que toma en serio la a1tuac16n 

concreta del hombre. 

Sólo a partir de la comprensión de nuestra cotidianidaj, po-

dremoa formular una tilosotia aeria, que ilumine nuestro dia

rio ex1at1r. De otro modo, nuestro tiloaotar aerA una torma 

y, no la mA.e aencilla, de complicarnos la vida ~in raz6n y -

perder 1rrem1a1blemente el tiempo. 

4.- Lpp limitea dft le existencia 

De la m111t11a manara que la eX1st~nc1a no se puede dar sin 

un origen hiat6rico y Gin la real1zac1~n cotidi&na vn el =un

do, tampoco •• puede dar ein una serio de ~ituacionea quo la 
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•DJ:larcan. Ante ~at~a situaciones no so~os libres. Ee decir, 

no depende de nosotros aceptarlas o rech~zarlas. Ya que, por 

el mero hecho de existir, advienen n~cesQriament• a nuestra 

vida. 

Tales a1tuacionea son las que Jaspers llama "aituacionea 11m1 

te". 11 Eataa aituacionov, explica, ng cwubiap, aalvo s6lamente 

en su modo de manifestarse¡ referidas a nuestra existencia 

empirica, presentan el carácter de ser definitivas, Cll.timaa 

Son cpae,o • la mirada ( 27); en nuestra existencia eopirica -

ya no vemos nada mAa tras ella•. Son a manera de un muro con 

el que tropezamos y ante el que fracasamos. l~o podemos cam-

biarlaa, sino t1m a6lo esclar~cerlao, cin ;oaer explicarla• -

ni deducirlas partiendo de otra cosa. Ellas ae dan con la -

existencia. empírica misma" (2d) •: 

S•g6n Jaspers laa aituac~onea 11.ta.ite eon: ol estar siem• 

pre en situación, el autr1m1ento, l& luchat la culpa y la 

muerte. '"''ftas situaciones ·aon eae "•uro11 que delilllita iaexo

rablemente nuestra existencia. Ed impotible, exi.atencial.mente 

h3blando, ir mAa allA de 61. Al meno• eata ea la doctrina de 

Jaspers. 

Por tanto, la realización de nuestra eXietencia debe tener -

ai~~pre en cuenta estas a1tuac1onos para quo no ae proyecte -

mAa allA de ellas. De no hacerlo aat, &1e2pr• tropezarl y -

tracaa u6 AD.te ••te 11muro 11
• 
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Para •l eeclarec1~1ento de la ex1stonc1B• que intento b& 

cer en este estudio. ~e p~rece necesario mencionar brevemente 

811 qu6 consiste cada una. D• ••ta manera lo&r•remoa una ma

yor conciencia de cllae. Y aunque ao la& CQ!Abiemos, teadre-

moa ·un• posibilidad cada vez mls grande de r•alizarnoa sin 

que ellae aean ua obatAculo definitivo. 

a).- El estar eiempr~ en situación 

Eeta a1tuac16n limite ea evidente ea la experiencia cot1 

diana. 

b).- El •utrimiento 
11El. •Ufrimiento, dice J'a•pera, ea reducción de la exi••• 

teacia emp1rica, deatrucción parcial¡ detrA• de todoa los ·~ 

trimientoe eatl la muerte" (C9). Hay que decir al respecto 

que, muchas veces, el autr1m1ento ae va haciendo m6a &rande , 

ao por el advenimiento cada vez máe cercano de la muerte, 

sino, preci•amente,porque la muerte no llega. 

"Cada cual tiene que eoportar :¡ cwaplir el dolor que le toca. 

Nadie puede sustraer•• a 61 11 (30). Este dolor tia.a.e do• i.:raa. 

des tuentee: la naturaleza :¡ la sociedad. Pues si nosotros -

nos puaiiramoe a ver loe dietiutoa tipos de dolor, encoatra-

riamo• que •e reducen a enfennedad•e e injusticias. 

El autri:liento hace que el hombre tome conciencia de a1 

mismo. ~o descubre, lo combate :¡, a v~ca~, no lo ~lude. Lo 



soporta cuando es impotente antti ~l: una.. entere.edad 1ncurabl~, 

la muerte de un ser. qul!'rido. Lo vive ha.ata que tinalaente, P.I. 

rece. Pero a6n en •U rr~ca&o conGorva la ap..>Gtura (31). 

Acerca d~ la actitud ante el dolor, abundar~coa al volver a -

tratarlo en 1-'rankl. 

e).- La lucha 

Leemoa en filogp t1.e.: "La lucha y la c'1J.pa s~lo &..>n do.& •1 

tuacioneo limites en tanto que las produzco colab..>raudo; oon -

activas porque la• produzco yo mimna. Paro aon situaclonee 11 

mitea porque yo no puedo aer de hecho ain que ellas act6en ua

bre mi. No pueda su•traerme en mad~ al~uno a ellM•i por •1 

mero hecho de que yo ooy 1 contrlbuy., a proJucirl».Q. roda in-

tonto de eludirlas o biea no hace rnDa que reatablecerlMO ~n -

otra tona&, o bien a1t;n1tica la propia anul.v.c16n" (.,!..'.!). 

Ea eatao dos E1tuac1ono¡; limite, a difF:runcia de 111¡; otras, t,R 

neme• parte activa en au adveni:iit:·nto a nuestra exi11toac1a. 

Jaapers concidara que la lucha ea inevitable. no obc.tllJlte 1111-

to, cuando crcemoe contusllllente en una vida en que roinkr1~ 

para todos el derecho y lM paz, tratam~a de evitarla (33>. 

La ex~eriencia de la lucha && una de lae ='s pr::itundac 

para el h~mbre del s1~lo XX. A tal ¿raco, que la ent1en1e co

MO una coditio sine gua non, ya no de la ex1utenc1a, &1no si-

quiera de 14 eubsietenci~. 
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1:Hiontras que me parecon estables ::110 condiciones de cxistea

cia, ienoro que la lucha es condición y limite de toda 9X1a-

tenc1a empirica" (34). Es lógico que mientras desconozco el 

rostro de la lucha, en cualquiera de euu facetac, viva insta

lado cómodamecto en mi mundo. Pero no ec justo. Porque mi -

comodidad descansa sobre la incocodidad y el daS~liosicco de -

muchos otros eemejante& qut'l, do unu munora o de: otra, libran 

Wla lucha diaria, deciamoo, nor siquiera oubsistir. 

Hoy hemos llegado al grado de luchar, ya no por h-3nor, -

sino, por lo menos, por un instinto de cone~rvación de una v1 

da explotada. quo, ¡iarad6.11 c.wente, al salvarla !)Or la lucha, 

la ealvamoa para el uxplotndor, contra el que luchuoo. Tal 

paradoja, quizls contradicción, sólo desnparocer1 cuando nue4 

tra lucha aaa definitiva. 

Fero ha.)' quieneo viven bajo loe beneticioa de ln lucha que 

realiznn los dem.66. Se qul!dan &.JBL'cittt!oi:; cuWldo no sienten 

ningOn peligro y llegan a creer en una vida oin luch~ (~5>. 

Con todo, Jaspers c;,n1;;idera quu &in la lucl1a en la vida 

de los hombres, se originaria un vacio de la existencia (36). 

~uoremos pensar .oqu1, que 61 se refiere u eun 11 tenaión salud11, 

ble11 y reconfortante que necesita el organismo humAQO y social 

pnra lograr su co=pleto desarrollo • 

.Jospera considera en s1nt..,a1a que: 11La lucha ea neceaaria de 
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continuo y, como tal, ea la verdad y el valor de la existencia 

humana" (37). 

d).- L• culpa 

Ya hemos dicho en lo que conaiate eeta e1tuac16n limite • 

Ahora consideraremos algunos aspectos º'ª' que sobre ella, pru, 

pone Jaepare. "Toda acción arractra conoecuencias en al mundo 

que su autor no sospechaba. Se horroriza ante los erectos de 

au acción, en los qua no pene6 1 porque ae reconoce causante de 

ellos. Por razón de que yo con mi existencia emp1r1ca ~ 

mis sondictor.e1 de y1da (3B) en la lucha y el eurrimiento de -

loa otros, soy culpable de vivir de la explotación, a6n cuando 

yo por mi parte p~ue el precio por el propio sufrimiento, por 

la ratiga en el trabajo que impone la vid.a y, en definitiva, -

por mi propia deeapar1c16n ••• Aa1, pues, act6e o no act6e, am-

bae conductas tienen consecuenciao; en todoe loa caaoa incurro 

irremediablemente en culpa ••• ?lo se trata )'a, por tanto, de aer 

inocente, sino de evi.tar aun realmente la culpa evitable, para 

llegar a la aut6nt1ca, pro(U.D.da • inevitable culpa, pero tam-

b16n entonces e1n encontrar el sosiego" (39). 

e).- La muerte 

11Entoa.cea la 'ezistencia' dPJerme a la. vista de la muerte, 

porque 6sta no airw~ para despertarla de su posible profund1-

dad, sino para hacerlo todo absurdo y a1n sentido ••• (Aunque en 

medio de esto, Jaspers no deja de considerar que) para la JJJ.

mi tada voluntad de vivir (40) que va el mundo y a a1 mis~a de 
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una manera positivista (las coeas pueden tener valor) ••• Si la 

voluntad incondicional de vivir no puede GUatraerse a la s1-

tuac16n limite ttediante el olvido, entonceG, trru1ctorma el 

aentido de 11 muerte ( Frankl) s2·no J imite u ( 41). 

Jaspers retoma aqui el reU>namiento clieico sobre el te-

ma: cuando 10 eoy, mi muerte no ea, y cuando mi muerte es, yo 

no eoy ya; por tanto, mi muerte no me atañe en absoluto (42>. 

Contin6a diciendo: 111• muerte como limite ea euprimida por la 

idea de una Ultravida ••• y convertida en un simple trlnsito ea 
tre lae ronaaa de la existencia o:apirica. De eae modo la 

muerte ha perdido el horror del no eer. ~ueda suprimido el -

verdadero morir. La d1ilzura de la ex1etonc1a e:npirica, cuya 

deeaparic16n •• ~an terrible para la voluntad natural ~~ vi

rtr, nelve a eer visible en otra tigura" (43). 

Para concluir, mie adelante noe dice: 11Por tanto, no ba,y 

contradicción del hombre consigo mismo cuando se adhiere a la 

vida coa todae las tibraa de su eer, pretiriendo toaa rea11-• 

dad de la eziatencia empirica al oombrio no-ser; cuando des-

precia la vida sin deJar de vivir sus contradicciones y extrA 

vagancias; cuando parece desesperar por la muerte y, sl.n em-

bar8'!), a la vista de la muerte se da cuenta conscientemente -

de au verdadero ser; cuando no concibe y, no obstante, coalla¡ 

cuando descubre la nada y e1n embargo, eotA &e&uro de su aor; 

cuando mira la muerte como amiga y enemioa, la evita Y la ea-
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pera" (44) • 

Como es eTident•• cuanto podemos eaber de la muerte, ea • 

por una experiencia 1.ad1recta. Ea decir, la muerte del pr6J1-

110 (sobre todo la del eer querido) ea lo que noe ha 1netru1do 

eobre el particular. Pero, dada la comunidad de natural.esa, -

sabemos que aladn clia, de modo •eaejante, la muerte vendri a • 

nosotros. 

5,. Tempgrelidad d1 la existencia 

Dado que para existir requerimos de actos reiterado• de -

existencia, la t .. poral.idad emerge de nueatro ser como rela--

c16n entre loa distinto& actos de existencia, Nueatro eer ge

nera, eatoocea, tiempo para existir, 

El probleaa del tiempo ba sido una constante en el desarrollo 

tilo.Stico. Tanto que, nirico· Caatelli, en su Iotmdycc16n a 

la coleccidn de trabajos in.titulados El tierpgg, atirma que la 

h1.ator1.a de la tiloaotia ae. reduce, •1 ae quiere, a la .b.1eto-

r1a de la concepción del tiempo (451. 

La reneXión sobre el tieapo '"ia encontramoa en loe diver

sos pensadores de las distintas 6pocas de la t1loaot1a. Laa -

•l• de laa veces dct una manera 1mpl1cita o velada, otras, da ... 

una forma claramente manitieata, como ea, por ejemplo, en 

Ar15t6telea, San Aguatin ~ Kant. Ya en nuestro ei&lo, quien -

a6s detenida::aente ba considerado la temporalidad de la exiatea 
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cin, es He:!.dci;Gor. Precisamente en su gran obra fl ser y el -

'i'ie":lgo. La obrn eBtá óivididn en dos secci::ines: la pri:nera se 

ocupa del Ser y la u'1¡:;unda del tio"'lpo. ¡;osotr.::is v:iaioc a to.::iar 
• 

algunac considcraci.)ncs de la Eeeunda occci:5n p~ra oitunr en -

la temporalidad, ln existencia. Lando osi, un paco más en la 

coraprens1:5n de nuestro sc.>r-en-cl-mundo. 

Leo:r:os en !~1 6("" y el tio-.r2:"La te~!J::>ralidad del •ser en 

el mundo• que de tDl forma se pone de ¡;,;_inlff(·Gto,oc revela al 

par como el fund:irncnto Je lu e[::¡ocifica espacinlid.:i.J del 1 ser 

nhi•,.( 1+6). Es dec:..r, ln <?xistenc:i.n c·.)acrt•t::i. d(.;::. .h ·: .. br<.. tiene -

co::io funda.nanto, ;:ijc:nús de zu .G0r-en-cl.-:.~unJo, la tc:nporalidod. 

De ln mis::ia cnner.:i que el mundo no es un continente ¡:i3ra el --

hombre, ta.'11;.oco lo es la te!:i.~oralidad. :-:!.io bicn,ner-en-el-mun 

do y te!!lporaliaad can l.::; c::;tructur:i. mis:::a. del "acr ahi". 

La existencia del hJ 1brc- cstí. entrctcj!\lti dü tiempo. Dicho do 

otra for::ia: nueDtra vida de h~:i.bren se rc~l i:.:<.1 en un mundo tl.'.:l 

poral. nuestro ser, er: un:i existencia :.~u~:i.-,n:i-tc·::por.:tl. '1' --

esta te~poralidad se manifiesta ae tal r.i:.inera, con tal rcali-

dad, que no podrirunoo pencarla C'.l~10 un si.::.ple> cstnd"l do c.:Jncien 

cia, co10 un mero producto ~Js1c;u1~::>. •:s un.:i real id.ad exioten-

cial en ln qut: vivimos, ''lo f:ictiblc, lo ur¡;entu, lo ineludi-

ble de loe asuntos de la actividad cotidiana" (47) 

Pero en la práctic.::a, no cxn,:ri::icnta:1oc la tcm1,JrallJac e,;¡ 

ro.o ectructura ilc nuet;tro ser, ain.J CJ.':JO ln '!láG :ibru:nante e in-

corn.prensibl c rutina. rsto la vió ~:uy cl.'lrnincntc Heidoe.;er, --
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cuando prcbUntaba: 11¿C6mo encontrar un sentido temporal en la 

pálida indiferencia ••• que reina en la 'gris Vida cot1diana 1 ?uC4B? 

La temporalidad está constituida por dos niveles: uno do 

superficie y otro de ~ando. El de superficie, llamado por loo 

' griegos xpo'r'otestá cartJcterizado por la repetitividad de los -

actos; por la rutina que abru:na :¡ a;:iesadumbro. la propia histo

ria. El de fondo, llamado t(oC.1.pÓ<:cs el sedimento de sentido que 

dinamiza la historia humana vivida en e1xp.1vot;. Una 1nternc-

c16n reciproca debe daroe entre .nrnbos niveles,so pena de diso

ciarse y trastornar a la cotidianidad en absurda y al t(oC.~pÓt; 
en ilusionismo fatuo. De esta interacción se produce la chispa 

de sentido que nutre la propia temporalidad, y en ella se dan 

loa momentos do fecunda renovaci5n del csp!ritu. 

La temporalidad eatá constituida por lo que Heideg~er ha 

denominado 11los tros 6xtao1D do la oxiutcrician. El hombre se .. 

da cuenta que vive en el tie~po: un pasado suyo que importa ma 
cho en el presente y que se va a transfomar en el futuro. Es 

a este 6lt1mo mooento al que Heidegber,de alguna manera, le da 

ma,yor importancia. As!, por ejernplo,nos dice: "Un fenómeno co

mo el de la esperanza,que parece estar fundado totalmente en -

el advenir, tiene que ser analizado ••• del mismo oodo que el t~ 

mor. Se ha caracterizado la esperanza,a diferencia del temor, 

que se refiere a un nalum tuturu"1, como la espera do un~ 

tuturu!!l.'1(49). En este texto vernos cómo dos actitudes existen--

cialee %:!U.Y 1:i:portantos en la vida humana,no obntante ser contr.a. 

rias (c:>ntradictorias tal vez;, a:nbas se refieren al futuro. 
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De tal aodo que Yiatoa loa tree 6xtaa1a juntoa, podemos • 

decir que1 el hombre al recordar au pasado, puede alegrara• de 

61 o deplorar lo v1•1do. El pasado ea •1 6n1co •omento que el 

hombre puede sentir au70; aunque ao todo en 61 sea bueno y 

•&radable. Puea, mientras el presente ea a6lo un instante, el 

tuturo ea apenas una expectati•a que nos puede atemorizar o 

llenar de esperanza. 

Paradójic .. ente a la importancia que parece que •l boabre l• -

da al tiempo, a tuerza de ex1et1r, termina por •irtrlo con waa 

profunda 1nd1terenc1a, tal ••z hasta con dea1lua16n. 

Con 1nd1terenc1a porque tqu6 emoción puede causar la rutina de 

cada dia? Con deailua16n porque el hombre se ha for11ado la •a 

na eaperaaza de quo, por el a61o hecho del paao del t1Ulp4t 1 

la.e coeaa ea han de arreglar. Y un dia descubre que al ti•apo 

no 1• illporta en lo ala •in1.mo solucionarle aua problema•. 

Ante esta fria temporalidad terminamos por abandonarnos a 

la coetlUlbre, a nuestros blbitoe adquiridoa a fuerza de acto• 

repetido• a diario. En tin, a la relativa aeguridad que noa 

da la poca • aucha experiencia de loa aftoa que tengamos. 

Llegaaoa a aer •• ~. por •1• de rutina J no de naturaleza, ani

•al•a de coatu.mbr•a. 

La teaparalidad que YiTimoa a diario •• t reduce en abandg, 

narno• al ••ento, en dejara.o• llevar por loa acontecia1entoa, 
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en volvernos indiferentes, en "vivir por vivir". 

11La pálida indiferencia, dice Heidegger ••• que a nada se aferra, 

a nada empuja y ae abnndona a cuanto trae la hora, al mismo -

tiempo que en cierto modo lo cori:parte todo, demuestra, !lil....l.D. -

fonpp mñs perentnria, el poder del olvidar (50) en los senti--

mientas cotidianos ••• El 'ir vivlendo 1 que todo lo 'deja ser• -

como es, se funda en un nbandonarse" ( 5l) 

Esta rutina e indiferencia que constata!!loS en la exioten

cia humana y, sobre todo, en la nuestra; tiene su ra1z en el -

hecho de que nos move~os, casi oiemprc, en el nivel superfi---

cial de la temporalidad. ' Es decir, en el xpoVo'" • 

Nuestra exictencia sólo dejará do ser pálida y aburrida, si l~ 

gramos esa interacción dt:JPÓVo~y M.•~PÓt; ,de la que ya hablQ. 

bamoe. Pues 6nicamente la 1nteracci6n de a:nbos niveles puede 

producir la chiopa de sentido que necesita nuestra existencia 

para realizarse a plenitud, c~~o alfo verdadera~cnte h~~ano. 

6.- I.a preguntg por el sentid0 de lg PX1.9tcncia 

Nuestros afanes y trabajos cotidianos nos llevan, tarde o 

temprano, a plantearnoe la pregunto. por la finalidad de nuestra 

existencia. ¿Para qu6 esta.'!IOB aqu1? :~e decir, cuál es mi ta

rea, cuál la ~islón que debo cumplir, cuál ea el sentido de mi 

existencia. Ya no pregunto más ¿por qu~ existo? Ahora inves-



t1&o el tpara qu6? de mi existencia. ¿~¡ finalidad escondi

da ee encuentra en la vida del ho=bre, en ai vida? Ya no ee 

indaga tanto la cauea.dé·1a existencia, cuanto la finalidad• 

de la lliaa. 

Analizando el siguiente texto de Heidegger, ya citado, -

encontramoa .isunaa caracteriaticu propias de la inveat1ga-

c16n acerca del sentido: tC6mo encontrar un sentido teaporal 

en la p'11da indiferenc1a ••• que reina en la •gris vida cot1-

diana1'1 

a).- Si la eK1atenc1a tiene un sentido, este sentid• ea 

tnsporal. Es algo que a6lo •• encuentra en la te•

poral1dad. 

~) ... Tal a•ti.die de•e •a.c~e .. lia Wida co''*'•· La 

raz.6n ea obvia: ¿aJ, no lo busca.moa en ella, dónde -

ª'ª' 
e).- La cotidianidad de la exietencia m•• que deacubrir-

noa el sentido, ~oa lo oculta en an "Pil1da 1.Jadit ... 

renci•"• 

d).- No obstante todos loe o~at•culo~.debe•e• buacar. 

Y el buacar parte del hecho de que el sentido no ae 

iaventa, Id.no que ee eacuentra (Frankl). 

e).- &C6mo encontrar eae sentido? 

La res,ueata no e• r•cil. No ae debe imrroviaar. -

Requiere de ua anll1a1a ex1atenc1al aer1o y a1atem1 
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t1co. Precisa ~ntoncea, recurrir a la t1loa0t1a mle 

apropiada para responder acertada:ente. 

Tal filosofia ea, a mi juicio, la de Albert Camua y la de 

Viktor Dlil Frankl. Ya que eon loa doa pensadores contempori

neoa que han dedicado lo mejor de eu vi.da para dilucidar este 

asunto. Ello• dos, aunque por caminos diatiatoa, se dan la ma 

no en un trabajo comf&D.; que para ambos c~natituye lo verdade-

raaeate iaportante de la exiatencia. Tal trabajo ea, preciaa

aente, la cueat16n acerca del aent1do de la vida humana. 

F.ata cueat16n, como lo veremos deapu•a con detalle, •• la colua 

na vertebral. que aoetie•e el penaamiento de &r1boe. Late ince

santemente en aua obras y en aua preocupacionea. 

Inaiato en que ea conveaiente llaaar la atenci.6n sobre el 

becbo de que, si biea, C&11ua 7 Frankl, conaideran la cuestión 

••• urgente la del Sentido, lo ee t .. b16n qae lo hacen por CA 

ainoe diatintoa y coa m6todoa ditereatee. Ta que. ao obstante, 

tener loa dos una ronaaci6n tilo&6t1ca, u.no trata dicha cuee-

ti6n como literato y el otro lo hace como m6dico. Cierto que 

•in renunciar, en el ton~~. Rl enfoque y a loe criterio• t1lo

a6t1coa que eon loe 6nicoa capacea para llegar basta la eaen-

cia de ••• ~entido buscado. Lo que, de paso, Juat1t1ca total

aente el trabajo al asegurar su desarrollo en el plano t1lo•6-

t1co, destacando el carlcter de verdkderoa t116aotoa 1 de CamWI 

y Frankl.. 
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CAeJTUI.Q II; ALBl)R't' CAMDS J YIJ(l'QR D1IL FRANKL 

Eb este capitulo,~ediante un paraleliamo, e~piezo a tratar 

laa tiguraa de Camua y de Frankl. Inicio dando la b1ograt1a de 

cada uno, con loa datos que •• han parecido mla releYaatea. P& 

eo, en un segundo •omento, a bosquejar una •Xp•riencia comdn, -

que en distintos lugares, ViYieron eatoa dos pensadores ~ que -

fue determinante en au desarrollo como pereonaa y en au •Yolu

c16n tlloa6t1ca. Esta exper1encia ea la Segunda Guerra Mundial. 

Dado que este capitulo pretende preparar loe aiguientea, -

aportlndonoa el material que deapu6a util1.7'.are111oa, abordo el 

problema del tiempo y da la cotidianidad tanto en el pensador -

argeli.Jto como en el v1en6s. 

Quiaiera remarcar que ese paraleliamo del que hablo al 1.nicio -

de eataa lineas, no ea sólo metódico ni menoe artificial, ea un 

paralelismo real, ex1atenc1al, como se podri ver en el deaarro

llo del capitulo. 

Eate apartado termina con algunas conaideracionea de Heidegger 

sobre A.ntropologia tiloa6tica. Material que tambi&n necesita--· 

moa para loa aubaiguientea capitulo•. 
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l.- 5,\b~rt *:a'"ll!§. 

Naci.6 el 7 de noviembre de 191.! en Y.01.1dov1, Argelia, 

Cuando contaba un año, 6U padre, LuciE"n C:a:11uc, que era labra ... 

dor, ~uri6 en la bat~lla del Harne, Jur&nte la Pri~~ra Guerra 

Mundial. La ~adre, Cútal1na Sints~, viuda y ain .~uchoe recu~ 

eoa econOmicoR, se establcci~ en ~n b~rrio nabr~ d~ \r~-1 : 

Belcourt. 

En la escuela p6bl1ca, gracia& al inter'o qu~ por Al ae toman. 

loa m~eetroa, obtiene un& beca pQra el In&tituto de Argel. De 

eetn 6pocc ds.ta el conociaaienta de la obrs de Andr6 z.talraux, 

con quien tueco le ha de unir una =ran amJ.ctad. Sufre, ade

•le, la influencia de cate escritor al 11,;ual que la de Mdrt 

Oide. Uno da los pro!eoor~& ~e Ca.mua por esta 6~oca y, mi• 

tarde en la tacultad, ea Jean Grenier. A 11 dedic5 au pri~e

ra obra: Anvers,? y HcJrn. '{ su t:::iaa,yo tilos6t1co m.6.c 1111--

portante: n hpmbrc rcbgldr. 

El estudio alteni4 con el trabajo y con la vida deporti

•a al aire libre. Eb la juventud ~~ Camu& ha;,' pobreza, =ise

ria 1.ncluao, pero la vitto.l.idad lo arrolla todo. Juega al f'u,t 

bol, va a lae pla.)'4& 1 paeea al s:::Jl, l~e ;¡ :1.eciita. Sus lectu

ra= van enc82inadaa hacia los autores qu~ exc-ltan y dan rango 

art1st1co a esa vid~ qu~ Ca=us pr~tierc. te~or!dica.::ient~, 

Caaua ae 1nccril:>e ea el Partido :o~.un1Eta. Lo ab!il.Ddo:ia en 
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se6u1da. Desamp~fta, mientr~~ prep~ra su tesis doctor61, unn 

multitud Co trabaj~& mec'-n!coe que ten:iin3n quebrantando su 

&alud. La teei• Metafi@ica cristiana y neo~jfill!.2 1 trata 

sobre laa relaciones entre helenia:?".o y cr1..>tianisoo a travf:s 

de Plotino y de ¡nn Agustin. 

Este tema ~ud~ sur~ir, por una parte, por la afinidad que 

hay entre su roma de vida y el ideal gritt&o, 1 por .:>tra, 

por la bdsqueda del origen del mal, que en el rondo, encoa-

tr6 en la doctrina de San Aguat1n. 

E•ta teei•, que debla ser la primera contribuci6n a una 

carrera wi1veraitar1a 1 hubo de eer abandonada preciea:111ente -

pnrque la &alud de Ca.mua d16 el primer •alto hacia el abiamo. 

Efectivamente, no pudo preparar la acregac15n, ~orque enter

a6 de tuberculoeie. La entenaedad tu• una dura prueba para 

este hombre que poae1a de =odo tan vivo el bU~t~ a la v1~a. 

De eata 6poca data a•imiamo una inten&a actividad teMtral. 

l!inguno de los 4rande11 sucesos :nundiales que ror l!Rta -

6paca ae preparan deja inditereat~ a Ca:nua. ~ua cr-!uicas ~ 

art1culos atestiguan 16cidamente su 1ndepundenc1a. Inddpen

dencia que arrai&a en un inquebrantable sent1::i1ento de la -

Yida ~ la libertad. 

Hacia 1940 abandona Argelia. Se traslada a Paria y ~ntra e~ 

l• redacción del ~~r16d1co r1ri1-so1r. 
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l'o:.a purte &n la ?ec;i&tencia y ;ü.11 traba a.mictad 1 una -

inti-:ia :-'1111t.-." 1 cun ;:'en~ Leynauc!., un !"'-leta c¡¡t611co fusilttdo 

en 1944. En este :nic:no a~o a&U'ile la :J1recc1-5n del diario 

~. Loe •ff~o de la postguerra ocaci~nan quizá a Ca.mue 

una grave d!cilus11n aobre la inculpabilidad del h~mbre en la 

extena16n del mal. F~ 1952 hace un nuevo viaje por ~rgelia. 

Entre 19>3 y 19!.;iG la. actividad de c~ua oe reduce a la labor 

per1od1Rt1ca. En 1957 le fue otorgado el Premio Nobel de Li

teratura. CaJ1us •e trasladó a Suecia para recibir el galar-

d6n. 

Albert Camua tal.lec16 1 en lacientable accidente de auto•A 

vil, el 4 de enero de 1960, • loe cuarent4 y aeiu afta• de 

edad y cuando por hallarse en l•,,lenitud de aua tacultadea -

era adn mucho lo que cabla eaperar de au 1Gc1da intel1genciaC1? 



2.- Viktgr !.mil fragkl 

Nac16 en Viena, Au¿ tria, til ¿_ :te :::i~r::.:1 de l;<:;;;; de l,:tl;.; 

a 1~24 realiza oue ;-1·!1:1!'?".)fl et.tul.!~Js y el bc..chlllerato¡ cuanc.J 

tenia lú al\()s co'llenz6 a centir el iJULt'.> :, el it:1tdrl!s por la -

Mediciaa. U:.ciit l '.!21 c.:> ~enz~ su corr1•1J:>.)n.:tencia c:in el n:>tn

ble :i'°dico ~i[;::io.!nd Fr~uJ qut: era pr.lfe!:or e:, la Facult.Md de -

t:edicin• :ie l.lil t:u1vt.•rf.1:i<i. d'!! '/11.:n!t; 1ngres5 a loi:: ·ii~ciuueve 

aftoc (1924l a c~ta Universidad para iniciar sus ~stud!os de -

P.edicina¡ a los ve1nt1Ctn a11os pas6 :t L.>r.~<ar r .. rt"' del circulo 

de colabJr<i.doreo cercr.noc del ta:nbi~n :ldico vien6s Al tred -

.'.dlcr¡ en 193J se t..radC.a Je m~dicJ ,.r, ;11chh Universidad; en -

1336 recibe la doble especii..liz,¡¡¡ci!I:: en ::euro-rsiquiatria par 

la Facultad de !-!.:Jtcina de l¡¡ Univ!'rGi«Hi.d de '/lena. 

En d1c1e::1bre de l':'lltl C'..lntra'" ::-.atr1inon1·_· C.)n :'illy :lros•

s.:tr, en '/tena (ella · .. ·Jr1~ en Perge:l-~'!li-:en, ;;1e .... a~i;.1¡ >!;.iri.nte 

la .'i~eund.t .1uerrs. ~-:u11dl1..1l • .:; .. c:. .. 1_:.H::ice 1'1 f-c.•1~) ¡ ~r. ac,.·-

t1c:nbre de 19•+2 ex;.•·ri.:icnt:.. l• 111!' ··.J;,i .:;e La. ·:est";-.;. ..-.le~ar.:i; 

de efitü fecn.ll. ul 2;' d" :~br1l d" ¡::i4:_,, dii:i. de l.:i l1b~rac16r., -

estuv:> en los t:1.;u1t"nt<"- ca~?º"' ..!t' ·.:...Jne1?ntraci~:1 n~:.ie; 

Therea1!-nstadt (';hecoelovaqui,¡,,), .\ueet-.witi;-i 1rrl:er :..~ 'Pol.:.nia), 

Kauter1n::;, Bav•,r1;1 (,.le.,•nia) y I'ílrkhei~~. 3avaria (:.lt-:i.111..1ik). 

ln:uodla~¡,¡::icnt'! eles ·uO:t .:!e c .. lioer¡¡~~~-~ f1t· •l.\":;\1rr....:.;, ;·;fr .1i-l 

"'epnrta":lf'nt.J i.:e Net.iro-fGi'l'Jiatr!-' en 1.1 i'.)licl!nica ,. .. ·.·1..:: •• 

(car!;.:> que >JCU·:~ lint·ta l;l,1:'); Clr.tt·i" ·c~o;nci:..a nu:ci1.c c;.i --



Eleon.>rll' Schl>intit. el 15 de jali.:l d~ 1';12'7; _'n "'i..te :11ie~o aao .. 

fue no.::1.t$'a<!:> F.rotecor ;,&oClitdO ..it: :;.,,u:·~lo.:;i~ ~· f-.al<:.·tt1 .. tr1n tl:t 

la Facultad de Medieln.:i de le ::n1vora11".&1..:i de ViL:&.1 ';J fue t=r.l

ter:.or :Principal det-.d~ 13;'~. 

~n 1~~9 pr~aenta la t~~is t1tul~U~ par Unb~~P~iail • 

'!)AJ'"a ·":?tor n:>r ,.1 (r!'id:- ce !:l.Jetor ~;¡ Fil.JL.J.fi.3 en l~ tt.1G:tin -

:Jn1Vel'~1ti;,,ó. ln i-~~0 1 junt? e;)~ Ctto F3tzl, !WJl.l• l• .:iocie-

d.ad :.·(dlca Je Pe1cot(,T¡¡:1a; e,1 l~·::.¿. vi&J.la ñrt.~ntia,¡, 'J ofrr,ce 

c:.J.:iC~rt-ncl.a.~ ~n ,,1 ':.:>leg:1> C~ t~stuJio .. ~'n1vci·cit":-i:;z· de '..,u.

nos t.1r-:.·.G. l-:¡Úl :n:rc.!o t>l :-i-:t .. :i.:-:i \!e- ~n i.i1Cuti~: • .i ... l :-~¡ .... :.-

:iittat.-o ¡'1'.:>L~fi.:.J y c1~nt1fic.J d~ fr.~nr.l ~·.1 lo• f:fóttc..Ju Uni-

dc>s de ·:orteamt·ric:.. 

En cnt. si1.: Cu·~ invit.id:• :>r :J.jrdl.~ ·.l"'.; ;,rt ~: tr• i,.i,);;.rtir 

un CUf'6i) en la U111v~rtl.'ad de ;;_l'Vard. ;)eeC:e t<'1.t-.·.1:~: it::=i.t!l 

-<:l ~r.:il:iente l•L ;..~r1;.. L .. - han :::1.u:e~1d::. c·J:;tlnar..:l'Jet:l·. Fr>J;." ~ 

ha vl.>Jit•d» .i.51.: de "Jn ct:.1.t~n·,r ~ ... ..i:iiv\::·-it!r:J~zi: n.,zt ,..."!lerie .. -

:taft;, !1:i ·!:li!'.1 curso~ . ; 1 .. priac1;·:.l..-<. faci.':.;..:l.lo;t.. 

;,., p•r·tir ue c·..1o li .. 1·r ;C1!1:-.. , ar. :.;e,.:..-rr)ll :~,) una iz;tcna1r-J,, 

uis. l.r.b.)r m~.:ict :· d~ct·nt~ :- tr:Jv~i.. u~ 1»1· .:.i~~ "tver .. ov 11~·!1:u:. 

•l~1, 1~ bibt1.~sraf!¡; rr ... nklian.iJ: !.u-::l'.. e r.w.s nU!ll.er:c1o! .. .a~ C)-

1~a .... :-;.ci.::1.('; '!~ e:.· tl:..lot: 1-. libr-:..:, ort!c.lloa de r~vii.:ta!o - .. 

... n;u!c;;. li:.11.d&~·, {.;>hí' renci .... .t., ;r~ ,,. c._ ... r,. .• :.. ""'~·1etJf~011c .. & 1 v!.

d4Jcl;l;.:'l;;;1 11•lic~l :·b, i;"Jc : ropi~.1 .)Lr~~, )te. 



"' 
Los vinjeo de i"ra.:ikl a los cinco continento& .:on !rt.:c..ieLL 

tes y e1, toé.:>H ell:>~J ha recor,.JJ') Ll.I :'!1t:"Of;Djr !"r--~tunLlil.llente hu

.,,llll:>, E.3:-"' ran::o.!or y cv~fort::.nte.. fn el i:.v!.nri.J de l".1'/e vi,f, 

ª" 11 l~ltxic:J y viaita la f'niver&idad Ibt.roa.;;;etic.ii .. , a.._=o..oo w.M.íl 

conferencia tit·il-.clo¡ Thr Cnhe;..rd '.:ry f11r t:si1nu_. Zn tsl V\:r.a

no-oto:lu .; .. i·;r,··) 9 el Yrofer.or ':i'11l.ler::.o -.,reja llerrera dt:l D~ 

ri:-,rt:amento d~ -.:rient:ici~n ;, '.Je:::::&rrollo :1~:.icno dt: l:a mlai.t1 '.'nJ,. 

Vl!tsiuaC., ce ltklll&da a Vien;1 para trab.-j:.ir C.)O Fr3Jl1~l en la 

rt.conct1·ucc15n de l:• tec1t: 1 ;1 An.5.lisi:..~l!.llUl......'L.L..IL.....:2--

i:r~d.> di! !·:IJ'!'t.:tr:• en '."lrier.taci'i:1 

Ct l Vt:rEil:., J lbe t');.r.ieric.tna. 

Lo.;ot4..ir;··~· le rindi~ un cl.lid.1 y sencillo f1J:r,l!"n.je. Jt ..;u 

tarvlcic a la :au:'!1-.nidad. 

ilactu t:l :.:o)A€1nt:> 1?:'1 qu~ cc..:r1ho ~:..tae lineuL. (\'.,..z·<..>.J -;: l.•:..;,:. 

el :r.&:d:!.co .... fil~l.:l!''.J '/1kt.:>r :.ra.'li':l, :iO.tt vi'''- .i r¡.dicc. "" Vi1.r.~, 

AU•trl!! ( 2). 



II.- U;fA r.xrteID!CIA WMUN; LA t;r;GnNpp gu¡;n ... a MU:tDJ \L 

A1bert Camue tom6 parte en la Ree1etenc1a que Francia prA 

aentaba a la invaa16n na:i. 

J,,.,. experiencia& de eLtoa ailoa diticUeG la111 encontram.)s reQu

midaa en lo eaencial, en el ensayo titulndo, Cartas a un amir;o 

film1an.. En este enoayo el propi.:> Carauo nos habla de su "•X;>•-
ri.mentuin crucia 01 , que hiz.:> que 61 ca:nbiara aua ideas acerca 

del ho!J&bre. =ro obatilllte que las ~ eeo.n e111critoa do cir-

cunatanciae, contirnan una granJeza intemporal¡ por ser ellas 

la manifeat11ci6n de lae conv1cc1::1nee :06.0 inticas de nuestro 

Pensador a~bre •&lores tales co•o la ver4ad y l~ Juuticia. 

Camua critica eevera:aente la poEtura nazi qu .. hace de lr. 

'randeza de Alemania la tinalidud suprema a la que es precico 

o~crificarle todo. La patriQ no debe aer amada en la 1njuati

c1a ni ae le puede amar si"ndo de cualquier !:>l"lla; 1170 quisie

ra amar a ::ii paia 1 seguir amando la Justicia. :lo quiero para 

61 cual.quier grandeza" (}}. La p1tria no ea lo O.nlco. 41 la

dQ ae ella o junto con ella, hay otrob •al~reo que no pueden -

••r ne4adoa sin, .i:.l .ei•.'llO tiempo, net:arla a ella t1t111b1.l!r.; "l>s¡, 

aotroa D>m hac1a~?A de nuestro ~a1s una idea que l• colociba -

en eu a1t1o, en ~•UiJ de ~trMO Grandezas: l• a.mietad, el ho2-

bro, la felicidad, nuectro ~•eeo de juet1ciaq (4) 
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De una JUat1c1a ante la que nos hemos prt"guntado, 11ai ten1A!ll':>B 

derecho a matar hombre6, di nos eGtaba per.n1t1do incrementar -

la atroz m1.eer1a de este :nundou (5) De c6~o debiamoa deten-

dernoa de la agrea16n. 

Camua tue pensando y escribiendo estas cartas en el cor•

z6n miamo del combate. En eaaa noche• en l•~ que se podla me

ditar un poco. Pero est•a noche• no eran las del tranquilo r~ 

poao, eran las noches de la guerra: "Jlesde bar.e tres al\oa, ee

cribe Camua, ha.Y una noche que Yoeotroa hab61s hecho en nuea-

traa ciudad•• y en nuestro o corazone•" ( 6> 

Cuua marca loa principio• que aeparan a loa europeo• librea -

d• loa na&is: eatoa ponian a Alemania antes de la verdad. En 

cambio, "nosotros querlamos ... r a nueatl'O pala tm.ica.mente en 

la juat1c1a, como queriamoa amarle en la verdad y en la eape-

raa.r.a" (7). Estos europeoa libre• no •Olo aman a 11u púa na-

tal, uan a toda Europa: "tierra del eapiritu donde desde hace 

Yeinte siglo• contin6a la mla asombroca av~ntura del ••p1r1tu 

humano" (8). Caaua hace mención de d1at1ntoa paisaje• de er.ota 

Europa perseguida y eoJuzgada. Habla de la naturaleza, que en . 

aua nor••• no conoce la• injuaticiae humanan; 11 Puea todo• ••

toa paiaajea, estas norea y eetoa ca.11po• de labor, lilil i:iáao Yi.2 

ja de lae tierras, oa de11uectr&11 en cada primavera GU• h&.:; co

••• que 110 pod61a ahlgar en aane:r• ••• Y u1 a6 que todo en turg, 

pa, el -paisaje y el eap1r1tu, oa nieg&11 tranquil-Mente, ain --

od13 deaordenado, con la tuerza tranquila de lac vict~riaa'<~? 
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Tienen que eer negados, con toda el alma, los causantes do que, 

"desde hace cinco n'los no i".ay una u:<:ifinna nin at:;oniai;; en esta -

tierra, una noche sin prisiones, un mediodla sin carnicerla"(lO). 

Para terminar, citaré un pasaje en el que Ca~us nos da su 

visión de la Francia que él c'."lnte:npla en e:soc mo'ncntos y a lo 

que se gloria de pertenecer: ''Ft:r-.t:nezco a unn nación ad'llira--

ble y perseverante que ••• no ha dej.,.do que ae pierda la idea -

que cor.stituye toda su grande=.:-.... ?crtcne::.co a una nación que 

desde hace CU:llro a:'í'.'.16 na vucl t.v a er.".pt:z.ar el recorrido de to

da su historia. Este pnic ~t->?"Pce f"!UC ya lo a:ne con et;le n.o:ior 

dificil y CXiGcnte que Cl: \Ol ::ti:J. Y crl'O ql..<ú vale la :1t:lla --

ahora de que se luche ?Or él, pu~sto que es dil?lo du un a~or 

superior. Y dig'.l, por el contrari'.l, que .vuectra nación (J..le-

mania) no ha tenido de sus h!jao· :!';ÚS que el a;:ior que r::ierec1a, 

y que era un a:nor ciet;:i. !io 9-uedn un~ juctificado con cual---

quier n.'llor. E.o cs.::i lo que os r:-ierrie. 

En cuanto a voaotroo, que ~a ectábaic vencidos en vuestras ~a

yores victoriao, t.qué no será la derrota que se acerca?" (ll) 

f,a i!Tlportancia de ecta SY.!:!eriencia cimera de Ca.'!IUB, radi

ca, CO!llO el 11 expcri::-.entu~. cruclc" de Frankl, en que a partir -

de ella pudo elaborar una rccpuest~ crudnmente realista, a la 

p1·eL.:nta kantiana de l.qué es el h:J .bre? 

Creo que Ca.'llUB aceptaria sin dificultad con lleidegber que: 11 En 
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ninguna 6;oca ha sido el hombre t&A problemltico como en la 8"' 

tual 11• Pero no podria &.Ce!'tar, co:no t&.'llpoco Frankl lo hace, -

aquello que dijer~ Scheler en ~pueeto del hopbre eg el cg1--

1112R: 11 en ning6n tiempo (como ah::ira) se ha sabido menos acerca 

de lo que el hombre ea 11 • Pue&to que 61 lo o.!Jrend16 durante la 

Resistencia, como Frankl, durante el cautiverio en los campos 

de concentrac16n nazis. 
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F.l. Dnr.tnr V11':tor Frank.l ha escrito un libro titulado A. -

h?qbre en busca de gentido, en que explica laa diversas expe-

rienciaa por laa que paa6 como prisionero de loa nazis, en loa 

c~pOR de concentración. 

:loa dice Gordon 'Z' Allport: "Prisionero, durante mucho tiempo, 

en loe bestiales campos de concentración, 61 miatlO a1nt16 en -

eu propi~ ser lo que aign1t1caba una existencia desnuda. Sus 

padrea, au hermano, incluso au (primera) esposa, murieron en -

loa ca1111poa de concentración o fueron enviado• a laa clm.aras de 

gaa, de tal suerte que, salvo wia honaana, todos pereciaron. -

tC6mo pudo 61-que todo lo habia perdido, que babia •iato dea-

truir todo lo que Talia la pena, que padeció ha21bre, trio, br~ 

talidadea ain fin, que tantas veces estuvo a punto del exterm¡ 

n1o-c6mo pudo aceptar que la Yida tuera digna de vi virla1 11 C • 12? 

El proteeor Guillermo Pareja ae refiere a esta exper1en ... 

cia de Frankl, como "al •erperimentum cruci•' del no.mero 119, 

lOlttt, i:.te era, precisamente, all no.mero de priaionero, 

Fr&nkl divide au narración en trea tase•1 la primera trata del 

internamiento en el ca::ipo¡ la eesunda, de la vida en el cam¡>a 

7 la tercera, de lo que aucedi6 deepu6a de la 11~erac16n, 

Noa dice Fran«l i ºYo era un priaionero mla, el nbero 119.104, 

Y la ma;,·or !'•rte del tiempo eztuve cavando ':J tend.iendo traYie-
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ca.e par& el. rerrocorril." (1.3). 

Priner!i fane 

Deapu6o de que loa priaione1'08 1.le&aban al campo de con

centrac16n que ae lea hab1a asignado, 9aeBban por distinta& y 

suceaivaa aal.eccioneE. Lae cual.ea deter:llin•baD eu eupervivea 

cia o exterminio. Para los sobrevivientes se abria el. m&a -

obscuro 1 desconocido de l.oo dectinoa: l~ aituac16n era desea 

perante. La a.=enaza de la ~uerte se cern1a sobre noaotroe =1 
nuto a ~inuto. La pr~x1~1dad de la muerte de otros, hacia -

que casi todoa, en algdn ~omento, abricasen el pensamiento de 

auicidBrce. Tocar la cerca de alambre el.ectriticada era •1 -

a6todo de suicidio mle nopular y practicado (14l. 

St•.-µnda feeo 

He interesa eeftalar a6lo alguno• paaaj••• de loa ••• •ig 

niticativoa, en la e~eriencia de FrAAkl. Lo cual no deja de 

considerar que, en realidad, el Doctor rue mo1deando au con-· 

cepc16n antropo16g1ca no •Óbre una o alcunaa, a1Do sobre to-

das laa experieociaG de &U vida de prisionero. 

"Por oxtrallo que parezca, dice Frankl, UD golpe que incluso no 

acierte a dar, puede, bajo ciertas circunetanciao, herirnos -

mlu que uno quo atine en el blanco. Una vez eathba d~ pi• -

jUDto a la v1a de terrocarri\ baj~ una tor.aent~ do o1ve.,.rr.a 

ba.16 con baotante ab1nco ••• Durant~ uao& breveu 1nstantoe hice 

una pausa para tomar aliento y a90:_1arme aobre la :-•111. ror -
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yo estaba holgazaneando. El dolor que me cau&6 no fue por -

•ua inaul.toa o sus golpea. El guardia dec1d16 que n, valla -

la pena gastar au tiempo ••• En vez de ello, cogió una piedra -

alegremente y la lanzó contra ~1. A ~1, aquello me parec16 -

una toma de atraer la atención de una bsat1a11 (15). 

Este pasaje ea en esencia, el dolor que ee exper~enta ante -

la injuaticia mia cruel e inhumana.La a~areura :ontenida que 

ae siente por esos actos ante loa qua, como dijo alguna vez -

Camua durante la Reaiatencla, no podemos menos de gritar que 

no merecemoa tanta 1.njuaticia. 

Al lado de la crueldad, tamb16n ae d•ba en •1 campo,aun

que tuera por mera excepción, un poco de co:npaa16n; 11 Rab1a -

tuab16n capatacft:it """ ae p:-eocupaban por noootroa y hac!an -

cuanto pod1an por alirtar nueotra o1tuac16n" (ló). 

Etl ••ta linea de humanidad, Frankl nos cuenta una experiencia 

diametralmente opuesta a la anterior: 11 Recuerdo que un d!a wt 

capataz me d16 en secreto un trozo de pc.n que debió haber 

¡uardado de au propia ración del de&a.,vuno. raro oe d16 al&o 

m&a, un 1al.go 1 hw1u:1.no quo hizo que se :ae saltar..n la& 16.gri-

maa: la palabra y la ~irada con que aqu~l hambre ac~~~afi6 el 

regalo" Cl?). Las l!.¡rimas a~n la res¡>ueat.a :nlt.:e ec:'::>nt6.nea -

que pode~o• dar ante un geat~, una palabra, u.na mirada¡ que -

reYelan un corar.6D en el que todav1a palpit~ al&o de bwr.a.~o. 
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La injusticia y la hu:aanidad nos hacen llorHr. Pero l~.:::i raz~ 

DI? .:::i 1 en cada caG:ji, s:ir. :.1uy ~i vercae, son totalmente O!>U~Gt aci. 

F..n fin, ya Le ~abe: los ho:nbres lloran porqua las coens no 

c'la lo que debian eer (lS). 

Siguiendo en eata misma linoa de conp&raci:inee, dica el 

Doctor Frankl, que en el caropo babia co.patace6 ai~ablea y ta11-

bi6:-a prizioneros que maltrataban a i:¡ui;; prc~iot;, c::i::ip1t:\croi.. 

"Es evidente, apunta , que el :nero hecho de sabar que un ho:i

bre tue guardia del campo o priai~ne~ nada no~ dice. La bon 

dod humana se &ncuentra en t::idoa loo grupos, incluso en aque

llos que, en t6nninos generales, carecen que se les condene ••• 

no dabemoa inclinarnos a ai~~liticar laa co&3U asegurando qu~ 

uno& h:imbre3 cra.'l un.:ie Angeles y otros UZl,;>6 de:.3oDi.Js" :l9}. 

Eetoa hechos y lo reflexión de los mi•m:>a, le periDiten a 

Fra.nkl sacar la conclusión de que: "ha.y üoo raza• de ho11br~a 

en el mundo y nada ml& que doa: la •raza• de los hambree de-

eenteo y la raza de los indecentes. Ambns ae encuentran en -

todaa partes y ~n toda.a laa capas e:>cialec" (Z:>). 

IE-rcera fnee 

Frankl no& relata el •1guiente poGaje sucedido deapu6& -

de la liberación: "Por la tarde y cuar."ldo :>';ra vez n:>G e1oc1Jn-

tra1:1oa e!l nue.,1tro barracón, un ho:abre l.e dijo ea eecreto a 

atro: 1 tD1me, eetuviate hay cant~nto?'. Y ~l. otr:> le cnnt~L-
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de it;ual modo: 'Fara ser !!'aneo: no•. Literalr.iente 11 .. blando, 

bab1a:z:oe perdido la capacidad de a1esr~rno& y teni~o& que vol 

verla a llrrender, lenta.'llent•:?" <21> 

El sufrimiento habia cido ~ucho, c~~o para olvidarlo e~ -

unaa horas. Pero ~c;to n::> l'!ra todo. Lo& :-risioneroc, reci~::. -

liberedoe, todavia n~ &abian que el sufri~iento no tiene fondo. 

Y que a!rn les esperaba la a:uargura de no encontrar a n1ng0.n 

ser querido ) la des1luoi6n de volver a eu antib-ua vida Bin 

ningCtn aliciente para realizarla. 'Jida en la que no habia esa 

alegria que ellos hab!nn sofiado para deapu~E de la liberac15n. 

Ahora s6lo encontrarian encobi~iento de ho~bros o frasea sas-
tadaa, de lo& conocidoG o paribnten, que s5lo len oimargar!an -

m.6.s. 

Flle, ~ues, este 11 exper1mentll!!I crucis" lo que llevó • 

Fr..nk.l a.l descubrimiento de su /,n!.111:.is :.x1atencial y Logotcr11. 

pia; que es una nueva concepción sorprendentemente esperanzad~ 

ra sobre la capacidad hu~ann para realizar su exieteucia, tra4 

cendiendo todas las dificultades. 

Frankl considera, exacta.:nente al c~ntrari~ de Schel~r ~ Re1de

t;ger, que: ' 1tlo1;;otro3 he:ion tenido la 0!1ortunida.d de conocer al 

h.l:r.bre quiz&. mejor que nint.:una otra t01:neraci~n" (Z~). 



~l 

IJI.- g. TilliPº¡ "LU~&R" p;:r, SENJ'IOO 

1.- Albert Camu• 

Ca:nue, como pensMdor ateo, no reconoce realidad alguna a 

cualquier tipo de tra&cendencia t•~poral. A diferencia del 

Doctor Frankl, que es un pensador religioso y que acepta la 

trascendencia de li:, Vida hu.'llana y del tie.:a¡;o, :<Wlu& tr¡¡tr.. el -

aaunto de la teaporalidad en un zarco que &e cierra &obre lo 

humano. Y en este sentido, Ca.llua se ajunta :nás a Heidegcer de 

lo que lo hace Frankl. lle!!!OG visto en el filósofo de Friburgo 

que el tie=po ea parte constitutiva de la existencia. Ae1 lo 

reconoce Camue cuando d"c1~rt1: "Consciente de ql!e no puedo ae

parame de mi tie.,no, ho decidido h¡¡cer cuer?o c:in 61" (Z3) 

Camua, como buen realista, hact1 vida la rene11:16n heidtb&Jt. 

riana sobre el tiempo, al co!Dprender que el ::io:nento histórico 

que le ha tocado vivir no es ale~ u)brepue~t~ a t1, sino una 

realidad intima a su ser de hombre. 

De eeoa trea éxtasis de la te::iporalidad de que nos habla el -

t116aoto triburguée :t que son.: pasado, .:irosente y tuturo, Cuu.8 

ae adscribe preferentemente al segundo. Cabe recordar aqu1, -

que el propio He1deg6er lo hizo por el tuturo y, coao ·oereaog 

m'& adelante, Frankl lo ha hecho por 81 patado. 

Dice Camua en uno de sua enea.1oa: "Si yo rechazo obat1na-
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Jo.mente todo& los 'm5s tarde' de1·~undo, es que tamb16n se tr& 

ta de no renunciar a ~1 rique~a presente. No me acrada creer 

que la auerte abra un nuevo ca:nino. Para mi ec wta puerta 

cerrada" <24). Por tant-:i, loa probleau;,s de la existencia de-

ben ser tratados sin &?elar ~&e allb de esto puerta. 

La muert~ u& en Camua una do eeao situaciones que Jaspers den~ 

mina limites y que las ilustra diciendo que son co~o un muro -

infranqueable m~o all6 del cual no se puedo ir. As1 lo consi

dera también Camus. 

En tod~ c•~n, o1 despu's de la muerte hay otra vida ea algo 

que constituye una verdad que se eLCapa a la 1ntel1i;enc1a. 

Creer en uno. V'lda ultrnterrena es apelar .:.i lo. re. 

Acerca de eaac verdades llamada~ abeolutns, nueetro pen•& 

dor se precunta: 111.qu~ pued;> hac:er c:on una verdad que no teoga 

que pudrirae? El.la no es de ~i !'lledida" ( ¿5). Ee decir, yo no 

soy capaz de entrar en eea& verdades, aCm en el caso de que 

realmente se dieran. ?~o laa comprend~. no son de mi medida -

humana. 

:&~ua sólo vive de esas verdadea que tienen la altura de los -

hombres !I GUO lee t-c::u:i;ianan a lo l.:i.rgo de au villa; pero que al 

f!n:il de olla, tubi(:n ae :t)Udren c:>=o elloe. :~o &en verd~·des 

eternati sino huciMas. Loe a6untoa de 14 existencia son t"tl""::.-

t1'..'>n d~ tie~:;,o y \!e ~1unti.:J. ~:o de tc-terr.lU.i-¡ ::> de .... loria tuturu. 
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Cuanto qu.Jra':loe nrre~lar de. lo vida hu~an¡,, lo he:'DoG de h11 

cer m!u: acá de esa .. uerta que ea l !l .'l!Uf'rte. rues, "el mun'.lo -

ce her::i~t.o y fueri. de él no h:t,Y sal vac16n" (.26). 

Camus ea un pensador que dice las cos~c co~ toda claridad. Ey 

to tac~lita las COEóili, p:>rctue n:l ea nt·cesari'=> 1.ot~rprutur qu& 

ha querido decir. Lo cual ele::i?r~ n:a; alej¡;, 1 por 1.15.r cui"nrl.:>-

sos que eea:uas, riel Eentijo ::ir1,J:1n.al t:el autor. 

"S6 que no ha.y felicid;:;.d aobroh..:.::i.:uia, no i1ay cternioad ru.,ra -

de ta curva de loe C.1as' 1 (Z?) Ya se va ent.::ndiendo q..ie el -

~arco dentro del cual pode~oe encontrarle sentido a la cxiaten 

c1a, e11 el mundo te:nporal. Queda claro, a.de111.lu, que en Caoua, 

la telicidad do loE hombree ea hu:na::r.a y s~lo hu:i~i;.. l la de

fine C:l~~ la nencilla conc~rd•ncia entre' un ner y la cxiaten-

cia qu;.1 llt:va ( 28). 

Alguna vez, CL~UG iluatr-5 lac6nica~eate ~u clarivid~ncia 

sobre la exiatenci• tem~oral, cuando dijo que la viU~ ee corta 

Y que, ?Or tant~, e& pocadó perder el tiemµo (é9>. Eota een-

tencia ea el principio tundamenta.l, la pi~Jra angular, sobre -

la que construye su tiloaotin der•·t1e111po presente. 

"La vida nos parece que se reneJa all1 toda entora en la IDo#d!. 

da en r:ue n~efitra vida se resume en eee momento en oeo'' (30). 

EtectivG.!1ente. Aunque cea o pa~ezca parad6JicQ, cada instante 

de nuestra vida et. e-1 culmen de ella. Yo, ~l ect:.•r ~ncribien-
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do esto, estoy en el punto ~ás elevado de mi existencia. Aqu1 

y ahora soy yo con tod.as mi.o vivcnciar:: :;a:::adas que, non al mi& 

mo tiempo, la cauca y la razón de que yo esté aqu1 precisa~en

te y en este din concreto. La existencia se resume ~n cada m~ 

mento del tiempo presente. Ya sea que estudie, descanse, oien 

se o ante, mi vida c>r.tá contenida, en ece 1:1011ento, en eso. 

Cada actividad que reali:z.a~os es, de alcuna manera, la 

6n1ca que nuestra vida realiza. "El presente so repr.:senta 

siempre en un gccto", ha dicho Ca'TIUD (3l) Y en este bxtaeis 

es donde se realiza la felicidad de los hombres. 

Esta felicidad humana se encuentra en la oencilla cotidianidad 

do la existencia. En ol cu:r.plimiento de nueatros diarios dcbJ2 

res, en la realización de nuestro trabaJo o de nuestro estudi~ 

en la lucha conotante pcir la juct.1c1a; es donde oodemos experJ,. 

mentar que el corazón tiene una extrnfta alegria. ::ea alegria 

que nace de una conciencia tranquila. 

se sabe en acuerdo con su exiDtencia. 

De una conciencia que -

"Habla cumplido mi oficio de hY~.bre y el haber conocido 

la alegria a lo largo de un dia entero no me parecla un ~xito 

excepcional, sino el cumplimiento emocio~ado de una condici6n 

que, en ciertas ci-cunstancia.s, nos L·~..,J:H' el deber de ser fe

lices" (32 ). 

!J. riaber co::>prcndido que, la existencia eo cucsti!:I:. ac t!C'::-:;.::i· 
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y, que de 6ste, el rno~ento más 1~¡,ortnnte es el presente, llQ 

Va a Ge.mus al amor de 1-a vida. De esta vida hu~ana que es lo 

6n1co seguro que tene'l'.os. ~laro, seguro, con la aeguridad de 

las cosas temporales. tl amor a la vida presente es, enton--

ces, consecuencia de aquella otra afirmación: el mundo es hex 

maso y ruora de ltl no IUlj' salvación. !::G.:l puerta cerrada que -

es la 1tuert1: s este 1~1.0nd-:1 her.:t:>G:> de la naturaleza, le hacen 

decir a nuestro fil6s::ifo: "comprendo que to:io :ni horror de -

morir se resume en l:li ansia de vivir" (33). 

Para el f110soro argelino, la eXiGtencia es en trnn medida un 

vivir en co:nunión con la naturaleza. Las flores, el mar, el 

sol, son una buena razón ~ara vivir. La rnz6n de la existen

cia ya no está, por tant::i, en el cielo, sino en la tierra; ya 

no en los llamados bienes futuros Gino en los presentes y cu¡¡ 

danos (en el sentido de que p~rtenccen al :nundo). 

"Co:nprendo aqu1 lo que se lla11a la gloria: el derecho a 

amar sin medida. No hay mAs que un ónico amor en este mundo 

(se retiere al a11or de lo concreto, de lo existente en este -

mundo te~poral). Estrechar un cuurpo de mujer es retener ta;a 

biAn contra si esta alegria extraña que baja desde el cielo -

hacia el mar' 1 (34) Cél!!luS considera que no hay por qu6 negar 

la alegria de vivir. Pues sabe,~Jc que n·::i todo se encierra en 

eso. Que tampoco hay verr.ÜPnza en ser feliz. 
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Los que creen en una vida después de la presente, ju:san 

que aquella es infinita.'llente mej::ir que ésta. ~ue, por tanto, 

las nlegr1as terrenas a~n ilus::iriac, enga~o~a¿ y ~asajeras. -

Para Ca11us, quienes as1 c::insidcran las cosas, pecan contra la 

vida: 11Pues si hay un pecad::i contra la vida, no es qu1zb tan

to el desesperar de ella c·)mO esperar otrn vida y ap:irtarse .. 

de la implacable gra..-1deza de é.ota" ( 55). 

La grandeza de la Vida, el esplendor del :nundo natural, con -

sus noree, su sol, su mar; las mujeres a:11adas 1 justifican al 

hombre. 

El aJIOr por la vida presente, lleva a Cn:nus a referirse 

al futuro no sin cierta desesperanza y sentimiento de vacie-

dad. Esa vaciedad que produce la rutina de cada dia. La 

cual nos ha llevado a inventar lo quo podr1~~on dcnuminur, 

ºel mito del poder mllgico del tiempo". El cual consiste en -

mantener la ilusión de que mai\ana todo cn::ibiarb, por el sólo 

paso del tiempo. Pero la realidad es otra cuando el hombro, 

11 de repente descubre que mañn.na serb se:nejante a hoy, y pasa-

do mai\anR, y todos loe dembs d1as. Y este irremediable deecy 

brimiento le aplacta. (Porque) para un hombro, tomar concien 

cia de su presento es no esperar ya naua" (.3 6 l. Per:i como el 

hombre no puede esperar en nad~, se aferra a ese mañana c~~o 

a alg<:1 nieva y :11ej:-r. Pero, como es natural, tennina.'tOS por -

desengai\arnos del futuro, al ver que cada d1a de nuestra vida 

es so:nejante a tod-:is loe :int.eriore..<;. 
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Pero el hombre, para bien o mal, es sumamente obstinado -

en algunas cosas. Y es capaz de morir, esperando todav1a algo 

mejor. Pareciera que la vida no lo deocngañ6 lo suficiente:no 

s6lo espera en ella, sino mlis nllli de ella. 

LQué será más hu:uano: vivir en la esperanza o tener por Cmica 

esperanza el vivir? Ca:nus es de los segundoo. La vida coti-

diana sólo puede lil:r salvada sl hacemos de ese pensamiento, que 

considera que la vida vuelve a empe~ar tadao los d1as, algo 

más que una ilusión. 

Quiero concluir oate punto, citando aquellas palabras de 

Camus 1 que reflejan claramente el crudo aspecto existencial. -

del vivir hwnano: 11No hay amor a la vida oin desesperanza de -

la vida" (..}?) Pero ya hemos visto que, él mismo considera 

tamb16n, como algo mis grave apartarse de la grandeza de la 

existencia presente, que desesperar de ella. 
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2. - Vikto r ft:ankl 

Frankl, al igual que Heidegger, considera que el sentido 

de la existencia debe ser buscado precisn.'Dente en la traneit2. 

riedad de 6sta. su profunda penetración del extst.ir hw:nano, 

ha llevado a los dos a buscar dicho sentido fuera do la trad1 

c16n de Platón y San Agust!n, que concideran que la etenlidad 

es la auténtica realidad. Ellos consideran, por el contrario, 

que la vida cotidiana, con su fugacidad propia, es la real.1-

dad mls humana con la que cuenta el hombre. 

"Al yernos (3B) trente a la transitoriedad de la vida, 

dice Frankl, podemos decir que el futuro no existe afin, que -

el pasado no ea ya y que lo finico que realmente existe es el 

presenta ••• ¿C6mo, entonces, en vista de la esencial transito .. 

riedad de la existencia humana, puede hallar el hombre sentj

do en la vida? 11 (39). Esta interrogante es la versión rran-

kliana de la tonnulación original de Heidegger. 

ContinCl:a Frank.l: "La filosof1a existencial asegura que puede 

encontrarlo. Lo que esta filosofia denomina 1 hero1smo trltgi

co' ea la posibilidad de decirle 's1 1 a l~ vida. a pesar de .. 

&U transitoriedad. El existencialis~o destaca el presente, -

por transitorio que este pueda ser (recubrdese aqui el 'amor 

a la existencia presente• de Camus)" (40). 

Por tal motivo, el sentido de l~ ~x1stenc1a, debe ser buscado 
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en esa transitoriedad. 

Es importante ver que Heidegger acepta un sentido de la -

existencia. Esto lo prueba el hecho de que no pregunta: ¿ex1A 

te tal sentido? sino ¿como encontrarlo ••• ? Por si quedara du

da acerca de esto, Frankl lo confirma, al decirnos que, "la tJ. 

loeot1a existencial asegura que puede encontrarlo". Y debemos 

saber que, cuando Frankl habla de esta t1losot1a 1 piensa, sobre 

todo, en Heidegger. 

Sigamos considerando el ensayo ontológico de Frankl sobre 

el tiempo. "La logoterapia afirma que, si bien ea cierto que 

el futuro 1 ao ea' en realidad aO.n, el pasado es la auténtica -

realidad. Y esta posición puede explicarse ••• mediante el si.mil 

da la clepsidra ••• Voamoe: un reloj de arena puede ser girado -

cuando se ha vaciado la parte superior. Esto, sin embargo, no 

puede hacerse con el tiempo, Ya que éste es irreversible. He 

aqui otra diferencia: sacuQiendo la clepsidra podemos mezclar 

loa granos de arena, cambiando aei sus posiciones reciprocas. 

Esto no lo podemos hacer, sino en parte, ·con el tiempo: pode-

r.l'"IR 1 secudir' y cambiar el tuturo;· y con el futuro, podemos in 

cluso cambiarnos a nosotros miSllloe. H6s el pasado estA fijado 

ya. 

Volviendo a la clepsidra:es co~o si la arena deviniese r1gida 

una vez que ha pasado a través de la pequefia abertura del pre

sente; como ai hubiese sido tratada con un fijador, con una 
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auatanc1a conservadora. De hecho, todo está conservado en el 

pasado y para eiemprell e 41). 

Frankl cont1n6a explicando su r11osoria sobre el tiempo. 

Ahora en relac16n directa a las posibilidades que tiene el 

hombre de hallar y realizar un sentido en su ex1atenc1a. 

"Por lo que respecta a la innegable transitoriedad de la vi.da, 

la logoterapia sostiene que tan sOlo es realmente aplicable n 

lae poa1b111dadea de cumplir un sentido, a las oportunidades 

de crear, e:rperimentar y sufrir de un modo pleno de eentido. 

lhla vez realizadas tales posibilidades, no son ya trnnaito-~

riaat han pasado, son pasado y ello equivale a decir que exia 

ten de un. cierto modo, como parte del pasado precisamente. N4 

da puede cambiarlas, nada puede borrarlas. Una vez que cual

quier posibilidad se ha transformado en realidad, algo ha su

cedido 'de una vez. y para siempre' para toda la eternidad"(42] 

Frankl gusta de usar el siguiente simil (del calendario) 

para ilustrar la diferencia entre lo que él llama "optimi81DO 

del pasado" y el "pesimismo del presente" que propone el exi§. 

tenc1.aliamo. 

"El pesimista, dice Frankl, ee como un hombre que observa con 

temor y tristeza que su calendario de pared, del cual arranca 

a diario una hoja, ae va haciendo mlle delgado cada dia que PA 

ea. En cambio, la persona que aborda activamente loe proble-
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mas de lo vida ea co~o un hombre que arranca cada hoja DUcesi

va de su calendario y la guard:i cuid1:u.iosa1:1ente c::>n las bajas -

precedentes tras haber a~untado en su dorso unas cuantas n::Jtas 

correepandientos al d1a. Puede reflexionar con orgullo y al~ 

gria sobre la riqueza que ha transcrito en tales notas, sobre 

la Vida que ha vivida plena~ente ••• pensar~ ••• yo tengo realida

des en mi pasado, no sólo la realidad del trnbajo realizado y 

del amor que he vivido, sino ta~bién de los sufrimientos que -

valientemente he soportado. Y estos sufrimientoe son de lo -

que más orgulloso me ~lento, a6n cuando son cosaa que no pue-

don 1nopirar envidia" ( 1•3>. 

Frankl nos previene para que no identifiquemoo lo quo 

far.na parte del casado c::Jn lo que rccord~oo de ~l .. Pues ésta 

Geria una interpretación errónea'. y subjetivisto. .. 

Continue:nos cscuchnndo al :nl:ldico-f116Gofo: "Ciertamente, todo 

e.o trnnoitori'.:'I. :'odo y tor.iou, ya 6f'ó. €:1 hijJ que he11os tenidn, 

o el gran a.:ior del cual nac¡16 el hij'J • o uou c;ran idea. Todo 

ello es pasajero. La vida del h~11bre dura setenta años, qui

zli.s ochenta y, si ha cido feliz, pabrá valido la pena vivirla .. 

Un pensamiento podrá durar quizb siete se6undoa y, si ea un -

buen -pensamiento, contendrá verdad. Por otra parte, todo ea -

eterno.. r.s !!lás: se convierte por si mismo en eterno,. Jiada t~ 

ne~oe que hacer para que asi sea. 
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Una Tez que hemos realizado algo la eternidad se cuidarll de -

ello. Mas hemos de asumir la responsabilidad de aquello que 

hemos elegido hacer, de lo que hemos seleccionado para que 

torme parte de nuestro panado, de lo que hemos elegido para -

que entre en la eternidad" (44). 

Para Frankl, el hombre es esencialmente un ser que responde. 

Esta responsabilidad rebasa. con mucho, el !mbito moral. se -

refiere tundamPntalmente a la capacidad que tiene el ser huma 

no de responder a las preguntas que die a dia le plantea la -

propia existencia. Ser res!loneable ante la vida, significa -

ser responsable de la propia vida. 

11Todo estlt. inAcrito en el ..registro eterno: nuestra vida 

entera, todas nuestras creacione~ y acto;., encuentros y expe

riencias, el amor y el sufrimiento. Todo queda contenido, y 

pemaneca, en el eterno registro. El mundo no es, como sena

laba el gran til6soro exis~enc1al Karl JaGpers, un manuscrito 

escrito en una clave que hemos de descirrar¡ no, el mund~ as 

mis bien una crónica personal que hemos de dictar. Y esta 

crónica ea dramática, ya que d1a a dia la vida noe plantea 

preguntas, somos interrogados por la vida y hemos de reapon-

der. La vida es un periodo de preguntas y respuestas que du

ra hasta la muerte. Por lo que se refiere a las respuestaa, 

no me canso de decir que tan s6lo podemos responder a la vida 

respondiendo por nuestro.e vidas. Responder a la vida signi--
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El AnAlisis Existencial (Logoterapia) de Frankl 1 ademAs -

de presentarse como un 11optimiscio del pasado" en contraste con 

el "pesimismo del presente" del existencialismo; también se 

presenta como un "activismo del futuro" en contraste con el 

11 tatal1amo de la eternidad" del quietismo. Pues ya qu1r todo -

se almacena en el pasado, es irnp::>rtante decidir, en el presente, 

qu6 ea lo que queremos eternizar haciéndolo formar parte del -

pasado. 

"H• aqu1, dir~ Frankl, el secreto de la creatividad: moTA 

moa algo desda la •nada del futuro' hacia el •ser del pasado•. 

La responsabilidad humana se basa, pues, en el •activiamo del 

tuturo•. en la propia elección de posibilidades a partir del -

tuturo, y en el 1 opt1m1emo del pasado', ea decir, tornando es

tas posibilidades en realidades al rescatarla& del puerto del 

pasado" ( 46>. 

Al hablar de la temporalidad de la eziatencia dec1amos -

que, dado que para existir requerimos de actos reiterados de - • 

existencia, la temporalidad emerge de nuestro ser como rela--

c16n entre los distintos actos de existencia. Nuestro ser ge

nPra, entonces, tiempo para existir. Ahora podemos agregar -

que, a esto se debe que seamos temporales. 
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En el siguiente pasaje, Frankl explica la razón de la traneit.12. 

riedad de la exietenci,;, en intima relación con .la temporalidad. 

"Esta ea, por tanto, la razón do la transitoriedad: todo 

ea efimero porque todo esth huyendo desde la vacuidad del futy 

ro hacia la seguridad del pasado ••• De ah1 la con~est16n en el 

'estrecho paso y apertura del prcGente•, ya que todo se repre

sa, acumula y espera ser liberado como aconteci~iento que en-

tra a formar parte del pasado o como una de nuestras creaciones 

o nuestros actos, siendo ad:uitido por nosotros a la eternidad. 

El presente es la frontera entre la irrealidad del futuro y la 

eterna realidad del pasado. Por la misma razón es la 1 fronte

ra' de la eternidad; es decir, la eternidnd ee finitn y tnn 6~ 

lo se extiende hasta el presente en el que elegimos aquello 

que desea.'!los admitir en ln eternidad. La frontera de la eter

nidad es el lugar en el que ndoptn~on, en cada momento de nue~ 

tras vidas, la decisión acerca de quli ha de aer eterniz.ado y 

qué no ha de serlo" C 47). 

Quiero terminar esta parte. con unas palabras de Frankl, 

en las que encuentro que mi afán de ver entre él y Heidegger, 

grandes afinidades acerca del tie~po, ::;e corrob:ira plen&11ente: 

11La lago terapia ( AnálieiD existencial} so o.tiene que 'haber si

do• sigue siendo un modo de ser, quiz.&s incluso el modo m~s -

seguro. Cuando Martín Heidegger vino por primera vez a Viena, 

acudió a visitarme a mi casa y discutió conmigo acerca de es--
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estos temas. Para expresar su acuerdo con mi punto de vista 

acerca del pasado (que es central en el pensamiento rrankl1A 

no), tal como lo a cabo de exponer, me dedicó su roto del mg, 

do siguiente~ Lo transcurrido se va, 

Lo que ha sido viene" (48) 

IV.- fr'A ®TIDIANIDAp¡ FDpMA HlfXANA Pft· TIE%1PQ 

Al ret'erirnos a la temporalidad de la existencia, habl.A 

bamos ya, de la estructura interna de la cotidianidad. Retg, 

mo en este apartado, por razón lógica, ese pasaje. 

La te=poralidad está constituida por dos nivele: uno de su-

perticie Y otro do rondo. El de aupcrficio estb. caract.eriZA 

do por la repetitividad de los actos, por la rutina que abrll, 

ma Y apesadumbra la propia historia. El de fondo, es el ªª"" 
dimento de sentido que dinamiZa la historia hll.11ana vivida en 

el primero. Una interacción reciproca de a~boe niveles debe 

darse, so pena de disociarse y con·:ertir a la cotidianidad -

en absurda. 

De esta interacción se produce la chispa del sentido qua nu

tre la prop.ia te:nporalidad. 
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El oi to de S1s1 fo do Albert Ca.:;ua noo cervi rá para abor

·dar el proble'!l:i. de la cotidianidad. 

~~ta obra aparece en 1943. !s una reacrunaci5n de las 1rieas 

que en aquellos i?!o:!lnntor. pre:icu:aban al autor. Idea~ que gi-

raban en torno a una inquietud r<'ld~cal: la lucht. del ho::ibre .. 

justo contra el mal, c:intra la falta de sentido de la exist~n 

.:.a humana (49). 

Cabe aclar.:ir lo siguiento::-: r-1 mit" ,.¡ ... ~':;.~f? es ur. cv:i~untv -

de ensayos. '{ lor: datoo t:<~r.üralc~ que r.e a'.ld:i, E:c refieren 

todn la obra. Poro, p<ir;l tl 1n~unt:J que no.:; ocu?n ah..ira, a.l--

bre la cotidi.:iniri:id de !a exifit':nci;i, r.~lo r.c: t:i:r.ud.l ,...1 en!'"'-

yo que lleva ta:::ibiér. ;¡, C.J"'l~ n::i-r.br€: c-.:;peci!'ic~. el :::i1J "':l m1 " 

de .r:r si !'0 0 

!::;te ensayo cti un3 Jescriµci'ir, :'lh.::;•.ic:1:; a.l.:.~;'..iri.::i de! ni•·el 

superficial de la ler!';p:-ralidad; quu, c.J'nV ya hc.::i.l.s d.:.cn;;i, e,& 

tá carncter1:.aio oor la repetitivid;id de les act·Ju, por la 

rutina qu"' abru;~n la pr::nia existencia. 

"Loa dice.es habian cJndc:;~do 1'l .31sl.fo 1'l h:.-:cr rodar sin 

cesar una roca nasta la ci~a de Ull<t ':l;:i:;tn~a donde la piedra 

razón que n:J haJ c~stieo má~ tcrribl~ q~~ el trabajo inútil y 

sin esperanz.::1" (5J) 
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~No es estOJ, en eran parte, un r·etrat:i Ue ln vlda humana? A -

m! r.ie lo parece. t.No ce nos ha di ch::., deL•.i•~ ;.equc! . .'lt::, quE.> 1 -

por una falta original, esta.r.:Jt:: en este rnund:> J no e11 el pa-

ra1so; que por esta razón, he:r.os de cornC>r <:>l n.=il'". cor. el sudor 

do nuestra frente y arr;incar ue la t~erra r~ fUt·r·:::.a de tr.'lb.:Jj,;.i1 

nucotro alirnunto'? !:ca co!llo fuere, ccta.1.:.is en c.! rr.und::i. Y 

nul!ctra propia vida es c.c<1 roca qu" a r!.iario c~puja:::.o.s, de la 

m.::;iana a la noche, s<:ibienr11 que n.l lle "•ir a la ci~u, nuestra 

vi·Ja Volverá a C.:¡cr y, al o:ro ..t1r1, he-::os de rec;J:rienzar un,'l -

vez ::nbs. 

Huectros tr:.bajos y ,1: "lnes n:.ic \l:1rrc1-·:. la rutina :-:.'1li in!¿ 

til 'J dl'r.rr:•er:in:::.aJn.. .Son co::i:i correr sln nVilnZar. Noc re--

sul tan abourd.Jc. "Se dicfl lHJem.!:is qtH! :::!t·: ·., ••• ··,r:.n~., volvió 

a ver nueva~rontC' el r..:i::t.r.J de ..::.:lt! mundo, CLiaJ'".C:> t.ub:: ,:u:::.aJo 

del agua y del sol, de lari ic·c:ra:;; cnl!c.nt.cs :¡ el mar, no qui 

r •• i v<:>lvcr a la ro.i"1' ra ir.fcr::ial ••• ::;.icn:n; ;ul<:>s to.Jav1.:i. vi Vi~ J~ 

leo .. te: de la curva del &:>lfo, c;Jn el ':'.;:ir r.iaje~-'t.U:Jso y lllC Sün

rica3 de la tierrn" ( ' 1 ). ·_·,:iE:otras, CJ:no l-l, p:.ie:;; a fin de -

.::.i~r.tas, Sioifo ta~bil>!:! era nt..1~:11:0; cu,ndo llcf::L~.o-'1 u. deacu-

brir el cent!do de la exint.1-:icia, por el ai~:>r c,,¡rrespondido, 

por una J:<.lt?Gta de s:>l, por l:i brisa del r~u:- :i t,or una r.iis16n 

Qt.le realizar¡ p:>r la prop_:a ~r:ifesi6.'i (:'r.:i.n~l ', Gte. t.a1pOCJ 



68 

11 Se ha comprendido ya que S1si to es el héroe absurdo. Lo 

ea tanto por sus pasiones como por su tormento. su desprecio 

de los dioses, su odio a la muerte y su pasión por la vida le 

han valido este suplicio indecible donde todo el ser se emplea 

en no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las PA 

sienes de esta tierra" e 52 ). 

Sislfo desprecia a loe dioses. porque P.llos niog~r. al 

hombre. El, al afirmar la vida humana y el mundo, coneecuent.1: 

mente, los niega. Sieifo es un apasionado de la vida. Es, -

pues, enemigo de loo dioses. Su pasión por la vida, le lleva 

a la fatal condena. Con noootroH pne:l exactnmente lo contra

r1.o, nuestra mediocridad y tibieza ante ln vida, nos ha condg 

nado e. empujarla din con dia. .Sin que Vc3.1::·")ª qu~ sentido ti.2, 

ne esta rutina sin tin. S161fo pat;ó con tnl condena su pas16n 

por la tierra, la vida y el mundo. :.losotros, en ca::ibio, eet¡¡ 

moa condenados a nuestra piedra-vida por vivir a medias, por 

no buscar sentido a lo que hacemos, por "vivir por vivir". 

0 S1e1ro ••• vuclve n bajar a la llanura. f6 durante esta 

vuelta, esta pausa, cuando S1si!o me interesa. Un rostro que. 

padece tan cerca de las piedras es ya él mis!llo piedra. Veo -

cómo ese hombre vuelve a bajar con paso lento. pero igual, h& 

cia el tomento cuyo fin no conocerá. Esta hora que es co:io 

una respirac16n ••• es la (hora) de la conciencia ••• Es mls fue~ 

te que au roca. Si este rnito es trácico, es que su h&roe es 
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consciente ••• Si si fo 1 pral etario do los diosos, impotente y rJt 

belde. conoce toda la a~plitud de ou micernble condición; es 

en ella en lo que piensa durante cu dci:;cenco ••• :lo heo.y destino 

que no se supere con el desprecio. Si el descenso se hace -

ciertos d!ac con el dolor, puede hacerou ta::.bil!n en la nlc--

gr!n" (53). 

Uosotros, al final del dia, V.:l!!IOS baj;,¡,ndo tambibn a la -

llanura del dla si&uiente. La noche en una pauca en cada dia: 

entre la llanura y la cirr.a. Quien vive tan cerca de la ruti-

na diaria, 61 mismo CG rutina. :.:lo noc hc:nos visto unos a 

otros al vol ver n casa deGpuéc de "un dia más de trabajo"? El 

canoancio nos deDborda. Pero, no entxnos cnnsadon tanto por 

el trabajo mismo cuanto por la !al ta de sentido que hal lamas 

en 61. tNo hemoG escuchado a.cns:i, aucllo de: "tnnto trabajar, 

tanto afanarse, para. qub"? 

Ln noche es ln h'.lra de l.:t c:ir.cicncia cie~ abt-urd::> de nuestras 

vidas. Pero no querem::>G enfrentornoa a nuc~tra realidad y 

preferimos no penoar en e>llo; quert.l:noi; dcrmir para olvidar 

nuestra absurda rutina. 

Al contrario de Sisifo, nocotroa no heieos ahondado en la 

magnitud de nueLtrn c::>ndici6n miaerable. Ha heo::os desprecia

do ol destino (?) de explotados que llcva;::oa a c1.0cntnf:.. ~~or 

&so, nuestros descennos, son casi sie;npre a:11areos. Con una .. 
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amargura de resignados que nos dura hasta el despertar. Y -

que, ingenuamente, queremos quitar con enjuasarnos la- boca. 

"Cuando las imágenes de la tierra se pegan demasiado al 

recuerdo, cuando la llamada de ln tolicidad se hace demasiado 

urgente, sucede que se levanta la tristeza en el corazón del 

hombre: es la victoria de la roca, es la o ....... na roca. La in-

mensa desgracia es demasiado pesada de llevar" (54) 

La rutina de nuestra vida, nuestra roca, triunfa sobre noso·

tros y nos hace dudar hasta de la autf:ntica alegria. llos la 

ha presentado como absurda y a la tristeza, como lo más natu

ral en la propia existencia. La tristeza que es consecuencia 

natural de no encontrar sentido n in qu..i. hacemos a diario. 

"Pero no hay más que un mundo. La felicidad :¡ el absur

do son doe hijos de la mis:ria .tierra. Son inseparables ••• 1 Yo 

juzgo que todo está bien 1 ••• (Estas palabras) ensefian que no -

todo está, que no ha sido ~gatada. Expulsan de este mundo a 

un dios que habia entrado en él por la ineatisfacciOn :¡ el 

gueto de los dolores 1nfitiles. Hacen del destino un asunto -

humano que debe ser arreglado entre loe hombres. Todo ln al& 

grie silenciosa de S!sifo está en eso. Su roca es su cosa11(55). 

Esto es algo muy importante. !;ólo ha,y un mundo. Sólo -

tenemos un mundo. Y en él, debe~~e hallar el sentido de 

nuestra existencia. Pero ta.~bién podemos hallar el absurdo. 
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Por tanto, debe~os buscar con cuidado. 

No debemos agotarnos ante la roca. Por el contrario, debemos 

ser más fuertes que ella. 

"De igual roma, el h.J:nbre abcurdo, cuando contet1pla su 

tonnento, hace callar a todos los !dolos ••• El hoo:ibre absurdo 

dice 'si' y su esfuerzo Ja.'Jlás cesará ••• él se sabe dueño de --

sus dias" ( 56) 

El hombre absurdo es aquel que, a pesar de la roca de cada -

dia, dice si a la vida con una pasión que poco a poco va 

transformando su mundo. 

Cierto que nndio le diL:>culpnrá de empujar su roca cuecta arr1 

ba, una y otra vez, hay y mañana; pero hacerlo ya no será 

absurdo. 

"Dejo a S!sifo abajo de la montaña. Se cicue encontran

do uno su carga. Poro S1cif~ enccna la fidelidad superior -

que niega a loe dioseG y levanta laG rocas. ra~bibn bl juzga 

que todo está bien. Este univerco desde ahora .oiri duecio no -

le parece ni est~ril ni fútil. Cad~ uno de loG granos de es

ta piedra, cada destello mineral de esta montaña llena do no

che, por si s6lo for.ia un ':lUndo. La ::.iti~l!a lucha hacia las -

cuabres basta para llenar un corazón do h..>mbre. Hay que i!l.a

ginarse a S1a1fo feliz" ( 57) 



Nosotros ta:~bif!n seguimos a-::aneciendo cada dia. Nos vol, 

vemos a encantrrir con la vida que hay que e:npujar. Debemos .. 

enneño.r la ºfidclidnd superior'' que niec;ue cunnto de absurdo 

nos quiera preaentar la vida y, ::ior s:ibre los sinsentidos, 11, 

vantar el sentido de nuestra existencia. 

Cada uno es duerio de si mii:;:no cua.ndo halla el sentido de su 

existencia. Pero, también pode~os ser esclavos de nuestra 

roca cuando la ocntimos absurda. 

Nuestro corazón de hombres se llenará de sentido cada dia, si 

empujamos nueGtra roca con una nueva actitud. 

Entendamos por qu6 Sisifo es el hhroe absurdo. A pesar 

del sin-sentido de su casti&o 1 de lo cuai tiene conciencia, .. 

es mán fuerte que su roca. 

Al no poder sustraerse a h1 1 al no poder ca.'flbiar tan fatal y 

trágico deEJtino, cambia su actitud y lo ha.ce con alegria, f1. 

delidad y dicha. 

Vemos finalmente, que este Sisifo cie Ce.mus es el bbroe -

absurdo sólo en la apariencia, en ··la presentación. Pues eo -

ea realidad, el h~roc del sentido. F.l hl?roe que, a pesar de 

que los dioses, le qiisieron hacer O.!J::i.rccer el castigo como 

absolut~~ente absurdo 9 supJ, pJr una voluntad de ~entido 

(Frankl) encontrar significado a6n en medio de su suplicio. Y 

as1, afirmó para siempre el sentido incondicional de la exis-
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teocia. 

El cua1 se da a6n en las circunstancias menos favorables o en 

las situaciones l!~ites, como decia Jaspers. 

Un hombre que logra dinamizar su propia historia, vi vida en -

el nivel superficial d~ la temporalidad, con el sedimento de 

sentido del t{c(.~pÓc;, pode:nos coneiderarlo feliz. 

El tema de la cotidianidad no se encuentra con facilidad 

en Fra.nkl. Al menos no con la facilidad con la que lo halla

mos en el pensamiento de Albert Camus. 

No obstante la intima rclac16n entre tie~po y cotidianidad, -

no podemos extraer de la filosofia que sobre el primero ha 

elaborado Viktor Frankl, su pensa~iento sobre esta segunda 

realidad que nosotros hernoi:; denornin:ido: forma humana del 

tiempo. 

Con todo, buscando con cuidado, hemos encontrado ideas -

sumamente importantes sobre la cuestión que nos ocupa en este 

apartado. 

De manera especial en su obra fl hgmbre en busca de sentido. 

hallamos sugerencias y aportaciones precisas Gobre la c~tidia 

nidsd .. 

En relación a loe dos niveles de la temporl\lidad, de que he--



moe hablado en distintos lugares, podemos decir que, mientras 

Cnmus iluotra el nivel superficial, Frankl investiga preteren. 

temente el segundo nivel; sin d~scuidar la interacción de Blll

bos. 

La noción de cotidianidad que maneja Frankl e& tundaiuen

tal para entender la reali&aci6n del sentido de la existencia 

En este !116so!o encontramos el manejo de los dos niveles de 

lo. temporalidad~ Frankl realiza esa interacción de XPÓ"'#O<; y 

Kc<~pÓ~, que produce la chispa de sentido que nutre la propia 

existencia. 

FrE1nkl ha integrado muy bien en su penBamiento esta nervadura 

!1los6!1ca oobre la ter.tporalidad ht.1~nnn. 

El ve la vida. como mls16n. Pero '·eeta misión Do ea universal. 

Esto en doe sentidos: no es algo válido, exietenci~lmente ha

blando, para todos loa ho~bres¡ ni siquiera para un mis~o hom 

bre la misión es 6nica a lo lnrgo de toda su vida. Por el 

contrario, la mis16n cambia· de un individuo a otro y, at.n, 

para cada persona. cubia tQlllbibn de un dia para otro, de una. 

hora a otra. 

Frankl ve e.-. 1 R cariri.cidad del h::imbre para responder a -

los cuestiones que lu vida plantea a diario, la f3rma concre

ta de realizar el aentido de la existencia peraonal. 
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En relación a esto que venimos señalando, co:nenta Frankl: 

"cuanto mejor comprenda (el ho:?ibre) el carácter do :nluión que 

la vida tiene, tanto mejor sentido tcndrb su vida para e1 11 <53 >. 

S6lo es válido plantear la cueGt16n del sentido de la cxiatcn 

cia en relación a una situoc16n concreta y a ln propin peroo

na. No tiene 6entido for:::ular el rirobler.to S:)bre 111 vida un -

general. Esta prcr.unta e1J v,~lida u~lo cuano.o invc.stii;a el -

sentido de la propia vida. A qui la:::; oalabras de Fro.nkl: "El 

problerua del sentid? do la vitla ••• carcce de sentido; está :nal 

planteado, si se refiere en :1bstr11cto a 1 la' vida y no, en --

t6nn.1noe concretos, a 1 m.i' vida, tnl CO'.i-J se presenta en cada 

caso 11 ( 59). 

Asi, lo más importante en nuestra vida ea el cada dia que te

nemos co~o pooibilidad n realizar. P1cn5a Frnnkl que los v~ 

lores que .Scheler lla-:1a "valoreo de situaci6r." nos ofrecen, -

precisamente, lu pooibilidnd de rl'till<::nr, de un :nod·:i c:>ncrcto, 

el sentido de nuestra vida cotidiann. 

Al inicio de El h,.,mbrc en b:.1sc:i d 1~ sentidg noa dice el -

pen&ador vienhs:"se trata (la obra) ••• de experiencias perGona, 

les, experiencias que milloneo de s1.:r.:s tiur.:nnou han cufrido -

una. y otra vez ••• cucnta esa otra :!l.Ultitu<..I de p~~que:ios l'JMen-

tos. 

to pregunta: ¿C6mo incid1a la vida diaria de un ca~~o de caneen 
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trac16n en la 111.ente del prisionero medio?" ( 60)., 

Vemos entonces que el interés por esto noci6n de cotidianidad 

lo tenia ya y, de una fonna definida, en los anos de la post

guerra. El interfls de Frankl, como mbdico y ftlósofo, es c1.a 

ro: cómo la vida diaria va conformando nuestra concepción del 

mundo y nuestra actitud existencial. Es el tie~po el que, en 

su for.:na de "vida diaria", juega un 1mportant1simo papel en -

nuestra existencia. Y coto es asi, debido a que, como lo sa

bemos con Heidegger, el hombre mis~o teje su existencia de 

tiem~o: no tan c6lo está en el tiempo, él mis~o es tiempo. 

"Al relatar o escribir sus experiencias, anota Frankl, -

todos loa que pai:;aron por la experiencia de un campo de con-

centrac16n concuerdan en seilalar ·.qui: la influencia más depri

mente de todas era que el recluso no GUpiera cuánto tiempo 

iba a durar su encarcela'lliento·. Nadie l!: dió nunca una fecha 

para su liberación (en nuestro ca~po ni siquiera tenia senti

do hablar de ello). En rea1idad, la duración no era sólo in

cierta¡ sino ilimitada ••• la vida en un ca~po de concentración 

podr1a (definirse co:no) 'una existencia provisional cuya dur.12, 

ción se desconoce 111 ( 61). 

Es claro que lo que Frankl logró !nvestiear de m.nnera d1 
recta en su experiencia de prisionero, no se aplica exclusi-

va.onente a la vida de un campo de concentraci6n. La "vida no.:; 

mal" ofrece muchas situaciones en la!> que viene muy bien apl! 
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car los estudios de este pensndor y cicntifico. 

Un caso concreto de eatn posibilidad de hacer extensivo lo -

que Frankl refiere original~cnte a la vida de estos prisione

ros, es nueGtra actitud frente al ticr,;po. A nuestra vida hu

mana lo va muy bien la dt>norr.lnaci"in de "eY.istcncin proviEilo--

nal" cuya duración desconocc:nos. fa'!lbién la oabiduria popu--

lar se ha. encargado, "~'r su cue:".t,,, de iluLtr'.lr er:ta realidad 

innegable cuando dice: "la vida no la tenemos comprada". 

Nuestros afanes se inepirnn más en la esperanza Jo seguir en 

la existencia, que en 111 c;eguridad que tcnc!'ioS de ello. Esto 

ea as!, porque en realidad dondP, ~enoa poác!::os hablar de aogy 

ridad es en la duración de nueslr:l vlua. 

No obstante, "el ho-nbre no puc.>do llevar lo que m('rcco 

lla111arse una existencia, sin un runto fijo en el h:>rizonte 

del porvenir" (62 ) Nuestra oxint<?11cia ncce::lit.n razones para 

seguir. 

Una de ellas, es saber hacia d6nde se ca:.~ina y hncta do'nde hay 

que ca~inar. Dada nuentra radical finitud,neccsit~~os ir ponicn 

do metas a nuestra viUa que nos n~e-•n rncr:o!> pcE;udo el ca.c.ino. 

l'ero,nuestra vista natural no alcanz.-:i a ver una :neta Cl.ltima. 

Que la rnuerte es esa :iteta :J que,;-or tanto, t·.>dos ! a conocemos, 

es cosa sobre 13 que toduvln no noc hemo~ puest~ de acuerdo. 

Pues pnra unoo, as1 podrá ser¡ r.cro ara otros, la 
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muerte es el inicio de una nueva vida, es nacer de verdad. 

"El mund:::>, dice Frnnkl, e.o una crónicn perc:::>nal que hem:>e 

de dictar. Y esta crónicn es dra:::iática, ya que dia a dia la -

vida nos plantea pre~unta~" ( 6.3) • 

.Es este "dia a din" lo :r.~a itiportnn te. Puec en fil y con el o 1 

hasta contra él• pcr:J no .sin l'l• hnce:i:ac dl· nuestra existencia 

algo digno de llcvarce. O en cu dt>fcct.o, algo que no vale la 

pena. Es e.o te "dia a d1a", del que acostumbraba partir 

Heidegger en sus reflex10nes y de quien se preguntaba cómo po

dríamos encontrar un acntido en su t;rio acontecer. 

Es este día a din tan bien pl;,sn:aJo p:l!' Ca.":'.Ul:i en E) mitg de 

.il§.1.LQ. 

Frankl. al igual que HeiJeg¿:er y Ca.'!lus, ha comprendido 

que el modg hahitunl <6 4 1 de desarrollarse la exictencia es en 

la "gris vida cotidiana". en c1xpÓYO!; Por . .) su res~ueEta no 

ea gris en manera alguna. Va mác bien en la linea de eae S1s1 

fo que •• feliz • pe.sar de •u roca, Pues no obstante, la fu"" 

cid ad de nueatra vida. ';)Ode~os e.i:;tar se euros de consor-var cuan· 

to he:nos vi vida; porque, COl!IO dijo el poeta: "n1ne:6n poder de 

la tierra podrá arrancarte lo que h:is vi vid o" ( 65) 
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El ser humano es el 6nico ente que se plantea la prceunta 

por el sentido y la proble~aticidad de la existcn=ia, tanto in 

dividua! como nocial. Por esta raz6r., la búsqueda de sentido, 

toca directamente a un plantea~icnto de ~ntr:ipoloe1a filosófi

ca. Dicho er. otror.: tbr:!linos, de la respu;:~t1.1 que demos a la -

cuarta pregunta r:ontiana de Z.qub ei:; el ho~brc? depende nuectra 

oricntac16n filoc5fica acerca del ciGnificado de la vida. 

Ente quinto punto se halla en relación intima cor. el resto del 

capitulo y, al ~ic~o tiempo, anticipa loe dos capitulas siguieu 

tes. Lo primero es ao1 porque, una vez coaniacrndas las figu

ras de Cwnus y de Frani{l en lo que de ~!i:.: relevante hay en su 

vido., o.s1. co:no e¡_;t.udind.:.l!.i ~u conot!pc.1.511 act!rca del LicT.po,co:no 

lugar del sentido y la cotidianid:id, co-::o fJrma humana del 

tiempo, podernos pas3r y3 a su ·c~nccpc1~~ ·bre el se:- hu:n.:i:io. 

Y es en este momento donde las p:-c::>ente<"; 11ne.:i.t: preparan el --

camino para tratnr en los cnp1tulos III y IV la antropolog1a 

filosófica de Ca111us y de Frankl, reEpoctivn.'llente, 

Antes de entrar a dicho est:..idio, flUiero dejar sentados 

los principios fundamentales acerca de lo que es una antropol.a. 

g1a filos6fico.. El articulo .!!!lA es puesto con toda intención, 

Pues yo no pretendo decir lo que en general es esta disciplina 

filosófica. Sino, en particular. la que es ella en el penea--
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miento de Heidegger. 

El f116aofo friburgués pregunta: 11 lqu6 es lo que convierte en 

filoe6fica una antropolog1a? 11 CGG) El m1S!llo responde dicten 

do que una antropologia puede llamarse filosófica por dos ra-

zonee: 

Pri~era: porque se dé a la tarea de reflexionar sobre la esen 

cia del hombre. 

Segunda; porque deter:nine el fin o el punto de partida de la 

filoso tia, o attibos a la vez CG7). 

Naturalmente este fin o punto de partida est&n referidos al -

ser humano. 

Ahora viene un segundo pla~tcamientb: ¿qu6 estudian la -

antropologia en general y la antropologia filoaófica? Hei--

degger explica que: 11 Antropoloe:1n (en general) quiere decir -

ciencia del h.:i:nbre. Abarca todo lo que put.:de invccti~nrse -

acerca de la naturaleza def ho!flbre, en su calidad de ser dot.§. 

do de cuerpo, alma y esr1r1tu" C6B>. Por tanto, podemos dc-

cir que, la antropolog1.:::i. filosófi.c;a es, por un lado, renexión 

sobre la esencia de la totalidad en unidad de los distintos -

estratos o clrculos que constitu.YP'l .:i.1 ser hu:nnno y por otro, 

la ciencia que deter.nina el punto de partidn y la finalidad -

de éste. 
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Una tercera cuestión nos pide dar cuenta de la situación 

contemporánea de la antropologia filosófica. Siendo Heidegger 

nuevrunente,quien esclarece el asunto: 11 As~ pues la nntropolo

gia no es Ya sólamente el nombre de un~ disciplina, sino que 

la palabra desi01a hoy una tendencia fundxncntal de la posi-

ción actual que el ho~bre ocupa frente a ni ~is~o y en la to

talidad del ente. De acuerdo i.;un esta pJsici61? ~unda:nental, 

nada es conocido y comprendido h.:i~·ta no ser aclarado antropo

lógica.mente. Actualmente, la antropoloc,1n no bucea sólo la 

verdad acerca del hombre, cino que pretende decidir sobre el 

significado de la vcrdnd en cenera!" (G9). Porb dicho, vemos 

que hoy dia, la nntropolor;ia f!loll6fir.:a no De reduce a respo,D. 

der a la cuarta pregunta kantiana. su preten¡;¡i6n va 111ás allá 

al querer, "decidir cobre 1'.!l sii::nificado Jp la verdad en gen·~ 

ral". 

La verdad oobre el hombre 69 cnnancha al buscar, por me

dio de ella, la verdad de todos los entco 0 

La antropologia !1los6fica pasa de ser una ciencia más de la 

tilosotia a convertirse en el centro del saber f1los6fico. 

Aci, renexionar sobre la esencia y !inalid.:i.d del hombre, Vi.!!: 

ne a aer el problema runda:nental de la filosofia existencial 

contemporánea. 

Un ~ltimo planteamiento: ¿qu6 pasa hoy dta, con el cono-
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cimiento del hombre? 11 En ninguna llpoca, escribe Heidegger, -

se ha sabido tanto y tnn diverso con respecto al hombre corno 

en la nuestra. En ninguna bpocn se expuso el conocimiento -

acerca del hombre en fonna m!1s penetran to ni mb.s fascinan to -

que en beta. 

Ninguna bpoca, hasta la fecha, ha sido capaz de hacer accesi

ble este Deber con la rapidez y facilidad que la nuestra. Y 

sin embargo, en ninGí.l.n tiempo c;c ha sabido menos acerca de lo 

que el hombre es. En ninguna l!pocn ha sido el hombre tan Pl'J2 

blemático como en la actual" (?O) 

Para terminar dirb que, el pcnsa.11iento antropológico de 

Camue y de Frankl, me ptitL'Ce el ... :..r •~propiada para dilucidar 

la proble:nática actual del hombre. i::::;ta· e.o tanto mán cierto, 

cuanto que, como hemos visto, arabos se formaron al calor de • 

los acontecimientos que dierQn a la exi~tencia del hombre con 

temporáneo una or1ontac16n nunca antes c~nocida. 
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CAplTllU) III; ANTROPOtOOIA FILOSOFICA DE At.BERl' CfflUS 

En este capitulo he tratado de esbozar las principales -

ideas que sobre el hombre, he encontrado a lo largo de la pr:Q. 

ducc16n literari-. de Camus. 

En realidad son conceptos que muchas veces 61 no relacionó 

directamente. Pero esto no ha impedido que sean agrupadas en 

torno a la cuestión fundamental de la Antropologia t11os6t1ca: 

z. Qu6 es el hombre? 

En la respuesta del pensador argelino es preocupación -

fundamental, atinnar que hay una natura1eza comCm a todos loe 

hombres. Con esto, Ca.mua se eepara 1 en un punto tunda.mental, 

del exiatencialiemo. pues contrariamente a 6ote, 61 descubre 

en el ser humano una esencia que, de alguna manera, precede a 

su existencia. 

El piensa que sin un valor comtm, el hombre seria incom .. 

preneible para el hombre. 

Otra caracter1at1ca que Camus descubre en el ser humano es la 

temporalidad. Es en Asta y sólo en ella, donde el hombre se 

puede rea1izar 1 encontrar a1gnit1cado a su existencia. 



88. 

l.- CONSIDEBACIOHF.S PREVIAS 

Aunque Camus en más de una ocasión dijo no ser exiaten-

cialista, entendemos que fue más en relación a la forma que -

no al contenido. Porque, en cuanto a éste, Camus P~ induda-

blemente un filósofo existencial. 

Su filosofia no es un sistema. El la v1rt16 en sus narracio-

nea, teatro, ensayos, articulas periodisticos, conferencias, 

p~l6micas, entrevistas, discursos, etc. Por lo dicho se en-

tiende, entonces, que Camue nunca elaboró formalmente una An

tropologia filosófica. Y creo que se admiraría mucho si nos 

hubiera visto elaborar una, con las ideas que sobre el hombre 

nos dejó aqu1 y allá. Ideas que, por otro lado, se ajuntan -

en buena medida, a las caracteristicas que Heidegger pide pa

ra que una Antropologia pueda llamarse filosófica. 

De esta manera, tratamos de hacer explicito el pensamiento !1 

loaófico-antropológico de Albert Camua. Tarea de selección y 

conatrucci6n. 

El Profesor de 1KO'nigaberg 11ensetlaba que las tres primeras 

preguntas (¿qu6 puedo saber? ¿qu6 debo hacer? ¿qu6 me ea per

mitido esperar?) planteadas en la Introducción a su curso de 

Lógica, donde desarrolla el concepto de filoaofia en general, 

se podr1an incluir en la cuarta: ¿qu6 ea el hombre? Puesto 

que ellas se refieren, en 6ltima instancia, a ésta (l). 
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Desde entonces, tal. pregunta ha sido retomada constantemente y 

respondida de diversas maneras. En nuestro siglo, son de esp2 

cial relevancia los estudios o.ntropol6gico-f1los6ficoa de 

Scheler, Heidegger, Buber y Frankl. Ho decimos que sean los -· 

Onicoa .. 

Heidegger, en Kant y el problema de la metafísica, reto=a 

aquellas palabras de Scheler, contenidas en El puesto del hom

bre en el cgsmoe: ucabe decir que en ninguna época de la hietQ. 

ria hg reeultodp el hgmbre tan problemático para si mis:;io como 

en la actualidad" (2). 

Camus, como Frankl, tuvo que replantearse todas estas ideas y 

se v16 compelido a responderlas con su propia existencia. 

Pero estas altas renexiones (de~ Universidad) 61 las tuvo qua 

vivir no como profesor o investigador, sino como un movilizado 

de la Segunda Guerra Mundial. Como un miembro de la Resisten

. cia tranceaa. 

Albert Camue también se preguntó, como lo hiciera en ese mismo 

tiempo 1 aunque en otros lugares, Erankl~ ¿qu6 ea el hombre? Y 

en diciembre de 1943, en la Cartg segunda a un amigo ale..,lín, • 

escribe; "l.Qu6 ea el hombre? ••• nosotroa lo sabemos. Es esa -

tuerza que acaba siempre por hacer que se bamboleen loa tira-

noe y loa dioses. E3 la tuerza de la evidencia. Ea la eviden 

cia hWDan'l In 1"11 noaotro11 tenemos que preservar" (3). 
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El til6aoro friburgués babia dicho: 11 en nlng6n tiempo se 

ha sabido menos acerca de lo que el hombre es". Y Camus con

sidera exactamente lo contrario: "nosotros lo sabemos", dice. 

Y lo hemos aprendido en situaciones tales, que no nos penni-

ten equivocarnos, podria agregar. 

Tamb16n podria decir Camus: nosotros sabemos qu6 es el hombre 

y lo hemos comprobado. 

II.- IDEAS CEffTRALES DE SU ANTEQPQLOQIA 

En Ca.mua, no podemos tener la pretensión de hablar ·de un 

esquema antropológico. El no lo hizo. A lo más, trataremos 

de boaquejarlo a partir de algunas ideas que son lqitmotiy do 

eu pensamiento t1loa6t1co. 

Camue subscribe un pensamiento tomado de Obermannz "El hombre 

ea perecedero. Ello es po~ible¡ mas perezcamos reaist16ndo-

noa y, si nos está reservada la nada, obremos de manera qua -

6ata no represente una justicia" .~4). 

En distintos tonos encontramos esta idea en Camus. Ni el aun 

do ni el hombre tienen una razón superior; la auerte ea una 

puerta cerrada. Fuera del ~undo no hay salvación. Alguna 

•ez tambi6n declaró: 11 Yo no puedo comprender más que en t6noJ. 

no• bu.mano•"• 
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En su ense,yo La J ibqrtpd gbsunia leemos: "Saber si se pUJl 

de vivir sin apelación es todo lo que me interosa ••• Tengo que 

sacar 6n1camente las conclusiones de 10 que puedo ver y nada -

debo arriesgar que sea una h1p6tosis ••• una vez m6s mi regla --

aqui es la de arregllirmelae con la evidencia 1nmediata11 ( 5) • 

Su idea del hombre eetfl, pues, enmarcada en esta concepción. -

El hombre es absolutamente temporal. 

"Sigo creyendo que este mundo no tiene sentido superior. 

Pero e6 que algo en 61 tiene sentido, y ese algo ea •l hombre, 

porque 61 es el Cln:ico ser que exige el tenerlo. Este mundo 

tiene por lo manos la verdad del hombre, y nuestra tarea ea la 

de darle aua razones contra al destino miamo. Y no ha,y otras 

razones, mla qua el hombre, y ea a 6ate al que ha.Y qua salvar 

•1 ae quiere salvar la idea qua uno se hace de la vida" (6). 

Notemos de paso, la estrecha relaci6n entre la idea de hombre 

1 el sentido de la existencia. En Camue, como en Frankl, au -

tiloaot1a del sentido, ea parte de au Antropologia tiloa6t1ca. 

"!:n la luz, e1 mundo aigue siendo nueetro primero y 6lt1-, 

110 amor. Nueatroa hermanos respiran bajo el :a1a::ao cielo que -

nosotros, la justicia está viva. Nace entonces la alegria ex

trafta que ayuda a vivir y a morir y que noa negaremos en ade-

lante a aplazar para más tarde" (?). 
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A6n en plena Guerra, Camus intentaba conservar en el corazón -

el recuerdo del mar, de una colina, la sonrisa de un rostro 

querido, para no desesperar de la vida. Sabido es que en Ca

mus, el mar feliz, una colina nunca olvidada, las floree, el -

sol, la luna y las estrellas de su tierra natal, son la Razón 

de su existir. Dice uno de sus traductores, Lago Alonso: ºTi

pasa, para ilbert Camua, lo era todo en su vida" (8). 

Acerca de su tierra natal, en cierta ocasión, dijo Sartre: 11la 

inspiración y la formación mediterránea de Camus aervirian ;QgJ: 

pi agl•p (9)para demostrar la diferencia o"<1atente fllntr.., ·am-

boau (10) 

111.- LA tp!ja pg. HOMBRE EN CAMUS 

l.- El hornbre ee temooral 

Camus camina con Heidegger en este punto. El también coa 

aidera que la vida humana est6 entretejida de tiempo. Tazab16n 

acepta que nuestra existencia ea mundano-temporal. Y 8610 

eso. Habla de "hacer cuerpo" con el tiempo. 

Para decirlo en t6rminoe jaaperaianoa, el· hombre para Cazaus es 

un aer-en-s1tuac16n. Y tal situación no tiene trascendencia. 

"La muerte para mi, ha dicho, ea una puerta cerrada". Agrega: 

' 1S1, el hombre es au propio fin. Y ea au Cinico fin. Si quia-
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re ser algo, lo es en esta vida" (11). 

Hay muchos pasajes ql1e ilustrl'.ln, r.r.··lican o proponen esto. 

caracteriatica de la teoporalidad. Sólo dar6 algunos más. 

11 51 yo rechazo obstinadamente todos loa 'mb.a tarde' del mundo, 

es que también se trata de no renunciar a mi riqueza presente. 

No me agrada creer qua la muerte abra Un nuevo camino" (l2.). 

Todo el horror que sentia Cam.ua ante la muerta, se resume ae1, 

en su ansia de vivir (l}) 

Este amor a la vida, nos recuerda aquellas palabras de Jasperet 

11No ha.y contrad1.cc16n del hombre consigo mismo cuando ea adbi.1, 

re ·a la vida con todas las fibras de su ser, pretiriendo toda 

realidad de la existencia e11ptric11 ul eom.brio no-ser• (l4), 

Respecto de la gente de su tierra natal nos dice Caauas -

"Creo saber ••• que estos bombre'a no han pecado contra la 'fida. 

Puea si hay un pecado contra la vida, no ea qu1z• tanto el de

aeaperar da ella como aaperar otra vidR y a¡:artarae de la im.-

placable grandeza da 6ata11 (l5) El hombre ea, puee, un eer -

radicalmente temroral. ( 
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2.- E\ hgmbre ppsee uno naturaleza com6n 

Camus marc6, mis de una vez, su diferencia con los !116-

soros existencialistas precisamente en este punto: el hombre 

si posee una esencia comOn que 61 no construye. Tal esencia 

precede, de alguna manera, a su existencia. us1 loa hombres, 

dice, no pueden referirse a un valor com6n, reconocido por t,g, 

dos en cada uno, entonce~ el hombre es incomprensible para el 

hombre. El ••• ex1ge que este valor sea claramente reconocido 

en si mismo, porque sospecha o sabe que, sin este principio , 

el desorden y el crimen reinarian en el mundo" (l 6). 

Un ejemplo histórico de esta afirmación lo da el propio 

Camua en su Carta cuarta a un amigo alem4n: 11 Voaotroa loa na

zis jamás hab6ia creido en el aehtido.de este mundo y hab61a 

sacado de ello la idea de que todo era equivalente y que el -

bien y el mal se de!inian aeg6n como lo quisiese cada uno ••• 

Hab6ia deducido de ello qua el hombre no era nada 7 que se pg, 

dia aatar su alma" (17). 

· Anta la poat~ra, por ejemplo,. de Jean PaUl Sai:tre, que -

sostiene que el hombre se inventa a si mimao, concÍbiendo au 

propia "eaenc1a11 , Camua afirma: ain un valor co11Cln, el ho•bre 

ea incomprensible para el hombre. 

Una de la• razones de tal incomprena16n ea que 1 puesto que c4 
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nns cuan toa ro . .• ::.r€..c 1.'. :1:. 
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'' :l h::i.;."t.rc ?J.edo G<:r r. 1. 111<.:u ..1.:, 
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ción ent<.r.:-. ::·:-.,.;,·. :.:~:-:;,.'.L l.;. f::,,_•,, .h . .:_¡,,_ 

br.:: J de 1:i cr~.:.ci~1•" (l: 
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dijo alguna vez Albert Camus (ZO). Porque siente, de alguna -

manera, que su existencia necesita ser justificada por los sen 

tidoa y valores que va encontrando y realizando a lo largo de 

ella. La vida en si misma sólo ea una gama muy amplia de posi 

bilidadea. Por tanto, a6lo tiene sentido, cuando el hombre 

las actualiza libre y responsablemente. 

Camus no concede sentido superior al mundo. Pero eso no 

le 1mp1de afirmar: "sé que algo en 61 tiene sentido, y ese al-

go es el hombre, porque tl es el Onicg ser que exige tenerlg"( 2li 

4.- El bgmbre estb llamado o lo fidelidad ego la existencia 

La ~alobra pecado, dice Cnmue, nunca la ho entendido bie~ 

Pero si hubiera alguno, seria c~tra la ~ida. Y cons1st1r1a -

no tanto en desesperar de ella como esperar otra vida y apar-

tarae de la grandeza de la existencia presente c22 >. 

La evidencia rundamental d81 vivir humano ea la propia existen 

cia. Se trata, entonces, a partir de eatp dato inmediato, te

nomenológico, de no apelar a ningQ.n principio que est6 tuera -

de ella. Pero, al mismo tiempo, ·;;ada negar de allá. 

Pues a1 apelamos a algo superior, estamos dando un 11eal to exi4 

tencial" injustificado, con el que nos evo.dimos de la vida. Y 

si negamos algo de ella, la estamos reduciendo y, en conaecuon 

cia, caemos en una forma de nihilismo (Z}) Acerca del cual -
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el que no cree en lo que exiate11 

el que 
(24) 
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no cree en nada, sino 

Camus no quiere renUl'l.ciar a su riqueza presente. No le 

agrada pensar que la muerte abra el camino de otra vida. Los 

asuntos humanos se arreglan de la muerte hacia la Vida; pues, 

la muerte, considerada hacia 11adelante11 , sólo es una puerta -

cerrada. A Ce.mus no le agradan los 11más tarde 11 , se trata de 

arreglárselas con los datos que nos proporciona la misma 

existencia. 11 Ex1ete, as!, dirá, una voluntad de vivir sin n.1 

gar (o aumentar) nada a la vida, que es la virtud que mis 

honro en este mundo" (Z5). Esta voluntad de vivir de Camus -

es, mutntie mutandie, la Voluntad de sentido de Frankl, de la 

que hablaremos en el siguiente capitulo. 

Esta cuarta caracter1st1ca del ser humano, ae deriva de 

au radical .finitud. r se realiza, en la medida en que se ea 

consecuente con ella. Ser consecuente a1gnit1ca, ae¡On C.,aus, 

no apelar a la esperanza en otra vida, en la traacendeacia; -

ni huir de la existencia por el suicidio. Se trata, pues, de 

vi"Yir sin apelación. Siendo fieles a la 6n1ca eyidencia inn.tr; 

gable: nuestra existencia. 
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CP.PITULQ IV• AHXñ;>pol.OOIA, Fll,QSO"flCA DE YIKTQR FRANKL 

La teoria creada por Frankl recibe el nombre de Análisis 

Existencial y Logoterapia. son dos aspectos de una misma rea 

lidad. El análisis existencial representa una dirección den

tro de la investigación antropológica. 

La or1entac16n hacia el sentido de la existencia y la aspira

ción a los valores, por parte del hombre, son esenciales en -

61. El análisis existencial considera al hombre como ser 11 
bre y responsable. Y tiene como finalidad hacer que el ser -

humano tome la responsabilidad de su propia existencia. 

La logoterapia es 1mplementac16n práctica del análisis exis-

tencial, 

Frankl. ha elaborado una verdadera Antropolog1a !1loa6t1-

ca, al buscar mediante su m6todo de análisis la esencia y fi

nalidad' de la existencia humana. 

En este capitulo anali_zamoá el Primer fundamento de loa tres 

que constituyen su an611sis existencial. Para ubicar el con

tenido del capitulo empezamos dan"Clo algunos datos bi"at6r1.coa 

en loe que ee ermarca la tonaaci6n y evoluc16n del pensamiento 

trankliano. 
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I.- ANTECEDENTfS 

Dice Pareja Herrera en su Tesis sobre Frankl: 11La Terc~ 

ra Escuela Vienesa de Psicoterapia agrupó en la d6cada de 

1920 a un grupo de psicoterapeutae 1 cuya formación básica 

tue la medicina y el contacto con el pensamiento tilosó tico 

contemporáneo de corte existencial ••• De este grupo de médicos 

y filósofos surgió Viktor Frankl como el representante más -

cuajado y cuya trayectoria est6. marcada por la preocupación 

de dar una respuesta a las preguntas que el momento históri

co presente plantea al ser humano" (l). 

Durante su 11 experimentum crucis11 Frankl también se pre

guntó tqu6 es el hombre? como lo hiciera Kant en la Introdu~ 

ci.ón a su curso de lógica. Pero, eeguramente, que ni el 11-

lóaoto de KOnigaberg ni Heidegger, que retoma la cuestión, -

se imaginaron siquiera que tal preg~nta pudiera hacerse tan 

lejos de la tranquilidad de la cátedra o del apacible traba

jo de investigación. Ciertamente, Frankl, deade muy joven, 

venia elaborando ya su filoaofia sobre el hombre, pero no -

fue sino basta eu experiencia de la Segunda Guerra Mundial , 

cuando llegó a comprender con toda la crudeza de la realidad. 

lo que ea el hombre. 

Cuando Frankl conoció la libertad, al t6rm.1no de la --

Guerra, comenz6 a elaborar un nuevo desarrollo personal y --
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cientitico. "Ant~ esta nueva situación h1st6r1ca urgia una 

nueva respuesta histórica dada por un enfoque que ofreciera, 

precisamente, aquello que se presentó como la necesidad pT.Q. 

tunda del ser humano" (C). 

Frankl, con su Aná\1cio J:xistencial y Logoterapia, marcó el 

punto de partida para una nueva concepción del hombre; des

de la ciencia médica y su f1loaot1a existencial.. Este movJ. 

minnto es conocido también como Tercera Escuela Vienesa de 

Psicoterapia. (Son sus prodecesoraa las Escuelas de Freud -

y Adler). 

Frankl explica por qué emplea ol t~rnino Logoterapia -

para definir su teoria:" LQ&2J1 (3) es una palabra griega 

que equivale a •sentido', 1 sign~t1cado' O •propósito•. La 

logoterapia ••• se centra en el aigniticado de la existencia 

humana, as1 como en la b6aqueda de dicho sentido por parte 

del hombre" ( 4). 

Adem6.e, se trata de un AnÜiaie a.a.l?n la existencia humana. 

No de un anAliais d~ lp existencig (5), pues ella ea irre-

tleja por ser irretlexionable. i:;te ea el aentidd que V1k

tor Frankl le da a su sistema (6). 



II.- PRESUfQESTQS AlffBOPOLOGICOS 

Antes de entrar al esquema propiamente dicho, quiero -

renexionar sobre tres pasajes en loa que podemos hallar en 

germen el pensamiento antropológico de Frankl. 

l.- El ser humanp estlt lla!1u1do a lp libertad y g ta res 

pononbil id ad 

"Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al 

hombre qu1z6. mejor que ninguna otra generación. ¿Qu6 es, -

en realidad, el hombre? Ea el ser que si8mpre ~ (?)lo 

eue es. Es el ser que ha inventado las cflmaras de gas, 

poro asimismo ea el ser que ha entrado en ellas con paso 

firme musitando una oraci6n11 (8). Los puntos que podemos -

seflalar como esenciales en este texto son: 

a).- Frankl considera, exactamente al contrario de 

Heidegger que, somos nosotros loa que nos hemos -

acercado mAa al conocimiento del ho3bre. 

b)~ ... El "en realidad" de su pregunta antropológica ex!. 

ge la seriedad de responder con apego estricto a 

lo que la existencia misma nos está diciendo que 

es verdaderamente el hombre. Significa ade=6s, -

que no preguntamos por un hombre universal, 1.Jllpe.c 

eonal o abstracto, sino por el hombre de carne y 
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hueso, como decia Una~uno, que vive y muere en es

ta época de la historia. 

El hombre decide lo que es. Es decir, es libre. -

Este poder de decisi6n del hombre, le hace, al mismo tiempo, 

responsable del camino que elije. 

2.- lj) s9r humano eeth llnmgdo a buscar un gentidg 

"El eer hwnono no es una coaa 1:ntrc otras cosas; las m 
Ad se determinan unas a las otras; pero el ~ (9), en -

~lti.ma instancia, es su propio determinante. Lo que llegue 

a ser, dentro de los limites de sus racultades y de su entox 

no, lo tiene que hacer por si mism0 u (10). 

En este pasaje encontramos algun~s de las caracter1st1cae -

del ser humano: 

a).- El hombre es O.oleo e irrepetible; "no es una cosa 

mb.s1• que se quita o se pone y da lo mismo. 

b).- El ser humano busca el· sentido de su existencia, 

na está detenainado: "e~. su propio determinante" 

El decide lo que quiere ser. 

e).- El hombre es finito: n10 que llegue a eer, dentro 

de loa limites de oua facul t3deo y de su entorno 11 • 
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d).- No obstante su radical finitud, es creador: "lo tis 

ne que hacer por s! mis!'llo". 

3.- El eer hu'Dano abierto o 1 a trescendenci1p Dios 

11Nueetra generación es realista, pues hemos llegado a -

saber lo que roal~ente es el hombre. Despu6s de todo, el -

hombre es ese ser que ha inventado las cá::aaras de Gas de 

Auachwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cá

maras con la cabeza erguida y el Padrenuestro o el ~ 

Yieroal (ll) en sus labios" (12 ) 

Aparentemente, este texto os igual al primero. Pero basta -

leerlos con cuidado y compararlos, para notar las direren--

cia2. Aunque ea cierto que son dos expresiones de una misma 

idea. Consideramos lo que nos aporta para nuestro esquema: 

a).- Frankl se ve más decidid1 ~n entA texto que en el 

primero: ya no dice "quizA". Asegura: "hemos lle

gado a saber lo que realoente es el ho~bre11 • No -

obstante lo que se ha vivido a lo largo de nuestro 

siglo, Frankl no piensa, con Heidegger, que seamos 

una generación que anda a obscuras en lo que se re

fiere al conocimiento del ser humano. 

b).- Esta generación es realista, porque ha aprendido -

lo que es el hombre en ]A ~ccuela de la existencia 

y no en los libros. 
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e).- El ser humano estA abierto a la trascendencia: Dios. 

IIl.- FS9Ufl1A PE su AtfrB?eot.OOIA 

Primer rundnr.iento del anblisis existencial: 

La libertad de la voluntad. 

El aer humano •• !lnico. 

El ser hW11ano es irrepetible. 

El ser humano está llamado a la libertad. 

El ser humano está llamado a la responsabilidad, 

El ser humano es auto trascendente, 

Segundo tunda:nento del análisis existencial. 

ta voluntad en busca do un sentido •• 

El ser humano lle.alado a buScar un sentido. 

Tercer rundamento del anltisis existencial. 

Realización do loe sentidos de la Vida, 

El ser humano es finito. 

Los Valores de creación: Dar: 

El sentido del trabajo humanO. 

EL sentido de la co~unidad humana. 

r~os valores de exporiencia: Recibir: 

n sentido del amor. 

El sentido del sufrimiento, 
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El sentido de la culpa. 

n sentido de la muerte. 

El ser humano abierto a la trascendencia: Dios (l3). 
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IV.- p;. ~ONCEpTQ J>D. SER HUMAJIO &!l El, !'iNALISIS EXISTENCIAL DE 

VTK'MP "'?!.!.llJ& 

I.- PRIMF.R FUNDNq:;nro pEl. ANALISIS 1XIS1'p:crat. 

La l.ibertad de la. voluntad 

l.- tl ger humano es 6nico 

Frankl llega a esta caracteristica de unicidad por expe

riencia propia. Ya que durante su cautiverio pudo decir; soy 

6nico y tomo conciencia de ello. Nadie podr1a morir o salva~ 

se por 61. su vida era su responsabilidad. 

11La concienéia de mi eer-0.nico ea puerta abierta al punto de 

partida de todo crecimiento humano ••• la autoesti.:na personal, 

el cari!\o profundo, el amor a la propia vida (Camue)11(l4). 

Frankl tuvo que aprender desde la primera noche en el 

campo de concentrac16n de Auschwitz, quello que enseffa 

Aristóteles en la Eticp Hicomaguea: a quien pric:iero se debe -

amar es a si misr.io. Sólo por este amor a su propia vida, pu

d.> Frankl. prometerse a si mismo no lanzarse contra la alambr.¡¡ 

da; que era el mbtodo de suicidio múe popular. 
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Pero el amor a s1 mismo es trascendente. Y es condic16n 

necesaria del amor a loe Ge:nejantcs: "la riqueza de la afiJ: 

maci6n de lo ~ (l5) es la base indispensable que posibi

lita la amistad y el amor auténticnmente hw:ianos: descubrir 

que t6 eres t6 y yo s~y yo y dojar sentir on toda su exten-

e16n este contenido" (16). 

Tener conciencia de la unicidad de la propia existencia, ce-

nera actitudes como la responsabilidad y el sentido de admira 

c16n y respeto por el T6. 

Una parte importo.nte de la antropolog1a filos~fica, ha -

tratado, a lo larg~ de la Hiotoria de la filoaof1a, de resol

ver el problema de la unidad y la diversidad en el ser humano. 

Tal problema puede ser planteadd en los siguientes t6rminos: 

¿Q6mo se puede mantener la un
0

idad antropol~gica de la persona 

lidad por un lado y al mis~o tie~po hacer justicia a sus dlt~ 

rancias ontoldgicas (soma,· psique, logos)? 

La historia del pensamiento antropol6g1co ea una sucesión de 

intentos aproxima ti vos a la sol uQ6n del problema. f · 

Entre las concepciones distorsionadas y distorsionantes -

del ser humano están: 
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El pRicnlop;ismo: que lo eXplica com;) alcuien que no-es-¡n{¡a

.5ll!!!. (l7) sus fuerzas instintivas, sujeto a ellas y vivido -

por ellas. 

El Bioloe;ismo: que lo presenta como detenninado por la her.1n 

cia o por una bioquimica genética que tiene la 6lti'!lo p3la

bra sobre la existencia. 

El Sgsiolgrl§!Dp: el cual afirma que el ser humano no ... es-m6a 

que el producto de las concepciones originadas por la clase 

social a la que pertenece (18). 

Nos parece que la causa tund811lenta1 de estos "1smos" es 

la 1njuat1t1cable e indebida pretensión de querer que mi -

ciencia sea la ciencia. De tal modo que to que yo diga ao

b~e el hombre, en este caso, es la 6lt1ma palabra. 

Ademis, las c\enc~as·ta:nb16n pueden caer en uno de estos dos 

extremos: generalizar o simplificar. Generalizan cuando, -

por ejemplo, apl~can el mismo m6todo a la antropolog1a fil~ 

a6tica que a la biologia. Simplifican cuando reducen al aer 

hum.ano a una de sus caracteriaticas o expresiones. 

Frankl den6ncia adem6s 1 un nihilismo t1los6fico y un -

n1hJ.11amo c1ent1t1co. El primero es la at1rmaci6n de la -· 

Hada y del Absurdo de la existencia. 
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El cient1t1co está caracterizad~ por el reduccionism~ intrln 

seco que simplifica al ser hUJtlano ;¡ lo presenta como 11ol-sor

humano-no-es-más-que11 o 11 01-ser-hW!lano-no-es-sino-p.roducto-

de". 

Estos nihilismos deterioran y niegan la dimensión mas genuina 

mente hUtttana: la del esp1ritu(l9). 

Entre loa estudios antr:1pol6eico-tilos6ficos 1 más impor

tantes, de los óltimos tiempos, tenemos los de Scheler, 

Heidegger, Buber, Frankl y Nicola1 Hartmann. 

Este 6lt1mo, en su Ontolgc;1.n 1 sonala la presencia de d111len-

s1ones en el ser humano, como: 

La corporal.. 

La mental.. 

La espiritual (en sentido nci.6tico y no reliposo). 

Y lae denomina estrgtps. Los cuales eatL.n jer&rquicamente 

estructurados teniendo un JUll.1' espiritual. 

Lo 
ecp1r1tua1 

Lo mental 

Lo corporal 

Fig. l 
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Hax Scheler, en su Antl":)pologla filos6.fica y valores, conclH. 

ye tambil!n en su reflexión sobre la unidad-en-la-d1vorsidad1 

diciendo que el ser humano puede conaiderarae como !Um.!.n-

giones cpnc6ntricpe que están más o menos cercanas a ese 

centro. 

Distingue un c1rcUlo b1Ól6gico y otro peicol6g1co, que están 

en torno a un centro o uiJ¡ espiritual (tomándose lo espiri

tual también en sentido no6tico y no teológico) (20)• 

Fig. 2 

'ñ-+-~ de lo espiritual 

de lo pa1col6gico 

de lo biológico 

Frankl, en su Antropolog1a y Ontolog1a Dimensional, ha 

complementado loa estudias anteriores y los ha hecho avan~ar 

al atinar que no a6lo hay diferenciae ontológicas en esas -

dhenaionea, sino que adem.6.a, hay una unidgd antmpol6gica -

(cuerpo, alma y eapiritu). La 11m1taci6n de Hartmann y 

Scheler está en que, al formular la realidad del ser humano 

como d1mens1onea llámense 6stae eatrntos g c1rculoa c21 >, --
ae da pie 

separarse 

para pensar 
(22) 

• 

que estos modos del ser hwaano pueden 



~- d.:!carrollo frar.-:liar.o, que iesctsOS'i. en ln.i:: i;.'l·.<.~!.¿;·ci~nc;s 

t!.cio ·• lu.c d!.fr.r,_;,cias ontoll_:ic<:;.:.. :¡: r u-: la:i-; !; uniaad 

o~~r:>r,ol6.i;:icn ?~r el 0lro, t ;':' ::d . .:i~ ser hu·~rl!" .. cJ:r::... ur.a 

t' ·.a)1..'.<J.d-cn-un1dn;l. Ln uniauJ o~.·.r,·,~Jl'i len :u_ ~--r h.l.n!lflo, 

... :ir i~':! que ~etc, ontol6o;;icair.'-'n~.:: c::t ~ abi••!"'t;J 

Y et:tu a?ert .:-o t'e den".~l.na aut•;t! .... cc.,d :ici,... , cr. "la:<..-

... L:iL: de frp,nkl, ..... define C'.l-no: 11 '·.:>tar, de'.:"t.i(; si~::: re, oric~

tat:.i y d'.rlr:ldo 01 <.lr,o ,... n 111(,:Ji•_,n, c.ct<.ar ::cdic:r.: a un ~•-b.l, 

.••• a •~r, :.;o:·r h:.i·.Jn::l ••• o a Di'JG" (Z))• 

'r· ~ tib!e 

ro se o::.::icluye dt..• -~,J.; r:·it...;r.-il y 1-S_;.i.:.:. E.'. r,_, ::cr r .. c:>pln.:.:.:.i, 

bl_ se <:et>:-ubre pJrqut• e! hombre .:::.-ibr: ·:-<'.' r.> e,¡; •..:n oo.:--:? .i;~ 

prcducci6r: en E'-·:· e. 

a;. scr-'.:.r.ico ;¡ cr-l.:ir 'n t!, -.un.lo .""1'.l!l :.in~ t;a..·:1:> a:.. r.1::::1 

·•ir.1~r (2/.; 1 ::¡ 11" oj:;:. •J-.!.3 ~if,:lO la rc.s·· •0'..:LJ~~l!.:.t'.ld ;: !i~P~r--



ontológica del ser humano tiene una proyección que &~ hace -

presente en el desarrollo del proyecto existencial perso-

nal" -(Z~). 

Para Frankl, el ser humano es fundamentalmente responsa

ble de la realización de su existencia. Su vida es una mi-
' sión instransterÍble en la que no puede ser reemplazado. 

"La situación humana fundamental es partir do que estoy vivo 

y esta vida mia la tengo como proyecto, como posibilidad de 

realización. Nadie, si no soy yo miB!Do, puede hacerse resp2ñ 
1 
j 

sable de mi propio existir. Tengo una mieidn en la que soy 

totalmente 1.rremplazable: la misión de hacerme re&ponsable -

de la realizacidn de mi exiatenciall (Z6). 

Camus, en su ensayo l.oe deicidas, ta:ab16n nos recuerda que -

fue en la F.clad Moderna cuando nació la idea; "De que el hom

bre no tiene naturaleza humana dada de una vez para siempre, 

que no ea una criatura acabada, sino una aventura de la que 

puede ser en parte el creador" (27). Como ea sabido, esta 

idea, ha sido retomad11 por la mayor parte de loa exiatencia

listaa del siglo XX. 

Esta aegunda carectertstica del ser humano se 11.ga eatrecha

m ente con la responsabilidad en el ejercicio de la libertad. 
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3.- El ser humano est& llp:ngd:> p la libertad 

El tema de la libertad constituye el eje de la antr~~ol~ 

gia de Viktor Frankl. "El hombre ea libre, .indudablemente, 

pero ello no quiere decir que flote, independiente, en el va 

c1b, sino quo so halla en medio de una muchedumbre de vincu-

los. p~~ estge vlnculos son propiamente el punto de apoyp 

de su libertgd. La libertad presupone vlnculos, tiene que -

contar con vlnculos. El tener que contar (con ellos) no 

significa sometimiento ••• 

Si qu1ai6ram.os definir ol hombre hablamos de hacerlo como llll 

ser que yo liberándose en eada caso de aquello que lo deter

m.!.nA (Z) (como tipo b1ol6gico-psicol6gico-sociol6g1co)" (29). 

Que esto ea aai, Frankl lo p~do comprobar exi.stencialmen. 

te en su exper1.enc1a de la Segunda Guerra Mundial. 

1tz.os que estuvimos en campos de concentrac16n recordamos a -

loa hombrea que iban de barracón en barracón con6olando a -

los demás, dándoles el 6ltimo trozo de pan que les quedaba. 

Puede qu'l fueran pocos en nCunero 1 ... pero ofrccian pruebas eut1 

cientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo -

una cosa: lg 61 tima de lna libertades hUJP11nae lo glecc16n -

dg lo actitud prrs2nql antr un con1unta de circunstancias, -

Pare decidir su propio ca;n1no 11 (30) 
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En las mis=as condiciones de Guerra, en su Carta orimera 

a un a:nigo alemán, Camus escribe, en admirable paralelismo -

con Frankl: 11Para ello hemos necesitado ver morir y correr -

el riesgo de morir; nos ha sido necesario el paseo en la ma-

drugada de un obrero franc6s ca.111no de la GUillotina, en los 

pasillos de su prisión, y exhortando a sus ca::ia.radas, de 

puerta en puerta, para de!l:lostrar su valor11 (31) 

La vida en el campo era una continua elección: entre so-

,, portar y sobrepasar el sufrimiento o sucumbir ante 61, entre 

dejarse moldear completamente por la vida de prisioneros que 

llevaban o conservar la libertad interna,·peae a todas las -

circunstancias adversas. 

En relac16n a ésto, Frankl recuerda que: ttDoatoyevski 

dijo en una ocas16n: 'Solo temo una cosas no ser digno de 

mie sufrimientos• y estas palabras retomab:m una y otra 

vez a mi mente cuando conoc1 a aquellos mArtirea cU)'a condu.s¡ 

ta en el campo. cuyo sufrimiento y muerte, testimoniaban el 

hacho da que la libertad intima nunca r.o pierde. 

Pueda decirse que fueron dignos de sus sufrimientos y la to,¡: 

ma en que los soportaron rue un logro interior genuino. 1§. 

estg libertad eopiritual. guo no se ngs puede arrebatar. lg 

que h0,ee que le yida tengg sentido y prop6sito" (3Z) • 
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La libertad tiene tanto un aspecto nccativo como una di

rección trascendente. El aspecto negativo se ex?resa cu3ndo 

consideramos la libertad como libertad-de: Z.de qu6 es libre 

el hombre? nos podemos preguntar. Contacta Frnnkl: de ser 

impulsado por su inconsciente, por su entorno f1sico y so-

cial. 

Pero la libertad humana va más a1lá, se convierte en unn 11· 

bertad-parat Z.para qu~ el hombre es libre? Para realizar el 

proyecto personal de humanización y ser responsable de la -

pro~ia existencia. 

Aai, la libertad es el aspecto negativo de un t6nomeno huma

no total cuyo aspecto positivo es la responsabilidad. 

11El n6cleo de la arirmac16n ~trankliana de la libertad 

eat6. en ver al ser humano no !3610 como ~ abierto a los 

influencias a~bicntalea. cuyo peso, realidad y consocuenciaB 

son innegables, sino tambi6n en considerarle como .aJ!.1.llg, que 

crea au mundo y determina qui6n es 61. -·La gutorlctenaina-...... 

c16n (')) es clave como caracteristica huoana" ('4~ • 
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El concepto rrankliano de responsabilidad, tiene una 

sign1f1cac16n mayor al sólo aspecto moral. Pues aunque si 

lo incluye no se agota en él. Para Frankl, no sólo hemos -

de responder de nuestros actoc libre y conscicnte~ente reali 

zados, sino también ante lac oituacion~e y requerimientos -

de nuestra existencia. Frankl toma el tér.:iino responsab111 

dad en su sentido orieinal: capacidad y actitud (respons-ha 

bilitas). De aqu1 que, para 61, la responsabilidad sea la 

habilidad para responder anto la propia vida. 

En su obra La presencia ifü!orada de Dios afirna: ºLibe¡:, 

tad y responoabilidad ••• constituyen lo propio del ocr hom-

bre". Estas d'Js junto con la espiritualidad llamada tambi6n 

en el sistema frankliano, dimfnsi6n noético dol l.U.2.a, o del 

gspiritu (35) ronnan un11. trilogian (}6) 

S1nt6t1c~ente tenemoai 

Lagos i Libertad 

Responsabilidad 

Espiritualidad 

Dice Frankl: "La responsabilid.:>.d de nuestro ser no lo .. 

ea a6la:aente •en la acción• 1• sino que tiene tamb16n que se¡: 

lo torzoaa:nente •en el aqui y ahora•, en lo. concreción de -

esta o aquella persona y de asta o aquella a1tuaci6n suya -
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en cada caso" (37). En esta. perspectiva el pcnsa.':licnto ant.[O 

pológico frankliano considera que el ser h~~ano no eo c6la

meñte el ser que pregunta, que exige tener un sentido, como 

dice Camus, que interroga, sino el ser que responde. 

En torno a la responsabilidad del hombre podemos plon-

tearnoe tres cuestiones centrales: tdo qu6 ea responsable? 

tanta qu6 o ante qu16n o qui6nes ea responsable? ¿dónde en 

cuentra ese lugar para responder? 

testadas con sendas respuestas: 

Las cuales quedan con--

"La responsabilidad fundamental es hacerse cargo de la 

propia vida. Esta 1AJ:.!uL y m1A14D, es intrgneterible y en 

ellas cada ser humano ea irremplazable" dice Paroja ~errara 

en au tesis sobre Frankl (38). 

Debe aer capaz de responder ante si mis~o, ante loa dem&s y 

ante Dios. 

"El 1lugar1 donde el ser h\,Ullano responde es la conciencia. 

(Que) como ten6meno genuino y espec1C1camente humo.no se nos 

presenta como gri~ina1 1 no deducible de otra instancia 

infrahumana y ea nq reductible. intuitiyg y creatiya" (39). 

Si con Jaspers y Heideeger hemos llecad:> a saber que el 

hombre ea un 11ser-en-el-mund:>-con ... 1os-dcmba11 , con Frankl. hA 

moa logrado un conocimiento mayor al saber tamb16n qua el -
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ser humano es un "ser-que-reaponde": tanto a las personas 

como a las situacioneo. En relnci6n a esto dice Frankl: --

11Para nosotros, pues, esta responsabilidad del ser (humano) 

es siempre una responsabilidad ad p9rson41 y también ll!! -
s1.tu1tionem" (40) • 

Completando este desarrollo sintbtico de la tr1log1a -

del Lagos, diremos que: 11Lo que caracteriza al ser hll!!lano -

en cuanto humano es la dimensión de su espiritualidad que -

so manifiesta en la libertad-responsabilidad. Dicho en té~ 

minos heideggerianos y jaenereianoo: El s_er-ah1 o aer-en-el

mundo es un ser-que-se-decide, el ser humano es un ser res

ponsable, ea decir, existencial. El ser humano es plename~ 

menteihamano cuando es capaz de ir más allá de donde ea 

1 1mpulsado 1 (Freud) y llegar al ámbito en que ea 'libre y -

responsable'. El ser humano deja de ser humano cuando deja 

de aer responsable" (41). 

La espiritualidad es la respuesta a la cuestión plantea 

da con anterioridad en torno a cómo ea posible man tener la 

unidad antropológica de la personalidad si.n menoscabo de 

las diferencias ontológicas. 

"Es la dimensión espiritual, apunta Pareja, la que, no como 

dimensión .A.o..W sino verdadecn, da la Jm1s1.&sl y tgtalidgd al 

ser humano. Sólo la totalidad de lo aom&tico, lo pa1qu1co 
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y lo ospiritual, constituyen al ser humano entero. Frankl -

entiendo la totnlidnd-rn-unidnd del ser h~'Tlano cooo una tri

ple e inseparable dimcnsionnlidad, en la que la espirituali

dad tiene aunque sea ignorado por alh-unus tendencias de pen

samiento, un lugar autbntica:nente propio y esencialu <112> 

5 .... El ser hu'Tlono e6 autntr.-..cc(!ndcntc:> 

La quinta caracteristica que Frankl descubro en el hom-

bre es la autotrascendcncia. Esta es explicada ~or ~l como 

una apertura al mundo por la cual el ser humano llega al en

cuentro con las peraonno y loo con~o. El hombre no es una 

m6cada. Por el contrario, la esencia cie su oxistencia radi

e¡ er. e:.tar orientado más allá de si miair.o. 

La existencia "'!; L.iut.l!nticamcnte hu:nan.:i. cuand1) se vive lu aU!,o 

trasc:ondencia.. Vi,.•irla clgni fica ::>cr capaz de salir de uno 

m: :cc, sir. U ojar de ser uno mi&:uo. 

Frankl considera q~e la autotrascc~~encia ea un Ien6~eno 

t-.u:..:;i.n'J fundar.t(.;ntal, ar.tropol6gica.':'lcn:c hablando. Acerca de 

ftsta explica: "Quiero describir CJn uGt.:i cx::rer::i6n el hech.o 

de que en todo mo:ncnto el r::er hu::i:i.no O.J>Unt.a, p::::i:- cnci~a de -

si miG:no, hacia algo que no es bl mis.no, h"1cia alr.o o hacia 

un OL'ntid'..) que hay que cu:n'!llir, o hacia ~tr.; ser h;J.nano, a -

cuyo encuentro vamoc c.,n nrn'.lr ••• Cur-nt::> m5.s oalt: '11 encuentro 
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de su tarea ••• tanto más os 61 micmo h:>mbre, y tanto ~ha es -

si r:iemon (43) 

El hombre es, segCm e6ta concepción rrankliana, un sor abio~ 

to al mundo. Ser hombre, para Frankl, significa por e1 mis

mo, trascenderse. Y esta autotrascendencia no s6lo ea una -

caractoristica muy i~portnnte en el ser humano, sino su eeea 

cia mic;ma. 

11Ln esoncla de la existencia humana, dirá Frankl, so en

cuentra en su nutotrascendencia ••• ser hombre oignifica estar, 

desde sic~pre, orientado y diri&ido a aleo o a al&uien, es-

tar dedicado a un trabajo al que se enfrenta un ho~bre, a -

otro ser humano al que ama, o a Dios a quien sirve. Esta 

autotrascendencia roope el ~arco de todao las im~Lenes del -

hombre (quo lo concibe~ en ol sentido de un 111onnd:ilo.;is- -

mo" (44). 

Esto es lo que el ponsador.v1en6a entiende por autotrascen-

dencia. Que, como podemos· apreciar, la explica caui del mi~ 

mo modJ en los pasajes citadJs; lo cual nJS hnce pcnGar 1 ~~o 

que en una repetición de la Mir.~~·idca, en lu finneza con 

que este !il6sofo ha ."!1.::.ntenid·> su ci:>ctrina nl respecto, n 

trav6s del tiempo. 
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Karl Jaspers en su obra Filonofig, dedica buena parte do 

sus reflexiones a este asunto de la orientación bumana en el 

mundo. La cual toma un carácter a6n más reflexivo y más ~l~ 

no, cuando el fil6Dofo alcmún nborda la orientación filoe6f1 

ca en el mundo. 

Somos puos, una aventura en el mundo, uno criatura inacabada 

y estamoa abiertos a la existencia. J. no obstante nucotra 

radical finitud, ton cara a Heideg&er, esta~os proyectados -

al infinito. Esta idea. ciertamente, no la subscribiria 

Albert Cnr.iua. Parn 61 seria un pensamiento romántico sin 

ma,yor significado. Per~ en el Análisis existencial de Frankl 

si tiene un lugar. 

No quiero concluir este cay1tulo ain·nntcs detener.!le un 

poco más en la capiritualidad del ser hu~nno, la cual ya fue, 

de alguna manera, m~ncionnda ~n el n?artndo de la reoponeabi 

lidnd. Hemos dich) que el Lagos es fundam~nt~ rsencinl de -

la trilos1a: libertad, rer.p·-inE;nbilidad y espirit.unlidad. 

Esta 6lt1ma dimensión, en vl sistema frankliano es denomina

da ta:nbi~n, dimens16n no~tica o tie~ locas. Y es ár.i,pliamente 

explicada on La prep;encia ifn0rm.l1 de pion, ohra c.1n ln cual 

Frankl obtuvo el grad1 de doctor en filosof1n. 
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La espiritualidad humnna so doriva de lo quQ Frrulkl den~ 

mina el inconsciente eapir1~ual. 

El inconsciente para Frankl es una dimensión 6mpl1a que 

tiene dos aspectos: 

- Un inconsciente impulsivo (Trieb, lugar de las pulsiones -

inconsc!entev}. 

- Un inconsciente espiritual (lu&ar de la espiritualidad 

1nconec1c-nto). 

Intenta incluir la dimensión espiritual como una dil!lenaión -

c•.1ulitativa:nente diferente e independiente de lo. eolricta -

t3fern de lo pn1qu1co. 

El obj~tivo es incluir la dimensión espiritual en la dimen .... 

si6n de lo inconsciente o del incon6Cicnte espiritual {45). 

Lo espiritual inconsciente os la exintencia C4 &J. 

SegQn Frankl, httY une. diferenci=i y 11m1tca claros entre 

l~ espiritual y lo impulsivo. Esta di fQrcncia la lla'l'la 61 

un hiato antolOgico entre doe di~cnci~nco funda~cntale~ del 

ser humano que es una unidad. 

t 
La Existenci.:i: que ea t'6p1r1tunl 

f:>er hu:nano 

La facticidad: el psieo-f1s1c~ 
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En esta perspectivn y seg6n el penoa~icnto scheleriano, en 

el que se inspira el siato,a rranklinno, la porsona ea: 

El auetenta de los netos espirituales o aquello de donde 

proceden loe act~s espirituales. 

Ea el centro espiritual en torno al cual se aerupa el paic~ 

fisicum. 

Esta concepción ontológica si permite hablar de la persona 

y su psico-fisicu:n. La diferencia que estA en el tondo ea 

la sicuiente: la persona tiene un psico-fisicum pero ella -

es espiritual (47) 

Tocnria en este lugar tratar el Segund~ fundamento del 

Análisis existencial de Frankl, pero, dado que, tanto 6ste 

como el Tercero, se refieren al 'sentido de la existencin, -

serán considerados en el quin.to capitulo. Salvo el 61 timo 

punto dol Tercer fundw:iento oua se refiere al Supra-ocntido 

y que será tratado en el 6itimo capitulo. 
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CAplTT1l,Q V• !(Af1QS f FRA~KL nrIT¡;; t.A pBEGIJNTA pOR FJ.. 

SENTIDO PE J,A &XISTE;¡:CIA 

En este cap1tulo 1 que considero ~edular en el desarrollo 

de mi tesis, he tratado de rerlexionar sobro la concepc16n -

que del sentido de la existencia tienen C0~ue y Frankl. 

Ambos consideran como la cosa máa importante en la vida humA 

na, la cuestión d~l sentido. 

El tratamiento que hace Camus do! asunto no deja de ofrecer, 

a v&ces, aparentes contradicciones. En el sentido de que, -

ante un determinado texto uno ve con claridad que, la nega-

c16n del sentido, es decir, el absurdo, es s6lo un recurso -

metodol6e;ieo; en otros textos nos parece algo muy claro su -

aceptación real del absurdo. Lo cierto os que Ca.~ua rue ev~ 

lucionando en su concepc16n del sentido de la existencia, h4e 

ta convencerse de que no se puede sostener, sin faltar a la 

verdad, que todo en el mundo es absurdo. Puoeto que hay al

guien, por lo menos, que exige tener un sentido: el hombre. 

Con Frankl, t~nemos la facilidad de encontrar en su Antz:o 

pologia !1los6fica, un dccarrollo clara y metódico sobre el 

sentido de la existencia. Su análisis existencial se funda, 

en su ma,yor parte, precisamente en la bOsqueda y realización 

de los sentidos de la vida como misión propia del aer humano. 

La pregunta por el sentid~ de la existencia se enmarca -



130 

en el principio de fino.lid~d. Dichn preGunta no inquiere el -

por qu~ de la vida hu.-n:'.lna, :1uesto que parte de la oituaci6n h.Y. 

mana funda:nental de que oe está vivo y esa vida se tiene co:no 

proyecto, como ~osibilidad de rcali%aC16n. 

La ~regunta ~or el sentid~ plantea la interroeante fundamental: 

tpara qu~ cx!r.t~? tcuál es la finaliaad de mi vida? tqu6 razo

nes ju~tif~~nn ~i existencia? 

De esta manera, como ya hemos dicho, reflexionar sobre la esen. 

cia y finalidad de la vida humo.na, viene a ser el problema tun. 

da~entat de una filosofia de la existencia. 

I 0 .. Albert t(o•nUFt 

Camus dedicó una de sus obras El mitg de S1s\fo, a la re

flex16n sobre el oicnificado ~ el nin-sentido de la oxiotencia. 

:r.sta obra, que data de 1942, tuvo que ser actnr:ida posterior-

mente por el pro!)iO autor; ·ya por sus nuevas ex~eriencia.s, c;in 

olvidar la de la Ze¡;unda Cuerr:J r-:undial qut.) fuo Jetcnn1.na.nte, 

por su nueva. idea del hombr~ o bitm, !'arn refutar a cr1ticoa -

mol inrormodos o o6n, peor 1ntencionndoi;. 

Tal aclarac16n, que n~ ea l.:i. ún1. ::: .... ta hio:.il en su cr.eay;, titu

lado :? snigrng, contenido en Ct; obro. fl vcr¡ir:¡• que do.ta de ---

1954. Ln ox;1osici6n quo rea1..lr.o.J·c-:1Jt; l>i~uc nnl, ~zt.~ ltine;ra

rio cronolósico. En oDton t.rc:c; :111>11,eut.os de ou vid~ ¡1odr.:::uoo -
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uprvLinr su evolución do pans&~iento y actitud ante el proble

ma del sentido de la vida humana. 

En E1 mitp de Steifo dice Ca.11us: "Ho ha.Y más que un pro

bl&::co. !1los6f'ico verdo.dera.'tiento aorio ••• Juzgar quo la vida va

le o no vale la pena de ser vivida ••• Juzgo, puee 1 que el sent1 

do de la vida os ln cuc•otión más ure;ento11 (l). 

La cuestión del aentido de la existencia eo ade~ás, la preocu

pación fundarJ.ental de toóa persona que se detenga, aunque sea 

por unos mo:nentos, a ref'lexionor &obro su vida. Es muy posi·

ble que todo hombre se ha.Ya pre6untado algun3 vez si su vida 

tenia alcuna dirección, si habla razones que justificaran su 

rY.iotencia, si, en fin, su vida valla o no la pena de conser-

•;:.:-lc.. 

1.- '.fl pito de Si si fo { engoyos sobre el absurdp) 

Al inicio de esta obra Ca:nus aavierte cuál es la natural,1 

Zt de 6sta: ''Lao náginas que siguen tratuu do ur.a oGnsibilido.d 

absurda que se puede encontrar esparcida en el s1e;lo 11 • 

C.a:.\o::t so da cuenta que haY una realidad que latente o manifien 

ta, está espcclal~ente presente en la vida del hombre conte~~ 

ránco. Esta realidad oa el absurdo. 

Ya en 1942 trat6 de aclarar quo su 1bra sobro et absurdo con-

elstia runda:nental:nente en retlexlonar no s1bre una idea creo.

tl6 'Por 6t sino en el sin-sentido que 1:>e dejaba t•erc1b1r en su 

e.lelo. ~e. ador.iés, pera bl el abourdo era un punto de parti-
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da, de ninguno. manera una conclusión. 

Su absurdo podrin ser den'Jminado ob3urdo metódico. Ya que 

es la forma de buacar, pol' la negación, la nfimación de la -

vida. ,\si, "resulta perfecta..,cnte clara ln afimación de 

Camua, en 1951, de que el absurdo no era para él oin~ un ~ét~ 

do, la b6aqueda de una nfi?"L'lnción, como una tabla rasa a par-
(2) tir de la cual se pudiera empezar a c.Jnr:truir11 

Queda claro, entonces, que C~~us no lucha, con su absurdo, -

contra el sentido de la existencia sino, preci~a:nente, contra 

la falta de sentido do ésta. Falta de sentido que ue revela 

y se hace patente en nuestra vida diaria. 

Hacia 1954, en este r.1is:?10 orden de cosue, declaraba: 

11tQu6 otra cosa ho hech'J •• más qu:e 

absurdo) que he encontrado en las 

a).- El absurdo 

razonar sobre una idea (el 
• (3) 

callea de ::ii tie~po? 11 

En laa 11neac precedentes noo hemoo referido a lo que el 

propin Ca·~R ~rn~aba do ou'absurdo. A c~ntinuac10n analiz~~os 

dicho absurdo: su "!'igen,eu naturaleza, su estructura, etc. 

1).- su nacimiento 

Es inesperado. S6lo baGta sontirso, por un momento, ox

traiio o. ente :aundo :¡ ajeno o si mis:¡,o pnrn preeuntarce sin -

trámite: qu6 hago aqul, hacia d6ndo voy, paro qub vivo, etc, 

Es un no.cimiento miserable. 11 1. la vuul ta ele la coquina de 

cualquier calle, el ocntinientn de lo absurdo puede golpear -

el r;)ctro do cuatquicr h-i:nbre'' <4 l 



2).- Su naturaleza 

Loa tbnlinoo del obaurdo son dos: la conciencia hu~ana y 

e" mundo. Cada. uno por oeparado, no eo el absurdo. Este es 

la relación entre ambos. Por un lado, la conciencia: con su 

arhelo ardiente de clnridad, de unidad, au exigencia de far.ii

linrldad, su llamn:~iento hU'.:'lnno. Por el otro, el tJund::>: en

cerrado e-n si mis.no, espeso :¡ extraño, nrofunda.~1cnto diverso, 

irrazonablemente silencioso. La confr::>ntaci6n: oqui nace el 

absurdo, que es ''esencialmente un divorcio". 

La conciencia experimenta entonces, en toda su profundidad, -

una visión de la extraíleza del mundo: este mundo no es mi ca-

SA, ooy un extranjero en 61. Me es irreductible. 

n absurdo es siempre una relación, una controntac16r.: 11 Dec1a 

que el mundo es absurdo, y yo iba de~asiado aprisa. r.ete mun 

do no es razonable en si ;11ia:no¡ eso es todo lo que se ruede -

decir. Pero lo que es absurd:> ec; la c::>ufrontaci6n de este -

irracional y de este deseo ardiente de claridad (de la con--

c1encia), cuya ll~T.oda resuena en lo ~áa profundo del ho~bre. 

~l absurdo depende tan lo del hombro co."o del mundo" ( 5) 

3).- Sus consecuencias 

Pemarca Ca'!tus: 11Lo que :ne intcreo:i, no son los descubri

miontos absurdos (que no non lo oisiao que el absurdo en cuan

to tal). Son suc consecuenciac. Si uno está c;:,nvencido de -

estos hechos (dol nbsurdo), ¿qu6 hay que deducir, i1sGt.a dónde 
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ha.y que ir !'.!:;ira ng eludir nada? ((i) t.5crá preciso 11orir vo-

luntnri~ento o cs'Perar a pesar de todo?" (7). 

El absurdo es esencialmente un divorcio entre ln concienci~ y 

ol mundo. Ahora bien, ante este divorci::> he..)' dos postur:is: -

consentirlo o rech~zarlo. Cuando doy ni consentimiento so --

destruye el absurdo. La razón es evidente. Pero cuando lo -

rechazo, entonces m.e instalo on 61. Pues, "el absurdo no ti.2, 

ne sentido más que en la medidn en que no se consiento en {)1 11
1 

dirb Camus. 

Las enneecucncias que quiere sacar nuestrQ ~cnsador, son de -

esta segunda postura. Ho aqu1 loo plnntea~ientos y au res--

puesta. tNegnr un sentido a la vida conduce forzos~nente a -

declarar que no vale la pena de ser vivida? 

11Por el eontrari.,, dice Ca.11ua, ella será tanto mejor vivida -

cur.nto que no tenga sentido''• Y ex~ilica: "vivir una oxperien 

cic. 1 un destino, ea ocoptarlo plenn:!l.ente. t..h·Jra bien: no se 

vivirá este destino, sabiendo que oe abs;.1rd.J 1 si no ee hace -

todo 9or oantener este nbsurdo que evici"ncia la conciencia. -

Negar uno de loe t6rminos de la oposici6n en que vive es escA 

'Paree'' (8). 

Pora ituctrar esta res~uesta, ei&~!'l:>o ~etas ejem~los: 

El hombro quo, no obstante, eLtar convencida do que la muerte 

to cterra todo, se afnna en ta vida con verdedorn pas16n. Su 
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razona'!lionto podri.:i ser: 61 todo acnba con la -.uvrt · .• conGtr,Y. 

Yamos en la vido. F.ote hombre, como Ge ve, es un hJmbru que 

vive el absurdo. Vive aeg~n ln 16sica del absurdo. 

El caso opuesto: en el mo~ento en que un hJobro, tiene la 

"esperanza de otra vido. que h:.>:y que 'merecer' ••• (vive) no por 

la vida misma, oino por alguna gran ide:1 que la s·Jbrepaoa 1 la 

subl11Aa, le do un centido :.l leo traiCi'lna" (9). r:ste ho111bro -

se escapa del vivir absurdo. Ha apelado a un tercer elemento. 

No ha respetado las "rot;:laG del jueu.:> 11 • 

- LAcaso su ~isma absurdidad oXi&e que se escapo de ella 

mediante la esperanza o el suicidlo? 

Con la reopuA"t".I anterior se lia contont~d.:> 1 e:l parte, o auto. 

segunda cuestión. Pues queda clar.:i que, la os~eranzo nieca -

el absurdo, y, aqu1, no se trato de negarlo aln<> do ver hasta 

dónde so eo capaz de vivir ne~~n GY lógica. 

MRespecto al suicidio, teno;nos la respuesta. en ol siguioute 

punto. 

4).- El sutcidio 

Albert Camus, rechaza el razonanienLo: pucato quo la vi

da es absurda bn.Y q..ie i:.'!tar:;e. Dice .'.:~.;uo: 1110 conLrnrlo del 

suicidio, os el condenado n :ouorto11 • :'ues un.:J, ll t1.ot.u. Al 

otro, lJ2. rnnto.n .. 



136 

El suicidio tes consecuencia del obuurdo'J' :10. PUC(; el suicj. 

dio ca exactamente su contrario, "p::ir el connentiljiot.L:> que -

implica". "El suicidio ••• co lo. accµt.:iciór. en su lir:1ite. rodo 

oe ha conau!'!1ado 11 (lO). Y:-o no hay absurdo. Ha deEapurecido -

voluntnrla-nente uno de loa tér.::.in:>6. 

El hombre absurdo, por el contrario, oabe que: 11 para un h~m-

bre sin o.nteojerae, no ha.y nás her.naso cs~ectúculo que el do 

la intelie;encio en luc~.a con una realidad que la sobrepasa11 (ll) 

Una Ciltima nt1rmac16n de Ca.nu!": "Se trata de morir irrcconci-

liado y no ~or propio gunto. El suicidio os un desconacimien 

to. El hombre absurdo no puede mbs que agotarlo todo y ago-

tarse (no matarse)" (l2). 

Queda claro que CO!.'lus rechaza el suicidio. iio lo consi

dera consecuencia lógica del absurdo, como generalmente se -

cree. El razona~iento absurdo del ~cnsndor arcelino, viene a 

decir: la vida no tiene sentido y, sin e1:1bo.rgo, h3.Y que can-

servarla. !'ero 11ein a:oelaci6n", cantando s~lo c.:in las eviden 

cias de mi existencia de h~~bre. 

2.- Su gx·ierionei.J rle J 11 ;.r¡runci1 Guerrg ~·undial 

Durante la Pesistencin francesa. ante la l)CUpo.ci~n on::.1, 

1:0.."llUS pudo re-pcne:'lr :nuch:i.n de suo ideas, Acoren del sin-ocn 

tido de l.:i oxictonci.a, rcc:Jrdand;i lo que ha vivido y vi:;crlto, 
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declara: "Hemos creid.:> lari::) tie::tpo ju~toc que ccto m..ir.do no -

tenia razón cu::ierior y que habi1U1'.)S nido c:r1.;a~~·d0~. .'::11 c.!.erta 

foMa, lo cigo crcycnd'.l todav1a". Zfectiva.::c:1te:, en cierta -

for.~a. Porque hacia julio de 1Jl+4 puede decir: "~ero (::i.hor.:i' 

s6 que ulgo en (:1 tiene sentido, y ese also es el ho:ebrP., por

que 61 es el Onico ser que exi¿;c el tenerlo". Y 3grcr;o: "!:o

to !llU:-ldo tiene ;ior lo ::i~n.:ic ln vc!"dc.d dl.'l h.);::brc, y nut:ctr:i -

tareo es la de darle suc razones contra el dcstin::> !'l:ic:r.o. Y -

no hay otras ro.zanco máto que el ho~bre, y efl a óste al que hu.Y 

que salvar si oe quiere calvar la idea que uno se hace do lu -

vida" (l3). 

De estas -,alabras de Ca:nus, pode1:1os decir lo que de las -

palabras del Doctor Frankl dice Allport, .on et rift.:.cio a El -

h9mbre en busco de sent\dp: "tieilcn un tono profunda:nontc ho-

neeto, pues ee basan en o..::-:. cri1.:.11cias de':lasiadJ h.Jndas para oer 

raleas". 

3.- El enir:>nª 

En este onsayo, cacrit.:i en 1950, Car~ue h.:.i.ce algunas rccoo. 

eideraciones sobro c1 absurdo. 

- Contre. el prcjuic1J lct;~d:i ·r.>r el r.)rn~ntit:1.a~:::i do q;.1<! "t.o:.io 

libros", dice '"·. •1~:: "J'l.:lr au.Jt.1esto 1 ce slc:.pre po:::ilblt; cccri

bir a:>bre el inccst:"l sin nnbor.le preclF1Led:3 ?Or ello S.Jbre cu 
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pobre her:n.:ina, y n.l he leido en parte al&unu que S6focles hM 

bicse janás SU!)ri.'llid:J !'. s..: 9odre y desh:inruda o. c;u :::i~drc 11 < 1 4? 

- S:>brc la fln:-ilidad ctr, ~ ":.:t., de ~~:-ifo, escribe: 11 la 

expariencin que !llt' interesaba :; s::ibrc la que ht.> tenido que -

escribir, el abcurd-:i r.o "JUc-de Ber c.Jnc!deradj :~[As que co:no -

una pooición de p<.irtida (y.:. ho..b!.:i dicll:::i cst:i desdo ll)Lt2), in. 

cl•a;~ si GU recuerd·.J, y cu -~::i..;-::._ór., ac.J:r.ria .• an los ¡:aGOO ultg 

riores" ( 15) 

- Por estos a:1os, que fucr.ln lo::; (;l t:!..:~:Js de nu existencia, 

ya pod1a decir, nccrcn dc-1 ncntido de la vida hum:inA: "F'rt 

todo caso, l.c6m:::i lirr.llarse o. la idea de que nada tiene senti 

do y que haya qt..:c deccc::icr.:ir· de t •:iJ'? Jln llce;ar nl fond::i -

de l::i.o c1n11r, oc puede n.1tar n.1 menoo qu0, de iGU.'.Jl furr.in 

que no hay matcrinlii:;:r,:> abcol uto ••• de 1;:-..:-.1 for::ta no hay ni

hilis~o total'' (l6) 

Tal es la cv:iluc16n ac Gu:r.us a l;:; l;.¡ri.;o úc un;; dbcilda. 

Es as1, CJmo h.'.lcin 1943, l:!l tiene y:i. 1:1U:/ clara la noct!in del 

sontido de la cx!.stcnclu. .~ccrc:1 d._· la cu.¡¡l hc.r.ou dich::i que 

b'Jsca no las cauzac ::;in::i 1.'.l:- r.:r:.)nec. ..iel cx:i.ct.ir i~U.";lnr.o. ::o 

pregunta por qu~ exiztimJs Gino para qu& cxisti:nos: ¿cuáles 

son las r: zoncn que justlfi..caa l<i pi·..; ·,la exii:.tt.ncia? 

~cerCá de ec:ta G.l tl:~c. cucetión, cnc-intra::i:i:::; en Ca.':IUG un pas.i;i. 

j•_• ~.uy ilu["tratl vo, tan tu :ná1;; .... o:·quc: cu en una. d8 ouc abrai:; 
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de teatro: ZJ estad:'! dP sitl2. Un pescad-:>r viene siendo interru 

gado por los nuevos 11 ad:nin1strndores de la ciudad", para pJdei: 

le extender lo que ellos llaman 11 unr; fe d() vida". Se le pre

guntan todas ceas cJsas dú ri 1::Jr CO:!!O la edad, t·l estado civil, 

la ocupac16n, etc. La Últi~a cuesti6n ea: lRazJncc de e~!stir? 

El pescador se queda at6nito. Y la Secretaria, que ec la mue¡:, 

te, le explica: "Es:> aicnifica que h~y oue dar las raz.)nes 

que usted ti,,ne para vivir". A. lo cual ret.:r1r,nde o:l pescad:Jr: 

Razones. lQu~ razonoc quieren usteaec que encuentre? A lo 

que la secretaria argumenta: "Ya lo VI:' ••• el suscrito reconoce 

que su existencia ea 1njust1I'icable. EGt<1re:nos !.1!is librea 11~ 

gado el momento" (l?) 

Quede, pues, entendido que, la t<>rea. j1!"'i~C'!rdtal cie una 

f1loaof1a exintt.,ncial no con .... inte en r-regunt.:ir el qL<é de la 

exictencia ni el p0r qu6 de el '.<i. oino en in;:;.:ii_;ar su pnr1 guO. 

?ara concluir, dire.-::os que .. ,~u~ -it.acub!"''..·~ y viv16 el ;:;cn

tido ele su existencia, f.in(},i~'":ttalm .... :-.te en lo que rankl !lama 

"Valores vivencla1HS 1'. H0 aq~! al c•_ir.o~ p;.sajes que lo co:n"JrU~ 

ban y que los tO'!'lU.'llOG dt: ou ensa:1.-? El ... -,r áecdf ·nuy cerca. 

11oran mar, oiem¡ire labrado, siC!m;ire virgen, mi religión 

con la noche. El nos lava y nas sacia en sus surcon estériles, 

noo libara y n:io ":Jantiene en pi"'· .2n C.'.ld.:t .Jl.'.l, ur.,, pr:>!!!e.E:a 1 -

aiemnre la mi;<;;,1 0 L'.¿ub dice la ola? Si ti.:viese qU<' !!!Otir, ro-
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deado de montaftas fr1a.s 1 ignorado del mundo, renegado de los -

mios, agotado de tuerzas, en fin, el mar, en el 61 timo momento, 

llenarla mi celda, vendria a soatcner.!le por enctmn de mi mismo 

Y ayudarme a morir sin odio" (!8) HÚG adelante expresa: 11He 

tenido sie~pre la 1mprcs16n de vivir en alta mar ••• en el cora

zón de una felicidad regia". Esto lo cscribia en 1953. 

La ni::.turaleza con su mar, su s:>l, sus atardeceres, lZ!S flores, 

la tierra, le.E noches estrclladar;, ru~.ron en ¿;ran medidn, la -

razón de e>:!ctir de Al bcrt Ctur1ua, la junt1ficac1ón de su vida. 

II.- Yiktgr ftankl 

1.- se,undg fundanrnto del nn6J1s1a rx1ptencigl 

La voluntad en busca de:un centldo 

Ya hemos dicho que el análisis exivtencial de Frankl, es 

tamb16n un análisis antropol6gico. Es unll. direcci6n dentro de 

la 1nvost1gac16n Cilos5 Cica. sobre ol hombre. Este anb.liaia 

tiene la tarea cund~ental de a.,yudar nl ser husa:io en au lucho. 

por el sentido de la existencia. .Con este método de an&liaia, 

Frankl le tacil1t.:1 al ho~bre el poder t>ncontrar y realizar el 

sentido de su propia vida. 

Frankl ex;:it!c~ f!~~ el h:>"?i~rf' ,.,;.s que !'tantearse la cuc:c-

t16n del sentido do la cxiotenci~, debe responder a las preeun 

tae que le Cor.nula cu vlUa. Por e.sta razón, en •l penao.:niento 



tra.nkliano el hombre es consideracio C.,)raO un ser rcspohsablc. 

Su res~onsabilidcd consiste en ser capoz óc ~cs~onder ante -

las divercoo situaciones con que su existdncia le interroga. 

Frankl ati~a que le está reservado al hombre el enfocar su -

propio existencia como algo proble111útico. Pero el pens:\.nlen

to rranklia.no no se queda en el sólo hecho de olanteoree teó

ricamente la 9recunta por él sentido de la vida hWIWla, nos -

ofrece una concepción, sistemática~ente elaborada, en la que 

afirma de modo incondicional que lo vida tiene sentido, y nos 

propone incluso, loe caminoo axiológicos para realizarlo. 

Eotas y otros idoas sobre ol oontido do la exlotonclo 1 oon ox 

puoatae en este eportodo. 

a).- El ser humano llamado a buscar un sentido 

El hombre es el 6nico ser que se p\nntea la cuestión tu~ 

damental da la finalidad de e:u vida. Cuando busca lac raza-

nea por las que vive, cuandºo se esfuerza p.,r orientar Sil vida 

hacia objetivos detenAinadoe, el ser humano se está realizan

do en lo más humano que hay en 61:· 

En otro tiempo se lleb"6 a pensar que cuc.ndo una porconn. oc in 

quietaba ante lu ··rccunto ";>Or e;l se:it.1"º de la oxic;t.cncLn, cu 

taba !JD1quica,.cnte cnfcr.na. Fra1:~l no a-ólo nieL.oa est ... , uino 

que hn podido do.:ioatr:a.r quo ui hny al4;\l t,enain~ont<• hur.iano -
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en el hoJ1bre es enfrentar la problemática eXi6tcncio.l del sen

tido. 

1).- El cuestiona::niento del sentido de la existencia 

El sentido de la vida hu~ana er un probleoa de hecno. Po~ 

que no se trata de rosolverlo en el terreno especulativo y 11~ 

gar a la in6t11 conclusión de que si tiene o no tiene sentido 

la vida. re6ricamente, preguntar por el oentido oG tratar do 

ver qu6 podemos es~erar de la existencia. Pero, vivencialmen

te importa más lo que lo vida espera de cada uno. 

Explica Frankl: "El pr:>ble:na del sentido de la vida, ya -

se plantee de un A:>do cxpres~ o de una manera simplemente táci 

ta, debe ser considerado co;:io un problema verdadera:.1ente hu::io.

no ••• ol hecho de poner s:>bre el :topete ei proble~a del sentido 

de la vida ••• ea la verdadera ex-preei~n del ser h~ano de por -

ai, de lo que ha.y de verdatiennento hU-llano, de ~ás hu~an>, en 

el h'l:nbre" Cl9l. 

Sig:nund Freud en una de sus cartas, dirigida a su a~i~a y 

d1sc1·iula Maria Bona.parte, escribió: "En al 1!1omento en que uno 

ae pregunta por el sentido y el Vaior de la vlda as seflal de -

que se está entenGo 1 porque ninguna de estas doa cosaa ex!ste 

de tol':lla objetiva; lo ~nico que se puede concedor es que tiene 

una provisión de libido insati:.!echa" (Z.'.)) 
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Ante este reduccionis~o p~icoanalitico, Fran~l se nic~3 a 

creer esta afir:::i.ación de nu :.!aestro y dice: "yo creo 11.3.s Cien 

que uno manifieata as1 nu pr~pia hu~anidad. Es a!~o pro?ia-

mente humano proguntar rior el sentido de la vida, e incluso -

si tal sentido se halla, en general, a nuestr.) alcance" (Zl). 

Ea ta.':lbibn propio del hombre someter a critica este sentido. 

As1, en su ex~eriencia de ¡lrisionero, Frankl do. un 11giro 

CO!Jernicano" a la cuestión del sentido de la existencia, enS§. 

i\ando que: "en rnql idpd no i~nprtn que no esnere]PS nadg de -

la Vidg. eing si lg yida (!apera ale;o de n7s2tros 11 (Z2 ). 

Dicha cuest16n consiste entonces, en pensarnos co~o seres a -

quienes la vida interroga "continua e incesantementeº• Rea-

pondemoa a la vido. con nueatro roa.lonoabilidod, c~n la capac1 

dad de realizar ltbremente la propia existencia, asumiendo t~ 

das las consecuencias que de ello se deriven. 

2).- El sentido se descubre 

Ante la aC!r:naci6n de Jean Paul Sartre de que el ho~bre 

se inventa a si mis:n~, concibiendo su propia 11 esencia11
1 Frankl. 

atinna: 11Yo no considero que nosotros inventemos el sentido -

de nuestra existencia 1 sino que lo descubrimos" (Z}). Por -

tanto, en la vtdR hu~ana no se trata de darle aign1Cicaci6n, 

sino •1e encontrársela. Tar.ibi6n a!irl!la Frankl: "El hO:r.bre 

tiende genuinaJ:tente, y dJnde ya no, al menos tend1o. Jrigina--
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Ante este reduccionis~o psicoanalitico, Fran~l se nicba a 

creer esta a!ir::iación de eu ~~aestro y dice: "YO creo rr.5.s oien 

que uno manifiesta as! au propia hu~anidad. Ea a!.~o pro9ia-

mente humano preguntar ~or el sentido de la vida, e incluso -

si tal sentido se halla, en general, a nuestro alcance" ( 2 l). 

Ea ta~b16n propio del hombre s~meter a cr~ticn este sentido. 

As1, en su exi:ierienci¡;,, de i'risionero, Frankl da un "Giro 

CO!)ernicano" a la cuest16n del sentido de la existencia, ensJ: 

ftando que: "en real idpd no i;ip2ortg que n? eonerg:pos nqdp de -

la yidg. sino Ai l n vida espera 111 e;o de n.,s2troa" (22 ). 

Dicha cuestión consiste entonces, en pensarnos co~o seres a -

quienes la vida interroga "continua e incesantemente". Rea-

pondemoa a la vida con nuestro. res_>oneabilidad, c:in la capacJ. 

dad de realizar libremente la propia existencia, asumiendo t2 

dae las consecuencias que de ello se deriven. 

2).- El sentido se descubre 

Ante la atir:1:1ación de Jean Paul Sartre de que el ho:nbre 

se inventa a a1 mis:no, concibiendo su propia "esencia11 , Frankl. 

afirma: 11 Yo no considero que nosotros inventemos el sentido -

de nuestra existencia, sino que lo descubrimos" ( 2.)). Por -

tanto, en la v1d~ hu~ana no se trata de darle aign1ticac16n, 

aino 11 e encontráreela. Tamb16n afirma :r·rankl: "El ho::.bre 

tiende senuinamente, y d~nde ~a no, al menos tendia Jrigina--
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r::.a'licnto, a de.t.c:.;br.!r u~ eer,tldo en ::u viua ;¡ .:.le;.:..:-:'..o de. c:::i

tenld:>" < 21~'. 

énrce. C'ldo u:i) c.r.cur.ntr~· ... !.o l 'lrt;') cir, su r.>:!.-:.c:ncia t-Ji.:~ --

; . ..:.-.~~~:J n, s61.i_dfc~c "=i:'l2-.!21'2 t.11~.-n;é~ucde .. en_c;.Jntrarsc 

,1 .,J wf.r..qu'-·.:o:. (_- .. ~, r..l r." ··:..:"::l.:. c..i;.c-<..:ici·, (.;t.). s~. -..na 

" ' ~ 

-011>.-

.,.. f • tr--

;..:: cinl". 

r'.l t.:.i-r.bre, !)cr r;·_,¡ tH.;t.:itru:.ccnc:...,:-.::-·., 1.;.:; un .-:re;; L1::;.&.,l -

?::lin:;.do por t.ll, v·luntn.d U~ .sent!rio '• !.J; ::.;a'! :~1.: 1''lt1t:f-.c,, 

cuando cn.·J.o u:i.1 ur:cu•·r.tra tl .:: .. ·::t.:...:·. ··~nlc::i y ea: :e:.:·.:.::;·• :l.c -

cada :-..! tu:ic!6n. 

La v;:ilunt.:1d de.- C:f'.".'-; .¡__, vl1;;.: ::i. :: 



145 

cho en otros t6rrninos, la voluntad de sentido es la capacidad 

que tiene el ser humano de hallar SiGnificación a6n en las si 

tuaciones cáe diticiles de la vida, ca~o scin el sufrimiento y 

la muerte. Por eeta voluntad de sentido, el h'l:r.bre sabe que 

la vida nunca deja de tener un sentic.io que ofrecerle: "no 

existe ninguna situac11n en la vid.i que carez.ca de autl.>ntico 

sentido", dice Frankl. El [;..>sticne qu~ ente sentido es 1na6J2 

table y omnipresente. 

Es inagotable p.Jrque no se reduce a ter:nina en unas cuantas -

situaciones de la vida hu:nana y parque todos lo podemos encon 

trar y reali~ar sin que se acabe. Es omnipresente porque, 

como dice el propio Frankl: "el h'J~.bre es cnpn~ de tranofor-

mar en servicio cualquier situac15n". Eo decir, en todo mo-

mento el hombre puede encontr.'.lrlC un sentid:l ~ cu existencia. 

Debo quedar claro lo que 'venim·Js aflr::i<indo: decimos que 

en toda situación el ser hu~an3 puede encontrar un nentido,no 

que lo encuentre. ~s decir-, lo que nfirna~os es que es posi

ble encontrar un sentido que realizar en la propia vida. 

Pero, en la act.ualided, sucede ~uy frecuent.c~ente que muchos 

no lo encuentran. Y entonces, entrar1a~os a lo que FrAn~l 

llama: 11 frustraci6n existencial". La cual será tr3t..,rfR pos ...... 

teriormente. Tenemon pues que, el sentido no se inventa, se 

descubre; el sentido debe ser buscado y puede encontrarse. La 



voluntad de sentido hBCC que el ser hu:nano Ctl.lpla lo mejor -

posible c~n los ser.tidos de su existencia. 

~ig&~Oc finalmente que, ,or e&t~ vclu~taj de sentido, el hom

bre, a la in'.errogante de Camus: ¿vale o no vale la pena el -

vivir lo. vida? reBt-::>nde decididamente: ci Vale la pena. 

4).- El sentido a~ la e::~~·t.c~cia 

El Doctor Frankl en ou obra ante el ypcio ex1steoc1nl da 

:-~ou111en r-.:.y complete de lo ql.!~ (!l considera que .es el ecn

tiC:.;.· de lt. exiotoncia. Dicho reg{i:nen es un respaldo bastante 

claro del titt ·o de ln preoente rosie. Nos dice: "Sentido 

es, •• el sentido concrot~ er. una situación determinada. Es 

ic:-"Cre 1 el requerimiento del momcuto•. Pero este requeri--

::1.r. o está a la voz sic:llpre dir.:.r;ido a una persona c::increta. 

Y del ir~.sm.o exacto modo que cada situación concreta es singu

lar, do este mls~o modo es t&~bi~n singular cada persona con

creta" <28>. 

El sentido de la existencia no es al&> absoluto ni pues-

1 i.' r;:.: i.:.. de ella. Es n:ác bien ,,.nn realidad relativa, siem. 

pro prroente, que so c~ncr~tiza en cada uno de los momentos -

partic·.ilores de la vida huaana. 

"Cada dia ':J cado. hora espora, pues, c~n un nuevo sentido y a 

cede persona le aguarda un sentido diotinto del de loa de~bs. 
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~x!cte, pues, un sentido para cada unJ y para cnda uno hay un 

sentido especial" (Z9). Toda Gitu:i=ión non :;.;r~ce a liiario -

t.n sentido que realizar. ~::ide:n:;ii:; cncJntrar Ecntiuo en lo q1.1e 

hncemJE:, en lo que vivi!!los o, aCln, en lo que pndcce~Joc. Le -

nosotros deoende actual iz..'lr el sentid::> t<Sc:n;C.ido (·n cada :i:o--

mento de nue6tra vid3. 

'~-1. tocio lo dich::i s~ Jes,..,rc.r.'1c que <::''!. st-r. t ido de que aqu1 tr.,¡;¡, 

~:·~:-s debe C:l-':lbiar (ca1.bla.: de situnci'.>11 en situ.:i.ción y de 

pert:::>r.a en ~1ers:ir._"l. Per::i cst.5 univcrsalr.:t>ntu rrcsente" ( j'J) 

·-· dVidentc quo n::i t:icias lnG cuc.:;.s .cicnificnn lo :niG.r.·::i nnra -

.::.is los h::imbres. Unoc nallan svnt.ido oni dJnjc .:)t.r<Js no p.!,!. 

i:; ron encontrarlo. lncluc::i un<:i mis":'.t1 r:.:rli::ir.n P'll·r.ic descubrir 

·.:;id=' en c.l..;'." ::i albU1en dJ11df· ;¡,·tes f\J lo h¡,:>111 ":1c:Jntr,.,d:;1. 

''N~ existe ninguna ~ituaci~n ~n ln ~u~ la vlua deje ya -

de OfrCCCrD.)!" 11~·1 l'nSibilii'ld .t~.f_fi:·!}~ (;l),) O:> t.XiStc -

·.!-:.p1CO nin¿;un:i. persono para ln quc.· la v.:!Ja no tenca ;.;.1spucs-

:: '.Ir.e. tarea. La :-:Jsibilid:i..:. de c.;:~.;ilir un i.;entiS:::i CG en en-

;.: caso Cinic:J. y lt1 :-ers::inalido:! Q'c!(; ¡;.c:-Je realizc.rsc ~s tn:a-

bitn, e:i cnd:J. Ctlt:""'l, cin~ulnr" (32~ 

Fran:<l cx~lic:i q'J'.' tl h::i.':'ibr ... • puede reali~o..r el santio:i de cu 

existcnclo. A trnVlG de tres ca::.f·,-..-- xiol ~,r!.:::is: en los v.._10-

res de crenc16n, de vivencia y d~ actitud. ,'\.&!, el h.:i.:1br.:: --

siempre tiene .'.l su alcnnce real i~nr el scr.tid:. en su trabaja 
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o profesión, en la sola contemplación de la naturaleza o, in

cluso, en llevar con flmez.a una s:!.tuaición dolorosa inevita-

blc. De esta manera, el sentido sle:tr>re est!i. riresente. 

"La poa1b111Carl do hallar un sentido en la vida no depen. 

de pnra nndn d.ol sc:-:o, del coeficiente intelectual, del niv~l 

de formación, es independiente de que ne Gen religioso o no y, 

si s::imos rcligi::icos, a~ quo obracc:;os e.:>to ·::i ;.1..iut:li.n ::orife---

e16n. Se ha podiáo demostrar, en fin, que el deGcubrimjento 

de un sentido eo ta~bién inde?cndicnte del c.::ir.'..icter y r.iel me-

dio ª"'biento'' e .33 l qui::ia an:nlia:nentc c·-:il':proonuo en 

loo fic;ura~ del nr:ipio Fro.nitl y Ca'llUEJ. rut):; a::ibJL, oi~ndo de 

dietlntnu r.'1Ciourllldudt.:..., un i cr~yeut<.: :¡ vl ,1tro i.tca 1 f:irma

ci6n distintu {salvo la filor::ifica), te,:;::cra'llcnto y cnr[1cter 

distintJs, cte., afir:nan _ or icu:11 <a !.:::port: .. ~cia capital del 

sieniticado dC' la exir;tcncia. 

5).- Zentido y ·/alares 

ror lo dicho h:1St'l -~·;!, nodc ..• cis ccincluir: "no exi;;te un 

Sentid' ur._ivert:·11 {;.l.) áe l;. vida 11u.Jnna ••• n:> existe 'el .:~:.-

tid:i' universal de la vida si:•o s5l3.1H.~nte significados o sen

tidcs fin1c::>s y pare i '11 er: SCGÚ.1 l ::.s sit;,¡aci.lnct: vi tal e:· <in' e: ..... 

y parcial~c" c.::;,~ 

::::ada ho:.ibr-:!, e:i c'.da ~1 l~"lC-i~n, pu~tle e:ncont!'"ar el st::~titlo 

C..nico escondido en ella. Ft:ro t:i:~bllln ha..v oiti..aclones que 
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son sic;nificativnn, si no para todoo, si pora la :~ayorio. 

En su tesis sobre Frankl, ~xplicn el profesor Paroja: 11Se 

ha de tener bien ~resentc que hay situaciones que tienen un dQ 

nooinador co=6n y en consccucncin hu.Y ocntidos que son co~pnr

tidos pOr los seros hu=nnos en las cociedadeo a través de lo -

historia. ~::;tos oenti:!:i:::;, er. 11.:¿;nr ae estar referidoE n una -

situac16n vital 6nicn, ~e refieren a la 9)ndlci.:5...li_llJ!::·;l.n.il (56 ) 

Estos sentióo~ se co~orender. entonce& c'.J ·10 /--lo re::;. 

Asi pueG, loe '.'alares pu12den o.::r d~finidos c0·10 nnue}l2.&__&jCD.1 

ti crdon n seri.fir.!.os_i...riJ ve r811 ('_f; __ t'.i_Ul_un ,'l úo cj~..Q.n~_g_.l¡i _ _!.l..lli;ILJ.!1...!!hi.S. 

entero enc:iron n-ir1':J" 1·l '0s 1,r• f'ri1'.t'il i:::·11;ll• en 1.itu•1clcint:t; C't; 

~S!lº o t1nic:-is d~· ¡,, hlr.:t·1r!.'l" C::;.7'. 

Ln a:<1olog1a franklian:i ce intet;rn p·ar tres i:;ri..:poE d(I v.::t.

"lores: Valores de ere: c1·5n, valores vivencialt:s y valorea de -

actitud. Eata nxioloe1a conrtituye el rercer fundn~cnto dt:l -

análieis existencial. 

apartado. 

Concluimoo entancco. que el ccr.tido de la exi~tencin se uescu

bre y rcali::a .,.,r c[;toz tt<>G ca~,,r¡·H3 axij}ó,·ic'.);;i. 

6).- ~l \"acio ;¡ la frut.traci6n existencial 

Los no.r.or"E t.:F h0v :ioc <.'!!1.::vr.tr.::i:~.os si:1 oooyo tie lti n'ltur.w, 

leza (inetintoo~ y sin reopnld;:i de la socledod (troJ:cirJnt.u). 

Reol.::cnt.e no sabem.Js c;ul> i:-.c(;!· .::on nueotr.1 e:xictoncia. ..u el.;:, 
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ro que la recibimoo "8ratis", nos la 11 regnlaron 11 • Pero ta:n-

biin es evidente, que GO!!IOS res~onsables de ella, de enc~ntrar 

las razones que la justifiquen. Cuando no encontrnmos estas 

razones senti:nos y pensa.-:::os, no sln verdad, que 11 ostamos de -

más"• que "para nada servimos". Ante este desolado ponora::ia, 

no es raro, que tratando do buocar el oent!do de nuestra exi§ 

tencia, halla situacl::ines en que no lo encontremos. U Yacio 

existencial es un fer.1meno ~uy extendido en el si&lo XX, que 

Frnnkl ha analizado en GUB trabaj~c. 

"Cuando EO r.ic pregunta, CÓ!!IO explico lo l)énccls de esto 

vacio existCncial, cuelo nfrecC'r l.'.'l r;fcutcntl! fc~rnuln abrevi.a 

da: Contrariu.~entc al ani.::ial, el ho:-1brc carece úe instintos -

que le die-cin lo que tiene que hacer y, a .diferencia de los .. _ 

hombres del canado, el h~~bre actual ya no tiene tradiciones 

que le di5an lo que debe ner. Ent:inces, ig:i:irando lo que ti~ 

ne que hacer e ignorando ta~.bihn lo que debe ser, p:irece que 

muchas vecen ya n:i sabe tanpoco lo que quiere en el fondo. Y 

entonces sólo quiere lo que' los de~náo hacen (conformis:r.o), o 

bien, sólo hacer lo que len otros quieren, lo que quieren de 

61 (totalitflris· .. o)" (.38) 

La pérdida de tradiciones es un fen6·11eno á:npliai!len te di rundi .. 

do sobre todo en las Genernci~ncn j6venes. Es adecáe, un he

cho que se registre en ~ns 3lt~ nivel o indice en las erandea 

ciudades. En los peque~os pueblos o aOn en loo ciudades pe--
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quef\ao, todavia se conserva mucho de la tradici6n 1 _vr.:>ptn t.e 

la ta:nilia o del lugar. 

El hombre contemporáneo, ya sin la a,yuda de sus trodicioneo -

es fácil presa de la imitación y de manirJulacioneo de diveraa 

ecpecie. En una situación tal, llega un co~ento en que el 

ser humo.no no le vo ning~n ~rop6o1to a su vida, la siente --

abi:.urtla. 

Nuestra voluntad do sentido no bc;ra lo quo quiere, se .. _ 

tru,'Jtra. 11 Nuestra 6poca, il.:1 dicho Franitl, es la de la frus-

trC' . .::16n exictencial". Es decir, de "un oontl!.'!ionto de falto 

de sentido de le. prorin exic.tencia". 

Poder.100 tomnr !lqu1, sentido, tanto un GU acepcitin de o!,:nifi

cr.~o como dP dirección. Y ento.1ce~ teno.noc que, el hoi:brc 

conter-poróneo no encuentra que su vid~ se3 Gignificativa, que 

Valt;a la pena¡ ni sn.be pa.ra dónde vn. ¡:t. p~rdido l:J dirección 

0 1 ~uizá deba decir, ni oiqu1era la ha encontrnao. ::.n relo-

c16n a esto, dice Frankl: "Cu.:into :uás desconoce ul h.::i::.bre el 

obJL.:.1vo do su vida, ::::b.u trepidont& rlt.~o cia u. esta vi:.ia". 

P~ra ilustrar su afirmación cita un eje.::1:Jlo: 11 E:n este SE:n~1do 

!'.'=::-odia el cabl'l.retista Hel·::ut ~:.ialtin,:er, ·.>n una canci!in, a -

un afc;:iinado 'salvaje de ln ~ot:i' 1 a q .. ~en nace ciect!'": 1 ::0 --

tenc;o ni la ::H:nor idea de a d6ndc v-;y, ":'ero dc:cciu 1~~..:j V':.Y a 

toda r.iáquina • nC~9). 
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¿~u6 h5cer ante el vacio existencial, ante la frustración 

do ln voluntad? Fran~l pr:>;:>nc que además cie movilizar (o rc-

:nov111zar) la voluntotl de sentido, dubc:nos "despertarla a la -

Vida alli donde ha sido resqu~brajadn, o per:nanece inconscien

te, o hn sido rep:-l::iidn o despl~?.ada" (40). 

Yn on el terrcn:> r.\l!dic::>, EU L<:>&otern;->ia oo el ril!-t::>do nun !'l'tien 

de astan :inüeci:: . .ientos. 

Para tel">ntn.'lr, seilt1l a:r.os que: el vacío existencial es una 

consecuencia natural de no cnc:>ntrnr un sentido ter.i!1orul en la 

propia exictencin cotidlnna. :uea, como he~oz dicho, ol sent1 

do do le vida nurnana se encuentra en el acontecer de cada d!a. 

Y si n.o lo encontra:r.os 3qui, no lo encontrarC:!!OO on ningQn otro 

''lugar••. 

La voluntad de sentido debe n~triroo, entonces, dH visiones -

reatist~s que lo ayuden n enfrentar su cometlao. 

Visiones tales c~~o la de Hnrvey Cushine <41 >, quien s~stieno: 
''S6lo existe un3 ~nnero de hacer frente a la vida~ tener ai~n

nre una torea que cu::.!.'lir" C l!2) 

2.- rgrcer rundn ... entg del r¡nílllsis pxtatcncipl 

i"tH,11ZtiC15n rje !On .t:~ntidon de la Vida 
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~ste íundn.'nento explica detnt l !1da'!lcntc los !T1'>dos concr~ 

tos cJmo et hombre puede realizar ~l sentido de eu ex!~ten-

cia. Puodc realizarlo a travéE de tres ti~os d& valores: de 

creación, de vivencia y de actitud. 

En los valeros de creación el hombre hg.lla un senl-ido en lo 

1uo crea, en el trabajo q'J~ realiza, ·,udi1.;ndo ce1· tanto intjl 

7c:t~cl como fisico .. i.n estoc valore.a, e! h.:;i:ibre .:i.a als:> de 

su propio quehacer a la c~~unidad en que v~vc. 

El sentido que !'f"'Allzun los valorei::: de expDriencia no es me

nos imnorto.nte. Aqu1 oc inGcribc et Gentido del a.'llor, valor 

fC· .. ~o,:::ental de la vida hU::i.nna. 

i..:-r v.·J.cres de actitud son una crenci~n muy ~l .. , .. ia de FrAnltl. 

~G~u ~onnad~r con~ta~n la existencia de ciertos aconteci=icn 

tos o eitunciones que B.)n incvitabl"'::J y no ae puede huir de 

ellas. Tales coroo el oufrirn.icnto, la culpa~' la cuertc .. 

¿¡ h~~bre, tarde o tempranJ, tiene que enfrontar estas situ4 

~iones que Jas~ers ha dcn)minado 11~1te. Pero, si estas o1 

tuc..cionca no ca'T!binn, el t..)mbre, piensa i'rnnk.l, s1 puede coa 

biar su actitud ante ellr.R. 

a) .. - El ser humano e::: r.:.nitJ 

SegOn Frankl, el sentido de lr. vida hu:.1ana se d6scubra 

;¡ r1.aliza a través ti.e tr~l'i sar.1n"ls .,xt216t;1cge. :1 for:;ul6 y 
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co~,rob6 esta tesis, en su experiencia como prisionero. En -

los campos de conccntrac16n concibió el camino para encontrar 

el sentido de la existencia y la fonua de realizarlo. Poste

riormente pudo, sobre estas bases, elaborar una filo6ofia del 

Sib?lificado de la vid~. Que es precisamente lo que venimos -

exponiendo. 

"El significado de la vida, dice Frankl, difiere de un -

hombre a otro, de modo que resulta c~mpleta~ente imposible dR 

finir el significado de la vida en tbr~inos eenarales. Nunca 

se podrá dar respuesta a las ··reguntas relnlivas nl sentido -

de la vida c~n argu~entos especiosos. 1 Vida 1 no sienifica 

al&O vago, sino algo muy real y c~ncrcto, que conficura el 

destino de cada hombre, distinto y Ci.nico .en cada cas.:i" (~3). 

Cuando Frankl habla de vida, debeoos entender que se refiere 

a la existencia c~ncreta de cada hombre, que se realiza a tra 

véa lle modos es:iecific.Js. r:1 Elentido de la vida ea sie!llpre -

el requeri~iento que la ~l\l.pia existencia noo hace a cada mo-

mento. 

11N1ng6n hombre ni ning6n destino pueden co1119ararl:e a 

otro h~mbre o a otro dentina. :iin¡;una situación so repite y 

cada una exige una res~uesta distinta¡ unas veces la eitu~--

ción en que un ho~jbre oe encuer,tra pu~dc exicirlo que e111pJ·cr1-

da ol.e;Ci.n ti90 de acc.:..6n ( Valore3 de cre.:ici·~n); otras, puedo -

resultar m&s vcnt&Joso a?rJVecharla !lara meditar {C·>nte~plar) 
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y sacar las consecuencias pertinenten (Valoreo de experienctai 

Y, a veces, lo que se exige al hüQbre ~uede ser al~ple~or.te -

(¡) aceptar su destino (una enfen:iedad incurable, la pérdida -

irreparable de un ser querido, etc.) y carear c~n su cruz (Va

lores de actitud)º (44). 

En todo momento y en cualquier circunstancia el h'm~re puede -

hal::.ar y realizar un sentido deter.ninado. Pero 61 no lo inve.n 

tA. Lo encuentra en el vasto c~po de la acción_o de la expe

riencia. Puedo encont .. c.r que, incluso, e1 .. -.·fri::iiento inevit4 

ble ea fuente de valor, si se le sabe aprovechar. 

"Cada ni tuo.c16n oe di ferencin !)Or su unicidad y en todo -

momento no ha.Y más que una Qnica res?ucnta correcta al proble

c.a que la s1tuac16n olonte.:i" (45). 

Ya '.1e111os dicho 1 en ale;Cln lugar, que la resJonsabllidad para el 

pensador vien~e 1 no se rcdtice o.l ca.~.'JO moral. Va ::::ús allá de 

61. Para Frankl 1 ePr responsable es tener la ca?acidad de reA 

ponder acertad~~ente a laz r-reeuntac cue la virlq n~s hace a -

diario. 

b).- Caminoe axiológtcos para des-cubrir y real-izar el -

sentido de la vida 
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1).- Los valores de crencl~n: Dar 

El ser hUlllar.o deecuhre un sontido, cr. pri~er tlrnino, en 

lo que hace o crea. :stn labor creativa incluyo tanto el tr~ 

bajo mnnual, t6cnico y fisico como el intelectual. 

- El nentido del trabajo humano 

Sabin"liente ha dich:> aarvey .~ushing: "Sólo existe una. ma-

nera de hacer frente a la vida: tener aie:npre una tarea que -

CU."3t>lir11 ( 
46 >. Dicha tarea es personal para cada ser humano. 

Tladio puede reo.lizarln s;no ibl. Y si no cumple con ella, se 

quedará para sio~~~P sin SPr ejccutadn. 

La torea de cada ho=brc ~uede conoiEtir en el trabajo de cada 

din, intelectunl o fisico; en el deber de educar a los hijos 

o ton:iar a loa nlumnon. Conniste ta::ibil:n en la misión quo 

cada uno tiene en l& vida. L1s16n Cinica e intransferible. 

"El despertar a la conciencia .-:e ::i scr-Cinic:>, dice Pareja, -

de que s61o vivo una vez, ~e ilumina la di~ens16n en quo soy 

insustituible e irrer.1plaznt.! :-. Cu.:.::d:> toe deopertar toma --

fuerza en mi vida, el resultnd:> es to~nr ~i trabajo de-cada -

• d1a con;o una ~ C 47 1 t=n-el-~u.~-do" (4B}. 

Al realiz11r nueGtra tarea, e:;ta::i.os respondiénd~le a la -

vida, croa.'":.·j? ?nrn \:: e_ -.ur.:.:!.nci hu~:'lna y t.ransf<Jr:"::mdo t:I .!iun 

do. El aer.tido de ln vL:ia c::ins!.6te, entonces, a:és en rn11:-')n-

der a l~n prec;:.1ntas qu;:, elln nos :.\ahtca o diari-:l, que en 
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interrogarla nosotros. Y responóeoos a la vida 11no con pala

bras, sino con hechos, con la conducta (de cada dia}". 

Es auy importante tener en cuent& la nobleza de toda ta

rea humana. Por eso hemos remarcado lo de trabajo canual o -

fisico e intelectual. La ubicac15n d~ las tareaD hu::ianaG no 

os cuestión de niveles, sino de dictribuci;n en un mismo pla-

no. 

Jnr.per:"', en relación a esto, consideraba que "todo en el mun

do es completa"llente indiferente y todo en el mundo puedo te-

::er una importancia decisiva" (t,9). 

Y también Ca~us, cu31ldo hace decir n uno de sus personajes: -

"lodo es iciportante: lao finunzas, la moralidad p0.blica 1 la -

politica. exterior, el a;irovisiona"lliento del ejbreito y las -

leyes agrarias. Todo es capital, digo y~. rodo está al mis

mo nJ.vel 11 ( 50) 

Esto nos serviria ade::ib.c, para dar su justo valor a los 

diversas ciencias y profesiones. Pues sabria:i:os que ninguno 

de ellos es más im~ortante quo las otras. Ya que la i~portan 

c~a de cada una, radica precisamente, en ser p~rte integral -

do un todo. Quci:\s asi, postulada la 1nterdisc1~linar1edc.d. 

De ec~:i. :?1ancra, la ci~ncia y la ?Mfcci5!'1 valen en ln. i:ctiid0i 

en que so ajustan a su fin y colaboran con las ne:nús para la 
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consocuc16n de éste. 

Dicho fin no os otro, co~o os sabido, que estar al servicio -

del hombre, para que éste loere asi, hacer de su mundo una -

morada digna y habitable en ln que ya no se sienta como ex--

tranjero o al menos, ya no tanto. Y de si mismo, un eer ver

daderamente humano, capaz de coopornr en la construcc16n de -

una sociedad humana justa. 

Es un hecho innegable que no todos deben ser profea1on1A 

tas. La comunidad huoana neceoita del trabajador manual, del 

campesino, del t6cnico especializado, del cientifico, del po-

11tico, del !116soro, del sacerdote, etc. Lo importante de 

todas estas tareas, es el m~do c~mo se cumpla con ellas, no 

tant"' la tarea en si. Acerca de, esto, dice FrMi-:l: 111 tee;~.,o~ 

pues, a la conclus16n de que lo que hace de la vida alBQ :in-

sust:ituible e irre~plazable, Algo 6nico, algo que a6lo se vi

ve una vez, depende del ho~bro mismo, depende de qu16n lo ha

ga y de cómo lo haga, no de lo que se haga" (5l). El análi-

aia existencial ensefta al ser humano a concebir la vida co=o 

una continua misión. 

- El sentido de la comunidad humana 

Fn algunos de loa fil6eoros existencioliatas, el hombre 

es un oer-en-el-mundo-con-los-demás. Arrupe ha dicho que el 

ser hu::iano ea el ser-~ara-los-demás. ~atoe pensa::ti@ntoa ~oft4 
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len que ol luear vital do realización ;lena::iente hu~ana es la 

coounidad de los hombres. 

Por su parte, Fran!-:l considera. que ."la limitación interior -

del hombre sirve para dar sentido a su vida. (Pues' ~--

dos los fl"'ll'lbres fuesen perfectos, todos apr!an i,.;uales entro 

si cada indiyidug ,.,gdr1, re·1nl :azarne nor ptro sust1,,tuto eunl 

.stY.!!!.u" (,5Z). Por el contrario, de.da &u r3dicnl finitud e 1m. 

pertecc16n, cada ser huma.no necesit~ de lon otros. Pero esta 

necesidad de asoci~ct6n n~ se roduce simplemente al á.obito do 

la eatisfacci~n de la vida material. Tiene que ver t&~b16n -

con el perfeccionamiento del hombre como tal, en su dimensión 

espiritual y trascendente. 

El hombre ea impensable en la soledad. 5610 se es hom-

bre de verdad, entre los hombres. "La importancia da (la) in. 

dividualidad, dirá Frankl, ea decir, el sentido de la persona 

lidad humana, se dirige y refiere sic::ipre, en cada caso, a la 

comunidad". 

El ser hWllaao, por su autotrascendancia, está r.ferido aiem-

pre a algo o a alguien que está más all~ de 61, sin dejar de 

ser 61 mismo. Por esta caracteriatica esencial, el hombre 

apunta más allá de su individualidad, está orientado hacia la 

comunidad. 
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''Pe~ no es solnmente la existencia ind!Vidunl. la que n~ 

ce.sita de la c:>:i1Unidad para c:ibrar un sentido, cino que, a su 

VP?. 1 lo comunid~d necesita tambibn do la existencia individua.1 

~~ra s!r.nificar a1go ••• El sentido de la c~munidad depende 

constitutivamente de la ind!Vidualidad, y ••• el de 6sta depen

do constitutiva-nente del de aquella" (53) 

2).- Los valores de experiencia; Recibir 

El =o~undo ~~~!no axiol6g1co para encontrar un sentido -

en la existencia, es sentir por algo como la naturaleza (Ca-

mua), la cultura, el arte, la belleza o amar a al&uien. 

11No debemos, dice Frankl, raenospreciar ••• la plenitud de aent1 

do que esta clase de valores pueden dar • la vida humana" e,,.~ 

- El sentido del ll?!IOr 

"En el penao.:siento de Frt&nkl, en eu más profunda '"'lf:'"r"ea. 

cia, ea el Amor la •exper1~nc1a cimera'. Este ea el evento -

más a1gn1t1cat1vo desde el .p~nto de v1at4 extctenc1al ~ se e.n, 

tiende deode la perspectiva interpersonal¡ 1ntr ...... ~rt:""n:."!.. 'S 

m1at1ca" e .5.5). , ... 

El priaionoro 119.104 en un4 maflana, todavia muy tempra

no, en que se dirige c~n sus compaftmroa de cautiverio a realJ,, 

zar au trabajo, llevando en la mente la 1maaen de au primera 

esposa, hace un descubrimiento que le petrificas "Por primera 
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vez en ~1 vida, dice, cooprend1a la v~nlnd vertida en las caa 

clones de tantos ~oetoa y pr:>cla~ada un la sabiduria definiti 

va de tantos pensadores. La verdad de que el a:nor os la meta 

Cal tima y más alta a que puede aspirar el ho,.bre'' \ 56). 

El :unor es, pues, el Significante ml:.c •1n1v~real v "lláG pleno 

de sentido. Además de ser, si no uno de loo m3s vividos, si, 

por lo menos, el más anhelado por los h~r.1bros. 

Que el amor es la meta 6ltima y oás alta, lo contirma San 

Juan evangelista cuando, en una de sus cartas, dice: Deue en

~. El amor, como Significante que es, nos descubre -

un sentido que espera ser realizado por nuestra libertad y -

bajo nueetra responsabilidad. 

Para entendAr un ~oco más este Significante, ve6moa lo -

que dice el profesor Pareja en su Tesis sobre 7ro.nkls En loa 

planteamientos rranklianoe podemos distinguir trea dimenaio-

nes presentes en el ser humano: la &exualidad-genitalidad, el 

erotiao y el amor. 

La act\tud sexµal que m~viliza al ser bumano para qua 6ate -

re~p~nda corporalmente al t6, porque de la presencia tisica -

emana el encanto y atractivo oexual, 

Le astftyd er6ti~A incluye la tendencia sex~nl c~~prenend16n

dola a integrándola. Lo erótico permite al aer humano la C8Jl 

tación e integrac16n sexual. 
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I.p gcti tud !\":'.)rgc:i ( Arn) es la culminnci6n do todo el pr::>ce-

so en que, poco a poco, ese utrJ 6er se c::inviertc en un TG., 

entrañablemente ~~ad) co~::i ?crG::>nn, con cu unidad, irrc~etibi-

r:s el o::ior qu·~ lle.;a .::i ser verdade-

ra, c;cnuina.'f.cnt.1: hu:::o.no ( 57). 

Son estas trcc actitudes lni;; qU<:, d"bida.':lente intee;r.'ldo.s, a.ou-

midan en ou 1.u(;ar c::irresri'Jndicnte, po~ibilitl!n el a-:.or hu:::.ano. 

i" la vivencia de éGtc, hncc pociblc, a su vez, que la uxisten-

cia cea vista C'.)!'::'J realmente hu_na:i.'l. 

La existencia tiene un sentido cuand-::i hay al¡:;uien que nos es--

pera, que picnGa en nJu:JtrciG cou t.>C :uciul cariilo, c:1n amor. La 

vida vale ¡.,, pcn.::i. de GCr vivid.:. cuand.J 1 er: nl_¿;{.;n lur;ar hay o.l

guicn que vive porque :;or;otr:'.>G vi.vi~· ~ 1 ci_ue noa recuer:ia co.':IJ 

un ser Cinico. ''El a.':!Ol" (:S 1 ex""ctai:cntc 1 l:i. vivenciD. de otro -

ser hu~ano, en todo lo que su· vida tiene de rcculiar y ain¿u-

lnr" (5S). El n~or e::::, LJ. no d~úar, el va10r que LJ. lo larco de 

la historia, ha a.YUJad~ a ~ivir al ho~brc, en un ~undo cnsi 

sie::t~ru 1nconprensiblo ~' ajeno a bl. 

31P.n sunr~~o, e¡¿ difusivo por s1. mis:.~o: 

es trascendente. ..:is llena de c::::ici·5n J nos lanz.n a la exi~-

tencia. F.l. n.':lor es la mejor ~nr:int1,, dP. un."l cxii:tencia rcct.r:. 

''."sin raz6n dijo al¡;una vez ~aa : • ..,u .... tln: /-..'Dü y hez lo quo 

quieras. 
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3).- Loo valores de actitud 

F1 oer humano descubre un sentido a!i.n ante una exictencin 

restringida, uno enfermcd:'.lj inc:.irnblc, o ante un destino irre

mieible, la :::iuerte de un oer querido. Estos valores requieren 

de 11 un t;iro exictencinl": c.i hay coc.:;.c que r.o puedo Cn..':lbiar, -

entonce.e;. cn::::biará :'!:.:. :;.ct.itud 1:u::i.:1. cllus. 

''Los Valores de ;Jcti~ud n'Js in:.r·:i"J-..:Ct'~ en ln lla~-.ién i'rio.do. 

Trágica aeñalr..da k:o!Jl.L:i!r.cnt.u por Fra.'lkl en i:;u experiencia per

oonnl y en su Análicic Lxictcnc.lal" ( 5.lJ 

Lo ·rriada trácica ectl.i c~::i:•UC'Sla por: el sufr!micllJ,,g_, la S!!.lJu¡ 

y la ~ del ner hu-non:J, cor.i.:i rr.ani fe~t.:i=i.:ines de su radical 

fir.itu;t. 

La referencia o c.ct~1 tr.!ad3 n:is ¡-ionc c11 c-:in~.t,ct..:i con,,, .. ~i.':.t:..:i 

ciones 11mi te áe K:1.~.:. JastH•r.c, de qi..c hc:":".ai:; h3blado en el pri-

mcr capitulo: el sufrimicnt.J, l.• cu~;i:i., l.• 'l!Ucrte, entre oLraG. 

rero la pODtura del Análisis oxic;tcn::i'l:, no es pesi~r.iata "nn-

te esto. di~ensiJr. ~umar.a tr~rica, si~J r~a!i=ta y orti~ista --

pues intenta nacer conccicntc en el s•;!"" nu.11an:i que no i'1a,:¡ as-- -

pt.!ctoc trfi~ic:is en nucr:trn c'Jndici~n llU::tann ante las cualec r.~ 

poda.'llos to::iar 

da11 (60). L'e 

un-.. nctltua ••• liore :¡ :-c-:;;ion.st•blc:nent•-' clegi--

erota !?lanera, car. el e.:¡crcicl0 de la libcrt:id in-

terior más intima, lla.'llad:i por Frankl, ln 6.1 timn de lns liber

tar .. e, convertirccon lo trá¡;ico en un loi.:ro para nue.:.trn cxis-
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tencia. 

Remarquemos las postur3s úe Jaspers y de Frankl ante es

tas situaciones limite o triada trágica. 

Para Jaspers, estas situaciones no cambien. Frankl está de -

acuordo con esto, ~ero piensa que nosotros si nos pode~os c.:im 

biar ante el lai:;. 

Dice Jaspers: "son opaca::: a la 111.!.rada ••• ya no vemos nada más 

tras ellas". Para Frankl, son sienificativac:. Nuestra acti

tud ante ellas nos puede llevar a encontrar a6n el sentido de 

lo trágico. 

11Son a manera de un muro, a¿;rego el Pensador ale:r.án, con el -

que tropezo.r:ioe y ante el que fracasamos". Frnnkl no niega el 

muro, al r:ienos en el terreno estrictamente filoa6fico, lo vo 

co::no un desafio pnra la Volunt'ad de sentitlo. Pues conaidera 

que si ca:nbiamos lo. actitud no tr:ipezarcmos. Y sólo fracnsa

ri.llJ!IO& si no lo trascendemos. 

Consideramos que cGtoc d!fcrer.cin~ a~n ~ás una tarea de 

comple111ent.::ici6n que dos pcnaa':lient.or. antagónicos. L[", postura 

de Jas:oero es su~erada di1lé::t.ic.:i..:icnto por Fran~l. 

- El sentico del sufri~i cnto 

Escribe Jüs;iern cr. su .ill.2§..21.l.:!.: 11 El s;,ofrimieuto es redu.&, 

ci6n de la exictencia ••• dcstruccl~n ~arcial¡ dctrús de tJdoe 
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los sufrimientos está la -r.uertc". 

SegC&n nosotros na.J dos ¿;r.-1ndas t.:!..pos tie ::;ufri:11iento, dentro -

de !on cuale>c; se enmarca tJcio el padecer hu::.ano: el dolor coi: 

poral (incluidos loe padecimientos ps1::;u1cos), como li.!:1ta--

c16n de la naturalE<Z.a. Y la 1njusti-:ia, cJ:no C.Jnsecucnci.:1 de 

la oaldad de loe; h~:~brec. 

Aqu1 vcmoc que el ser ht1t11nno afronta estJ~ sufr!mientoo cuan

do sabe que "vale ln pena" hacerl:i, porque redundará en su d~ 

earrollo y ~erfeccionn~iento. Por ejemplo, a nivel personal, 

un padre de ro.:~ilia tr.ab,1jn sin descanno para sacar adelante 

·a sus hijos. Socinlaente: un Pueblo nr;uantn lan c.:insccuoncias 

de una lucha ar.inda, JorquB r::nbe que r::u 1.,;::ilor pasibilitn una 

Patria juota y l~enerosa. "Pero lo qup hace intolerante (por-

que es intolerable), dir.3: i'nreja, es ~1 suf!"i!::iento Lie una vi 

da cin Sentido". Piénsese en loo !:lis::i·JS eje:;i~los, sin fruto 

al cuna. 

Durante la Zegundn Guerra }:undial, ante la 1nvas15n nazi que 

sufr16 

que no 

Francia, dccin Ca:nus: "Tene!:los que: 

mercce::ios tan tD injucticin" { 61 ! • 

nacer ln !>rueba de 

Franltl ha f!losofv.·..:..:i t..:XistenciU:1~entc i;obre el sufri::iie,n 

to 1 ':lorquc 61 :~is~o l.:i ha vivido inten~."\.-:cr.:t.·. 

que le hiciera el profesor !~a.reja, acercr • ..:e cub.:. era !'.>ara l!l 

el Sentido de au vida, decln.r6: "El sentida :..e ::ii Vicia ea 
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acoT.pañ:i.r a quiencF, C"~~ ?CtCGrinos, buscr.n faticosa~ente ol 

t:entido de ouE v!dnc ~ ~fr.Jnt~~ el sufri~iectc d~ una vide 

po.rn ellos sin .::cntidJ" (62 l. 

:r.J. Doctor írnnkl, tnr:ibién nrrcndi1 "'n loü c::i.:r.pos de con

centración que, ·•1,, -:'Xictcnci."l ht.::nana n::i puedL-, er. rcul L.: . .,,d., 

carecer nuncn de.> ncntid.J: Jr. ••id~ r!c>l hJ-:lr-: .c-.r.:.l't\'Q ~:.i Feo 

?.Jrq:.ic, raz::ir.~. Frani:.1 1 

13. exi.;.tencla t.i.en"" u:-. :::cntid:J -;;· l::i C'.)O.'.H!rvc en tod:J ::i:J:t1.cnto 

y por c.:irta. q'.lc roe:i, .J no tiene: ::.ingCln sentido y, entonces, -

º" lo tendrá nunca, ar ::'JUCh:J que dure. 

Por su rcflexi6n accr::a ..iel Z'..lfri::-.icoto, Frankl ha llecado n 

la c:inco¡:ci6n d0 lo qu¡• él l l."l'!l:i: t:l ~!o~:i ?at.lcn:::. Que co el 

h:>:nbrc qu~ :i.:::"1~c que ::::..: hu:nan.:.::::i.c!. ~n pleno lla du contar co:1 -

el arrojo do a.trovcrE.: ;:,, ¡;uf:-i:-. :.!;ta.!; ic.c.::u; y su f1!.osof1a 

del 6Ufri~icnt::> en cer.er.:i.l, l6s dcEarr:c!ln 5.~~lia.::ente en cu 

obra titulada ;:rcc::.~a; . .,;:r.t-o> 1 ::v:".·1 ::>ntienF:. 

F:l D;Jfr.!..~icnto ro6io t1cnt' un Gcntido c:..i:::.nd'.l opcra':IOB c!:c 

••r;:ro extr:tcnctnl" de nct:..tuu, que ?:-n;.1:1 n-:is i:!..u:otrn muy 

~ente ca.?lb.!.'.lr:i. i s..:rá rnc.i .1 r•. :.aE: la e;ente w::i t:.:'.l!:.bia) ni :::l 
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téntica.":lcnte el sentid'"! del GUf:-"!..~_ie:>to {(,1.f). Este pl.iecle te

ner sentido si lE: c~.ibi::i a uno or.is::-.:; :J l~ r.nce rr.ej.Jr" (65) 

- El sentido de la cul~n 

"Toda .:i.::ción, die;:; Jaspers. nrrastrn CJnsecucncins en el 

:itundo que su a-.:t-:ir no c·:n:::pcct;:iba. :.:e horr:iri::.<1 ... .,. ~ los efes 

tos de ou occi6n, en los que no pensó, parq~~ oc reconoce ---

~:iur-.ante de ellos" • 

.- t•rf:!. Frankl, la culpa es, "lo. C:lncienci.'.l que tene:nos, y los -

sentimientos que ce derivan de esa c'ncicncia 1 de haber obra

do incone:ruente:r.entc con nuci:::tra libertad. La culpa es cono~ 

cuencia de una decisi6n libre (que no nicGn ln existencia de 

una culpa inc-:inocicntc'.' ;,;, p'Jr l;..i ::-,it:;": . ...i 1 ;..1:1: i..:t.ullle, C311tra.riu 

" la ley r.-.:iral y al Vé!.lcr ét!.cc-" (L.•..,). 

Distinca.-:1os d:iE el exentos de 1 a culpa: uno es la acc15n 

!DiS:!!a1 inconr;rucnte C:)n lo propia libert:-itJ, el ::>tro son lar:; -

consecuencias que genera en· acción. I.·e c<.:t:is c::>nsccl..iencins, 

unas S'.'ln rP.:iiJrables, otras irrcvcrc.:.blen. :,:, dónde se 'Jpcra, 

entonces, el "&iro cxi.stL·:.ci.al" o ca:.bio dt! actitud? N'os nY.Jl 

dnrá a verlo, lu connidera::L~n q;.ic S)bre el arrepentimiento -

hace Scheler, 

E:l arre;ientiniento se rr.uev(, en el cn::p) :::Clrnl :• no en el ont~ 

I6gico. De ::ianera que, cuando :ne arreniento de uno. malo. ac-

ción, en la dimcnción mornl, es co~o volver atrás y decir: n~ 
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dn ha pnnado. Pero, en el plano ontol6b1Co loo consccuenciao 

de it.l acci6n, coco la a.::c15n mis:no, pen:iancccn. Ln prec;untn -

e5tá contestada. Sólo falto decir respecto de las c'.lnnecuen--

ciaI.o, que debo se:- resp'.lnfiablc ante ellas. Ss decir, respon-

der COt'l:"l su autor :· rc¡iarnrlaG cu3nc10 sea posible. O somet.er

:Je a la oanci6n en caso cor.trari::-. 

- 7.'l scntiJo d~ 1'' r.;Uertc 

La precunta p'.lr el sentido de la cxiatencie nos lleva, --

tarde o tcmprnno. a cue~tionarnoG sobre el sentido de lo muer-

te. Se ha dicho ncorca de ella, qui~ ou advenimiento lo vuelve 

todo absurdo. Se are;umcr.tn además, que todo carece de oentido 

puesto que ln muerto, al venir, lo deotruyc todo. Ante eetos 

c·ooturas, Fronkl, se pre¡;unta oi real:::cn~c la muerte puede anJ! 

lar o mcnoscabnr el stntido de ln viu.:i. El piensa que no. "En 

efecto, dice Frankl, lqué ".:lcurrir1a si nueatrn vidn no fucoe -

finita en el tic!ll~o. cino te"!porn.lr.icnte il ~:nitada? Si el h-:i:r.-

bre fuese lnm".:lrtal, ;:ioc!rlo. c:Hl raz.6:-i de.~¡:::ir·nr ca;Jn uno de t;\J.G -

actos hasta lo infin:!.t:::i, no' tendr·ia "-'l ::lenor interés en reali

zarlos r,rcctsa:r.ente ahora •• ,?n crunbio, viviendo como vivi::i.::u:;. -

en presencia de 111 muertf' cor:i:J el '"li:nite infranqueable do nu··~ 

tro futuro ••• n:in ver::oü oblit:ad..:is a aprovechar el t1..:-1c.no dp vi

d1;1. limitado de que diGp::;nc:r.os" <67). 

La te!!>riorn.lidad f>n el pcn.:;::r:-:~cht:i franrtliano es adcmbo 

de un.:i cnractoristica esencial er¡ 111 vida hu.'!lnna, un factor 
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que constituye el sentido miE:Lo de la existencia. "El sentido 

de la vida hu::inna, cx:-llca Fn:.:i:;l, se h.-:ca ?recioa:.:cr.t.c ~:i tao 

car&cter irrevercib!c" (68). 

La finitud de la exintcncin c.::invicrle c3d::i i:;1tu11.cl.Jn en ;¡l¡_;' 

Cinico e irrepetible. El entender cst::i, noc h· ce rec-,01icablec 

del carñcter rad1ca1-~cnt{' tc:o:-.rornl d1.- nuer;tra.r; p:n:;ibi' iU:..'-ico. 

Frankl, más que nfi:~~.nr con Hcidr'¡:t,;cr r¡uc el i; '"lbrc es un 

S!!r-para-la-::iU('.r!°c, d:c(' qu.:: el s;;r 1:~-:;·¡¡u ec t>l t:cr-nnte-l:i-

;;:uerte ri.:ir cor un.:i. reallJ·1d inevitable, le peM.1itc :.i: ho·.brc 

realizar val~rco de nc~ltud. 

c:inectrir de nini_:ún :!IOd·J la muerte de la vidn, ya quv, en rcn

lid3d, In vid~ n: n~·'J~ c:inccbirs~ oin la muerte'' < 6 ~>. Fo--

dria:~as ~~rc~nr: ni e! oe::Lido ae aquel!~ G:n el d~ ~3tn. 

H1 vida es mi res"""lc)nSA.bilic.ad. :-;i muertr, pucd:> pensur 

con S.z:.n t.guLt!n, que eerü la c~~nt:ecuencia tic c~r.:.:> 1:.1 vivi. 

ral es el sentido de r:1,; r:l>l Phrr f.r'._d:c: T1' .!.::: yit1 finlE .!.ta. 
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r;•o:it1•nr.n '.'T; ':"l. ,:.•:-:·•1'¡pq ULi'I~r.., DE Lr.. EXI!::1't"::c1.•, 

En un análisis existencial co~o el de Frankl, no s5lo ce 

busca el sentido de 111 exiGtencia, cinc ta~bión el de la ~ue~ 

te. Frankl es un h-,::ibre cuy::> pP~_...._..,1 (""t.'"l :;;: 1 n:;cribc en l~ -

tr.:1dici6n de la t.ntr::ir.olor:;i:i. ju1cocrl~t1n:-ia. uc aqui la c:in

cepción trascendente que ;irofeca rc~r.ccto a l::;. viua hU:!ta:-111. 

Considera que el hJr.:l.>rc eztá abierto a ln tr:J..Gcendcncia y ti_g 

nt< la pOGibilidad de hallar y reali~~r '.ir, sentirl-, , . ., au rel1 

giosidad. A la luz de ella, la muerte c:ibra un nuevo acntido¡ 

yo no es la puerta cerrada de que habla Ca.-,ua, o cGe r.iur;J in

franqueable del pcnsn::iiento jai:::pcroiano. :n :-·r:i.nkl, la muer

te eo una posibilid::i.d t:f.i::; de cnc:intrar un centido y realizar

lo a trnv6G de lo~ valoree de actituj. 

En eote ca::itulo, h;icc.T.:ic nuevas C:lnoideraci:.n1es S'.lbre -

el sentido de lo muerte. 

un poco, la relit;ioc;idad en el pensu.-:¡iento franklinn::>. Otro 

teoa que, de al~una manera, ta~bién ffienciona~os es la rcla-

c16n directa Dioc-Jcntido de la existencia. 

El capitulo pretende cer una cJnscci.:encia ló¿:icn del dcnarro-

praf:or:tldo. 
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quee el acces::i hacia la ul trahU:'lano a través de tesis reducc!2, 

niatas o posicione!n ., ...... ,,.f ... t~c:-·:-- oca cr1t1cns. Pues una p::>.Q 

tura honesta, en filosafi".l, ad:nitc que ec !Jerfectn.T.ente válido 

plnnte3rse el hecho religioso c:i::io unn. preocupación genuinn:::on. 

te humana. 
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Preci.ca.'O.ente citJsde la :roédUla de la te.:.poralidad Gurge --

nuestrn r:uertc. ';"luce l ll r::uertc no eti ur. punto final preexis

tente a nocotro¡¡, ni un :::uro infrunquenble dic:tinto a nue:::tro 

ser: la muerte e::; ln eclo~i.'J:: r:i:.nif.!.e:zta de nuestro dejar de 

ser contlnu:i, qu<:.> nri::.. atral' con su t:'CBo.ntez o r:r:iv!dcz hacio. 

el dejar de ser. 

tre el poder ser ,\' el :icjar Uc ser: 111 :r.ucrte es la gestación 

creciente de bste ~ltixo que aflor~ en la LUUtracci6n de nuen 

tro sor. 

J.a muerte ea un tem;i trndicionnl'!lentu cristiano. Pero -

en la 6pocn conte:::p:Jr5.nca h:i sido ái:pl i:l:~cntc con::::idcrado p:Jr 

la !ilosofln cxi~tcnclnl, !;o obstuntc quL l·io conccpcioncD -

convicc16n co~ún: un.:1 reflexión cxi.stc:1cial qucda:-~:i ir.co:~rlQ. 

Para algunos pcnsad:irec, lo. r:.uert!o', es el absurdo :nó.c 

evidente de la cxi&tcncla. A&i, Jas~erc apunta en DU filczq-

fia: 11La •exist.er.cin. 1 duer::ic a la v.:.ctr< de ls. muerte, porque 

ésta no sirve para decpertarln de su p:JGible profundidad,cino 

pera hacerlo todo <=tbr.urdo y sin sentid?" (l). 

En qult consiste ese absurtl:J, pode::i:J& preguntar. "l la respUe§. 

tn la encontrar.ion en la :nis:?lo. cxi.stur.cia. El h:n~brc E;e 3fann 
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por vivir y locrar al¡;o en la vicia. cuundo siente, en el me

jor de loe casos, que cus iluci~nec se c~piezar. n realizar, -

un din, sin esperarla, 11~•.:-:i ln :nuerte. 

quizá er.to sea có.s cl~.ro, Gi docir::os que, n'.l obsta.".lte Gaber -

que la muerte nos esp'-'ra •:;. alrún :n.:u1ento de nuestro. cxic;ter.

cia, nosotroc hacc':'.:iG c,~·c· q-.:e vx,L1::> a vtvir p.:i.r.:i !:ic-:ipre. 

Ca.'llUS considera l'J !!;.iS!:lo f'·ic ,T~!;per.:;: "(El ho.::br·e) rech¡¡ 

za le consecuencia que tr·''! la 1:1uerto. .')i nada dura, nada -

está justificado; lo que ::-.ucrc cotá ririvado de sentido" ( 2 ) 

:..Qu6 piensa Frankl de cGtat> afin~~cione::;? U no acepta que -

la muerte sen la nLsurdij~d mñG evidente. Ta~poco pienoa que 

111 muerte le quite el scr.t1do a la cxict<~ncla: "Mli.D la plcni-

~ud de lo Vida que c:.i~plutn."':o!:> t::n el proc:...cJ m::>:!!cnto de nues

Lra muerte eotñ fuer.:-, de la tu:~.ba y fue!':• Qc l-st.:i. per::i:mece"(.!.). 

Para el pcnsad'-lr vien&c, l:; ::-:ul'l"te ec nDrtc de ln. vida. Y de 

ninguna maner.-. aquellR 1<.: r.u.it<.i sw \•alar<> f.st.a. :'ueo, "hc:.-

ber sido" es un modo du ser y quiz&::; el ::iáu segur-:>. Ade::cás. 

''r.o eo la ciuración do un¿¡ VJ.da hu:::un¿¡ er. el t1caip:i lo que de-

ten::iina la plcnituJ de ::'.i.< lientiúo" <4 > 

oe realice. 

Gino la for.:ia c::i~::i -

El criterio exiotcncinl de rrnnl-.!. co c:::ir,entc:r.ent.c cunl! 

tatiVO! no es la e>::tenci6.'l de la viaa lo que l<: aa sentido, -

eino la intensitl=id con que se viv,'l. ~:;) es la cantidad de --
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vivencias. sino la cxcelencln de ést::.s 1 lo que h:1.cc que la vi-

da tcnea pro?>6sit., y v:~1r.~ la pena vivirlo.. :·ro.:1i•l razona: ":J 

bien la vida tiene un sentido, en cuyo cas:> lo conservará, ya 

sea larga o corta ••• ::i bier; no tiene sentiuo ali:uno 1 :; en ccte 

cas:¡ na lo ::adquiri!"')'~ ta:Tipoco por mu ch.) que dure" ( 5). 

Frankl dió prueb::in ::iuy claras da su convicció:i al respecto, 

cuando, sicnrio prislr.)nero de los ~n.zis en lo::; c:i:;:,,:JG de c:::n::c.a 

trac16n, máa de nlguna vez af1r.i6 ante sus co::ipañeros de des-

gracia aQU!!l lo del r:ieta: "Nincú.n ;Joder de la tierra podrá 

arrancarte lo que ha~ vi Vi do". 

Pccordando a pensadores anti¿uos, Jasp~rs hace el razona

miento clásico: ''Ge trata úc darse cl:lra cuenta de que cuando 

yo soy, mi ~uerte no es Y. cuand? ~i mue~te es, y~ no soy yo; 

po!· l'.1.~t~, ... ~ :nuerlc no me at.:iElc .:-n abEoluto''• :.n c:insecucncia, 

es posible Vi Vi?" sit~ oue la r.i.uerti:: n:i~ eop3ntc. E:o clnro ade

más, que la cxiotüncia 111 rü.:d~:::.n·i'.):.; "cJ:~.o ::.: no tuvil:-a.T.oc'' -

que morir. Por lo ¿;cncrnl,. n:> i•c;n::a'Tl:>S en r.uestr.:i muerte: JU

gamoa u ser inmortales. l~uién de noootroo ccdita, por ej(>::t-

plo, en la Sentencia clllsica i:::el ~orj r h1be:,us? 0 ¿qui~n al::;:J

na vez tia hecho lo que dicen q.1e h.:!c1"' ,',.lejancM VI, que a-:-.:!

nudo, delante de él, hacia que::i;,r ect.oo'l!: para no olvidar que 

toda la t;loria de este :::iunao es c:;;:i_:- un humo qui:: !lacc.7 

bla del ·~rn.stinto de :nuertr"'• 
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"La as::iiración oó.s eeneral de t::id:> lo animad::> Ces), la de --

retornar a la quietud del ~und-:. :!..norsánic:i". Aqu1, la muerte 

no .ce te:::ie, se anhela, se busco y ce tiende n'.'l.turalmente n -

ella. 

El sueño, hcr.r.ano ge:r.elo de la :nuertc, es un'.1 for:::a cotidia-

na de realizar cst~ in~tint~. :·.e 1i1 r::.anorn :·;:~.::> .::;.prende::-.os 

n morir un poco cada d~c.. '!11 ~lntór. r.aola'oa .ic la muerte --

co:::o de "Un aue:1:> sin ir.;.ó.bencn" o, c:::"lo deci.-1 ltn.:ununo, "un -

oucño sin encuefio~". ::1 sueño ti.ene, cnt:incca, no s6lo una 

función psicof1Gica, sin'.l t:i.:nbién exictcncial: co un remanso 

en medio de los afane::: de C'lr.ia dia, ('S olvitir..r un poco la -

propia vida. 

'.'::ontinüa E:l !·:aestr,,: "L .. t:>nzi"Jr:, ci.t:;inccs t;cnerada en 

l" Pnt"'c inanimadn .~r.tcr:i.a, intent.5 n!.velo1rct:, apareciendo .. 

as! el primer inntint::>: el <lü· v-,1vcr n lo ~nnni1:10.d:J". 

Volvor n lo !nore3.n1co &iLnificf.t, cec(;.n cree:1::ii:::, 6U!ll1rse en 

el r.:undo de la inc:lnscien:in. r·ues co la conciencia, en el 

caso del h::>r.:bre, la fuentt' de lac ter:ciones { b) Se trata • 

ent.:incec, de perder la c::inciencia:· 

"Hemos llet;::id::> a dictine;uir, explica Frcud, dos espe-

cics de instint::ic: nqu~ll::is que qul~rcn llevar la Vida hncia 

la muc:-te, y otros ••• que .:i.c~-lrur1 de c:Jnt!nuo a la renovación 

de l :1. vida y l& il!lponcn slcmpr~ de nuevoº (7) • 
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Una 0.ltimn consider<"lción del :-:nestro: "Es ta.-nbibn hurto extr.a. 

ño que los instintoi;; de ·:id:i. r:ea.n los que c.Jn ::iay8r int.ensi--

dad re~istr3 nucctra ~erce~ci5n interna, ún1:i que apnrcccn -

coco pcrturbod.:irci:; :; trncn incec:1nte~cnte c~nEiiGO tenaioncs -

cuya descnrGa ec c;entid.:;. C~:l'lo pl:,c~r, ::.ic:.t?"~S que los insti.n 

tos de maerto parcce:i c>fc,;t.uar silcn~.:.os.'.l!!'.c:<tc e~ l:..bor• (:!) 

le cl:lM que, aú: . .:.irc~nica.~.~ntc, E!.nta:::os reá.:: 106 proce

sos de vid.:i. que de ".l:.lcrt.c. La 1:xictencin se rcnli<.a, desde -

el punto de victo f1sico, entre dos pol~s: o! in~tinto de vi

da y el instinto de 1:1ucrte. 

Ln este pur.to c:insiderai::is, de :uancra muy t)cncral, algu-

nas ideas de Frnr:l:l CJbre ln religiosidad. Eate tema es á~--

pli.:i..'llent.~ des::i:-roll:H!o p::>r ~l en su obra In prec1onc':.; 1 ·n..,r1r!a 

de DioG. Obrn quu, Jri~in~l.:ontc, fue la 1~~ic cJn la que 

Frankl obtuvo el &rndo Ue ~actor en filo~Jfia. 

l.- Fl ser humpno nbl~rt.1 n 1·1 trrcccndcncia: Lioo 

He::ios visto que cada Gi tuoc16n en la vid u ucl r1o::ibre 

tieno un centido ;; un &er:~ido concrc~.::. 

descubrirlo en cada cas:::i. 

:'a:nbién se ha dlchJ que el tér.:iino sentJ,dy lo po:i.c::oo to:i:a:- -



182 

en dos nce~cionec funda~entales: la de cibnificndo ~ la de d¿ 

recc16n. 

Ahora bien, d.::i.do q:.:<J sabc:.1:>s con Frar.~l, q~-:: en n:i.ni:::ún !n;J!l:en-

to la vida deja de ofrecL•rn-;::: un :::cnti~a que.- descubrir y rea.-

lizor, nodereoc, en un.:1 d.!.'.~f":nE>!.Sn uni .. cr::.:il, nrP·~·:~·:..1°n:JG por 

el sentido del 1'od'J. Puc_, s..:. e·, ho:::Lre y lv. vid::o F.:>::.ccn un 

sentido, es pr:>bablt· que el ~·nl·Jero-:, c-_.~.cider:,:!: ::::~·~.; :'otall. 

dad, también lo rocen.. ?ú!''.l, cJ:r.a nos t>C ir.ipocible: c:i:nproba.z: 

lo, no direr.ios que tiene un ocntido, sino un SU?rasentido. 

"Con lo qua expresaria::'lor,, dice fr3nkl, que el ngntido d<;!} tg 

d? ne. es ca:~tablf:! y que ~r; ~:;r, ']U" c:i.,l:lb! e" (9). 

Es necesario, sin c.:b.:ircJ, aclarar lo que \lr•.:r;unta-::ioG cu.::indo 

pla:it.cn::ios l~ cuccli6n: <.tient.: un .Scntlú~ (': Univerno co .. io --

s- sentid.:>. !'uc:''• cr. pri:.::cr ll..¡_,'<1.!", l'CL.:> c·n l:~.-o~ible znberlo 
• 

y, ader:ib.s 1 n~ til'r.c· ninc ... n:1 i::i::ort:.i•.;.:~.:... ·.~·¡¡ l<J. v~..:.1! 11u:::ana. 

Ec irrelcV'lntc. !...v que qLJerc:noi::: vlzi u::ibrn!' es c.1 el Univcr:.:o 

tiene unll dirocci6n 1 un'-l fin11lic .. i.:1J, q:..:e pcrci¡_;a c:i::i::; 11:~1ai.5n 

C6c!:l1ca". A cct::i es ¡¡ l::i que n-~!o: q...;t:!'t·!:l'"l:: 'cercar. 

La via para real izar ecta invec::. l ,;!'le .L._'i;i, :r.íis intuitiva • 

que reflexiva, es la .Y.1.a.....f'xintcg::l:il: ni nou:it.ro[¡, serco h .. .::::.a. 

nos, obra'llOS cie!.1~rc en v.L.stao ;.ie un !":r., t•$ 1;•·::b'lol~ q_.c e:'.. 

Universo ta.':lbién tcni:a unll '.:'rient.:.ici.)n que le '>:t..1., c:i r...i -,.,. __ 
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venir C6s:n1co. L::i que es :nás probable aCin, CD que el Univer

s~ n~ puede ser fin de si niz~~. ?ues 1 com::i dice Frankl, 

"la categoría del 1 fin' ••• es traacende~te, ya que el fin se -

halla en cada c.:is-, fuera de aquello que lo 'tiene'" (lO). 

Por tanto, el !:i..::'lra.sont.ido del l:niver::;::; co::i:J Tot,,lla;;.d, quedn 

fuera de l-1. hc-.1, entendu~os que ese Suprnsentido n'.l en otro 

que Dios. De dondG pod•:-.:i:;; cnnclu;._r r¡ue, r:-ei;t:nt.nr :por la --

exictencia do Dios. Con lo cual, lleG~:;.,.:.; a lt;S puertns del 

Misterio Suprap12rc:ina.l y, p:>r ta::to, a l~s ac la Fo. 

Nuestra refleXión, por v!a oxist~ncial, noc ha tra1do al Carl

po do una Teodicea. 

Vnmoc n plantear n C'Jntinucici6n, alGunos puntos que tocan 

dtrecta.'?lcnte el te~!l de ln relir;ioi;;id,jd. L:::: r.r-L~ero que pide 

Frankl es q-..ie n:i .::;e b1,;r.:.H'c> J.'.l pur.·rt.'.l huc~,:J, lu ul trahumano 

con cual~uicr tipo 'Jr rc.-d'Jcci"::iniE."::O que : co ::;e Uio;:;, p)r 

ejemplo, un.:. 1-.1;.~- r!P· ~·,tf'r- (FrcnJd) o un:. "pr:::iyccc.:.Sn de lo 

mejor" ~ue tic::1e el h-:-~b:-e· ( izq'.Jierda he:~cli::.na. del t:iglo pa

sado}. Asi ::iic::,:i, -;;cl::::c:r.:i0 cntt.diar el fen6:nt:r.:::i de la religiQ, 

sidad con un;:i ncti~ud fan;;o.,cnol-Si.·i...:;:i. Sin pcni:;nr con Freud, 

por eje:!lplo, que l.;. reliGi1n no-eG-11'.ás-que "una neurosis de -

la hu.-.a.nidad" (ll). l"':::ir ln autvt:-ascendcncin hu~ona queda --

abierta 1.a rucrta l\ t.'.l 7r<.u:cc!1.:c::cl.:J que, en el p·.:nna~ier.to -

frankliano, eu Lios ~in~o. 
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a).- La religiosidad inconsciente 

El psiquiatra Viktor Fro.nt;1, o"otuvo e'_ i;rad':> de Doctor en 

Filosof1a en la Universidad de 11er.a, en 1•;~9, con la i'e.::;io 

titulada: Der Unbewus$tc ~ott. ;ue es un eotudio del lnconG--

ciente Es;:iiritual y de la RcliGionit.lad lnconocientc. :E:n la 

traducci6n al Ca6tcllnno le h:i.r. tit.~1:itlo: rl Cir-¡ü lnc9nsciente 

Sl contenido de esta obra, Frnnkl mis~o lo reGUl!le cuando dice: 

11La tesis princinal ••• cs ••• un sentido relii,;ioso fuertemente --

arrai&ado, en lo pr.lfUndo del inconsciente de todo ser 

no" ( 12) 

b) .- Presencia ic;norada de E'.>ios 

Frankl afin:i.o. que en el hombre no o·~lo hoy un inconscien

te impulsivo, sino que ta~bién cxiote un inconsciente cspiri-

tual. IJentro de k~te, Frankl 'dcGcutre un<> rclii:;iooiand inconJi 

ciente que consiste en un cstaao inc~~scientc de rclaci5n a 

Dios. &l eota religiooidad ha.Y una fe tamb:i.l:n inconi:;ciente 

por la cual el ocr hu'.'.lano tiende oic':l!1re de una manera incone

cienta hacia Dios. De tal ::iod·.J qac se ectabl ece una rclaci6n 

inconsciente pero int"p~, -,•. ~· 

=uantio Frani<.l h.:l.bln O-e Di~s inc-insciente no se refier\! a qJe 

Dios, en cuanto t.al, sea incor.scicnt.e. Significa Que DL1s rus. 

de sern~s inconsciente y que nosot.ros mic~os iu-norrunos eaa re

locl6n con 61 (l5) 
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e).- hproxiinaci6n a la RoliBiosidad Inconsciente 

Ea posible a través de tres oasos previos: 

Primero• El punto de partida er: la manifestación feno~E!nol~

gica pri~aria que muestra al ser humano co~o ser --

consciente, libre y rcsnon~.::i.ble. 

See;und?• Es el ncerca":ticrit.o a la ('G;'ir;.;~·,.¡alidad inconsciente. 

Existe una estrecha unión entre lo espiritual y lo 

psiquico (~chcler). El Análicic existencial señala 

que lo enriritual e.ctá ta:i:bibn dentro de la dimen-

ai6n del inconsciente. 

~~. E:n ln es9iritualidnd inconsclcnte 1 hay uno religio

sidad inconsciente. La cual dcbu sor entendido ca-

m:>: 

- Un est~do incon~cjente ~~ relnción del ser hu~ano 

con Dios. 

- Una relación a lo lraGcendcntal que, c~n frecuen

cia, está en latencia en el ser humano. 

- La relación a lo trascendental puede tomarse co~o · 

inmanente al oer humano (14) 
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El h::ir.ibrc ~:J!lde llc-::nr n "_iaz ,,0r :11uch::is CLl.":'lin'.>c. Jas-

pcrs, por ejc:nplo 1 hnbln ó.e1 ' 1Dio:.o <le lo:;, f116a:i fas'', el cri.§. 

tianis-r.o hnbln del "!:ios ic la fe'' o del "!)i_,.; tiul Evan¿;clio". 

Con lo que ent~n:ie~::iz, no que ha:• r:;uchos d.i.noes, sino el ca.-n1 

no por el o.ue se ha l le;::id:i n::.. {;nic::i ~!os. 

Asl, cuand'.:l r.:ia::i·~:-J<; no ll&~ll"l:J.S ::::i~ :.i ~io!.:, .;u¡¡!'a.<:cntido o -

~ 0nt1do Ulti~o, cin::i, prccisa~cnte, Dio~, estll.'!loG perc::inali--

zando nuestra relación c:Jn él. Adc~&c oe que cntn~on hnc!en-

do consciente nueetrn rcliciosidnd inconccicnte. ;.1, Ya no -

es mós el L~uc absc~r.~!tuv, sino nl Dios C?n quien ?odc~os h~ 

blnr: al qUl' pod<'!r.os o .. :r.ti!" cntr(' tJ:JB:JLr::ie. ,'.;icnoo muy joven, 

Frnnkl se preguntó qui(:;¡ er.:i. !:loe. Y se ·dijo: "Es el intcrlQ. 

Dice está presente en la ('Xre>ricr-.c~..i nrJf•..:.r,a.:1 y t;ilcnci.Q. 

sa del prisioner:i 11 r.lOi,. qu·~· c.tC:.i~o de rcc:.i:.orar lu liberLuo.. 

T,a di:r.enoi6n ~cr<>Jr.o.1 de: Di'os i:;e h<i.ce prcGentc al ser hu.i:11n.:> 

como el TO ;:or exceler.cin (l5). 

11 Un dla, dice Frank!., poco des-uéi: ac ln !1t:ernci.5n. yo pns~~ 

ba por la cn11pifia floridb., ca-.in:> del pueblo n5.o próximo. Lao 

sos cnnt~s; no h~b13 ~Ls que lu tierra y el ciel:i y el j6bilo 

de las alondras, ;¡ lu libertad ...:o!. es:::iacl"J. ::e detuve, mirb 
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en derredor, dea:~ués al cielo, y finalmente cal de rociillau. -

cr. Aquel !:l:"lmento Y'l .aabin ·.iuy pocc de 

tenia en la cabczn una fra:oe, sic::F:-e la ·c,~::;:~.c.: 1 Ceséc mi e:;;-

trechn !"'ric_;_6n llamé n mi .-eño; y l-1 r.ie e lntcstó desde el ci:;p.;¡ 

cio en libertad'. 

de rodillA:;, rcniti~;.d'."l ·..:r.r. 

Fui nvanznnd:i, rins:· "• rnt<:, h:tst" v -1 v~!':'-~<:' de r.ucv.:i i.:r. Eoer hu

.J:1n:" (16). 

El Doctor Franitl te:!·:::cn;, su rcl.,t'.-• 1 C:1t!!O ~risionero do cuatro 

Ca"?:pos de ::onccr.trac:i6n, c'Jn ectao pa.l,'lbra.c: "I.a experiencia -

finl:'.1 pnra al h"':r.brc ouc vuelve a c:.i ti·.:ic;nr es la !narnvilloso 

senauci6n Ue que, desíubs cit• t·~c.:o 1-'J que n:i sufrido, yn no ha.y 

nado a lo qu-a tenga que te:r.er, eXCt'?t.~· a i:.;u .Cios" (l7) 

Fran!-tl cit.:1 eje~;;los su:na'!lcnt" ::::1¿nific:lt.ivoc) <'!L'" 1111s-

tran con r.::cridlana clari..J<i.J este ól t l:T.O punto. 

Albert i:in::;tein aflr::~.6 que "un hO.'r.·cre que ha enc-:.intrado una 

respueota al :iroble:::a del sentido d0 lél Vida es un ho!?!Orc rell 

&i:::iso". 

Paul "i'illich ofreció la siguiente úcf!.nición: "Ser rcliC:i.lco -

sir;nifica plantearse a:>nsionatio..nent.,~ l.-:. ::rce;:unt.::i. !J:JT el scn:.1 ... 
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do de nui)otra cxl.ntcncl.n". 

',udwl¡; ·:.1t.tccsteI11 ufrccc tu.-:iblén .:>u definición: "Creer en -

;,100 cl:.::nlfic::i ver quu l·l vldo tiene un sentldo 11 (18) 

'.'.:,,.:·,uo, et t•, a :l=:t.'Jyuvs:~i, q:.ic t.ablando de los Karamazov, 

~t;crlbl:.: 11 r.:1 cu• utl5n princi·•ol quo será tratada. en todoü 

t,1t; ;•nrtcu de uct..: libro ce; la ':li.01!!il que aquella con ln cual 

11• .c.u frl..-io CnUElCil.'nt.._, o inconscicntc:nent.e tuda rn.i vida: la -

cxlutl!O~la Jo Ulou'' (l9) 

i-.l nr·1:•l'> J:lt.:rt ;;,'!lui; d1jo alc;un:. vez que, "los ho~bres han 

:lur.utra ('Xpcricncia cotidinnn nos cnao·.a que, ofectiv:i

'flrntc, l.:i vida nn doja, en nin¡;t'.J.n ::iomcnto, de ;:ifrccernos unn 

G! Lu:1clón, unn tat·ca, dC1ndc p~d.:i.'!106 rcaliz.nr un sentido. Pora 

1111 .. r. Ol!r!1 unLJ .,hra de arte, !l~1ra otro!? t.'l deber de "QaCar ad~ 

l~nL·~" o suc hijoti; :1nr:i :1qucl lon Gcrli el ,:i;~or de alguien, 

·•:H"• • :•t1:;, l<t ju~•t.ici.:i que ~·~ rrcci:::::i 1:r.:.it3ntar en la 6:'.lCie-
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Cada uno vn encontrando y realizando sus pro~ioc Significan

tes. Ahora ya se entiende qui? es e.':'t~. l1~ :~:,;n!.f.icanto ce 

aquello por lo que cejor descubrimos el sentido do la oxis-

tencia. Ss ese algo o alguien que nos hace exclal'lar, decde 

lo :n.'.is profundo de nuestro ser~ VElle la penti vivir 111 vida. 

El Sicnifica.'ltl'.' n:is desc:.ibre, nos manifiesta, cie una manera 

clara, el aentiuo oculto en cada mJ:nonto y en cada situación 

de nueEtra existencia. U Si¿;nificante es, pues, la Epi!ania 

del .Sentido. Y es a:..!C'.!15..s, un Sicn.:i de lo 'l'raacendente. 

El mejor ca~ino en nue~tra reflexión no puede ser otro 

que el de la via existencial, que es, en cada cae:, el ca~i

no de lo pr~~1a vida. 

En ella he~ou aprendiao que no se puede vivir sin tener una 

razón. !oda hombre tiene, po~ lo ~enoo, una verdad que le -

al umbra su existencia, por más no~bria que i; e a l!sta. Los --

sentidos que a lo largo de la Vida va:nos encontrando y real.i 

zando, son una eaperan:z.a de que la vida, por nuestra vol un--

tad de sentido, puede ser mej:or en t:>cios los .5rdenes. 

La vida de los ho~brcs es dificil. Pero nadie, sin !al. 

tar a la justicia, puede decir que la vida sea totalmente -

absurdo. y, qioe 1 :'.'Jr tar.t::-, el s:.i!.cidi:> es la s.Jlución. :·1 -

sui:ida ce, -.rc::ic~.-ncnte, un ho"!lbre s:!.n es::eran:.a. !:e mata. 

porque, ::;ee;ún l!l, ya n.:ida cs:>era de la vida. 
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Coao se ve, el ego!soo noS cierra la puerto do la esperanza, 

tanto humana co~o reliL"iosa. Porque la doseaperanza nace de 

que :a:¡, "Ya nada11 esporo de la vida. Pero, siendo el ser b-.z

mano, el ser-para-los-dembs, debe pensar, máo b1en,qu6 espe

ran de 61 loe otros, quó ~s~era de 61 Dios. 

queda postulado, pues, que el deo1nter6s por uno miszo, pos1 

bilita el acceso a la es~eranzn. 

·Hemos visto cómo es posible en un pensador ateo, como -

Cmnua, afirmar el Valor inapreciable de la existencia humana. 

"lo 'lbstante, no ser creyente, rechaza abiertamento el suic1 

dio: "Luchar contra la muerte equivale a roivindicar el sen

tido de la vida" (20) El valor de esta vida y de este mun

do, son su razón para vivir. H~ esperañ.za en su vivir. 

Frankl, pensador religioso, afirma el sentido incondicional 

de la existencia y está abierto a la vivencia personol con -

Dios. 

?lo ae puede vivir ain esperanza. Pero no es necesario 

que sea una esperanza religiosa. _creemos, por ejemplo, que 

Jaspers y Heidegger, ain ser de!inida;aente religiosos, no -

por ello vivieron en la desesperación. Como hombreo vivie-

ran con la esperanza de la FUoaof1a. 

La esperanza rel.igiosa C\Jnsiste ion cret:r que, llecodo el ri-
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nat do nuoctra vida, Dios nos a~arda; que la r!Uerte no es una 

puerta cerrada. 1 que, máo allá del :iuro de la muerte, vive 

El. Porque: &P:P pu~ Altq et Omega. 

Dn hombre que ha encontrado sentid~ a su vida, es un bo~

bre de esperanza. Cuando vislumbra el Supraaentido de la ex1A 

tencia, h4 llegado a los umbrales de la Esperanzo. 

Vivir en la Eaperanza es as1, creer en el senticio incondicional 

de la existencia, que Ya desde ah~ra, 9reludia que el Sentido 

Ultimo del hoobre y del universo ea Dios • 

., 
' 
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C .. NCLUSI'\N'ES 

Llegado al rtnal do este trabajo do 1nvestigac16n, me doy 

cuenta de la importancia do hacer filosofia ~ los grandea -

pensadores y no ll ellos. Puos la labor filosófica no conai.11. 

te en consagrarlos, sino en continuarlos. 

Hi inveat1caci6n sobro ol s~nti~o do ln exiBtonci3 so ~1 

menta tanto en una conce~ci6n deter::iinada sobre el tiempo, e~ 

mo en una Antropolosia filosófica de corte existencial. 

En Albert Camus, he encontrado una descripción muy clara de -

la cotidianidad de la vida humana. Con lo cual queda muy 

bien ilustrado el nivel superficial de la temporalidad, deno

minado;<pó"ºS'· El Análisis existencial 4e Frankl, privilegia 

la 1nvestigaci6n sobre el K11C.\.pÓf;, que es el nivel que, como 

sedimento de sentido, din&~iza la existencia humana vivida en 

la cotidianidad. 

Acerca de la base antropol1gico-tilos6tica que sustenta 7 po

sibilita el cuestionamiento sobre el sentido de la existencia, 

hemos visto cómo Camue sontiene q¡ae la pregunta por el senti

do de la vida hwaana es el 6nico problema !ilos6tico verdade-

r~ente oerio. 

Fraokl ha desarrollado to~a una doctrina sobre el sentido de 

la existencia en su Análisis existencial y Logoterapia. En -

61, a!irMa que la preeunt3 par dlcho sontldo, revela lo ~ás -



hu=ano que hay en el hombre; que 6ste, puede encontrarlo y 

realizarlo. Esto, a trov6s de tres Clll!linos axiol6gicos. En 

el penoamiento rrankliano, a~n el sufrimiento y la muerte 

tienen sentido y plenifican la oxistoncia hucana. 

La muerte ea otro de los temas quo he considerado en di4 

tintos lugares de mi trabajo, dada la importancia que tiene -

para la vida humana. Finalmente, hemos visto que el sentido 

de la existencia es trascendente. Ya que no se agota en las 

posibilidades temporales del hombre, sino que nos puede lle-

Var a una dimensión religiosa y a un encuentro con Dios. 

El sentido es as1, una puerta abierta a la Esperanza. 

Como se puede ª"rectar en la Tesis, he tenido la preten

sión, ambición si se quiere. de abarcar en mi renoxi6n, toda 

la vida humana: desde sus origenes hasta la muerte. Conside

rando realidades tan importantes y sie:npre presentes en la vj,: 

da del hombre, c:.:>mo sJn, ·.·or ejemplo, el tic11po, el sutri:nien 

to. e indudablemente, la b6squeda constante del sentido de la 

propia exi'stencio. Sólo me reata ahora, ennu.11erar las conclj¡ 

aiones a laa que he lle&ado al finalizar mi trabaj~ de Tesis. 

1.- El hombre es el C.nico ser que exige tener un sentido. 

2.- La Ptegunta por el sentido de la existencia, revela lo -

~tia humano del hombre. 

).- ~'l. sentido no se inventa, se deocubre. 
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4.- Dicho sentido se realiza a trav6s do tres ti9oe de valo

res: de creación, de vivencia y de actitud. 

5.- Por ello, el ser humano, puede encontrar sentido en el -

trabajo, en el amor, y a6n, en el sufri~iento. 

6.- La cotidianidad es el lugar orocio "'"1·a la realización -

del sentido de la vida humana. 

?.- Sólo de la interacción de XPÓ\'O<;y KO(.\.pÓ' so produce la 

chispa del sentido quo nutre la propia existencia. 

B.- Ln vida dol hombre conserva su sentido hasta el aliento 

final. Ni siquiera la muerte se lo quita. 

9.- Dios es el Supraeentido del Universo como Totalidad. 

in.~ F.l sentido de la existencia, es originalmente humano. Y 

no ea menos completo por realizaroe sólo en el tiempo. 

Pero ta:11bién puede ser real~zado junto con una convic--

c16n religiosa, sin sor por ello, menos hwnano o iluso-

ria. 
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