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INTRODUCC!ON 

PRIMERA PARTE 

lA qui6n 111ds sino al hombre mis1110 le corresponde hacer 

un intcrrog:ltorio sobre su propio ser? La mism;1 vida, 011 su de 

sarrollo a lo humano nos insta u filosofar. Se trata de un im

ponderable rcquerin1ic11to del existir, 4uc c11caj;1 s11s r:1ices c11-

lo naturaleza propia de la racionalidad que busca por dónde di

rigir su pcrso11:1 :1ntc 1111 f1ori:antc Je r11Glti11lcs facet11s. 

En eso mdltiplicidod va inmersa la necesidad de hacer

rcflcxioucs que se hinquen en lo ontológico para cxpl ícar con ~ 

hondura y sl1ficicr1tcmc11tc el scr1tiJo ~ltin10 Je la propi:1 cxis-

tcncia, Je nuestra colocación en ctcos:nos y <lt.!l actu<tr onlina-

l'io aquí r ohora: vislumbrar las fronteras de la vida y amoldar 

el poso hoda el destino. 

El 1n:1estro S6cr;1tes, cje1nplo perenne Je 11n pons11n1ic11to 

hccl10 vida, ya nos con<lucia l1acia ello, en frase que se :1r1toj:t

solc1nnc y trivial a primera vistn, ¡1ero lJllc es m~s v~r¡1z e i1np~ 

riosa que cualquiera otra: 11 conócctc a tí mismo" :1111oncstal>a :i -

sus maltiplcs cscul1as. Todo Ull pro~!l":1rr1~1 Je VlJ:1, toJ~¡ UJla lec

ci6n <le filosoffa, ur1 compendio <lcl s;1be1·. J1cro S~c1·:1tcs 3610-

vcnía a impulsar ~1quello que ya fluía '-'!l toJos aqu1J i hls hombres 
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de Grecia del S.IV. A.C. porque innato en su ser estaba el re-

clamo y la rebeldía intelectual -no por griegos, ~ino por hom-

bres- por saber las ultimi<ladcs de su entidad en el mundo. 

La filosoffo del hombre quiere responder, por imperio

<lc su esencial constituci6n, :1 todas ~sus ct1cstioncs limite de

la estructura del anim;1l racional. Por t:111to, todos estamos -

inversos en un filosofar, c11 Lln oric11tar 11t1cstra vid:1 scgdn 

arreglo a ciertos principios y directrices hacia el fin. 

Es cxtrcmat.lamcnte importante, al tomar una postura ra

dic:1l -filosófica- rcs¡Jccto de ur1n situ:1cidn dctcrmir1a<l:1, ser -

auténtica y científicamente rigurosos en los planteamientos, -

acudir r:1cional y objctivame11tc ~t la c:1usa Glti111a de aqLtcl <le-

terminado sector de la realidad. 

Nos encontr:1111os co11 1:1 filosof i:1 <le la cxistc11cia, en

tendida corno filosofía ele la existencia humana. Un estudio del 

ser l1um:1110 c11 cL1:111to /1u1n¡1no .. \sí, cst11 filosofí:t es c11tcn<lida

a11tcs que nada, co1no ll11a 11ctitud vital, ya qt1e el J1ombrc ¡>one -

en juego st1 propio Jcsti110 1 y toda la problcmfitica humana se re 

Jucc a buscar soluciones :1 su misma cxistcnci:1. 

' .• t cxistcnci;1 concreta, para ser un estudio filosófico 

-mctnfísico- dehe abrirse :1 la totalid~1J Jcl ser-hombre, elevar 

se sobre 1.1 casuística;: sobre la suhjctivi<l~aJ personal, abrir-



los ojos a la realidad toda: entr'.!'.'er primero los principios 

supremos -entresacados de la rcalidJJ circundante y del propio

conocimiento, para volver desp6s •obre esa misma realidad parti 

cular (él mismo), oricnu(nc.Jola, ¿iri~iéndola a su fin pr0:.•io. 

La filosofia pues, puede oricntor la actitud vital, 

por esto el hombre necesita de ella, aunque no tenga que ser fi 

16sofo para resolver su vida oportunamente. 

La filosofia ayuda a proiundi:ar en sus acciones, y 

6ste es un requisito indispensable para salvar el peligro de de 

jarse ahogar por las contradiccio~cs que le plantea la cxisten

ci:i. ,\ruda al hombre también, a el:rntearse el sentido de su vi 

Ja, la finalidad que <lebc, en todo ::-:o:ncnto, <lirigir sus accio-

ncs para llegar, efectivamente, a las metas que se propone y --

1nt1ntcncr asi una col1crcncia en teda su <lcspl¡1zamicr1to en el vi

vir. 

La r10 adccu:1<lu visión del ho~brc, una <lcformaci6n en -

cuanto a l:i comprehensión de su ~scncia lleva por derroteros de 

frustracción y l1itstío; li1 vida es p:1ra vivirse en plenitud y en 

orden :1 tina oricr1t~1ci611 racional, no en orden a unos instintos

.:inirnJlcs. liar que interrogarnos a nosotros mismos -conocctc a 

ti mismo- µc11sar por si n1is1no y ~ncau:ar los actos vitales sc-

gGr1 u11:1 filosofia adoptada ¡1or c~n~cncimicnto, no por gregaris

mo emotivo <le 1;1 mas:1 urrastra<l:i. 



llacer filosofía del hombre, es hacer filosofía del pr.<?. 

pio yo, ·necesariumente se va inmerso en aquellas conclusiones · 

scrfi una gran falta de legitimidad intelectual y humana el con· 

ccbir unos principios <le vida ''para otros", tanto falsos que no 

nos aricsgamos a encar11arlos. 

Además, filosofar sobre el hombre, implica reflexión: 

inmersión en las propias vivem.:ias particulares, para elevar nl 

pl¡1no universal los co11tc11idos cser1cialcs -i11tcligiblcs- 4uc 

allí se conciban. Sin descartar el descu~rimiento que se haga· 

de Ju naturale:a humuna por observación de los otros hombres y

por cor1ocin1iento directo de la s:1bi<luria <¡uc sobre el tema se -

ha venido transmitiendo desde la míls remota antiguedad. Ese -

llev:1r en nosotros d propio laboratorio encfrrra indudables ven 

tajas, pero a la \'CZ. dificulta el propio conocintiento, por las

impurczas de subjetividad, p:1rci:1li<l3cl y 1iroyu~ci6n de los est! 

Jos anímicos pero les puede conllevar dicho estudio. 

Sin embargo, es imprescindible hacerlo y, como se apu1_!.. 

taba anteriormente, buscando la exacta proporción de los canece 

tos con la realidad, y Je la vida con dichos principios. La me 

tafísica está necesariamente de por rncdio en estas inJa~acioncs. 

Est:1r:i consciente o inconscientemente como 111ct:11'ísica, pero Je

hecho y realmente se hace mctnfísica, a1111 :.;in saberlo, aun i.t.:n~ 

rantlo el término, pues ¿qué es sino mctafí.;ica. l!Se i.11tcrro!-!ar

se por el sentido último de la vida, Je la muerte, por los val'"-



res y las relaciones con los demas? En Gltima instancia se bu~ 

ca una solide: ontol6gicn del propio vivir, para hacer Je la vi 

<la, no un escurrirse, sino una digna trunsportaci6n del yo a su 

última perfección. 

No puede pues, hacerse una filosofía del hombre basada 

en las apariencias, fenómenos, su ra:a étnica, ubicación gcogr!!_ 

fica, lcngu;1, meras :1ccidcntalida<lcs, sino del hombre tornado co 

mo u11 todo substancial. 

1: J terna Je l hombre es siempre un tópico de moda; desde -

distintos :íngulos serd s icmprc el actor del momento. llabrá por 

los siglos enteros, incalculahlc ¡1;1si6n por tratar esta tc1n~ti

ca, que corresponde al fin, a la temática del propio yo, l.i --

ineludible cuestión <lcl ' 1con6cctc tí mismo" que atai'tc -scgui-

Jores o no ,Je S6cr:1tcs~ ¡1 todos sin cxccpci0n. 

SEGUNDA l',\RTE 

Es el propósito de este trabajo el hacer aportaciones

para recalcar la tensión bipola1· existente c11trc vida y filoso

fía: la vida como instante a filosof:1r, 1· el filosofar como ins 

tancia ::t \'il·ir. 

l)e!1~;amo5 que <le un moUo natural se llega a esa actitud 

por parte Jci Ji:.m!1:·e, \•a lo decíamos :1trás:, y de hecho se Ja ~-



ese circulo filosófico-vital en toda la vida del hombre. Pens! 

~os esbozar y delinear cómo es ese proceso. Pero consideramos

que el lugar de lo Filosofia del hombre estl desubicado en cuam 

to a la pocn referencia que se hace a ello para poner al sen•icio 

del hombre, de la vida, a disposición del hombre, al servicio 

del existir; y con ello no se quiere degradar a la Filosofía, 

ni disminuir o quitar su uutonomía y destituirla del trono de 

reina <le U1s <lemfis Licnc.ias, rectora, guíu •.. sino al contr:1rio 1 

considerando cs:1s cualidades, rccoI1ocic11do esos v;1lurcs suprc-

mos, cstimul.'.l.r su contemplación y conocimiento para -<lcj~ln<lola

inmutable-obrar conforme a sus principios últimos. Tratamos de 

salvar también el valor que tiene el servicio en sí mismo, no -

el servicio 11 para 11 que es instrumental ización de al~o que \'Jlc

no en sí sino en fu11ci6n del servicio t¡L1c ¡1rcst:1, Je lo lllJe l1a

..:c )'después se le desecha. quién sirve, en scnti<lo pleno, se

da él mismo totalmente, y se le at..:epta por esa donación <le :>Í.,

por él mismo, y en esa medida sirve m.:ís que n.:'.ltlic. La Filoso-

fin es tomada por s l misma, por su \'ªlía como verdad, corno sab!_ 

<luría, y ella se J;1 total1ncntc, esta :lbicrta ¡J toJos, 11or eso -

la filosofía es encarnada, es hcchJ vida en uno mismo, se ll! -

busca como comparicra en la vi<la, ~n toda la vida y hacia lo - -

último <le la vida, en ella esta el sentido del existir y "se -

\'Í\•e11 scgUn unu Filosofía. 

Para lograr este objcti\'O nos ha parecido bueno al.'.udir 

a Jos pensadores contcmpor:incos q11'J se han Jci..'.iJido re~;;1ltar la 



1·alía de la Filosofía y hacer servicio de ella -no "servirse"-, 

encarnarla, hacerla suya, para buscar la vida en plenitud. 

Nos referimos a un psiaquiatra y a un fll6sofo. El -

primero originario de Austria; el filósofo, mexicano. Viktor -

Emil Frankl y Agustín Bosave Fern5ndez del Voila. Se han esco

gido estos pensadores primeromcnte por su contcmporeidad -ambos 

viven actualmente y cl:1boran una intensa labor en SllS respecti

vos ca1npos de trabajo-, testigos los <los Je este siglo XX tan -

lleno de revuelo, tan contr;idictorio, que tonto habla del hom-

brc y tur1to n1tls lo ignora y se vierte sobre la 1n<lquina. Se h:1-

escogido a Fronkl precisamente por se psiquiatro y por ello nos 

harfi ver que su profcsi611 carece de un contcr1i<lo en :1uscnci:1 <le 

la filosofía. La psiquintrla llego a un limite donde s6lo inc~ 

rrc el pcns;1rniento filosófico y con ello volvemos a los inicios 

rccnlc~n<lo r¡l1c el vivir es filosofar. ~lcncionarcmos -ajustando 

los t6rminos <le un Lcn~uajc científico propio <le la ciencia m6-

Jico-psiquifitrlci1- ~1lgGn ¡1as:1jc <le su apas1011:1ntc vida -prisio

nero nazi en ~uschwitz- para rcsaltnr la g&ncsis de un cucstio

namicnto sob1·e las cuu<las Gltimas del vivir urgido por cs:1s im

periosas e inhumanas circunst.:inci:.is, que le llevarán a la pos-

tre n ennrholar lo bondern de salvación dando incluso un senti

do ol sufrimiento. Con Fronkl iremos de una psiquiatría a una

filosofíu. 
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Con Agustín Basave entraremos directo en un filosofar. 

Su pensamiento cautiva por la preocupación insisiva de resolver 

el pensar en vivir, ha expresado al respeco: "Una filosofía 

que no esta al servicio del existir, dicho sea con absoluta 

sinceridad, no nos interesa" (1). Y 1·eremos cómo por ambos ca~ 

ces se culmina, trds un largo paralelismo de pcnsamic11to, en 

una cdspide de verdad que connota Jos mismos principios para su 

logro. 

En cuando a la estructura del trabajo, se ha elaborado 

un cuerpo co1nún dort<lc cncaj~1r dos pc11samicntos, descartando al

gunos aspectos Je u110 y otro, 11nicndo elementos paralelos, -

apunta11do en ocasiones algú11 te1na original tanto de uno como de 

otro. Todo llevado -así se ha procurado al ~enos- en una se- -

cucncia que sigue ostc derrotero: 1) Estudio brc\'e Je la vi.da, -

obra v particularidades del pensamiento v Método de cad;1 ¡icnsa

dor. Aclaraciones sobre La vinculación psiquiatría-filosofía -

en el caso de ~rankl y de las relaciones e inilucncia de Frcud, 

con su posterior dcsur1ión. E11 Basave se resalta la Jistinci611· 

entre Antroposofía y ~ntropologia, inserción novedosa en el ca~ 

po del filosofar, novedosa a la ve• que clara y Gti!. Tambi6n

se explica su inter6s en lograr la orientación vital Lle su con

cepción del hombre. 2) Anillisis del hombre. CctCJando ambos

pensamicntos llevamos en un plano ascc11cio11;1l, t1n cstt1dio de la 

estructura humana que se posa en t1·cs estadios l'r1ncipalcs: 

a) Intcrrocarsc: frt1to de s11 carcnc1:l e ir1digc11ci:1 011tológica. 
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Estado de la neurosis (no6gena dirá Frankl), y de la desespera

ción. Estadio de la génesis del filosfar. b} Las rcspucstas

del hombre, donde se consigue encarnar un pensamiento de ulte-

rioridatl vital. Las respuestas se resumen en la Autotrasccndc~ 

cia -Frankl- y la Dádiva <le sí -Basave- y se vierten en el ar.1or. 

Estadio de la comprehensión del yo, del significado Je la rida. 

c) El homhre decide, la voluntad actúa. Se esbo,an los cleioe'!_ 

tos necesarios para esa acción -libertad y fin- y la neccsiJaJ

dc actuar en pos Je valores (fines, bienes) para el logro de la 

plenitud cxistcnl'.ial. Es el estadio clcl "homo humanus". 

De Viktor rrankl se ha hecho una i11\rcstigación casi 

completa de toda su obra en cspallol; 1" sin.gu!aridad del ter.la -

y el tecnicismo de los términos requirió eso y en varios casos

su re-lectura municiosa. Por parte de :\gustin llasai.·c se han 

abordado los libros donde trat;1 el tem:1 l1um;1110 en general, y rto 

tépicos parciales sohrc el mismo, principalmente "La Filosolia

dcl Hombre (fundamentos Je una ,\ntroposolía :!u.~tafísca)". 

Es 11eccsari.o aclaru~ t¡ue en este tral>ajo se ¡1rcte:1de -

exclusivamente l1acer una cxposicidn ir1t1·0Juctoriit Je cstus te-

mus, quctlará muchisimo por tratar :: ~11cho tambiGn en el propio

tintcro. Atlcmús no se agota en t:1 obr.:.1 Je ~;ól·> ,~os rensadores. 

Sin embargo se han abordado ellos por !:~~' ·.:ar:\Ctt.;l'Í:.:ii..:a::; t:.i11 

peculiares y sobresalientes t¡11e ¡Jrcser1t:1r1. 

hacer de su vida un filosofar y de:;:: (.io'.1ol~1r 1:T ... Ja. 



DOS VERTIENTES DE \'IDA Y PENSAMIENTO 



EL A.'iALISJS EXISTEXC!AL DE VJKTOR FRANKL 



13 

II. DOS \'ERTIE:-ITES DE VIDA Y PENSAMIENTO 

11.1 EL A~ALISIS EXISTENCIAL. VJKTOR FRANKL 

IJ. 1. 1. Bre\·e Bi agrafia de Frankl. 

a. Vida 

Psiquiatra Austriaco. Nace el 26 de marzo de 1905 en

\'iena, Austria. En 1930 se doctora en medicina y, en 193(> se -

especiali:a en ~eurologla y Psiquiatria. En 1949 se doctora en 

Filosofía. Su condici6n de ju<lio le hace conocer, entre 1942--

1945 la amarga experiencia Je Jos campos de concentración Je 

los na:is (Auschih'it:., Dachau y otros), experiencia que, sin e~ 

bargo, le sirve para reafirmar su Íl' en la vida humana, como 

expresa en el prológo de una de sus obras: "a pesar <le todo, 

hay que decir sí a Ja vida"; después relatará. su increíble odi ~ 

sea en un libro, sereno y ponderado, en 1940, traJucido a mu

chos idiomas, "un psicólogo en un campo de concentración". 

Acabad la gl1crra, rc¡1nuda su actividad m6Jica en Viena 

en la Clinica de Psiquiatrla y Neurología, y muy pronto su fa

ma se extiende por todo el mundo. En 19bl es invitado por - -

Allport a pronunciar unas confcrcncjlls ;,obre la lo~:otcrapia en~ 

la Uni\'crs.ida<l de Jlar\'ar<l; <lcstle entonces \'i:1.1a constantemente, 

llevando a todiis las partes del globo su mc·11,;a_1c de humanid<1<l )' 

espcran:a. En 1970 es nombrado Doctor '1Hunoris CausLl· 1 por 1 ¡¡ 
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Universidad de Loyola (California). . 
1 'I 

r 

Actualmente es director de la secci~n neurológica del

Policlinico de Viena, y profesor de Logoterapia en la Universi-

dad de San Diego, California. 

Siendo muy joven tuvo relación epistolar con Sigmund -

Freu<.1, quien le publicó algunos de sus escritos, pero muy pronto 

abandona la escuela psicoanalitica y se orienta hacia la Psico-

logia _Individual de A. Adler, de quien se apartartl tambidn por

diferencias doctrinales. 

A pesar de haberse formado en el clima psicoanalítico-

vienés de Freud, y luego de Adler, Frankl llegó muy pronto, n -

tr3vés de su rica experiencia clínica y Je una no menos Jccisi-

va cx11cricr1ciJ huma11a, a una v~sión crítica del psicoan5lisis y 

mds tarde construye una teoría c1uc, como veremos, esta dotada -

de serios fundamentos filos6flcos. 

b. Obras 

La obr'1 de Frankl es muy extensa, sin contar los nume -

rosos articulas y confcrc11cias pronunciadas en el mundo entero. 

Entre lns mas i1npart:1ntcs, traducidas al castellano, se encucn· 

tran: psicoaniili is )' existencialismo, la idea psicológica del -
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hombre, el hombre en busca de sentido, ante el vacio existen- -

cial, la presencia ignorada de Dios, humanismo y psicoterapia.

De toda ella se hace referencia en el presente trabajo. 
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II.1.2. Deslinde de Ciencias: ¿Qu6 es filosoffa, qué es psi

quiatría? 

a. La Filosofía. 

"Ciencia de todas las cosas, por sus causas úl tioas, a 

la lu: natrual de la ra:ón" (2). .\sí ha quedado acuñada una d~ 

finici6n de la Filosofía que pretende englobar las tantas que -

se nos han transmitido a lo largo de los siglos desde Ja más re 

mota antigilcdad que se tenga noticia. 

~o es el propósito de este momento el escudriñar In·~ 

traña de ella y explicar su hondo contenido, sino Onlcaacnte ha 

ccr un análisis compnrativo de l'Sta ciencia, -"la reina de las

cicncias", "el saber por excelencia", como gustan llararla alg!:. 

nos-, con otra qtic, ni remotamente, suele emparentarse desde 

ningún ángulo, pero que ahora -~· no por fucr~a del capricho, ni 

del a:ar, sino por u11a imperiosa necesidad- }1a abierto sus fro~ 

teras y hace valientes Incursiones en el Bmbito de la Filosof1a: 

la Psiquiatrfa. 

b. ¿qu6 es la Psiquiatría? 

La Psic1uiatr~:1 es una rana de la medicina, que tiene -

como ob.iero la cura del hombre en su aspecto emocional. "El --
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fin principal de un psiquiatra es conducir al enfermo a un es-

tadio de salud mental". (3) 

Se aprecia claramente el orden de operación que le co

rresponde: una ciencia "práctica", un conocimiento que se orien 

ta hacia la modificación, transfonnación, de una realidad ajena: 

se hace una 1'curación' 1
• Con ello se establecerla, aparentemen

te u11a franca barrera con el ai·dcn especulativo, donde 1¡1 Filo

sofía campea con el título de "reina": el s;1bcr por el saber -

mismo, donde se ct1stodian los 1nfis altos principios de }¡1 rc:1li

da<l, y se resguardan las leyes lle la natt1ralc:a toda, ¿qu~ rcla 

ción podríamos c11co11trar entre ~ml>itos tan dispares? 

c. Sofía y Praxis. 

Es sabido también que, siendo el filosofar ajeno <le lo 

práctico en cuanto a su fiualidad -la filosofía aspiro a la co!l 

tcrnplaci6n de la ,·cr<lad, y 11ada nifis, )'a los clásicos le dicro11-

su nombre en atención a csn aspiración: filos, amor; sofía, sl.1-

biduria: no hay el prop6sito de descender, sino de subir, <le -

amar la sabiduría por si misma, sin ninguna finalidn<l ttlterior

(práctica); sin emhar~o, )'sin modific:1r en nada su esencia ''f.!. 

losófica", a ella acuden todas cuantas cícnci;1' :1tic11dcn cierto 

sector de In realidad -y por causas próx~ma~- ¡iar~ obtener, pr~ 

cisamcntc, esos princi¡Jios y leyes mdxi1n:1~ 411e cst~n c11 In l1nsc 
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inteligible del ser, de la realidad, y que puedan ser norte que 

oriente su afanoso y útil saber. Supongamos un faro que alum-

bra y lleva a un puerto seguro. 

Aliara liien, es notorio que tratamos ahora con un campo 

del saber que, tanto en su objetivo material (El hombre), como

formal (su cura mental) requiere, más que nadie, del auxilio de 

una ciencia de causas Gltimns, de finalidades. Aclarando prim~ 

ramente que Frankl ha aportado a su campo la siguiente dlstin-

ción: las neurosis (enfermedades mentales) pueden tener dos or.!_ 

genes 1 uno psicógcno (basado en afecciones somatógcnas: físico

psiquico), y otra de tipo noógena [afecciones del orden mental

propiamente dicho: pérdida del sentido de la existencia y un 

consecuente vacío vital, frustraccioncs emocionales, etc.) 

Y son estas Gltimas a las que aliara se l1acc referencia: 

deficiencias que rPquicrcn una "cura", una orientación, llcnar

un vacio existencial qlle produce llna tremenda neurosis. 

Y es ac¡ui precisamente donde se rcc11rrc al saber filo

s6fico: ¿llenar un vacío? ¿!Je qué?. lle qué se puede llenar, a 

d6ndc se puede oric11tar, a qua fin apt1ntar, cufil mct~ buscar,-

c11filcs pri11clpio~ tratar, cte., son respuestas que por si sola

ln psit¡t1i:1tr1a n(J ¡11icJ~ contestar, le cst5 vedado por esencia 

la intromisi6n poi· ella mis1nu en campos ajenos, propio$ Je ln -
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ciencia de fines últimos. 

"El hecho de que la neurosis radique í1ltimamentc en la 

esfera no6gena 0nental propiamente dicha: espiritual), quiere -

decir que cst& condicionada por una determinada posición hacia

la vida ( ... ) y, por consiguiente, la cura de la neurosis empe

fia al terapeuta con tod~ su preparación y formación filosóflc:i" 

(4). 

La Filosofía. como ciencia '""dre, tiene sus hijas: - -

ciencias emparentadas filialmente y qt1c le sicrvcn en st1 vasta

y noble labor del saber: son "qucllas que poseen a la vez el S! 

llo familiar de ciencias de principios últimos, y el sello pro-

pio que les da el estudio de un &mbito determinado, particular, 

de Ja realidad toda. 

Para el prop6sito de este trabajo se hará un suscinto

anfilisis de aquella q11c nos atufic en este niomcnto, es decir, -

una ciencia filosófica que trate <lcl hombre en si nismo. Seria 

ésta la que presenta las mejores pcrs¡>ectivas )" pueda urroj¡1r -

luces para la cura 1n6dica de l;1s afccciu11cs noóge11as J~ la lJUC

ya se viene hablando. Una Antropologla Fllo•ófica e Filosofla

Antropol6gica: una ciencja de finalidades Jc0 l i;;,-,,,,. .. , <le princj_ 

píos rectores de su naturalc:a, c¡Ul' f'.__~~-;._~. -':~ ....;;~:.1 qué ('S -

ese hombre que se pregunta ncurátic:imcnt~- por el ~·.ent iJo J[> :;u-
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vida, r pueda rcspond6rsclc satisfactoriamente, y a la ve: con· 

seguir con ello su salud mental. 

Tocante pu6s, a la limitación de fronteras entre Psic~ 

terapia, de un lado, y de la Filosofía, de otro, se puede con-

cluir que la Psiquiatría toma los valores no6ticos de la cien-

cia por excelencia, sin que por ello se altere o disminuya su -

car5cter, para dar contenido a las afecciones que pretende -se

tata de un médico- curar, ya que 6stas son precisa y exclusiva

mente del orden que compete a la Filosofía. 

Escribió Paul Dubois: "el m:dico se distingue del \'e

terinado sólo en una cosa: en la clientela" (5). Y es muy im

portante que la Filosofla del Hombre llene de sabiduría Ja men

te del galeno que trata con "hombres" y le diga ese principio -

preclaro: ese es un animal racional. 

Dice Frnnkl: "Y no es que nosotros, los médicos, pre- -

tendamos introducir la Filosofía en el imbito de la Medicina; -

son nuestros enfermos quienes vienén a nosotros con sus proble

mas filosóficos a cuestas" (6). Y es claro, sus pretencloncs 

van más alll de lo que Ja sola ciencia m6dica puede dar, de -

allí que concluya el mismo Dr. Frankl 

basa en premisas antropológicas" (7). 

"Toda psicoterapia se 

El gran médico <le la antiguedaLl griega, íijpúcrntes 1 
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cElebre por el juramento que hasta nuestros dias marca los pun

tos básicos del ejercicio de este oficio, decía que el m~dico -

que sea a la ve: fllosófo se asemeja a los dioses [8), y razo-

nes para secundar a este gran maestro <le la medicina ya han qu! 

dado apuntadas arriba suficientemente. Mismas que llevan a ci

tar, en su libro PSICOA.~AL!SlS Y EXISTE:\CIALJS~IO, a \'iktor - -

Frankl la siguiente frase que resume nuestro cap1 tulo: " cl

n:dico se ve obligado, en su consulta, a enfrentarse a cada pa

so con desiciones del enfermo que envuelven verdaderos proble-

nas filosóficos; no puede, discretamente, pasar de largo ante -

ellos; se ve constantemente en la necesidad <le abordarlos y de

tornar ante ellos, una posición". (9) 

Trataremos, pu6s, en los siguientes capitulas cufil cs

precisamente la posición que toma Frankl respecto del hombre, -

la posisi6n qcneralista que le podrfi dar la pauta para tomar la 

oosici6n particular en cada caso clinico. 
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II.1.3 El Análisis Existencial. 

a. Separaci6n f huida del mundo Freudiano. 

Los conceptos sobre el ser-hombre acuñados por Frankl, 

son, primeramente, producto de una huida de Freud, su maestro e 

inspirador inicial, t·l célebre padre del psicoanálisis. 

Ese "sacu<lirse" a Frcud \'icnc ocasionado por la indi-

gencia mctafisica que obserra en los postulados sustentados en

cuanto a una visi6n real-global del ser-hombre, insl1ficicntcs -

para hacer una estructura óntica total, donde habrian de fincar 

se a la postre las respuestas para las orientaciones ritales de 

sus consultas. 

Freud derira la realidad del espíritu de lo libinidoso: 

"el psicoanálisis, llerado de su pansexualismo, s6lo da importa!!_ 

cia, en última instancia, a los contenidos sexuales de las tcn-

dencias anfmicas" (10) apunta Fran};l en aguda crítica a su maes

tro. 

b. Lo que no es el hombre. 

Er1contramos de continuo c11 la tcrn5tica FrankJi¡111a, tlna 

g11erra incesante pHra salvar la concepcJ611 Je la n~t11ralc:n }1u-
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mana. Sus ataques van, además del pansexualismo Freudiano, co[ 

tra: 1) El concepto de hombre como sujeto de impulsos: sensis 

!!!Q, 2) Como un ser para la nada: nihili~, 3) Contra cualquier 

concepción que aspire hacer un reduccionismo del hombre, el de

cir que "no es más que" es ra sinto:nático de esta postura: no 

es más que una máquina, no es más que un ser biológico, no es 

más qtie un mono desn11do, cte. 

c. La decantaci6n ontológica. 

"En lugar <lcl automatismo de un aparato psiquíco, el -

análisis existencial es en el hombre la autonomía de una cxis-

tencia espiritual (humana; raciona!-l'Olitiva, libre) ... El ani!_ 

lsis existencial entiende en lo más profundo al ser humano" 

(lll nos ha dicho Frankl, queriendo obtener la esencia de lo hu

mano, sin reducirlo a "un aspecto dclt. 

Descarta primeramente la imoulsividad: "En el análi-· 

sis existencial se me J1acc a m{ consciente no un algo impulsivo 

relativo al ello, sino mi propio yo; el ello no se hace cons--· 

ciente al yo, sino que n1ás bien es el yo quien se hace cons- -

ciente a si mismo: viene ¡1 tener conci~nci¿1 tle si :ni~::10, viene

n gf mismo". (12) 

Del mismo modo va a cxplicJr (JLic encaQlnnr al ho~bre 
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hacia la \"acuidad ·la nada-, en poseer una visión miope úel mis· 

mo, un suponer la carencia de un sentido de la vida. Si bien -

es cierto que el hombre se interroga de conUnuo por ese sentí· 

do, y también con frecuencia no logra encontrarlo, no implica -

ello la no-existencia de tal. La vida es una tarea ·dice -

Frankl- y consiste precisamente en encontrar en sentido del pr~ 

pio existir. (13) 

El reduccionismo antropológico hace una caricatura 

del hombre, un homoide, "un homúnculo". Explicita Frankl: 

" ... s6lo podría liberarse de la frustración existencial, del -

nihilismo de la vida, en el momento en que se libere de la con

cepción homunculistica del hombre" (14). 

El anllisis existencial es, por tanto, un método de -

diagnóstico personal en cuanto a Ja actitud de la persona respe!O. 

to a la vida, al porvenir, al por qufi de su existencia y de las 

relaciones con los demás y con el mundo entero, y ante el trab!!_ 

jo y todas las circunstancias del propio devenir histórico, y 

toca las raíces más profundas de lo emocional que desencadena -

un proceso que abarca a todo el hombre. 

Se configura como interpretación de Ja existencia, di

rigida permanentemente a la b6squeda de significados y valorcs

Sc trata de una explicación óntica de la existencia: el ser hu

mano todo c11 si misiqo con10 tal, para luego descender ;1 las par 
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II.1.4 La Filosofía del Hombre como Vivencia 

a. El Afán de filosofar 

Cuatro elementos co~fluyen en nuestro autor para la -

formación de su espíritu investó.~~~or sobre las causas últimas. 

El primero le viene por naturaleza propia como hombr¿, por un -

innato deseo de conocer la verdad y poseer 1 a sabi durín, mismo -

afán que todos poseemos. El segundo tiene sus raíces en su vo

caci6n profesional aue por esencia propia, tiene que vérselas -

con cuestiones límite y con principios vitales; tercero y unido 

nl anterior, el contacto con ciertos pensadores cxistcncialis--

tas (Jaspers, Heidd egcr, Sartre) y psicologistas (Freud, Adler, 

Jung) que Je llevaron a una frustraci6n al no encontrar en -

ellos las sabiduría en cuanto al hombre que tanto anhelaba. Co 

mo cuarto y Último elemento tenemos su reclusi6n en los campos

de concentraci6n nazi durante la II Guerra Mundial, princinal-

mente Auschwitz, que le llevaron a reflexionar profundamente S9_ 

brc la vida, la muerte, el amor, la anr.ustin, el sentido de ln-

vida ••• 

b. Auschwichz 

De entre esos elementos quiero dcst~cor este último. -

De alguna ma11era se han csbo:ndo ya cicrt:1s cxp1icncioncs sobr~ 

los nntcriorcs, adcmfis de que en este capítulo se pn:·~-.;:ndc m!i!> bjcn 
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destacar que el Filosofar sobre el Hombre es fruto en gran med.!_ 

da, del deseo innato de responder a la propia vida. Ese desco

se estimula tantas veces por determinados sucesos que ponen al

individuo ante la responsabilidad de cxpl icar a sí mismo su pr~ 

pio obrar, el destino, y el fundamento último de la vida. Tal

es el caso de Frankl recluido en el campo de concentraci6n de 

Ausch1dtz en 1942: "Yo era un prisionero más, el No. 119.104,

y la mayor parte del tiempo estuve cnvnn<lo y tendiendo trnvie-

sas nara el ferrocarril ... " (15) "Con furor increíble la rente 

se desnuda. Mientras se agota el tiempo, los nrisioneros se -

afligen, cada vez más nen·iosos y acabados, en torno a los je-

fes de los vestuarios. Se comienzan a sentir los chasquidos: -

nen·ios de bueyes golpean Jos cuerpos desnudos. Después nos -

conducen notro local. Somos pelados, y no solo la cnbc:n, Pº! 

que sobre todo el cuerpo no queda un solo pelo. ~os llevan a -

las duchas. Nos forman y casi no nos reconocemos n no~otros -

mismos; pero constatamos con alegría que del enbudo de la ducha 

caen verdaderamente gotas de agua ... " (16). 

Unn vivencia más cruda y m6s real, difícilmente podri~ 

mos encontrar en el legado hist6rico de la humanidad. Una vic

tima nos narra sus experiencias; y no encontramos relatos morbo 

sos de aquella precnria situación; sensacionalistas, no:vcmos al 

hombre en la plenitud de su ser que lucha cuerno a cuer¡io con 

ln muerte, el vaclo, la indifcrcncü1, ln desespcraci6n. 

Frankl, orillado por esta situaci6n, sacn conclusiones concep--
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tuales de gran \'alar. Filosofil. 

c. Filosofía '1i.lc 11
, 

11 sobrc" y "pnra" la vida 

Encontramos en VÍktor Frankl, un estudio del hombre 

que surge 11 dc" la vida 1 de su propia vida, de la vidn de sus 

ca-existentes en la prisi6n,de sus pacientes, de todos los hom

bres que tiene ocasi6n de trotar. Es un pensamiento vivo. 

Y a la ve: notamos que sus meditaciones sobre la huma

na estructura llevan mas finalidad ulterior a la mera reflexi6n, 

es una filosofía "pum" el hombre, un pensar en orden a la ac-

ci6n y acci6n de finalidad. Es un pensamiento dinlmico. 

Se desconoce una Filosofía pura
1
un pensar "sobre" la -

vida con exclusividad de posteriores prctenciones de encarnarse 

en alguien y por alguien. Busca alimento para el espíritu, bu! 

ca un sentido a la existencia, y por ello se incursiona en los

ámbitos del más supremo de los humanos saberes. 



LA ANTROPOSOFIA METAFJSJCA DE AGUSTIN BASAVE 



29 

II.2. LA ANTROPOSOFJA METAF!SICA. AGUSTIN BASAVE 

!I.2.1 Breve Biografío de Basave 

a. Vida 

Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1923. Lugar de -

Nacimiento: Guadal aj ara, Jalisco. 

Grados Universitarios: Estudios primarios (Colegio -

Alem&n) y secundarios (Instituto de Ciencias), en Guadalajara;

bachilleres y jurisprudencia en la Universidad de Nuevo J.e6n, 

hasta obtener el título de "Liccnci<1do en Ciencias Jurídicas" 

(1946). EstL"di6 llumonidacles y l'cdodismo en la Universidad Jfi~ 

panonmericana de Santa María de Ja Rdbicla y en In Universidad -

lnternacional ~1enén<lez )' Pelayo de Santander. En la Capital de

España becado por el lnstHuto ele Culturo llisp{mica, renliz6 e~ 

tudios de Filosofía v de Derecho. Obtuvo su titulo de "Liccn-· 

ciado en Derecho" )', más tarde, obtuvo el título oficial de -

ttDoctor en Dcrccho 11
• con la calificacjón de sobrcsnlicntc, en 

la Universidad Central ele l!adrid (1948). Hcal i:6 una gira de 

estudios por las principales Universidades de Alemania Occiden

tal, invitado por el Ministerio de Rclncione:c !.X-criares en - -

Bonn (1958). J,a Escuela de Altos Estudios de J;i Un1versido<l de 

Yucat6n le otorg6, en atenci6n a sus relernntcs méritos acndémi 

cos y su vnlios'u aportaci6n a ln educación superior de México,-



30 

el grado de "Doctor en Filosofía, honoris causa" (1963). El - -

"lnstitut Francais -Lcttres, Arts et Sciences- de L'Université

lnternationalc Moctezumn", de la Repúblicn Dominicana (registr~ 

da en la U.N.E.S.C.O.), le confiri6, por su alta contribuci6n a 

la cultura universal, el título de "Doctor 11.C. en Philosophie

et Letres" (1972). 

IJa sido pro fe sor de Antropología Filos6fica, llistoria

de la Filosof1a, de Etica y de Metafísica en la Facultad de Fi

losof1a y Letras de la Universidad de Nuevo Le6n; actualmente -

imparte, en esa misma Facultad, un Seminario de Filosofía; pro

fesor de Teoría del Estado y de Filosofía del Derecho en la Fa

cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nue

vo Le6n; Profesor de Antropología Filos6fica en la Universidad

de Monterrey; articulista de los Peri6dicos de la Cadena Garc1a 

Valseca, del Pcri6dico "El Porvenir" de Monterrey, "La Opini6n" 

de Torre6n y "Diario de Yucadn" de Mérida. Colaborador en va

rius rpvistas filos6ficas c'uropeas y sudamercanas. 

b. Obras 

"El Concepto Jurídico de la Expropiación por causa de

Ut il idad P!Íb 1 ica (Impresora del Norte, S.A., Monterrey, 1946); -

(Fisonomía, de /lcrn:in Cortés ante la Juventud Actual" (Valen-

cia, 19·18); "Cit: ::i.Jcs y Paisajes" (Monterrey, 1948); "Higuel de 

Unamuno y .José !lrtcqa y Gasset", Pr6logo de José Vasconcelos 
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(Editorial Jus, S.A., 1950); "Capítulos de Filosofía de la llis

toria." (Ediciones Trivium, 1950); "Breve Historia de la Filoso

fía Griega" (Ediciones Botas, S. A., 1951); "Teoría del Estado" 

-Fundamentos de Filosofía Pol1tica- prologada por el Dr. Luis -

Recaséns Siches (Editorial Jus, S. A., 1955); "Filosofla del -

Hombre" -Fundamentos de Antroposofía /letafísica- Pr6logo de Mi

chele Federico Scincca (Fondo de Cultura Econ6rnica, /léxico-Bue

nos Aires, 1957; Colecci6n Austral, Espasa-Calpe Mexicana, S.A., 

segunda edición); "La Filosofía de José Vasconcelos" -El Hombre 

y su Sistema- (Editorial Instituto de Cultura llispánica, 1958); 

"Existencialistas y Existencialismo" (Editorial Atlántida, Bue

nos Aires, 1958; "Homenaje al Colegio Ci\•il" -Estructura y Mi-

sión de la Universidad- (Ediciones del "Club Sembradores de -

Amistad", 1958); en 1959 ha aparecido en la célebr<> Colección 

Austral, su Filosofía del Quijote; en 1961 ha salido a Ja lu: 

pública su "Ideario Filosófico" (Centro de Estudios llumanísti-

cos de la Universidad Autdnorna de Nuevo León) prologado por el -

Dr. Fritz J. van Rintelen, catedritico de la Universidad de 

Mainz (Alemania); "Teoría de la Democracia (Fundamentos de Filo 

sofín Dcmocráticn)", Centro de Estudios llumanísticos <le la Uni

versidad de Nuevo León (impreso por Editorial .rus, S.A.); "El -

Romnnticismo Alemán", {Centro de Estudios lhir:ianíst ·,.;_os <le la -

Universidad Autónoma de Nuevo León, 1~1;.11; "I.a l1:ia~en del llom-

brc en Alfonso Reyes", Departamento de Ext.cnsiün linivcrsitariu

dc la Universidad Autónoma Uc .'lluevo León, 1 ~6.1; "l.a Philosophic 

au Mcxiquc" (E<l Archives de Philosophic, Parí:;, 10'.l3): "Towards 
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an integral philosoph)' of man" (Fordham UniversH)', 1'e1> York;

y Hevcrlee-Lou\•ain, Bélgica 1965); "Samucl Ramos" Trayectoria -

Pilos6fica y Antología de Textos (Centro de Estudios Humaníst i

cos de la Universidad de ~Ue\'o León, 1965); "Metafísica de la -

Muerte" (l'.ditorial Augustinus, )üdrid 1965); "Visi6n de Andalu

cía" (Colecci6n Austral, Espasa-Calpe Mexicana, 1966); "Ser y -

Quehacer de la Universidad -Estmctura y Misi6n de la Universi

dad Vor.acional-" (Editorial Jus, )léxico, 1971). 

"Visi6n dc:.Estados Unidos -\'ocaci6n y Estilo del Nor-

tcamcricano-11 ¡ "La Cosrno,·isión de Franz Kafka 11 ; "Pensamiento y .. 

Trayectoria de Pascal" (Editorial Jus, México 1973). 

''Filosofía corno Propedéutica de Salvaci6n"; "Pensamie!!. 

to y Trayectoria- de Arnold .J. Toynbee"; "Antropolo~ía Jurídica

-Fundamentos de Filosofía del Derecho-". 
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II. Z. 2. Antroposo fía y Antropología Filos6fica 

a. La Diferencia Formal 

Nos dice Agustin Basave: "Desde el ángulo científico,· 

la antropologia es Ja ciencia del hombre en cuanto ser psicofl· 

sico, o simplemente en cuanto entidad biol6gica dentro de los 

demás organismos vivientes, y, en 61tima instancia, dentro de 

la naturaleza. 

Tenernos unn antropología moral, otra médica, y otra -· 

6tnica, y hasta se ha intentado elaborar una antropolog!a filo· 

s6fica que nosotros preferimos denominar antroposofia, con el · 

objeto de poderla distinguir de las ciencias particulares del 

hombre. 

La antropolo~ia científica y ln antroposofia son, con

siguientemente,. dos disciplinas que coinciden en su objeto ma-· 

terial -preocupaci6n acerca del hombre- pero que difieren medi

calmente en su objeto formal. En tanto que la antroposofia bu! 

ca en el hombre s6lo las causas primeras, la antrpología inves

tiga en el ser humano 6nicamente los principios pr6ximos a cau

sas segundas." (17) 

Por tanto, la Antropología Filosófica no existe en Ba

savc, es un término contradictorio, por eso ~1c11fia una nueva ter 
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minología de ln ciencia que quiere estudiar por sus causas Ólti 

mas al hombre, a la que tambi6n gustn de llamar: "Metafísica de 

la existencia humana". 

b. Juez, rectora y defensora 

La Antroposofía, al elevarse a nivel de causas prime-

ras, ciencia universal, se impone corno juez de la antropología· 

científica particular: 

"Toda proposición antropol6gica incompatible con una -

verdad antropos6fica es falsa." (18) 

"J,a antroposofín tiene bajo su dependencia -de un cier 

to modo- a todas las ciencins especiales, poroue sus principios 

son los primeros en importancia y los m&ximos en clcvnci6n. 

Aquí tenemos a ln antroposofia en su pnpel de rectora. Las an

tropologías especiales desnrrollan sus demostraciones a partir

de ciertos principios o de ciertos datos que no pueden nclarar

ni defender. Aquí es cuando interviene la antroposofín en su -

papel defensora." ( 19) concluye Basa ve. 

c. Antroposofla y Antropologías 

Nunca se había snbido tanto acerca del hombre y a la -

vez nunca se Jiabín ignorado tanto del 1nismo. Esta aparente con 



35 

tradicci6n se funda en que encontramos un sin6mero de especia-

listas de alguna faceta del hombre, )'cada \'ez son más las fa-

ses que se abordan con un desplante extraordinario de medios y

t6cnicas para su conocimiento. Pero, a la vez, en cuanto a un

saber integral de hombre, tomado como un todo -unidad substan-

cial- tenemos un vacío sorprendente -alarmante-. No quiere ser 

la Antroposof1a una Antropología m&s que toma otra parcela del 

ser-hombre, descuidando las otras y hacer desinteresadamente -

sus investigaciones. No, ni tampoco hacer generalÍsimas concl! 

siones de orden formal, seg6n el orden de los conceptos, como 

decir, cxclusiYamcntc, que el "hombre es un animal racional", -

esta es el mínimo uni\'ersal tolerado, pero la metafísica no pu~ 

de quedar constreflida a esos pnrÍlmetros, ni el hombre que filo

sofa comprime a esas respuestas, de ahí la afirmaci6n de Agus-

tin Basave: 

"La filosofía, al fin cosa humana, está en 6ltima ins

tancia, como todo lo que es humano, al ser\'icio de la vida, a -

disposici6n del hombre. Si suprimimos el cardcter de síntesis

superior y vital de los conocimientos del hombre, nuestra disci 

plina pierde todo su \'alar Íntimo y existencial. Una filosofía 

que no est6 al ser\'icio del existir -dicho sea con absoluta sin 

ccridad- no nos interesa. Es mi propia vida, con sus angustias 

y esperanzas, la que me insta a filosofar. Se trata <le un im-

prescindible menester de ubicaci6n y de autoposesi6n. Y en ese 

menester me juego u mí mismo de manera integral, porque en la -
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b6squeda f descubrimiento de la verdad me identifico con mi fi

losofía. ~o ocurre cosa semejante con ninguna otra ciencia. 

Todo autdntico fil6sofo forja una filosofía y la encarna. Sien 

te el imperativo de explicar fundamentalmente la realidad ente

r~, de acercarse a la estructura 6ntica de los objetos y escru

tar su fondo invisible, subyacente, ontol6gico." (20) 

La antroposofín aut6ntica debe agotar las cuestiones -

esenciales que brotan de la humana y natural espontaneidad de -

saber las m6s vitales preguntas que sobre si mismo y sobre los

demús se hace el hombre, así nos lo expresa nuestro pensador: 

"¿Qué es el hombre? ¿Cuúl es su puesto en el cosmos? -

¿Es simplemente un animal? ¿Cabe una explicaci6n puramente mee! 

nica o comportista de su ser? ¿Qué rclac.i6n hay entre las \'ÍV~~ 

cias y el yo? ¿Cu51 es el primer principio de la actividad vi-

tal? ¿C6mo se unen el espíritu y el organismo para integrar el -

compuesto humano? ¿C6mo armonizar el estado de "tránsito viven

cia!" con el ente subsistente o "sustentador"? lle aquí, a nues

tro juicio, los principales problemas <le la antroposofía filos6 

fica." ( 21) 
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II.2.3. Un Estudjo Metafísico Integrista 

Es una ambici6n lcgí tima del fjlosofar -sjempre inquj.". 

to por saber-, el quere~ agotar su tema en cuesti6n, no en ex-

tensi6n sino en profundidad, hallar el Últjmo porgué oue expli

que dicha realidad. Será qujz&s ascendiendo por una escala dc

rcspucstas n muchos norqués que nos den en su totnlidncl el con

cepto c~cnci;l] huscaclo. El filosofnr no es un snbrr simp1ista

y difuso, que aspire ociosamente, basado en una curiosjdad mal -

sann, al conocer por satisf~1ccr, sino al conocer por lograr, 

por conquistar In verdad, )' con cll a la plenitud intelectual )'· 

el principio de Ja plenitud de vidn. De allí que, reiterntiva

mente, encontremos en Agustín Bnsnve Fde:. del Valle, un afán -

por un saber de totalidad en cunnto al hombre: 

''Queremos conocer al hombre íntegro. :\o queremos que

darnos con alguno de sus aspectos, ni con alguno de sus fragmc! 

tos. Por eso buscamos soreprcndcr In esencia del ser humano -

cuando opcrn con el mundo de los scnt idos r cuando cntrL' en con 

tacto con la esfera stJpruscnsiblc, c11nn<lo vive en ]3 historia -

y cuando se enfrenta con el destino, c11nn<lo convive-con ~us se

mejantes y cuando percibe el aletazo de la trascendencia ... " --

( ~ 2) 

Aquí encontramos un punto primero de convergencia quc-

sintetiz.a una car:ictrrístíca común de J;rn;Jkl y Basa\·c. Porque-
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conocimientos superfluos, superficiales, negativos o nauseabun

dos respecto al hombre s6lo son un flojo soporte para elnborar

dcspués una contradictorin Filofía, una pscu¿o-filosofía del -

hombre que apenas es digna de ser tratada. 

Ambos aspiran a ~dad, a la realidad más pura. Qui 
tar prejuicios del tipo que sean. Acudir con la mente abierta, 

y el espíritu dispuesto, a desentranar lo cSs hondo del hombre. 

Expresi6n esta intención recta)" desinteresada: 

"Todo lo que el hombre pueda conocer, sentir o produ-

cir no puede ser excluido de una auténtica antroposofia. Cono

cer el orden del hombre )" de sus causas, contecplar en su cnten 

dimiento la realidad toda -dndn intencionalmente- es filosofar

sobrc ese mundo en miniatura, sobre ese ~icrocosmos con unn je

rnrqu ÍO de carencias anhelantes de perfección." (23) 

Y encontramos en el Análisis Existencial de Frankl, la 

postura que converge de modo más directo con el ámbito del filo 

sofnr. El Análisis Ldstencial va a dirimir la esencia misma -

del hombre, sus raíces antropo16gicns hincadas en In base de su 

ser. La explicaci6n más remota de su existencia. Orillado por 

In apremiante sed de conocer en profundidad la naturaleza huma

na (se lo exige continuamente la dinámica clínica de sus pacie_!! 

tes), Frankl no de :i a Je recurrir en n in~ún momento a una exp 1 i -

cnci6n racionnl y st1ficicntc en el orden natt1ral, hastn saciar-
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el Último porqué que presentan de continuo la existencia huma-

na, como vimos que qued6 asentado anteriormente (cfr. Cap. II. -

l. 3) 
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II.2.4 Subjetividad y Subjetivismo Ontológico. 

a. El Pensamiento y Ja \'ida. 

En Basave encontramos un primordial inter~s por llevar 

el pcnsamic11to a la co11strucci6n de la vida. ~o h:1r5 un par6n

tcsis metoflsico dejando que el vigor de lo ciencia y descender 

a trivialjc\:1dcs vivcncialcs. Yn se h:i apunt:1do cómo, con todo

¿1 rigor de la cspcctilncjón rnctafi~ica, es posible componer ar

monícmncntc, sin contrndicci6n ;1lguna, para <larlP vida a 13.s -

concl11sioncs ol,tcnidas: 

"Dc.spués dr accptnr la dc.•finición tradicional del hom

bre, debemos vivificarla, desarrollando lns conclusio11rs concr~ 

tas para nuestra vici:i :· nuestra cosmovisión. Ln rcalida<l m:ís -

profunda no la puedo captnr siloristicamc11tc, 11i la 1111c<lo co11-

tcmplnr o pensar, por ln scncill~ ra:6n de ql1c no es ot>jcti\·a.

Esa rcalid3d s6lo 1:1 p11c<lo vivir, Jprci1en,lrr perso11almcntc en -

unn experiencia singul¿1r e intr:1nsf~rible. 

Para dar unn rcspuc5ta totnl :sl p1·oblcma lle ln vidn es 

preciso sohrcpns.1r un,:1 filosofía <I ba~·r dr. pur:s rn:61;. SC' pre

cisa buRcar el encuentro Je la fi losofí:i con la \·~da :1prO\'t•chJ!,l 

do, en orden a ]a Vl~rJad, la~ vivcncL1;; l'Xl:·tc1:tL':->". (:.¡j 

En el An;'1lisis Existc:nci::~ hrn· ia:·1hién tJTl:t intcnci011:!· 
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lidnd primario de obtener de la especulación filosófica la ri-

que:a vivcncial: es Fronkl un pensador que aspira ser escucha-

do, comprendido, u11 l1ornbrc qL1e vierte palabras con contenido 

ontológicos )' una dirección humana patente. Esta simhios j:; dC' 

pensamiento con Agustín Bnsavr tiene una raí: inicial común y -

obviJ.: las respuestas :11 momento crítico de \'alares por el que

transita l.1 "madura" époc:i contcrnporfinca 1 sólo podrfin tener CD!!_ 

sistcncia -filos6fi caf.1cntc hahL1nJo- en principios llnivcrsalcs

enrai:aclos y derivados de un conocir.iicntc tot:l1 del hombre. Y

estos pc11s;1<lorcs se hJn consittitillo en l1cral<los de la verdad. -

Y unn vcrtlad q11L~ contcnf-3 ha-.·,. ahora t•lcr.lentos que di_!::aJI, 

orienten, y sirv:1n a Ja \'idn. Tradicion:1lmcntc se l1n llamado a 

In Filosofio lo esclov• <le lo teolo~In. Ahora tomhiEn, so cstn 

revalorizando la c0nnotoci6n de lo Filosoflo como vido del hom

bre, como servidora del l1ornhrc: co11scjera, directora, co11solad~ 

ra, orientadora, l uminarla porque la posesión de l:i s:1biduría -

es vida 1>11r:1 q11icn la posee. 

b. Suhjetividod y Suhjctivismo. 

''Si suprimir.1os ;:i la palahra "subjetivo" todo sentido -

psicoló~ico y c1n¡1f1·ico \" ,·olvcmos a s11 ori~i11ar1n acepci6n, po

drí;1mos afirnwr, con tr.d:1 ccrtc::.a, que la filo:;ofí~1 .se hnlla al 

servicio dl· l:i 11 sub_ictiYidad 11
• Y subjctiyldad no quil'rc dccir

subjctiv]sJ.to. 
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La objetivación del hoMbre siempre doja escapar entre

sus mallas los estratos mfls profundos de la libertad que Je ha

ce ser humano. La esencia "animal racional", o mejor aún, "nni_ 

mal espiritual", define el mínimum requerido para formar parte

de la especie humano sin prejuzgar nada do lo qu• ser& tal o -

cual hombre". (25) 

Tenemos entonces a la filosof!a co30 actitud vital. 

Su riqueza es asumida y participada. La filosof!a u la luz 

del dia. La grandeza de acciones y sentimientos que se despren 

den de la libertad humana no pueden quedar disociados del a11r11l_ 

sis filos6fico; no es cstr s;1bcr tar1 supremo y t~n necesario e~ 

mo para olvidarlo y dejarlo a la "cspeculación' 1 propi:1 de algu

nos cunntos, )' archi\'ada en oscuros libros que hahr:1n de clcscm-

polvar otros cuantos quf' a .su ve: ... y así, j!encrnción tr::i.s ge

neración, en el olvido. 

c. El "Nous" Griego y el Lcnr,u:ije Antroposófico. 

El len~unjc dc una antroposofj~ mctafisicn se prcstn -

para mostrar la intima alianza de vid;1 y pensamiento. EJ "nous" 

de los griegos no era solo la ra:6n rnclocinontc de In filoso-

fía moderna. llnbl:-i. mucho mf1s: intuic1ón, scnticio estético, cm2_ 

tlvidnd ... (26). Tocio ello presidido por];¡ i11tcligc11cia. 

Divorciar l:! S.'.lbidurín de: la \'idJ, es t~lTHD como scp:i-



rar ln osamenta de la carne teniendo con ello una masa informe; 

a separar la carne de los huesos ouedando un esqueleto. La es

tructura óntica de lo humano nos lle\'a necesariamente a afirmar 

la necesidad de recurrir a los principios supremos )' eslabonar

los siempre con el hombre siendo este hombre. 

La vida misrnn nos inst:i n filosofar con un imperio de

trascedencia crucial. lle la \'ida vendrá el pensamiento, y del

pensamicnto la vit1:1: el "nous 11 surge de la búsqueda amgustio

sa o es1>crn11zadora del 11on1brc, y su encuentro significa ordc11nr 

los :1ctos scgGn esa razón. 



¿QUE ES EL f!Q)IBRE? 



UN SER QUE SE INTERROG.~ ,\ SI MIS~IO 
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II l. ¿QUE ES EL flO~IBRE? 

l!I .1 UN SER QUE SE INTERROGA A SI nlS"O 

III .1.1 Vacío Existencial y llumana Insatisfacción. 

a. Vivir y Después Filosofar 

"\'"i\'ir, deinclc filosofnrc". E~ta frase forjada con fa1 

sas prcmis¡1s en desacuerdo con la realidad humana, marca el po

lo negativo de las proposiciones que a continu3ci6n vamos a ex

poner. Vivir es filosofar,· In propia nnturale:a nos rcclnmn -

una reflexi6n sobre nuestra vitnli<lnd existencial. La vida es

un interrogatorio continuo; C'lln r.iism:i nos insta a filosofar. -

Y la filosofia nos in~t:1 a vivir, pues no se puede vivir sin s~ 

ber cómo es bueno l"ivir" (c7). l'ldn y filosofí:i estnn estrecha 

e insepnrnblementc unidos en el devenir del humano desarrollo.

El hombre es pues, un ser que se interroga n si mismo; siempre

)' necesariamente encontraremos esta postura; no podrí.-1mos decir 

lo mismo de las bestios y plantas que carentes de cntendimientq 

voluntad y libre arbitrio son incapaces de jugar Ja aventura de 

la vida al modo l1um;1no con sus riesgos, peligros, estrecheces y 

glorias. 

¿Quién soy'? ;.Porqué s0y~ ¿,.\ GóndL~ \·0y:1 ¿Quiénes son-

los otros'? ;.Qué es el ~lunclo. la Sociedad'! So~· un misterio pa

ra mí mismo. 
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b. Vacío e Insatisfacción. 

Tanto Frankl como Agustin Basave sostienen como un he

cho irrefutable eso nota de lo humano que consiste en pregunta~ 

se por el propio existir. Frankl ha afi,mado expresamente 

"aquél que se pregunta por el sentido de su vida está drmostran 

do su cscncin humana" (28) Frankl acusa ra:ones tcrapéuticns y-

110 considera c¡t1c este a11tointcrrogatorio sea expresión sintoma

tológica de t1n enfermizo proceder, si110 de lt1 1a5s cspont5nca y 

n3tural actitud h111nana. I)ara Bns:1ve es el principio del filoso 

far más m1téntico 1 el que vcrs,1 sobre el hombre misfr10. 

L:1 c;111s:1 de ese c11cstiona~ic11to pcrso11al, consiste en

la indigencia antológica que somos como personas, un "aún nó'' -

die~ Basavc, quien afiadc 

11Vi\'ir es sentir 1:1 contint~encia y la t:iiscria d" mies-

·tro cspírit11 en s11 condición c:1rr1:1l. Este scnti~ic11to de r1ucs

tro dcsam¡1uro ontol6~ico se ma11ificsla en la :111gusti~1. ~le an-

gu~tio porque existo cot:lO existo en c1 mu11do¡ porque he salido

dc la nada y porque me circundan innur:1er::ibles :incna:as de pri\'!!, 

ci6n de la plenitud a que aspiro" :.::9) 

"La opresión, la congoja, la an_::usti.::~ qU<: :.·o !->1cnto, -

sur.~en de mi frngilidad, de mi in~uficicnc1:1, Je mi r.HJtahi1i.bl! 

constante y, pur:1 decirlo con u113 svl~: ¡1:il:1hr:1, de ni contir1gcE 
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cia de creatura". (30) 

Una angustia fundada en la insatisfacci6n por el ser -

indigente. Y esa angustia le lleva a conocerse, a conocerse a

fondo y al mundo que Je circunda y conocer cómo alcan:ar ese es 

tado de plenitud. 

11 Vivir es sentir,_;. conrinl.!cncia y la miscrin <le nucs· 

tro cspiritu cr1 su condici6n car11:1l ,. Jlrcscntir 1:1 plc11itud de

la subsistencia". (31) 

Ackntrando en el concepto del hot:lbrl', encontramos una 

clara secuencia en ia exposición FrJnkliana: es primcr:uncntc 

una interrogante :1hicrta, sol1rc si v el ml1r1do c1t1c le rodea. 

Desde la mf1s tierna infancia t•l n1fio se top:1 consif!O mismo y 

despierta en él un:1 pri1:icri:a curiosidad con aquello que cstft -

al alcance de su ir.t:ipit•ntc pl'rcepción: sus pies, los harrotl'~

dc la cuna, un jufue:tillo que salt:i ... J1L•spués, dt•sarro11a<l;i -

ya ln capacidad <le relación con el cxtL•rior ~· co11si~o 1 y dcs:1-

rrolladn :t lu \'C: la car:iciJa<l <le comunicaC'i6n, irrumpe h:1ci:i -

los dcmfis lan:ando por doquier un sinfín d" porqués. llasta en

trnr de lleno :1 buscar la m:í.s profund;i expl i .. :aclón .ubrP su pr9_ 

pio ser, sobre .su persona que:, C'Il un ;-,ú::1ero :.11:. i L'\';1do de ca- -

sos, sabe en cxtensi6n y profundidad r;;·;ii.,::. 

ciertos aspectos <le !:1 ciencia, la hi.stc·ri:,, las m:Jtr:nfitic:1~· }", 

por contraste, conoce muy poco o c:isi n:10~1 SPbre ::1 nlsmo. 
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¿Qué es el \'acío existencial? :\lbcrt Camíis afirmó en -

cierta ocasión: "Tnn solo cxi.stc un problema auténticamente se .. 

río, y es ( ... ) el de ju:gar si la vida \'3lc 1;1 pen;1 de ser vi

vid;1" (32). Frankl da una explicación ra:onablc sobn· esta 

cuestión: dice que, a diferencia de otros animales, al hombre -

no le dictan sus impulsos e instintos anucllos que ha de hacer

)", a diferencia del hombre <le épocas pasadas, tampoco se lo - -

prescriben las tradiciones y yalorcs gc1H'racjonalcs, r nl Jal-

tarlc esas directrices, 110 sabe en oc;isio11cs quf es lo qtJC de-

sea hacer. Y tiene cuno 1·csult•1<lo qt1c, o bic11 J1:1cr lo qt1c to-

dos los dcmJs, lo cu11l es un conformismo, o !den lo que otros -

quieren que haga, lo cual es un totalitarismo (33). Que tr:id!;: 

cimas como estados ele an~ustiLJ existencial, vacío ontolb~ico. 

Aos cncontr;imo.s, pues, con L1 prirncr:1 interrogante con 

profuudidad filosófic:i que se J1acc t'l hoo1bre, que se ha hecho -

siempre a lo laq~o tk la J11storia, y cpw SP h;1r:i por los si~los 

vcni<lcros: ~.cuf1l e:. mi fin? ¿qué sentido ticJJl' el plac,·r, el JJ... 
ncro, cJ :1mor, Jos dcrnrts? ~por qul· este scntirücnto Úl' frustra

ción, <le v:1cío, e],. repugnancia por mi propia existencia? ¿y Pº!. 

qué n ]~ \'CZ ~se dcsco fc1·\•icntc e intenso cic 11c11:1r mi vida úc 

felicidad, de S:t]ir de],:¡ angustia, rJc llenar)' Satisfacer fflÍ -

SC'T )' r.JÍ vidil? 

El hombr" P'Jr r1aturalc::i es un ser que se interroga a

sí mismo ~ohrc toda~; C'Sl:1s cuc:stjoncs \'it¡1]cs que le aprcrni:in.-
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No concebimos la indiferencia respecto de estos puntos crucin-

les Ni nOn del individuo que yace tumbado din tras día en la -

banca de una pla:n pública: con esa actitud está dando una res

puesta a toda esta problemltlcn y serie de interrogantes que -

asaltan de continuo la vida del hombre sobre la tierra. 

c. Génesis del Interrogatorio \'ivencial. 

Resu=iendo, nuestros expositores han aclarado que el -

vacio y la insntisfacci6n provocan una situaci6n en el hombre 

que le llc\'a a interrogarse por si mismo; la secuencia de ese de

sarrollo vendrla a quedar contejando ambas exposiciones: J! In

digencia antología, desamparo existencial, el hombre no-dotado

instintivamente por saber quE hacer z! Actitud de insatisfac- -

ci6n, vacío, angustia por esas carencias 3~ se pregunta ll'ºr -

que? ¿c6mo? pues siente t1na inclinaci6n hacia J¡l plenitud o su

pcraci6n de esas deficiencias. 
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JJI .1. 2 Neurosis Noógena y llesespcración Ontol6¡:ica. 

a. Neurosis. 

Cuando la respuesta no llega, cuando no satisface ple

namente y no sacia el ansia de ir mfis ell& de si mismo, de Ja -

actl1al humana situaci6n, aparece ttn estado de mayor crisis quc

la inicinl cuando experimentaba un vado por percatarse de su -

propia indi~encia. Cuando se presenta este momento en la vida

·del hombre, aparece J;¡ neurosis, Ja desesperación por Ja \'ida. 

Frankl hace una distinción entre neurosis psicógena y

no6gena, para l!clarar que ésta última es precisamente la que ha

sido provocada por el vacío de respuestas; Ja otra es provocada 

por afecciones pslquicns y que pueden presentarse aDn en una ·

situación de perfecto estado de plenitud y sentido sobre Ja vi

da; aclara Frankl : 

"J\hora bien, sj en un caso concreto la frustración 

existencial se convierte en patógena de hecho, es decir, si en

un caso concreto de~cmboca en un:i cnfcnnedad neurótica, cnton-

ces yo califico a esa neurosis de noó~enn". (34) 

La ncttrosis no6gcna no n;1cc de lo~ conflictos entre im 

pulsos e instintos, sino 1n5s bien ele los conflictos entre prin

cipios morales distintos; en otras palubras, de los conflictos-
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morales o, expresándonos en términos más generales, de los pro

blemas espirituales, entre los que la frustroci6n existencial -

suele desempenar una función importante. 

Frankl insiste en que, ademf1s de los factores pat6ge

r1ost existe tnmbi6n una dimensión de fcn6menos cspccificamcntc

humanos, como es la hÚsc¡ueda de sentido por porte del hombre; y 

si no reconocemos que la frustración de dicha b1'isqucda puede -

causar t:unbién neurosis, no po<lrcmos comprender, ni mucho menos 

super•r los moles de nuestra 6poca. (35) 

b. Desesperación. 

E11 Agustín B:1savc, ese estado es <lcnomin:1do , sencilla 

mente dcscspcr11ci6n: 

"El hombre vive en la cspcra.n:a de ser más. IJn profu~ 

<lo onhelo de vencer o! tiempo y a la muerte preside su vida. 

Todo ser hum~no es la cx¡Jrcsión de una cs¡>crnn:a o de una trag~ 

dia. O el espíritu del hombre se dilata o se contrae. Y en la 

contracción del ser no puede haber pa: ni complacencia, La nl-

tcrnati\•a es ésta:o cspcran:a o dcscsper.:ición". (36) 

L:1·.; !11)sihles respuestas ante el intcrro'.~atorio que ha

ce .La '.'id:i :-Jn: l) la no-respuesta, el renglón en blanco, la -

dcscsper:ició~1, ~) l 1 !· 1 
• 1 ·-·n p:;cu<lo-rcspucstas evasivas, 3) el-
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acierto en el encaminarse hacia la plenitud que sacia realmente 

la indigencia, la potencialidad que reclama el ser. 

Veremos en los sucesivos subcapítulos los puntos Zl y-

3). Mientras tnnto, se nos dice que, en el primer ni\·cl: 

"Cerrando en su desesperación, -dice Bas.:p·13- el hombrc-

110 encuentra en este cst.:1dio, 11ing6n sentido :11 dolor, .:1 la e~ 

fcrmedad, a la muerte, a la ignornm:ia y a la culpa. Es inútil 

buscar la sobrccompcnsaciór1 con u11 t1croismo estoico .:1p¡1rc11tc o

viviendo Ucscnfrcnadamentc. ,\J final de cuentas, el hombre an

gustiado se deshace en un infinito de tinieblas. (37) 

e. La Confluencia Frank l - ilasavc. 

!lay que distinguir en todo momento que los alcances me 

tnfÍsicos <lcl psiquiatra de Viena, :;on rcalí:ados en función di 

recta y expresa <le ser puestos al servicio <le la vi<la, enferma 

noógcnamcntc de muchos hombres del S. XX don<le la neurosis tonw 

visos de mal general i:.:1do. Sin embargo es sorprendente que el· 

cuerpo de doctrina e la.horado encuadre de modo t.in sim6trico con 

los estudios cUisicos <le la Filosofía del ho1abrc adcm[1s de con

seeuir una valiosa y original aportación de l:nn•.:c•ntns y tCrml-

nos t:::m sugestivos como precisos, que en n:11!a reru.l~nan tampoco· 

con el pensamiento y las estructuras de J;1 fi lo~;ofía real ist:1.

En concreto, dejando fuera <listincion:•:; en c1·:int11 a !f~~ t<~1.:•i·-
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nos, al cotejar esos principios con los elaborados por el fil6-

fo mexicano que nos ocupa, vemos una alian:a cornplcta y total -

comunión en la manera de concebí r al hu::iano: Seurosi s )" UesespE_ 

ración, son las conclusiones respecto de un estado producto del 

vacio-frustraci6n y la carencia • angustia rcspectiv3mente, -

de donde se abre de par en par el hori:onte de interrogantes -

propios de la humana bfisqueda de la verdad Oltima sobre si, el-

fi losofor. 

,. 
t¡ 
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III .1.3 La Fuga Existencial: Falsa Puerta del Vacío Ontol6gico 

La segunda respuesta ante la interrogación vital es la 

fuga; la evasión por aparentes si~nificados, por fnlsas contes

taciones. El existencialmente frustrado no sabe cómo resolver

su vida, )' huye de si mismo, r asl tenemos por ejemplo, al hom

bre que se deja apresar por el torbellino de la velocidnd, o -

quiere separar su vacío por medio del activismo. 

llar un e_iemplo mur típico de nuestra era: Ja neurosis

dominical, r sobre todo la neurosis del domingo por la tarde, -

la gente no sabe qué hacer, el tedio Je consume y corroe su vi

da. La fuga precipit:ida a los parques públicos o el enfrasca-

miento frente a Ja T.\',, son algúnas de las mfis comunes salidas 

de ese trance. Plantcnr las cosas a modo de fuga, de c\'asión,

de evitar el momento terrible de enfrentarse consigo mismo o -

con un no-saber qu&-hacer, es muy distinta de In actitud de 

quien aprovecha esos momentos solaces para Ja trascendencia dc

sí en el cultivo del amor con sus semejantes, esposa, hijos, -

amigos; d5ndose a ellos enteramente; o el cultivo de las artes

º la recreación. (38) 

~o pocos casos de st1icidio pucdcr1 rastrc:1rsc }1asta cl

vacio existencial. Dígase lo mismo de In dcllncucncia., cJ nl-

coholismo r las drogas. Como también es notorio el caso de Jos 

jubilados y los mn)'Orcs de edad: al llegar a ese momento se les 
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viene por tierra el sostén existencial de sus vidas y quedan -

inr.1ersos en una especie de depresión que los aflige angustiosa

mente causando una verdadera neurosis y desesperación. Aún - -

cuando ese individuo esté, psíquicamente hablando, en un per

fecto estado de salud mental, est5 existencialmente enfermo, y

aquello puede desencadenar la muerte espiritual. 

La fuga existencial provoca necesariamente una rene- -

ci6n, un enmascaramiento de caretas y disfraces folsos con las

que quiere ocultar o al menos desvanecer un poco, la aflicci6n

que supone esa ausencia de respuestas a la vida. Por cjemplo,

cuando la voluntad de sentido se frustra, viene a ocupar su lu

gar la rnluntad de placer, y ésta es la razón por la que la 

frustración existencial suele manifestarse en forma de compens!!_ 

ción sexual. 

rrankl :ifirma: "El vocío e.xlstencial es l:i neurosis m!!_ 

siva de nuestra époc:i, y puede descubrirse como una forma priv!!_ 

da y personal de nihilismo, yo que el nihilismo puede definirse 

como la aseveración de que el ser carece de significación .. " -

(39). 

El hombre de nuestros dlas no sufre tanto bajo un com

plejo de inferioridad, sino bajo un abismal complejo de falta -

de sentido, acompañado de un sentimiento de vacío, fuga existen 

cial. Es común, por ello, que las gentes se avoquen desaforada 
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~ente en la búsqueda de ese complemento que llene de significa

ción tal vacío. !lo)' más que nunca están llenas las clínic:is -

psiquiátricas, se editan libros, revistas y artículos orienta-

dos a dar alguna pista de lo que puede ser ese significado, 

ilumine la vida de un hombre y lo saque de las tinieblas de su

\·acío, su hondo vacío existencial. Ds también el afán de los -

padres de f:unilia, de los maestros, políticos y consejeros en

tados los Órdenes, el dar un significado o lo \·ido de sus hijos, 

alumnos, súbditos .. Agustín Basave, a su ve: nos explico: 

":.ti angustia ante la fugacidad de mi existenci:i contin 

gente apunta a algo, no me angustio nom5s porque quiero ongus-

tiarme. Esto serio absurdo. )le angutio porque aprehendo la f!! 

ga de mi mismo, mi dimensión temporal y ansío anclar en raices

de eternidad. A mi inquietud le corresponde, en consecuencia,

un sentido Óntico fina]: la sobrcvivcncia. Pero micntrns viva -

esta existencia terrestre, scr6 tan s6lo un caminante, un pere

grino de lo absoluto". (.JOJ 
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III.1.4 La puerta de la Esperanza 

a. Mientras hay vida .... 

De boca de Pascal recogemos un pensamiento: 

"El hombre reconoce que es miserable, es miserable por. 

que lo es, pero él es grande porque lo reconoce". (41) La vida 

del hombre es un· vaiv6n existencial, a Ja ve: que se ve sumido· 

en su miseria 6ntlca, tiene Ja clarividencia 4e comnrobar tam-

bien que "mientras hay vida hay esperanza", y· añadimos: mi en- -

tras haya esperanza habr& vida. Por eso, la respuesta 6ptima,

para el hombre que quiere ser coherente con su ser, es evitar -

el ostracismo de la vida sin sentido que propone el nihilismo,

º la fuga existencial que nos ofrece por doquier la sociedad -· 

contemporSnea, y afirmarse en la b6squeda de la plenitud exis-

tencial que se propone en la filosofía Basavlana: 

" .. toda decisi6n implica peligro. Conscientes de nue~ 

tra más profunda peligrosidad, caemos en Ja cuenta, no obstante 

de que la vida nos ha dado, como precioso regalo natual, la es

peranza. Nos dcscubrirnós rn el m~s íntimo n6clco de nuestro -

ser, como <lcsamparn<lo~, como carentes, como indigentes, y como

plcnitud incumplida pC"ro, a la vez tenemos la esperanza de lle

gar n ser ln plenitud r¡uC> no somos. No se trata en manera alg_!! 

na, de un intin1ismo st1hj~tivo dictatorial frente a la realidad-
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objetiva de la cosa en sí, sino de una humilde sumisi6n del c. 

hombre integral a su interioridad abierta al ser". (42) 

"Mi ser reclama Ja plenitud, Mi ser se rebela ante la 

nada y el vacío; rechaza la contingencia y la muerte; huye de

la infelicidad y de la imperfecci6n .... Aspiro inevitable e -

ilimitadamente a Ja grandeza y a la pcrfecci6n, a la felicidad 

)' a la vida". (~3) 

De hecho, todos queremos vivir, vivir en plenitud, t~ 

mando la vertiente que nos parece mñs adecuada para ello. La

elocubraci6n filosófica con apego al conocimiento <le Ja reali· 

dad y de nosotros inmersos en ella, abre las posibilidades pa· 

ra encontrar. las directrices de la vida. Mientras exista esa

libertad intelectual-que existird siempre en el hombre-, en -

esa medida estard abierta Ja puerta de la verdad, pues la ver

dad in~utable existe, y existe nuestro deseo de poseerla, y -

tambi6n nuestra capacidad para ello, nuestra capacidad reflex! 

\'a, la filosofía hecha vida en el afanoso buscar la 11 vcritas· 

cxistcntialis". 

La cspcran:a es connatural al hombre, se ncompafin 

siempre que 6ste asi lo desee. Frankl resume en una sola idea 

la perenne cspcran~a que coexiste, n6n en 1Js J!¡6s difíciles -

situaciones vitales, como las que fueron n:ira 61 como prisionE_ 

ro naü: " ... a pesar de todo hay que decir sí la vida"(44). 
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La filosofía de la Esperanza en Agustín Basave es ex

tensa, y forma el eje sobre la que gravita y se sostiene la 

existencia humana: 

"Cuando se analiza la estructura de la vida humana, 

hay que tener siempre presente que el hombre, aunque de suyo 

es nada (vertiente de Ja angustia) está sostenido por alguien

(vertiente de la esperan:a). 

Como actuali:aci6n de mi ser religado, la esperanza es 

algo más que un simple sentimiento. ConstitU)'C el sentido de -

mi vida y me ¿onduce por la aut6ntica vertiente que estructura

mi ser y el ser en general. "La esperanza, ha dicho Landsberg, 

es el más notable fruto del esfuerzo que realiza el pasado para 

hacerse futuro, es lo que en el más propio sentido produce el -

ser y le hace ser efectivo". (45) 

Porque lu esperanza es la postura más humana, la más -

centrada, acorde con su naturaleza indigente onto16gicamente -

hablando, y a su ve: con su esencia de ser en potencias de gra! 

des logros dentro del marco de la libertad, y bajo las directri_ 

ces de su raz6n que orienta a la voluntad hacia aquella conse-

cusi6n de plenitud de ser. La Antroposofía Metafísica nos· di-

ce: 
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111\i pesimismo, ni optimismo, simplemente aceptación C!!, 

bal de la existencia integra con el lado de la angustia y con -

el lado de la esperan:a. Repudio de los cuadros a una tinta -

que presentan la existencia mutilada". (46) 

b. Amalgama nada-absoluto 

"Vidmos siempre en espera. Un futuro :in helado puedc

llegar a cumplirse. Por ser posible el logro de un deseo, la -

esperan:a incluye go:o. Pero es un gozo siempre mezclado de -

turbaci6n, porque el bien apetecido estd ausente y es aón ln-•

cierto. Esperan:a nunca puede ser seguridad. Donde acaba mi -

propio poder y confío en alguien empieza la esperanza". (·17) -

Se recogen estos pensamientos de gran hondura metafísica sobre

el hombre que plas~an la realidad más contundente de la pers~ 

na que se sit6a en un p6ndulo vivencia} que toen los extremos 

de su devenir hist6rico en el trance vital de su ser. Basave 

quiere fincar un pensamiento s6lido y fundar su fllosofia en un 

conocimiento profundo de la naturaleza humana, y a ello, expli

ca: 

"lle aquí el fondo de mi metafísica integrnl de la exi2_ 

tcr1cia: la pareja angustir1-cspernn:a es incscindiblc. Esta pa

reja psicol6gica corresponde a esta otra parejo ontol6gica: de

samparo metafísico-plenitud subsistenclal. La coexistencia de

cstos momentos en la vida humana es org¿nica y forma una unidad 



sustancial. Los vaivenes Je la vida se Jebcn al predominio del 

sentimiento Je nuestro desamparo ontol6glco o al predominio del 

presentimiento de nuestra plenitud subsistancial. En el cns -

contingens que es el hombre, hay un desfiladero hacia la nada -

y una escala hncin lo absoluto. Somos los humanos una misterig 

sa amalgama de nada y de eternidad". (48) 

Y concluye: 

"la angustia c!l el sentimiento de nuestro desamparoº!! 

to16gico. La (•spcranZll es el presentimiento <le nucstrn plcni~· · 

tu<l suhsistencial". (49) 
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I II . 2 UN SER QUE SE RESPONDE A SI MISMO 

III.2.1 Voluntad de significado y fin 

a. Introducci6n 

Hagamos un resumen de los saltos de ascenso del hom- -

bre: la postura natural de la persona -toda persona- que se 

torna perplejo ante sí y ante sus circunstancias y porvenir. Y 

entabla una lucha interna, ideol6gica, donde combaten la angus

tía, al vacío y la desesperaci6n por una mejor fortuna existen

cial; y vienen la amplia gama de opciones, la libertad en juego 

dispara aqui y allá buscando la portezuela de salvaci6n, la vi

da y la muerte rondan sobre sí. La neurosis y el ¡lesamparo, la 

fuga, la huida del yo parecen refugiar un encarnado nihilismo -

pero la vida cs .•. vida: la esperanza como elemento humano dn 

el tono a una filosofía nueva, a una nueva imagen del hombre. 

Decir que sí a la vida, significa buscarla, significa

conoccrse, rcflcxion~r, caminar hacia un fin, hacia un signifi

cado, llevar la propia existencia hacia la trascendencia -una -

dádiva-, encontrando la plenitud en el amor. Responderse a sí

mismo: sí. 

b. Significado Existencial· 

Pero decir si, es decir sí a algo, presupone un objc-
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to de clecci6n. Aunque sea una respuesta en estado larvario, -

ésa ya vale, )'vale como el hombre que se arriesga a pronunciar 

la. Sin embargo, moriría para reincidir de nuevo en una triste 

neurosis de dcscspcraci6n, si el objeto no es objetivo, si es -

producto de la propia imaginativa de lo subjetivo. Por tanto,

es necesario marcarse metas, tareas, logros con consistencia --

ontol6gica de bondad. Entro en juego la inteligencia que deli

cadamente tiene que juzgar sobre medios)' fines, bondad metafí

sica y moral de los objetivos¡ no basta decir que sí, sino -

decir que sí a lo que conviene, perfecciona, eleva y trasciende, 

a lo que nos lleva a la plenitud. 

Para Frankl el hombre estS intentando siempre cncon- -

trar sentido a las cosas, poniendo constantemente en juego su

vida ...• es la principal prcocupaci6n del hombre. Es precisa-

mente esta voluntad de sentido la que permanece insatisfecha en 

la sociedad actual. El hombre esta respondiendo a las prcgun-

tas que la vida le dirige y cumpliendo de este modo los scnti-

dos que la vida le esta ofreciendo. Si queremos desarrollar 6E 

timamcntc el potencial humano, debemos de creer prime1amcnte en 

la presencia )' existencia de un significado, de lo contrario 

irá a la deriva, se deterior&. 

Por el momento basta afirmar positivamente el hecho de 

la natural existencia en el hombre de uria voluntad hacia el 

significado y el fin <le la vida. Voluntad que ensancha sus 
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alas por la posibilidad abi~rta por la esperanza y el deseo -

innato de ser más, de vivir en plenitud. 

Ir a la deriva, dctcrior6ndosc, eso sería la cxistcn-

cia humana sino hubiera un porqu~, un sentido, una finalidad -

que nos llame. 

El pcnsanicnto de nuestro pensador ~cxicano se orienta 

del mismo modo, corroborando que la vida exige una filosofía -

del sentido existencial: que impera incesante una orientaci6n.

Volveremos más tarde explicando su ~oncepci6n sobre cuál es ese 

sentido, que 61 entiende como una dádiva del propio yo en el -

amor absoluto, -la trascendencia dirá Frankl· Basave nos expli

ca, sobre el sentido y fin: 

"Del análisis concreto de 1<1 existencia he sido condu

cido invenciblemente hacia una Trascendencia qtie es, a la vez,

el sentido de mi ser y la ley de mi vocaci6n. La significaci6n 

de mi devenir existencial está implicada en lo que yo soy es•n

cialmente. Superando las fatalidades biol6gicas y las circuns

tancias accidentales de la vida, mi devenir tendrl valor humano 

l!n la medida que sea dirigido por la libertad que selle --cen

e] sello de la autenticidad-- mi obra más personal. Yo soy -

el artífice de mi propio destino porque la esencia individual 

está en mis manos. llay un desfiladero hacia 13 nada y una ese! 

lu hacia lo absoluto. Ante la fugacidad de mi existencia con--
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¡ingente caba Ja decisi6n de a\•entar una ancla a Ja eternidad". 

(50) 

Esta actitud y concepci6n del hombre, se contrapone -

diamentralmente con filosofías que expresen, al modo de Jaspers 

que "La existencia misma es ci:lpable. Filosofar es experimen- -

tar el ser en el fracaso". (51). 

Bajo estos parámetros se desdice Ja realidad misma y -

se derramaba la propia existencia. Contra esta cosmovisi6n se

levanta el grito: el hombre en un ser con significado, la vida

tiene una trascendencia, 

c, El sentido del sufrimiento 

Es necesario hacer resaltar tambien una faceta del pe! 

samiento de \'Íctor Frakl referido al tema del sufrimiento. Su

pluma recoge la experiencia personal de Auschwltz y aporta c6mo 

aquello fue un cultivo intelectual y filos6fico que le llev6 al 

convencimiento de que "la \':ida tiene un sentido, y mas aún: que 

lo conserva bajo todas las condiciones y circunstancias, gra- -

cias a la posibilidad de d~scubrir un sentido también en el su

frimiento". (52) 

Partiendo de esta premisa, donde podría haberse venido 

abajo la teoría del significado, se refuerza. Pues el slgnifi-
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cado de la vida no está en el carecer de dolencias, pobrez~: 

cárcel )' miís penalidades que el hombre se ha encargado de cons

truir )' facilitar, sino en la interioridad del mismo hombre que 

hace un holocausto de sí (se trasciende) y se planifica en el -

amor. Haremos enseguida un esbo:o de la concepci6n que sobre -

estos puntos nos proporcionan Frankl y Bnsavc, para seguir ade

lante en el prop6sito de afirmar que la filosofía es una insta_!! 

cia de la vida 
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III.2.2 La propia existencia como <lddiva y como nutotrascen- -

dencia 

a. Autotrascendencia. V. Frankl 

Espondrcnos ahora las respuestas objetivas que cada -

uno desde su propia vivencia existencial, y desde el propio CD! 

po del pensamiento que les ocupa -un psiquiatra y un fiJ6sofo-

nos dan sobre el significado <le Ja vida que texativn y reitera

damente se esmeran en afirmar -<le ello depende Ja consistencia

de Ja vida·. Y es necesario que lleguemos a un punto, pues un

scntido vacuo, sería un sin-sentido, y no tenerlo es incurrir -

de nuevo en el nihilismo, <lel que hemos querido <lcsenten<lernos

<lesde un principio. 

Para Frankl, es un proceso ascendente que empieza por

una posturn hacia afuera de sí: 

"El hombre s6lo puede realizarse a sí mismo en la mcdi 

da en que se olvida a sí mismo, en que pasa por alto a sí mis-

mo~ (53) Y es ésta precisamente ln trascendencia, Ja autotras-

ccndcncin, contrapucstn a ln 11 autorrcaliznci6n" en l;i cunl el · 

individuo se busca a sí en sí mismo, sin salir de su caparaz6n, 

donde existe angustiosamente dando Vl1cltns f:1tiposamcntc, sin -

encontrar en esa actitud lo que busca desesperadamente. 
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El problema de la trascendencia puede interpretarse de 

diferentes modos. En ese "ir más all&", ¿hasta d6nde llega en

Frankl? Porque es claro que el punto de partida -de salida, en 

el sentido m&s estricto del t6rmino en cuanto a ''salir fuera de 

sí"- es uno mismo. Pero, el de llegada ;,hasta d6n<le se encuen 

tra? llay s6lo dos posibles opciones en Frnnkl: "Sohre el probl! 

ma del sentido que nos sale al paso o de las cosas que nos suc! 

den, en rigor, todas las respuestas positivas que podamos dar a 

estas preguntas están reservadas a la f6. De aquí que el hom-

bre de mentalidad religiosa no tenga nunca esta clase de prohl! 

mas" (54). Esta es la primera opci6n que se plantea. 

La segunda opci6n, radicalmente opuesta, la expongo 

del siguiente modo, "los demás tendrán que huscar el modo de 

sobreponerse críticamente por la vía del conocimiento, a este -

tipo de problemática". (55) 

Una respuesta u otra, es el vaiv6n del péndulo que, 

aun salv¡1<la ln actit11<l de la trascendencia, es decir dado el 

caso de que se trnsciPndn, en Óltimn instancia seguir~ en su 

oscilante moverse: por la vía de la fé o por la vía del mero co 

nacimiento racional. Es la nueva alternativa planteada y la 

nueva rcspucstn que se ] e reclama nl hombre y, :intc esta si tua

ci6n <le 1f~1itc Máximo, ln contcstaci6n e~ definitiva. 

Pero Fronkl no quiere llevar hasta allá las cosas. Esa 
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cuesti6n apareccr6 como rcsp11esta natural y csp6ntanca, esn re! 

puesta de totalidad es uno y suficiente. Pero, en cualquiera 

de los casos, siempre aparccer~n prcgu11tas en cn<la situaci6n 

"por el sentido de un acaecer parcial" (56). Este es el 1•cr<ln

dero sentido al que se viene refiriendo; el otro, el concepto -

limite, último, ene más bien dentro de la dcnominaci6n de un -

"suprasentido" (Si) 

Se~ún estas premisas, se po'dría redondear la problemá

tica franRliana del siguiente modo: hay un sentido (sobre el -

acaecer cotidiano), y u11 suprascnti<lo (sobre la vida en 6ltima

instancia. En la esfera máxima superior de Ja conccpci6n del -

universo cst6 el st1prascnti<lo, donde la ct1csti6n es: ni/1ilis-

mo, dubitati\·i<lad o f6. En }¡1 esfera del sentido, es decir, de 

las respuestas hoy y ahora n las circunstancias concretan del -

momento, <lichas rcspt1estas se dan con ar1·cglo o nqucl1:1 visi6n

unil•ersal (suprasentido): el nihil isrno llern al l'acfo existen

cial proclamado por el existencialismo sartreano; la dubltavi-

dad deja en suspenso una l'isi6n última y finca de momento fine• 

pr6ximos objetivos por Jos cuales orientar s11 existir, sr vn -

por alguno~ \'al ores relativos; 1:1 f0 que se flnca en un \'alor -

s11prcmo y hacia allá oricntn todos su3 neto:;. 

Ahora bien, Jn tr;1sccndc11cia, el ~~1Jt~1 de s1, queda -

claro que no es un sulto n1 vncío, a la r1;1da, 6sr se <ln por Ja

vía rdpido del suicidio. Quienes no picns•n ernpufinr un rcv6l--
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ver con ese fin, ni saltar por la cornisa de un alto cdificio,

ni. usnr cualqllicr otro medio de nutoaniquilaMicnto, ponen un -

punto objetivo hacia donde van, distinto de sí, seg6n lo insis

tencia frankliana: el amor en primer lugar, con todas sus ver-

tientes: a la esposa, los hijos y dem~s parientes, lo 3bsolt1to, 

en una completa entrega, sin la búsqueda de la compensación se.!! 

sual en sí, sino por el amado mismo, si no se perdería el scnti 

do de Ja vida: "si el placer fuera realmente el sentido de la -

vida, habría que llegar n la conclusi6n de que Ja vida carece,

cn rigor, de todo sentido. Pues ¿que es, en Último resultaJo,

cl placer? Un estado simplemente; el hedonismo podría decir in

cluso: el placer no es otra cosa que un proceso que se desarro

llen la sustancia gris del cerebro. ¿Acoso para conseguir seme 

jante proceso vale la pena vivir, padecer, obrar?" (SS) 

Continúa Frankl; el hombre: 

"Cuanto más se olvida de sí, cuanto más pasa por enci

ma de sí, más es él mismo hombre, más se rcali:a n s1 nisno. ~-

5610 el olvido de sí lleva 1 la plcnificuci6n y s6Jo Ja entrega 

de sí llev'a a la creatividad". (59) 

Este sentido <le la vida nuténtico cr::.•. :trajo :~11& en -

la trascendencia, o st1 desconocimiento, e~ lo quP cl~v:1 13 b;1-

rrcra entre ''el hombre que ha inventado Jn enmara Je ~a~, y el

que ha entrado en ella musitando una pl~garia" [bfl) nos recalca 
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el vicn6s en un giro entre drnm6tico y vi~cncial. 

b. La existencia como dádiva, A. Basave 

Sch¡1m¡1ns- filosofo alcm6n contemporáneo - maneja en -

algunos de sus tratados sobre el hombre, Ja siguiente idea: - -

"el hombre es y se hace mismidad por la donaci6n" No se puede -

permanecer cerrado en sí mismo, sin torcerse, sin frustrarse, 

sin contradecirse" (61) 

Concepto mismo que recoge y enriquece A. Rasave: "Sane 

ter la animalidad qt1C' hay en nosostros a la espiritualidad 

--específicamente humana-- es algo privativo del hombre. Y -

saliendo de nosotros mismos, extravirtiéndonos en la realidad -

plenaria, venciendo n11cstro egoísmo para donarnos nos rcali:n-

m os. Lo que parC'cc pérdida es encuentro, lo que parece cr.ipo-

brccimiento nos enriquece". (62) 

Para Basave, igual que en Frankl, la filosofía de la -

vida, da una respuesta de perplejidad)' para<lojfa: lo en-si es

td fuera-de-si. Se plantea al hombre dispuesto a una misi6n, -

aun darse en afanosa bósq11cdLJ del bien-en-el-otro. 

De allí que se postulen como vista el amor, )' c6mo so

bre este t6pico hallamos insondables materia que inunda sus 

pensamientos. La mctafica del amor que ahorn estudiaremos es 
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la traducci6n de la perfecta trascendencia. El amor, por esen

cia, encierra el despojo <le sí y la b6squeda del bien del amado. 



75 

III.2.3 El Amor 

a. In troducci 6n 

Veremos un capítulo donde se pondrá la respuesta últi-

·ma para levantar la angustia e indigencia ontol6gica del hombre. 

La respuesta adecuada y justa. Donde el filosofar concluye una 

primera fase:el conocimiento de la verdad de lo humano, del 

propio yo. Pero donde se inicia la seguuda fase, la fase deci

soria, que corresponde a la voluntad. No basta la confirmaci6n 

con la verdad, sino Ja fruici6n de Ja voluntad en la posesi6n -

de esa verdad-bien-amor, objeto y sentido de nuestra vida, im6n 

de la trascendencia, respuesta de las respuestas, que disipa la 

angustia, llena el vacio, actt1aliza ln cspcrnn:a y la vuelve g2 

:.o. 

b. ¿Qu6 es el amor? La respuesta de Basa\•e: 

"La vida es esperanza, pero es algo más: es amor por -

que sin amor no cabe una verdadera cspcran:a. El que no nrnn -

desespera". (63) 

"Ne propongo fines, selecciono mediar c•jt"rci to la -

ra:6n sobre el instinto: yo decido. Comprendiendo la normotivi

dad de la ley, exclamo: yo debo. Y conoclc11Jo el bien, expreso 

yo ano. Sin el amor la \·ida no sería dl~na <le ser ,·1vida. Con 
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el amor, se tiene la clara conciencia de un destino del hombr~ 

En el recinto profundo y misterioso de mi intimidad surge, grE_ 

cias al amor, un nuevo reino henchido de plenitudes insospechE_ 

das".· (64) 

El amor es la expresi6n de la trascendencia: 

"Un rec6ndito afdn de entregarse de expandirse, y de

gozarsc con esta expansi6n, caracteriza al amor. En este sen

tido el amor presupone abundancia de vigor espiritual, exnubc

rancia. S6lo es capa: de verterse el que rebosa. Se trata de 

una espontánea generosidad". (65) 

Y su contrapartida, la egolatría, trae atroces consc 

cucncias: 

"Cuando el ser humano, por soberbia, aspira a cortar

las amarras que lo religan nl Ser necesario, cuando aspira a -

la propio indcpcn<lcncin y cree posible constituirse en un scr

autosuficiente, cae fuera de la comunidad amorosa y se pierde

en la nada". (66) 

Joaquín Xirau, nos dice: 

"El amor llcrn a plenitud la indigencia. El amor es

una actitud pec11llílr )' p~rrnancntc del espíritu, a la cual se -
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le puede asignar cuatro notas fundamentales: J) el amor supone

abundancia <le la vida interior. 2) El sentido y el valor de las 

personas y de las cosas aparece 3 la conciencia amorosa en su -

radiaci6n más al ta. 3) Hay en el amor ilusi6n, transfiguraci6n-

11vi ta no\'a" o 11 rcno\'ata 11
• 4) La plenitud del amor supone reci-

procidad y, por tanto, en algún sentido, fusi6n" (67) 

c. La triple escala <lel amor en Frankl 

Esta filosofía <lel amor lleva un derrotero de ascenso, 

lo sexual lo er6tico y lo amoroso: 

''A las tres capas de la persona humana corresponden en 

efecto, tres posibles formas de situarse ante ellas, tres posi

bles actitudes, La actitud más primitiva es la que corresponde 

a la capa externa: la actitud sexual. De ];¡ estampa física de

una persona emana el encanto sexual q11e hace nacer el mismo im

pulso de la otra persona sexualmente predispuesta, afectando --

por tanto a esta persona en su corporalidad" (68) Esta es la-

primera etapa, la física podríamos decir, las bestias no pueden 

pasar de esta. 

En la segunda escala, frankl se refiere a lo que 61 ha 

llamado la capa er6tica, que va m•s alld del mrro impulso 

sexual, se considera la fase de relaci6n con 61, es la fase que 

se suele llamar de enamoramiento. Las cualidades físicas prod~ 
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ccn una cxcitaci6n sexual, aquí se prod11cc un enamoramiento. El 

enamorado se siente conmovido por la otra parte, por determina

dos rasgos del car5cter que se manifiestan en ella, se orienta

hacia lo psíquico. Pero todavía no se penetra hasta el fondo -

del tá, que se consigue en la tercera actitud, la del verdadero 

y auténtico amor. (69) 

El verdadero y auténtico amor, -tcrccrn fase-, en -

el sentido exacto de la palabra, es la orientaci6n hacia In pe! 

sana espiritual del ser amado, en cuanto 6nico e irrepetible. 

No se ama algo que la persona amada 11 ticnc", sino lo que> "cs 11 y 

v e en ello algo incomparable e insustituible. (70) 

El nut6ntico ¡1mor garanti:n ya de por sí su duraci6n -

en el tiempo, su perpetuidad. Aunque los estados corp6reos de

saparecen e incluso los estados de dnimo se sostienen, pero cl

vcrdadcro amor se mantiene como una rclaci6n espiritual con la

que hay de espiritual en el ser amado, como el hecho <le perca-

tarsc de un t6 en s11-scr-así-y-no-dc-otro-modo. El amor no tic 

ne tanto q11c ver con la corporalidad del ser amado, de modo que 

puede sobrevivir n su muerte y mnntc11crsc vivo hasta In mucrtc

del ser que ama. Frankl nnrrn en su obra. "El Hombre en busca 

de Sentido 11
, una escena vcrdadcrnmentc conmovedora y ~xprcsi6n

mds pura del m~s cierto amor, referido a los mo1;1cntos mds duros 

de su reclusi6n el Campo de Auschwit:, cuanJo p;1<lecía los peo-

res trntos y los tormentos m&s pesados y absurdos, donde el 5ni 
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ESTA 
SAUR 

TESIS NO DEBE 
DE L~ IJIBUOTECA 

mo de muchos se venía por los suelos cuando no había el sost6n

dcl amor que a\-i\·a la esperan:a: " .. scJJé un pacto en mi inte--

rior, si tenía que morir, mi muerte alargaría la vida de mi ma-

dre, y lo que yo tuviese que sufrir hasta llegar la hora tam- -

bi6n darla a mi madre, en la suya, una muerte dulce. S6lo me 

vela capa: de vivir mi vida a condici6n de que ésta tuviese un

sentido, pero tampoco quería padecer mis torturas y morir mi -

muerte más que si mi muerte y mis sufrimientos tenian alg6n - -

sentido" ¡;1) 

Y todo ser físicamente maduro que ame a otro se senti

rá acuciado en general por Ja necesidad de unirse físicamente 

con él. Para quien -de veras ame, Ja rclaci6n física, sexual, 

uno es sino un medio de expresi6n de lo que constituye el verd!!_ 

dero amor, es decir, de la relaci6n espiritual, y, como medio -

de cxprcsi6n, recibe su consagraci6n humana, precisamente de --

amor". ("2) 

Frederick D. KiJhclmesen nos dice al respecto en su -

Metafísica del Amor: "Si el amor es el re gal o gratuito de una -

persona a otra persona, Jo contrario del amor es el intento de-

apropiarse del ser de otro paro uno mismo. En la roíz de toda

apropiaci6n de este género yace el in~ulso del hombre de vencer 

su propia indigencia, de dominar su propia pohre:n ontol6gicn.

Sintiéndose limitado y finito, el ser humano no outéntico trata 

de compensar esta carencia agregando a su ser t'l ser <le otro" -

(73) 
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d. Conclusiones 

Concluímos el capítulo. Se ha querido expresar, del -

m odo más suscinto y claro, y a t rnvés del pensamiento de los 

dos pensadores que hemos abordado, que la vida reclama de cont! 

nuo a la inteligencia cspcculntjva, respt1cstas cruciales, res-

puestas que están c11 ln propia naturale:a, pero cstan. quasi

ocultas, y se deben entresacar por el muy humano proceder de la 

raz6n que ausculta lo más rec6n<lito del yo, del t6 y del nos, -

~l mundo todo. 

Se ha dicho atrás que pura rspcculaci6n es estar n me

dio camino, no en cuanto a los fines de la filosofía que logra

su plenitud en su mismo especular; pero si de la vida humana, -

que debe alcan:ar sus bienes por la acci6n. Sentadas las bases 

conceptuales -del hombre presente-, procederemos a delinear la

entrafia del hombre act11ante. 
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III.3. UN SER QUE SE DECIDE POR SI MISMO 

III.3.1. Libcrtnd "Dcu y "Para" 

a. Introducción 

Venimos explicando la naturaleza del hombre en el sen

tido de un proceso. El hombre en su m6ltiple dualidad acto-po

tencia, i11<ligcncia-cspuranzn, materia-espíritu, intcligcncia-v~ 

luntad, nos ofrece una gama variopinta de tratamientos; nos ha

parecido mis adecuado llevarlo por el plano ascendente del an5-

lisis <le su desarrollo "actualizantc" que se inicia por la npr~ 

minntc ncccsitla<l de rcs110ndcr las caus:1s <lo una carencia na tu - -

ral, que se ma11ificstn en angustio <lcscspcrnntc o neurosis. l.a 

respuesta ·hemos apuntado- esta en la ulterioridad Je! yo: el 

significado de la vida es en la-trascendencia por medio del -

amor, en la <l~divn 011 plcnitu,t <le ln propia persona. 

Entendemos que esta mnncrn <le conccl1ir las cosas cst~, 

precisamente, en el plano de la concc:pción intelectual, 11 sc fi

losofa" diríamos, y en el más estricto signific:1do lkl término

cn tanto que escudriñamos lo m:Ís recóndito del ent~ homhrc. l'c-

ro una filosofía <lcl hombro que no <lispusicr:1 .; cosas para l.:i 

acci6n, la exacta tr¡¡sccndcncia, el amor en el plano real, L'l -

paso <lcl "cic.16s" al "(1gcrc", le faltaría el remate que la coro

naria como digna <le ser cscl1chn<la, :~¡11·cn<li<l:1 y pr~1ctic;1cl:1. r:¡. 
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losofín del hombre nos hace inferir con necesidad, una filoso-

fía de la acci6n, una filosofla para la acci6n. Su tratamiento 

de causas 61timns <lcbcr6 marcar un programa, una taren, un fin 

a la vida. El auténtico fil6sofo elabora una filosofla, y la 

adopta, ~~. en aras de su propia legitimidad como tal 

fil6sofo, en aras de su dignidad como hombre. 

Ln dccisi6n por vivir -en sentido pleno-, viene marca

do por 2 perímetros: Primero el anfilisis de las opciones que -

la realidad presenta, un juicio operacional que dictamina a la

voluntad )'ésta ejecuta, Segundo: la libertad para hacer posi-

ble esa ejecuci6n. 

b. Libertad "de" y Libertad "para" 

Todo cuanto se ha dicho hasta aquí siguiendo punto por 

punto el pensamiento ele l'iktor Frankl y Agustín Basa ve, perde- -

ría toda su significaci6n si lo desgajáramos de un marco de li

bertad indispensable y con natural al perferto y arm6nico desa

rrollo 6ntico de la persona en cuanto tal. La libertad es una

característica ineludible para una Filosofla del hombre, sin -

ellla se echa por tierra toda estructura posible de lo humano,

sencillamente no se puede hablar <le él. 

La libertad es sobre todo "para", dice l'rankl, para a.!_ 

go especifico, para una dccisi6n, para un:1 actit1Jd, para la rea 
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lizaci6n de los valores. No es v'lido concebir cxclusivamcnte

la libertad como libertad "de", como pensar que se posee un·- -

enorme peso sobre la espalda )' se "libera de" ese peso. Sino-

mis bien es una capacidad, una apertura, potencialidad, posibi-

1 idad para actuar, para formar y conformar el propio destino -

con la meta objetiva de la naturale:a humana, por In trasccndc~ 

cla. Es posible hablar de trascendencia porque es posible ha-

blar <le libertad. 

Un ejemplo patente de estas palabras acunadas por -

Frankl es su misma vida en los campos de concentraci6n nazis. -

Aun careciendo 11dc 11 libertad, la tuvo 11pnrn 11 tomnr una actitud, 

incluso para actuar de un modo singular y propio, el suyo. Ca

da quien es tan libre como quiere serlo, se es libre para cle-

gir la capacidad de libertad que se quiere ejercer: depender& -

del autodcterminismo que se realice en cada accl6n, o m's bien, 

la orientaci6n de esas autodeterminaciones: si conducen al va-

lor y plenitud del propio yo en la trascendencia o si, por el -

contrario, conducen a la frustraci6n por decisiones tomadas en

ordcn a una '1nutorrcnlizaci6n 11
, falsa en Óltima instancia pucs

no conduce al amor y con él nl logro de Ja propia perfccci6n. 

Es claro que la libertad, es una libertad finita. Tic 

ne sus llmitcs y hay siempre cierta dependencia, cierto dctcrmi_ 

nismo marcado por nuestro cuerpo, por nuestra esfera psiquica,

por la dimensi6n social y el derecho <le los demás, etc. llay li 
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bertad y dependencia, conviven y cohabitan sin interferencia, -

sin pensar que es una relaci6n promiscua. El hombre no está -

libre de condiciones, pero es libre de asumir una actitud ante

ellas, las condiciones no le determinan por completo. 

En Frankl hay una mezcla de determinismo -libertad en

naturaleza humana. Supongamos un reo en prisi6n, está determi

nado por paredes, no tiene posibilidad de elecci6n en ese fe

n6meno. Pero, a la vez tiene la libertad de tomar una actitud

ante aquello, de decidir sobre c6mo sobrellevar aquella situa•

ci6n. La libertad es una capacidad superior, capacidad de auto 

-determinaci6n hacia un objeto conocido como valioso y es auto, 

es decir, propia dcterminaci6n, sin descontar por ello que -

otras determinaciones no dependerán del hombre mismo: habr:í un

campo posible de autodetenninaciones r otro campo de determina

ciones que pasivamente iremos recibiendo. La valía de un hom-

bre y su concepción moral provienen de las decisiones en base a 

los campos de posibilidad de autodeterminaci6n; las determina-

dones dadas carecen de mérito)' \'alla, son ajenas -por decirlo 

de un modo- a la propia persona: Lo propio y aut6ntico, de !o

que somos propictnr io s y rcsponsabl es, son las dctcrminac iones -

causadas por nosotros mismos. J~xistc determinismo c11 la dimcn

si6n psicol6gica y libertad en la nool6gica, ouc es la dimen- -

si6n humana, la dimensión de los fcn6mcnos humanos. Por lo que 

se refiere a los problemas cuerpo-mente, se le puede aplicar la 

frase "unidad a pesar de la di versiclad"; r al problema de libre 
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bedrío, la de 'libertad a pesar del determinis~o' que guarda p~ 

ralelismo con la frase debida a Nicola; llartmann, de 'autonomía 

a pesar de la dependencia', nos dice Frankl (7~) 

c. Con cada hombre se plantea de nuevo la existencia 

Esta frase titular, arrancada de los textos Basavia- -

nos, rcsu1tan en extremo sugestiva para comprender la esencia· 

del ser-libre. Aquí existencia, se plantea en el sentido más -

\•i\·o del término: llevo a cabo mi existencia, porque hay un -

r.tarco de libertad que me permite hacerlo. Existencia, de este

r.todo viene a ser algo propio del hombre; cada \"e: que hace un -

hombre empieza a existir, a hacer su existencia según su natura 

leza, o en contra de ella si violarla quiere. So podrá safarse 

de una esencia inherida y según la cual debe proceder, no podrá 

safarse pero podrá ignorarla, contradecirla. Y todo ello es p~ 

siblc porque el hombre está dotado de libertad. 

El profesor Basave nos dice: 

''Porque la persona tiene iniciativn y es autora de sus 

acciones, tiene que estar a las consecuencias de su actuar y -

responder por lo realizado. Por estn vía -la de la acción- se

introduce la medida del bien y de lo justo. El acto libre reci 

be su sentido plenario, no por el simple actuar, sino por ln -

recta actuación." (75) 



87 

"Ningún ser partjcular satisface adecuadamente mi medi 

da. Tengo una capacidad infinita de conocer y de amar m&s alll 

de los entes que conozco y que amo. Esta distcnsi6n magnífica

hacia el infinito, "esta nperturn sobre el absoluto" ~como In ~ 

llama Chenu- es la ra:6n misma de mi independencia frente a to

do lo demns. Porque escojo libremente, porque tengo una indif~ 

rencia dominadora frente a todo lo que no soy yo, puedo decir -

que soy aut6nomo". (76) 

Soy duefto y autor de mi actuar. Y es precisamente a 

través de estas acciones libres como realizó mi ser personal. 

Mi yo estl ordenado a la libertad." (77) 

·~sí entendido el concepto de libertad, bien puede de

cirse que dejar de ser libre serla dejar de 1er hombre. 

La libertad no interesa por sí misma, sino por lo que

nas permhe hacer. Esos gritos huecos de "libertad" que lan:an 

en las plazas públicas no sirven sino para adormecer bobos. La 

libertad es medio, no fin. No hay libertad para nada, sino li

bertad para algo, para un fin. No es mús libre el que deserta

dc su puesto que el que se sacrHica por él." (78) 
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III.3 .z. EL HOMBRE: SER AXIOTROl'ICO 

a, Los valores 

Un ser Axiotr6pico. Esta peculiar denorninaci6n para -

el hombre por parte del Dr. Basave se refiere al hombre que 

tiende a la rcalizaci6n de valores. En la esfera m5xima se en

cuentra el amor como la plenitud de valor, tanto en el sentido

de objeto de amor, amable, algo en sí valioso, independiente -

del sujeto que lo pose;1; como en el sentido de posesi6n u obte!l 

ci6n, captaci6n del mismo, por lo que se puede decir "ooseo es

te \'alar", aún cuando no se haya inmutado -el \'alar· ni dismi-

nuí.do, ni cambiado esencialmente: amor, poseo el valor "amor" -

pero no me he traida a mi al amado, sino a la inversa, me entre 

go a él, es \'alioso l'n sí y mi gozo está por él mismo, de modo

que crecerS mi gozo en la medida en que 61 cre~ca, en que su en 

tidad abunde. De modo que el valor pleno estará en amor el va

lor pleno, con entidad al máximo posible, hasta la infinitud. 

Hay una escala de valores, no todos son amor, aunq11e -

éste basta si en él está la plenitud de mi ser. 

Bnsavc I'C]aciona valor r bien: 

"En unn po5ición realista, no sería el valor el funcla-

mento del biC'n, :-inri inn::·~~:i, rl bien el furnlar:1cnto <lc::1 
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valor. El valor tiene que incluirse en la estructura ,6ntica 

del ser, no en un mundo etéreo de esencias al6gicas, sino que -

tiene su soporte en el mundo real, Trátase de una manifesta

ci6n activa del ser, de una ordenaci6n del ente fundado teleo--

16gicamente." (79) 

El valor es valor porque es 1cuanto mayor es su ser 

-menor potencialidad, mayor actualidad- mayor es su valor: 

"La raz6n formal del valor coincide con el sujeto por

tador del mismo''. [SO) 

Ya hemos hablado de los contenidos parad6jicos que de

continuo encontramos al tratar del tema del amor; pues bien, d~ 

cíamos que la poscsi6n del valor "aITior", esta en la no-poscsi6n, 

en la dádiva propia. El gozo amoroso esta en la plenitud del -

ser amado, porque esa plenitud es bondad y causa de la fruicidn 

de la voluntad. El espíritu -lo intelectual, lo volitivo- no -

opera como lo sensitivo, éste tiene que "sentir" en el contacto 

que estimula. Lo volitivo no busca el "acnpnramicnto" del -

bien, sino la 11 fruici6n 11 en el mismo, y ésta se da en la medida 

en que se elige, primeramente, y en la medida en que se procura 

su incremento en el ser, en la bondad, con lo que esto suponga

dc renuncia personal. 

De allí se infiere, por ejemplo, que cuando haya amor, 
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-cuando se elige algo valioso-, y verdadero amor, se busca el -

crecimiento entitativo en eso aunado, y con ello viene secunda

riamente, derivado de, la alegría por ello. 

El móvil de todo, en útlimo término es lo amaros.o, la vi

da al11 cul mina, y la filosof In del hombre a ello aspira, debe 

apuntar a replantearse la axiotropía humana para reorientar la, -

extimularla. Aquella inicial angustia culmina con la posesi6n

(no-posesi6n: dádiva) amorosa de un valor entitativamente 6pti

mo, máximo,el valor absoluto que carezca de toda potencialidad

-imperfección- y por ende posen la actualidad de ser plena -per 

fccción-. 

La "valiosidad" de los valores les corresponde, por -

tanto, ·par su grado de perfección ontológica (en el ser), y és

ta les aviene por su orientación, participación, en la bondad -

del absoluto valor. 

b. La Clasificación de Frankl 

En la concepción Frankliana caben tres grandes grupos

de valores: valores de creación, valores de experiencia y valo

res de actitud. 

Los primeros se refieren al trabajo, los segundos al -

amor y los Últimos al sufrimiento; ellos son considerados como-



91 

los tres valores por excelencia. 

Comulga esencialmente con los principios apuntados. -

Del mismo modo coloca el amor en la c6spide de todos los vale-

res, hacia el cual se orientan, y en funci6n del cual tienen un 

sentido. 

El mismo trnbnjo y el sufrimiento, efitan<lo en un grado 

sumo en la escla Frankliann estan subsumidos al valor amor; se

trabaja por amor, se sufre por amor, Y no por amor al trabnjo

mismo, que sería un activismo, una fuga y un falso amor, unn no 

trnsccndcncia. Ni por amor al sufrimiento mismo, que sería un

acti\·isrno, unn fuga y un falso nmor, unn no trnsccndcncia. Ki

por amor nl sufrimiento mismo, que sería un absurdo, un maso- -

quismo loco, desquiciado. 

Se trabaja y se sufre, por raz6n <le un amor pr6ximo -

-un t6- y por un amor remoto -un t6 infinito-. 
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111 .3.3 Jlacia la Felicidad. 

a. Felicidad, Trasendencia y ..\mor 

De hecho, ya hemos hablado hasta la sociedad de ella,

porque la felicidad no es en sí misma, sino que en una resulta~ 

te de vi \'ir plenamente scgtín una fi losoíí a de la trascendencia 

como dádiva en el amor. Cuando buscamos la felicidad en sí, -

no se halla, se esconde. Cuando se le invoca, no oye. Cuando

se le clama, ignora. Pero está allí, en la misma acción por la 

plenitud, en la actuali:aci6n de la propio existencia en orden

a un valor, al valor. En la vida que vive, que fluye, que avarr 

:a hacia su fin, fuera de sí, en el alter de 1:ifLxir.ia perfección· 

que sacia aquella indigencia ontol6gica, miseria potencial, se

mejanza con la nada. Felicidad es plenitud de ser, amor. En -

los pensamientos de \'ictor Frankl en notorio cómo de continuo 

recalen que }1ay cicrt:1s cosas que se buscan en sI mismas r no 

se encucntr:1r1. sino s6lo cuando indircctancntc se :1cudc a ella~ 

ejemplos de ello lo tenemos en la sexualidad; explica: cuando -

se ht1scu dircct:wc11tc 1 csc placer icsult:t no encontrarse y vie

ne la frustr:1ción, el v:1cío; pero cuando se busca Ja p:1rcja por 

amor, lo scxt1al se ortlcna en su sitio, co~o expresión de ese -

amor co11 el corres1'ondicntc roce sexual. Lo mismo, anotn tam-

bi6n, s11cvdc al ojo, p;1r:1 poder ver a1 exterior es necesario no 

auto-verse; nutoverse sólo rcsul tn cuando tiene un glancoma, 

cuando cstíl enfermo. Bu~;;:ur ln felicidad en sí misna es sinto-
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matologín enfermiza de búsqueda ego is ta del yo. En cambio, ve!! 

drd como resultante de la generosa d6dlva afectiva del yo en el 

amor. 

En Frankl, pues, hay una estrecha sinonima entre feli

cidad-autotrasccndcncia e infclicida<l-"nutorrcalizaci6n". Se -

ha explicado a lo largo ~e estos capítulos; ahora se rcsltmc br~ 

vemente: aquello que se designa como realización de sí mismo es, 

y ha de ser, el inintcncionado efecto de la trnscnccncia; es 

pernicioso y contrapro<lt1ccnte convertirla en el objeto de la in 

tcnci6n. Y lo que es cierto con respecto a ln nt1torrcnliznci6n, 

lo es también con respecto a Ja felicidad: la "persecusi6n de -

la fclici<l:i<l" es lo que impide ser feliz, cuanto m{1s lo conver

timos en objeto de nttcstrns vJd¡1s, m5s se alcjnrd de nosotros .• 

(81) nos explica Frankl. 

b. Felicidad y Bien Ultimo 

La aportaci6n de Bcsnvc sobre esta cucsti6n, viene a -

rematar los puntos que ha expuesto a lo largo de este annlisis

de Ja existenciu humana: 

"Estarna~ c>n e 1 csccnnrio tic una aventura trascendental. 

Nuestra vid:i entera sobrepasa su inmanencia .Y se prorccta hacia 

un más n116 ouc }¡1 1·ccl3ma y le impone acatamiento, orden y con 

sagrnción, a cambie d~ una fel lcidad perdurnblc". (S~) 
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Se recoge unn cita de J. Xirau, que nos dice al respe~ 

to que el hombre : 

"vive constantemente sin vivir en si", en perenne do-

naci6n de sí mismo. De ahí 11 su miseria y su grnndcza" y la es

trecha y profunda correlnci6n entre unn y otra. 

I.a conciencia humana, en su limitnci6n, lleva impl1ci

ta la presencia plenaria de la eternidad". (S:i) 

Contin6a Basave: 

"Todo ser que obrn, obrn por un fin. En el mundo de -

los seres vivientes, J>lnntas o :1nimnlcs, ln ontologia nos rcvr

la, por el análisis del ejercicio de cualquier causalidad efi

ciente, el principio <le finalidad. 

El hombre, ineludiblemente sujeto n esta ley unlver-

sal, tiene lo pcculi11ridncl <le obra1· con conocimiento de causa y 

libremente para la consecución de ~.u fin. Y no se trntn de una 

actividad ejercida con vistas n un fin cualquiera, sino .1 un -

fin 6ltimo en el cunl converjan Jos fines p~oximos co~íiri6ndo

les su raz6n de ser. 

El pleno acabamiento, la perfección o el bl en perfccro 

es el Óltimo fin de t1n ser. Y si csP ~cr es rncior1:1l pornt1c• 
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tiene conciencia de lo que es y de lo que tiene, este fin a1ti

mo, si es conseguido, ser& conseguido conscientemente y congo

zo. En su famosa definición, Boecio expresa que lu felicidad -

es el estado de perfecci6n debido o la posesión en junto de to

do cuanto nos conviene, reposo consciente del bi~n que sacia t~ 

das nuestras tendencias (Status ommium bonorum oggregntionc - -

perfectus). 

To<lo hombre, como ufirmn Pascal, "quiere ser fcli:, no 

quiere ser sino fcli: y no puede dejar de quererlo". Pero no -

todos conocen en cado momento los medios para lograr su felici

dad, ni, nun conociéndolos, tienen siempre cspiritu para dcci-

dirse por el recto camino. 

JUquczns, honores, cjcncin, virtud o cualquier otro -· 

bien creado no proporcionan al hombre la felicidad completa ni

pueden ser el último fin. Su limitación, su fugacidad)' sufre 

c11cntc incompntibiliclu<l; les impi<lc ser ese fin 61timo objetivo: 

uno mismo para todos los humanos puesto que todos tienen la mis 

ma nnturaJe:a". (84) 

Y concluimos con Sto. Tomos de A_quino: 

"La beatitud es, en efecto un bien perfecto, y que - -

apacigua tota]rncntc rl deseo, pues no scrín ella el fin Óltimo-
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si despu&s de ella quedase aun algo que desear. Por otra parte, 

el objeto de la voluntad, que es la forma humana ¿el apetito, -

es la verdad universal, de donde resulta evidenteccnte que nada 

puede apaciguar la voluntad del hombre si no es el bien univer

sal. Ahora, este bien no se encuentra en nada de lo creado, s! 

no solamente en Dios, porque toda creatura no posee rnfis que una 

bondad participada. Por esto Dios solamente puc¿e colmar de -

voluntad del hombre". (85) 
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IV. CONCLUS 10!\ES 

Vienen acontinuaci6n 17 puntos que recogen en síntesis 

la filosofia de la vida propuesta por nuestros pensadores en -

cuesti6n, Son puntos de concordancia en ambos y expuestos de -

manera sistemática y ldgica, segón se cntcndi6 en ellos. 

l. La vida del hombre reviste unos cnrncterísticas -

sinp,ulares cornprehendidas en su esencia -animal racional- por -

las que opera en orden hacia un fin preconcebido intelectualrne~ 

te y hacia el cual conduce sus decisiones volitivas. 

2. Son posibles dichos actividades dentro de un marco 

de libertad. Que \'iene también a ser patrimonio esclusivo de -

lo humano, y sin la cual su actividad quednrín reducida al pla

no animal del cual ha sido elevado por cnusn de la racionnlida~ 

3. Según esas premisas, 1 a vida del hombre no es un -

mero juego de instintos, sino una l11cha metafísica por optar -

·Un cauce para la vida: un juego de interpretaciones vitales y -

decisiones cruciales. 

4. El sel lo que lo mnrcn como "horno" f'::: su rnzón, por 

la que discurre en todo s11 quehacer, tanto c11 l~s cucstion~s me 

nudas de la vida ordinaria, como en las Cllf'st 1Dn0s finnlcs de 

su existir. Por poseer ésta Óltima nota <lecimos que filosofa 

sobre sí. 
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S. Ese filosofar sohrc las cuestiones vitales Últimas 

-el destino, la muerte, el sentido de la vida, la ubicación per

sonal en el cosmos - le es connatural, le viene dado en su esen

cia de hombre, su ra:Ón es apertura a la verdad total y en par

ticular a la verdad encerrada en el propio yo, primera y primo!:_ 

dial incógnita de su existir. ~o se encuentra pre-determinado. 

6. La disquicisión intelectual, sin embargo, puede -

errar ca e.u.anta a la Jirección que apunte resnecto a los actos. 

Porque si bien le es propio In bósqueda Je la verdad, no le es

propia su necesaria adecuaci6n con ella. EntrJ entonces en una 

situacicin de discernimiento y discurso para concebir intclcc- -

tualmente aquéllo que le condene como bien a alcan:ar, como -

fin Je su vida. Concluí1:1os de nuevo: debe filosofar, buscar. 

Ese filosofar se torna en un autointcrrogatorio. 

Y tiene su raíz en lo personal inJ.igcncia y c;ircncia ontológica 

-afirma Agustín Basavc-; un "desamparo existencial", Jirá. 0,

en explicacidn Frankliana, un no estar tlot:lJos instintivame11tc

para saber qué hacer. Un aún no, un estado <le "homo-vi;.ttor", -

una mezclm de actualidad con una pesada carga <le potenciuliJad. 

S. Esa situación real de carencia, pro\'oca una situa-

ción personal Je insatisfacción, de ¡1ngusti~1 vive11cial que se 

traduce en una pregunta filosófica, pues va a la causa Última 

del propio ser. (Una angustia que no e~ necc~;ariamcntc patoló -
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gica, sino dirccta~cntc proporcional a lo huaano: uan expresión 

exacta de su naturale:a indigente). 

9. Con lo cual ta~bi6n el autointcrrogatorio iilosdfi 

co es tanbiJn espontínea y natural, brote de normalidad humana. 

\"o: ade~uJiJ. del yo que busca su p!"opio yo ontológico. 

10. \"iencn 13.s respuestas . ..\una pregunta le corres

ponde sic~prc una respuesta. incluido el caso del silencio: cs

rcspucst3 Je ignaranci3, ¿e <lcsprccio. 

11. La busa.ue<la filosófica de la verdad encierra la -

posibili¿J¿ ¿el no encuentro de ella primeramente, sino de una

falsa verdad, apariencia ¡fe vc!"dall, falso derrotero para cani-

nar, y 3.Si se \'i\'c l'n el error, se cree que se \'ivc, pero Je -

continuo asalt:1 L1 :;osrccha J.c la cqui\'oCación y \"Uclvc aquella 

angustia. ~u¡:is ~is rccia~cntc llucs viene entrc~c:cla<la de du

da, Je ¿udJ existencial, que culnina en la neurosis nodgena 

(fluct~•cidn vital) -torminologla de Fr•nkl- o en la descsnera

ción de Eas1\·c. 

!~. b it:g• es otra posibiliJad. Desentenderse de mu 

chas expl~cacioncs y honduras, y optar por la primera instancia 

que ofy~e;: ·.:1 a~etito sensitivo: sexo, drogas, ruido, activi- -

dad, ... 0~ ~~n ~n:1 ~~na anplísina ,]e ocasiones para no enfren-

tar un yo que i:~~c·rroga, y responde con un silencio de indifc-

rcncia. 



101 

13. Sin c~bargo la vida es vida, sin6ni~o de novi~ie~ 

to, sed insaciable de verda¿ y bien. Y hay una irrcbatable li· 

bertad de hacerlo en todo co~ento: n•<ll• puede quitar Ja posib! 

lidad de tonar una ~c:itud ante tlctcr~inad~ situación, la peor

imaginable incluso. r mientras h•r vida hav esperan:• dice la

filoscfí:i popular. La esp~ran:a nunca r.;ucrc, tanbién h:i dicho. 

Y esta es la p11crta que abre un hori:ontc para nunca cejar en -

la b6squeda de la verdad aut6ntica, del verdadero sentido de la 

vida. Si la fug.:i responde, ni el estar en el error responde, -

ni tratar de er~1dir la pregunta es respuesta adecuada¡ la \'ida

s6lo se sacia con el cunplimicnto del propio fin impreso en la

propia naturale:a. 

l~. La Filosofía -brote espontáneo do lo humano- se -

satisfará y descansará en la 6nica verdad que puede haber sobre 

la vida, pues todos somos huManos y con la misma estructura 6n

tica, a la que le condene J3 nisrna bondad. 

]5. Hay un fin pues, un significado dC' la \'ida, quC' -

no es cualquier significado -relativismo-, o ningdn significado 

-nihilismo-. La respuesta de A~ustín Basa\"e y \"Í\;tor Frankl, -

e~ expresada en estos conceptos: la rcs¡1ucsta esta en la deci-

si6n para actuar scgdn el juicio de la rcct¡i rJ:cin que dictani

na la existencia real cxtramcntal de un hic~, clistinto del pro

pio yo. Para conseguirlo es ncccs.1rio act;J1r a él -trascender, 

trascenderse- en una <l~da Je la propia pcrson3. Un:1 <l~<liva y 
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trascendencia que ne tic~er. otro nombre ~ás que el a~or, cual! 

dad en el hc~brr ¿~ prcpia entrc~a n un t~, un valor, un bien. 

16. En la ~cdi¿a de la pcríccci6n onto16~ica de ese -

td-valor-bien, es decir, en la ncdida en que es, en cs3 nedida

scrfi c5s td-valcr-bic~, y el arar -la cntrc~a del )"O- se fundi

rá con ~l de ~oda ~~s pleno -saciar~ a la voluntad-. 

17. Por tan:o, habrd ttls-valorcs-bienes que tienen 

cierta perfección -cierto >rado de ser, con potencialidad-, que 

sacian p3JCialmcnte el a~or -el queres-. Pero éste s6lo se sa

cia hasta querer donde no haya más qtJcrcr, es decir, en un t~-

-valor-bien perfecto, es decir el Absoluto Bien. Los tds-valo

res·bicnes parciales corrcsponder~n con una felicidad parcial,

el Bien Absoluto con una absoluta Felicidad. 
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