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I NTROlJUCC ION 

El objetivo principal que persigue este trabajo ea poner de manifie~

to la import4noia que las cosmovisiones -religiosas, filosóficas e ideo

lógicas- tienen en el comportamiento moral de los individuos. Para ello 
,/ 

se ha subr~ado el ?apel esencial que desempeña.en diohas oosmovisiones 

el elemento ontoldgioo existencial humano de la trascendencia, elemento 

que se constituye en valor absoluto y principio normativo supremo~ De -

acuerdo oon es·te principio se intenta descubrir las que podr!an llamarse 

"funciones dticererlstenciales de las visiones del mundo", y que no son 

otra cosa que las operaciones mas generales que el hombre realiza para -

tratar de encontrar el :fundamento de su ser y el sentido de su existen

cia en el universo. 

Siguiendo los lineamientos anteriormente marcados se pretende apun

tar a la idea de que toda cosmovisión es una manera como se afronta - -

aquello que, como absoluto, llamamos trascendencia. 

La metodolog!a que se.utilizar! para intentar resolver los anteri~ 

res problemas esta orientada_hacia el an4lisis existencial y por lo tan 

to se ha recurrido a las ideas_b4sicas del existencialismo cristiano, r.! 

cogidas en Jaspers, Gabriel Maroel y Kierkergaard principalmente ( cfr. 

bibliografía). 

Ciertamente se investiga en un terreno en el que se dispone de mucho 

material·histórico acerca de las ideas filosóficas y religiosas que han -

aparecido en el mundo, pero esa misma abundancia y diversidad, sobredi

ticulta en muchos de loa casos, penetrar en aquello que sea lo esencial 

a todas ellas. Esta dif'icul tad se debe, la mayoría de las veces, a que 

88 juzgan aquellas ideas desde el punto de vista de cosmovisiones partiCJ:!_ 

lares y de los valores que ellas encierran, pero lo que aqui se pretende 
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es encontrar el fundamento existencial de esas cosmovisiones. Una cos

movisión es una interpretación del mundo, una estructura compuesta por 

miles de significados empirioos y valorativos recogidos por el pensa

miento para darles forma, unidad y sentido. Por esta razón, un punto de 
\. 

partida adecuado a este estudio puede ser el análisis y esclarecimiento 

de esta necesidad interpretativa y sus origenes humanos. Desde este -

punto de vista, la capacidad explicativa solo puede descansar en el an4-

lisis y descripción de lo que el hombre puede ser en función de sus deci 

siones mas generales y fundamentales que configuran su existencia y por 

ende la de su sociedad. Todo ésto conducirá a enunciar algunos juicios 

de valor sugeridos por el análisis, y que deben ser justificados con el 

tipo de validación que sea pertinente. 

En función de las ideas mencionadas anteriormente, se ha dividido el 

cuerpo del trabajo en tres unidades principales. En ~a primera de ellas 

se ofrece un concepto gene¼al de lo que es una visión del mundo, concep-

to que por otra parte, se irá afinando a lo largo del trabajo. Se inten -
ta tambidn en esta misma unid.ad, el distinguir entre tres formas divei

sas de oosmovisionest las religiosas, las filosóficas y las ideológicas. 

En otro apartado se pretende medir el rango epistemológico de las visio

nes del mundo frente a la ciencia en su concepto moderno, poniendose de· 

manifiesto el carácter no cientifico de aquellas y por otra parte, la -

insuficiencia de la ciencia ante la problemática humanas se subr~a ad~ 

m4s, la necesidad de encontrar una explicación ontológica-existencial 

al problema del origen de las cosmovisiones. 

En la segunda unidad, se analiza y destaca al elemento ontológico 

primordial que constituye el eje central de las cosmovision~s y que, de 

acuerdo con el criterio del trabajo, no es otro que la trasoendenoia, -
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factor 6ate en torno del cual 88 configuran loa demás elementos de esas 

visiones. En este orden de ideas, se trata también de esclarecer y dis

tinguir en-esta parte, las relaciones que puede establecer el hombre -

consigo mismo, con e~ mundo de las c~sas que le rodean y con aquel n~cleo 
'l.. 

fundamental trascendente. Siguiendo esta descripción, 88 intenta deter--

minar en la tercera unidad las principales funciones existenciales de -

las cosmovisiones, las cuales se orientan en general a establecer una so

lución absoluta que perali ta al hombre enfrentarse al cosmos en esa triple 

relación vital mencionada anteriormente -con el hombre, el mundo y la -

trascendencia- y destacándose como consecuencia el oaracter profundamen

te 6tico y moral (1) de las cosmovisiones que es el objetivo ~ltimo de 

la investigación. 

I 
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I. Las Cosmovisiones. . 

La primera presunta que podria plantearse despues de leer el titulo 

de este trabajo, ea la que interroga por una definición clara acerca de 

lo que ~e va entender por una visión del mundo, concepción del mundo, im_! 

gen del mundo o cosmovisión. Al hablar del "mundo" en este caso,ae · ha-
./ 

ce referencia a la totalidad de lo real. No ~nioamente a objetos fisiooa 

sino támbidn a toda la serie de valores y de relaoiones que establece el 

hombre. El mismo ser del interrogante es opntenido tambi6n de este con

cepto gendrioo. 

Se puede intentar una definición de lo que es una cosmovisión afi~ 

mando -aunque solo sea provisional.mente- que se trata de una estructura -

conceptual que pretende representar la estructura de la totalidad de lo -

real. Es decir, ae trata de un pensamiento que intenta determinar la ese.!!. 

oia de la realidad con objeto de encontrar la unidad absoluta de lo diver 

so. 

A.- Tipos de cosmovisiónes. 

Dada una definición genérica de lo que es una cosmovisión, es oonve 

niente caracterizar brevemente las distintas maneras en que estas visio

nes han aparecido en la historia. 

Parece s&r que los elementos básicos intrinsecos a toda cosmovisión 

~ son la te, la razón y la praxis, conjugados de diferente manara pero inhe-

rentes siempre a toda concepción del universo. Por medio de la t4 se re

basa lo "dado" por el mundo para encontrar como veremos mas adel4nte, -

aquello que lo trasciende y que por 6sto se situa más allá de los limites 

de la ciencia. Sin embargo, esta relación con lo trascendente no impli

ca un rechazo de lo inmanente del mundo sino que, por el contrario, ilu-
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mina a ,ate al darle un aignitioado. Por este motivo ea menester de la 

raz6n que establezca conceptualmente los vinoulos necesarios que existen 

entre lo trascendente y lo inmanente, ofreciendo de esta manera la norma 

dtioa (trasoendente).que pueda dirigir la praxis (inmanente).B.ate ,Utimo 
\. . 

elemento. es lo que de una manera mas inmediata, importa e interesa en -,. 

un mundo donde necesariamente ae tiene que actuar y alhl dirigir la acción 

de otros. 
. l 

, Dependiendo del acento mayor o menor que se otorgue a los elementos 

antes señalados se originan tres tipos diferentes de oosmovisiones1 

A) Las visiones religiosas bas~~ en la te, B) Las f'ilosóf'ioas apoyadas 

en razón, y C) Las ideológicas cuyo motivo principal es la praxis politi

oa y social. 

l. CoamoviaiOJ2ea:Re~igiosas.- Toda religión implica, sin lugar a dudas, 

una visión espiritual de la totalidad al establecer vinculos (religare) 

con lo trascendente y absoluto. Sin embargo, esta visión puede permane-

oer en un nivel puramente intuitivo, es decir, en un nivel preoonciente 

no bien clarificado. Una cosmovisión religiosa, en cambio, determina CO,!! 

cientemente a partir de la té, ·1as relaciones que existen y deben existir 

con esa misma totalidad.. El ejemplo mas claro y mas cercano a la cultura 

occidental de lo que es una cosmovisión religiQsa, es el cristianismo al 

cual trataremos brevemente de caracterizar para destacar algunas notas -

fundamentales en este tipo de visiones. 

' 
En el cristianismo, la trascendencia se baoe patente en toda su ple-

ni tud en su caracter eterno y absoluto, y garantizada por la existencia -

de Dios (2). Á la vez, esta trascendencia infinita coexiste oon nuestro 

mundo finito, af'ianaándose esta relación oon la figura paradójica de Jesu

cristo, de Dios mismo haoi,ndose hombre. 
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La paradoja de Cristo -Dios y hombre a la vez- sintetiza y resuel

ve desde la :r,··1a paradoja crucial que representa la e:r:iatencia del ho.!, 

bre, es deoir, la contradiooión que e:r:iate en.tre el despliegue poderoso 

de 1~ voluntad 7 la·ooncienoia, 7 por otra parte la finitud y oontinge.!!, 
~ 

oia de una existencia marcada con el dolor y la muerte. Kas esta con--

tradiooión se resuelve porque lo in:fini to haciendose finito en Cristo, 

garantiza para lo finito -la existencia humana- lo infinito en la salva 
. . / 

oi6n 1 El.misterio de Cristo de esta manera se corresponde al miste-

rio del hombre. Solo .. el pecado, en su gravedad, mantiene la contradic 

oi6n anteriormente señalada po~ la pdrdida de la relacion con lo absolu 

to. 

De la manera anteriormente expresada, el cristianismo explica la -

totalidad del cosmos desde la perspectiva de la redenoi6n, estableoidn 

·dose el sentido del mundo como oamino de prueba para la salvación. 

Como cosmovisión, el cristianismo no es algo que concierna a un s.2, 

lo aspecto de la vida humana sino que por el contrario, la involucra to 

da. "Santificar todas las cosas" es el lema que señala la articulación -
/ que erlste entre la fe y los logroa de la cultura y la praxis concreta 

del hombre en el mundo. El cristianismo no es indiferente a ninguna c.2, 

sa secular, sino que se interesa de manera espiritual en todas las oo-

sas. Esta relación sin embargo, no puede establ•oerse plenamente sin -

la mediación de la razón que señale en cada oaso el oomo debe realizll.!: 

se. Este ea el motivo principal de la conjugación de la tilosotia oon 

la·religión en un fenómeno de oomplementaoión que por otra parte es o~ 

raoteristioo a toda oosmovisión (3). 

Por otra parte, la"e:r:istenoia" -nombre que daremos al modo de ser 

propio del hombre- tiende a ubicarse oomo totalidad frente a la totali-
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I 
dad del coamca, y de ahí que la fe requiera de afirmarse, o al menosºº.!!. 

trastarae con el desarrollo de la cultura y de la ciencia, ea un modo de 

vigilar_la oonoordanoia del existir consigo mismo, y tambián de hacer -

luz en aquellos datos de la ciencia en donde la creencia se haoe proba.--

" .ble en 'Wrminos de razdn. "Las pruebas de la existencia de Dios" que se 

han propuesto a lo largo de la historia son un ejemplo cl~ro de esta ne

oesidad básica. Es posible quedarse en la pura té, mas de esta manera 

tarde o temprano se. cae en la enajenación y el fanatismo debido a la -

falta de raz6n y coherencia en la dirección de los actos hUlllá.nos. 

Otra nota esencial de las cosmovisiones religiosas es la paradoja -

que representa su historicidad y a la vez su a.historicidad. En el caso 

de la del cristianismo el hombre religioso es oonoiente de su historici

dad en cuanto concibe su existencia como prueba o merecimiento para la 

salvación desde su situación temporal concreta¡ pero al mismo tiempo se 

reconoce contemporáneo a Cristo en cuanto a que todo mdrito ante Dios -

procede de El como ser que, con su muerte y resureoción, .abre la perspec 

tiva de lo etemo. De esta manera el ejemplo y las enseñanzas de Cris

to tienen una validez intemporal. Es1Des la paradoja de la ahistorici

.dad. 

2.- Cosmovisiones Filosóficas.- Toda filosofia es en un sentido muy gen~ 

ral, una visión del mundo puesto que cada problema :fi·losófico que se plan 

tea remite casi neoesariamente al planteamiento de todos loa dem4s. Cuan 

do se hacen manifiestas y plenamente concientes las interrelaciones entre 

los principales problemas filosóficos, es cuando surgen en la historia -

loa grandes sistemas conceptuales que configuran una cultura. Sin embargo, 

es necesario haoer una distinción entre las 'diversas formas de sistemas -

filosóficos para identitioar a aquellos que con mayor rigor se pueden deno 
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minar ooamoviaionea. 

En primer lugar, existen sistemas en loa que predomina el orden 16 

gioo, o aea, la manera o el mdtodo con que han de tratarse los proble

mas tiloaófioos, se trata de los sistemas critico-formales orientados -

hacia el estudio de la teoría del conocimiento, pienaese desde luego en 

Descartes 7 Kant. Este ~ltimo afirma al hablar del contenido de la Cri~ 

tica de la razón pura, 

••• Es una intimación a la razón, para que empren
da de nuevo la mas dificil de sus tareas, la del -
propio conocimiento, y establezca un tribunal que 
la asegure en sus pretensiones legitimas y que en 
cambio acabe con todas las arrogancias infundadas, 
y no por medio de afirmaciones arbitrarias, sino -
segón sus etemas e inmutables leyes. Este tribu-
nal no es otro que la Critica de la razon pura -
misma (4). 

Se puede decir entonces, que estos sistemas epistemológicos aunque 

pretenden ser universales en sus principios, tratan por esto mismo de 

encontrar los fundamentos del entendimiento mas no los del mundo. En 

el caso de la teoria Kantiana este resulta bastante claro si considera 

mosque para ella el problema de la existencia del mundo y sus cualida 

des -oomo si date tuera una substancia determinada- es un seudoproblema 

puesto que el concepto de "mundo" no se refiere a una cosa, sino que re 

presenta una síntesis de multiples experiencias y de las condiciones de 

posibilidad de tstas. Por esta razón el concepto de "mundo" no mienta 

a ninguna experiencia particular concreta (5). 

Existen, por otra :parte, otros sistemas en los cuales el aspecto -

critico anteriormente señalado, se encuentra subordinado o inmerso en 

la explicación ontológica. En este caso, se debe diferenciar entre las 

doctrinas pluralistas y las monistas. En los sistemas pluralistas, en 

donde se ubioa inmediatamente a Aristóteles, se reconoce que la realidad 
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debe ser estudiada por diferentes ciencias puesto que diferentes son tB;!, 

bi6n los seres en su esencia. Se trata de cosmovisiones que intentan dar 

ooherencia 7 unidád_a lo que en si es diverso, por medio de principios 

generales que le son comunes, pero que, precisamente por ser generales, -

no pre\enden explicar la esencia dltima de las cosas, sino m4a bien, los 

supuestos mas universales de ellas •. 

_En·los sistemas monistas, por el contrario, se intenta de una vez por 

todas encontrar la esencia 11nica del mundo como si :tuese de una. unidad tan 

absoluta que permitiera abordarlo como una sola cosa. EL hombre mismo que 

interroga por el ser no es mas una modalidad de esa 11nioa substanoia. Es

ta es la situación de los primeros filósofos naturalistas y de Spinoza y 

Hegel en tiempos modernos. Son quiz4, a los sistemas de estos pensadores 

a los que con m~or propiedad se deber4 llamar visiones del mundo, puesto 

que intentan determinar no s6lo un orden formal o :tundamental de las cer

eas, sino la esencia dnica del mundo. 

El caso tipo de lo expuesto arriba es el sistema hegeliano. En dl -

se nos explica el desarrollo de la realidad entera desde la certeza senci 

ble hasta la autoconciencias desde lo natural hasta lo humanos la moral, 

la religión, el estado, el arte, la ciencia etcetera, son explicados a la 

luz del despliegue de la razón dial~otica. Nada escapa a este desarrollo, 

ni &\ln la libertad humana que se explica tambián desde la necesidad del -

proceso del espiritu absoluto. No interesa tanto en este t~aba~o el ex

plioar"los-oontenidos concretos que oonsti tuyen a este -sistema, oomo el -. 

haoer notar el esfuerzo de la·raz6n y el concepto por reconstruir el pro

oeso de desarrollo de la totalidad. No debemos perder de vista sin em

bargo que el punto de partida es la creencia o!!, en la unidad absoluta 

de la realidad, y en que todo está sometido a una misma ley. Tampooo hay 
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que perder de vista que estos aitemas busoan una aplioación práctica ya 

sea en lo moral o en lo pol!tioo, 1111n ouendo esto pudiera parecer secun

dario. Asi por ejemplo, en Spinoza es notable au esfuerzo por fundamen

tara la ética, y·en Hegel su obra Principios de la filosofia del dere-
,. 

oho se refiere a una realidad mas cercana a la actividad concreta del -

hombre. 

Las visiones filosóficas del mundo, con todo, raramente han reparo.!!. 

tido directamente en las transformaciones 6tico-sociales, porque históri 

cemente, se han asimilado a las creencias religiosas, y en otros casos -

han sido transformadas en ideologia. La razón de estos fenómenos ea.tal 

vez, el hecho de que no se aborda con plenitud la problem4tica al hombre 

en su libertad, la oud.l ~o obedece a principios de causalidad puramente 

racionales. Para Kierkeg~ en el mundo axiológioo propiamente humano, 

la pasión y la té-elementos no racionales- son loa que determinan la ao

ción humana y el logro de los valores, todo dentro de aquello que inter.2 

resa primariamente a la existencia, y que no es otra cosa que su ubica-

oión y salvación dentro de un mundo caótico, contingente y abrumador. 

3.- Cosmovisiones ideológicas.- En t~rminos generales, una ideologla es 

una estructura conceptual de·conooimientos, valores y creencias .cuya fuE_ 

oión principal es la de ofrecer una orientación o guia para resolver los 

problemas de la pr4otica pol!tioa y social. En este sentido, la ideolo

g:!a se.plantea_tambi~ como justificación racionaly moral de acciones -

pol:[ticaa o de si tuaoiones sociales estableoidas (individualmente, la -

iditologia puede originarse de una problemática práctica personal). 

De acuerdo cono lo anteriomente dicho, las ideologias nacen liga

das a las circunstancias históricas del momento, pero ouando aquellas se 

oonstituyen en cosmovisiones, trascienden estas circunstancia para CO.!!, 
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vertirse en modelos o paraaigmas del deber ser. 

Al parecer, toda ideologia implica una cosmovisión. El mismo t•l'

mino parece referir.nos a un sistema de ideas que-nos expliquen el mundo 

para poder actuar en dl. Sin embargo, no en todos los enunciados ide~ 

16gicoa podemos descubrir esta implioaoión. Muchos de ellos son una res 
1, -

puesta no muy re:flexiba frente a un interés amenazado, otros, señalan 

simplemente la creencia en algunas ideas que pueden resolver problemáti

cas individuales o parciales (6). 

Asi pues, no toda ideologfa es una cosmovisión,muohaa de ellas na-

oen de las circunstancias y con ellas mueren, otras, sin embargo, las -

involucran en una visión total del universo gracias a la cual per'Viven 

cuando esas circunstancias cambian. 

Frayer atribuye en su libro Teoria de la 4Spoca actual algunas cara..2, 

teriaticas de la ideologia que deben ser cons_ideradas para explicar la 

naturaleza de las cosmovisiones ideol6gicas. 

a) Una de las :tunoiones de la ideología es la justificación teórico-moral 

de los interese de grupos o personas: 

Cuando una persona nada en la abundancia, est4 
en posesión de los medios de transporte y en si 
tuación de dictar sus condiciones,. y no dice: -
'en mi situación particular yo tengo interás en 
la libertad de comercio', sinos 'La libertad de 
comercio es lo mejor para todos, pues trae las 
mercano!as de las regiones donde es mas ventajo 
so adquirirlas a aquellas donde mas necesidad
tienen de ellas', entonces esa persona ha hecho 
de su interis una ideología (7). 

De lo anterior se desprende que la ideologia funciona universalizando lo 

que en si ea particular. El culmen de este proceso aparece en la cosmovi 

aión ideol6gioa en donde la generalización se haoe total. Se apela énto.!l 

088 a la eaenoia del mundo, del hombre 6 a leyes cósmicas inexorables. 
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Engels1 Los principios generales del universo que explican y justifi-

can la acoi6n revolucionaria marxista (Engels, Dialéctica de la natura.

leza). 

En la actualidad, cada vez es más dificil asociar una ideología oon 

'l. un grupo económico o social deteminado. La razón de este fenómeno pa-

rece ser el hecho de que.ha medida que las ideologias se aproximan mas 

al ideal de la cosmovisión, se hacen por esto mas universales y por en

de abiertas a diverso tipo de gente. El burgu•s, militante o inclusiv• 

dirigente marxista es un caso que ejemplifica este problema. Esto sig

nifica que la cosmovisi9n ideológica aunque puede justificar un interés 

económicc:rsocial, mas bien justifica toda una posisión existencial del -

hombre frente al universo. 

b) La ideología -afirma Fraye~ no son puras consignas lanzadas contra 

el enemigo. Muchos de sus enunciados representan autdnticos oonooimie.!!, 

tos. Con todo, la estructura total de la ideologia no es cientifica, -

pues se entremezclan en ella también creencias y valores. Paradójica

mente, toda ideologia apela en su favor a la ciencia tachando a las 

doctrinas adversarias de anticientificas, de ideologias: 

Todas las ideologias, al menos todas las moder 
nas invocan la ciencia. Es muy oomprensible,
ya que la ciencia es en el mundo de hoy la su
prema instancia y para muchos el ~nico valor -
que a~n queda. Nadie quiere malquistarse con 
ella, nadie quiere que su fuerza de conviooión 
estf del lado del enemigo, todos quieren saber 
la de su lado (8). -

Es-ta necesidad por la ciencia se hace vital para las cosmovisiones ide~ 

lógicas que requieren de abarcar mas aspectos de la realidad y de expli

oar los de una manera convincente. Sin embargo, existen dos maneras de 

interpelar a la oiencia. La primera de ellas afirmaria mas o menos: 
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"La ciencia apoya y oonf'irma mis creencias'', la otra diría "La ciencia 

aoy yo". Eatoa dos modos de considerar a la oienoia distineue dos to~ 

maa de uosmoviaiones ideol6g1oas, las que reconocen el papel de la t• 

en el primer oaso y las deterministas que pretenden apoyarse dnicamente 

en la c,waalidad: oient!fioa. 

o) Desde el punto de vista epistemol6g1oo, lo mas importante a oonsid2. 

rar es la mane·ra genérica en que se fundamenta la ideología y que de 

manera mas acentuada ~e manifiesta en las cosmovisiones de ese tipo. A 

este respecto Frayer af'irma quea 

Las verdades que proclama la ideo;togia son dogmas 
en el sentido estricto de la palabra, el proceso 
conceptual que proviene de ellos es puramente de
ductivo. Las oonoiben desde lo alto hasta la em
pirie pequeña, personal cotidiana y alli las sus
tentan oon ejemplos impresionantes y casos bur-
dos, mas nunca las ad uieren o corri na artir 
de esa empirie ••• asi, las conclusiones tienen 
que ponerse como premisa 16gioa y la realidad so

ede ser su oam de a licación no su suelo 

Por este carácter dogmático-deductivo de las ideologías en general, yª.!!. 

peoialmente de las cosmovisiones ideológicas, Frayer piensa que ~atas 

son mas bien una distorsión de la religión mas que una deformación de 

las cienoiasi mas no solo por ésto, sino también porque su estructura con 

ceptual es semejante a la de la religión, es decir, que toda cosmovisión 

ideológica oree, en dltima instancia, en un paraíso perdido, en el peca

do o "caida", en la redenoi6n del nombre y finalmente en la recupera- -

ci6n del para.leo perdido, pero ahora de una manera superior. De esta ma 

nera, para el liberal, el hombre pierde el 11 paraiso" de la libertad in

dividual con el advenimiento del estado y lo social: pero es redimido -

por el ideólogo burgu6s recuperando lo perdido en la democracia. En el 
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caso del marxismo, el hombre pierde el "parafso" del oomuniamo primitivo 

a causa .. de la división del trabajo y la propiedad privada: pero ea "redi 

mido" por J.larx que viene a traer la "nueva" revolucionaria para que el 

nombre recupere el "pardeo" en la sociedad superior comunista. 

Durante la edad media, la religión jug6 un papel orientador en la 

oul tura dándole un sentido y un significado. En la edad moderna, la -

ciencia y la f'ilosof'ia recionalista intentaron tomar este papel para 

caer en la cuenta práctica de la necesidad de la f~ en el quehacer hu

mano. Actualmente, las cosmovisiones ideológicas -mezcla de religión, 

de ciencia y filosofia- se disputan el lugar de orientadoras en la vi

da del hombre y la cultura. Al hacerlo, se revela el carácter exiaten-

1 -no solo racional y no solo práctico- con que el hombre se dirige 

al universo que lo rodea, interpretando de esta manera los valores que 
~s te encierra. 

4.- Ciencia y Cosmovisión.- Toda cosmovisión se presenta a·primera -

vista como un conocimiento de la realidad, y por lo tanto, alguien po

drfa preguntarse por la validez o invalidez de tal conocimiento frente 

a lo que en la edad actual se ha constituido en patrón o medida del c.2, 

nocer: La ciencia (10). Puesto de otra manera, la pregunta podria pl9:!! 

t~arse de la siguiente forma: ¿Puede haber una visión cientif'ica del -

mundo?. 

Si se analiza aunque sea someramente lo que ea el objeto de conoci, 

miento de una visión del mundo, se tendrá que contestar a la pregunta -

planteada arriba, negativamente, no puede existir una visión oientifica 

del mundo. La ciencia, por intentar recoger toda la riqueza de la empi 

rie, se constituye siempre en ciencia particular: sus verdades -por lo 

tanto- se restringen a un universo de discurso propio y particular en 
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donde ~ncuentran su sentido y oomprobaoión. Solamente una conciencia 

absoluta piesta por encima del universo pudiera ver y comprender la -

totalidad del ser y· dar razón de 61 de una manera irreprochablemente -

objetiva. A este respecto ha dicho Jaspers siguiendo a Kant, 

El todo uno del mundo al que pertenecen todas 
.las unidades que puede investigar el conoci
miento, no es él mismo una unidad que pudiera 
someterse digamos a una teoria universal, o -
que como una idea pudiera iluminar por adelan
tado la investigación. No hay una imagen(cien 
tlfioa) del mundo, sino solo una sistematiza:: 
oi6n de las ciencias (11). 

Por otra parte, Jaspers explica, que el mundo no es algo cerrado ni 

determinado, sino siempre abierto a futuras investigaciones. Las cos

movisiones, por el contrario, pretende encontrar la estructura esencial 

y absoluta del universo conforme a lo que podriamos denominar un "inte 

rés humano" que le imprime un sello axiológico fundamentalmente moral. 

Martin Buber, por su parte en ¿Qué es el hombre? pone de manifiesto 

la paradoja de las cosmovisiones al atender a la infinitud del mundo: 
/ 

Una vez que se ha tomado en serio el oonce~ 
to de infinito, no ea posible ya convertir -
al mundo en una mansión pare el hombre. Y -
en- la imagen del mundo hay que meter lo inf"i 
ni to, cosa paradójica, porque una imagen, 
cuando realmente lo es, es también una fisu
ra, limitada, y se trata nada menos de meter 
en ella lo ilimitado (12). 

Finalmente, a\1n'cuando se pudiese objetivar al "mundo", permaneo.!. 

ria sin objetivar el ser mismo que interroga por el ser de la realidad. 

Esto sucede asi necesariamente porque en todo conocer cientifioo subya

ce irremisiblemente la separación sujeto-objeto, o en palabras otra vez 

Jaspers, 



Cuando hacemos de nosotros mismos el objeto de 
nuestro pensamiento, nos convertimos por deci~ 
lo asi, en algo dia_tinto de nosotros, y a la 
vez seguimos existiendo como un yo pensante -
que lleva a cabo esta actividad de pensarse -
asimismo, pero que sin embargo no puede pena&.!: 
se adecuadamente oomo objeto. (13). 
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Esto es lo que Gabriel Maroel llama "misterio" en oontraposioión con 

lo "problemático". Esto 11ltimo es lo dificil pero objetivable, lo prime

ro, en cambio, es una pregunta que involucra de principio al ser mismo 

del interrogante. De esta manera, lo que se podría denominar el "yo pr~ 

tundo", no es objeto de investigación científica, pues es el supuesto -

que yace en el fondo de toda investigación. 

Se puede pensar que, puesto que no es de la inoumbencia cientifioa 
.--

las pretensiones de las oosmOYiaiones, la desaparición de éstas como al 

go erroneo e ind~il, se dará a medida que el avance y el desarrollo de -

la ciencia sea mayor. Sin embargo, se puede observar también que aunque 

el desarrollo cient!fico sea inconmensurable tiene limites dados por su 

misma naturalezas no puede explicar al mundo en su totalidad, no puede -

objetivar lo que esencialmente ea subjetivo y permanece como noumeno Pi:! 

supuesto de toda investigación. La ciencia1 en su concepto moderno,solo 

puede versar sobre esen·cias, sobre aquello que es cuantificable y -determi 

nado, en tanto que el hombre -como lo han recalcado los existencialistas

es lo que es su- existenoia en la eleooión que hace de su ser. Jaspers 

define claramente este problema al afirmar que, 

La impotencia de lo racional en aquello que ver 
daderamente nos importa, en la fijación de metas 
y de ~ltimos fines, en el conocimiento del Sumo 
Bien, en el oonocimiento de Dios y de la libel'-
tad humana, despierta un pensar que oon los me-
dios del intelecto es mas que intelecto( ••• ) 
Quien toma el modesto saber oientifioo por un oo 
nooimiento del ser mismo y en su totalidad sucumbe 
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a una superstición oientifioa. (14) 

En el p4rrato ~terior se ponen de manifiesto dos exigencias no re

sueltas 'por la ciencia: el establecer fines a la vida (eticidad), a la 
( 

libertad, 7 por otra parte, la exigencia del pensamiento por alcanzar 

el fundamento del ser. Solamente se puede dar una interpretación de e!! 

te fundamento, 7 la raz6n principal de esta necesidad de interpretación, 

es que el efectuarla, el hombre elige su propia manera de ser, determi

nando asi su existencia. La ciencia positiva en cuanto disciplina que 

versa sobre esencias, dnioamente considera el aspecto lógico formal de 

las cosas; pero un objeto (o un proceso) es siempre mas que su defini

ción, esta llena de contenidos y significados no formales: es decir, que 

esta si.empre preñado de mul tiples valores posibles que el hombre puede 

recoger para hacerlos suyos, para hacerlos su propia existencia. 

Si las cosmovisiones -no oientifioas- intentan explicar la esen

cia de la totalidad de lo real, esta explioaoion tiene que expresar t8!!!, 

bi6n la finalidad dltima del hombre y los valores que debe realizara 

sin embargo, esta finalidad no se encuentra en los limites finitos del 

mundo sino que, trascendiendo toda deteminaoión objetiva, se postula 

en una esfera absoluta y trascendente. De este n~cleo fundamental en -

toda oosmovisión se ooupar4 el capitulo siguiente. 
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II. Coamoviaión y Traacendencia. 

Al hacer el an&lisia de loa diversos tipos de oosaovisionea, se ha 

observado que en todas ellas existe un n~oleo absoluto o principio no~ 

. matiYo ·•upremo que airve como marco de referencia para todos loa dem!a 

elementos que laa integran. Este aspecto fundamental trascendente con.! 

tituye el fin ~ltimo (Dios, lo absoluto, la sociedad perfecta etc.) y 

la medida del deber aer que establecen las oo~oer,ciones del mundo como 

la posibilidad de elección mas general y absoluta, de la existencia. 

Por esta razón, un análisis de esta "piedra de toque'' -absoluta y tras

cendente- se hace necesario para comprender la nAturaleza de las vi

siones del mundo y del carácter eminentemente dtioo y moral que desempe 

ñan. 

A). La Trascendencia. 

De una manera simple e intuitiva se puede apreciar que el hombre -

se refiere siempre en su hacer, a fines que por ser tales "no existen", 

sino que se determinarán en el futuro. En este sentido el ser del hom

bre se configura por lo que a~n no es, y por lo cual la existencia siem

pre se trasciende a si misma. Sin embargo, esta trascendencia está co

locada en un tiempo finito y en un espacio determinado en el mundo; se 

trata de una "trascendencia inmanente", a~n cuando puede resultar para

dójica la expresión. Esta dada -además- dentro de los limites de la 

comprensión humana porque no rebasa las posibilidades inmediatas del 

existir. Puede haber sin embargo, otra intuición de la trascendencia 

que la eleva por sobre el tiempo y las cosas del mundo, y que aparece 0.2, 

mo posibilidad de realización de la existencia en tanto que transforma 

a ésta radicalmente. Se habla aqui más bien de la trascendencia que -

fundamenta a la existencia y no viceversa, ea decir, oomo valor ete:r-

no y absoluto. El signo sensible de esta trascendencia es la vida de -

los haz:oes, los misticos y los mártires, quienes de una manera oonoiente 

o preconciente han consagrado su ser a algo que reoonocian como algo -

mas valioso 7 perfecto que el propio yo. 

El problema crucial en todo caso, ea el establecer la naturaleza de 

la trascendencias si posee realidad en si misma o solo ea una ilusión 

humana. Analicemos, para clarificar este problema, un ejemplo de Karcel 

que puede servir para ello, a~n cuando este filósofo lo utilice para 

o tros fines: 

/ 



El revolucionario que oonaiente en morir por 
el partido, etc. se identifica oon aquello 
por lo que de la vida. La revolución o el -
partido son proporcionalmente para 61 "maa 

- :,o mismo que 70 mismo". Eata adhesion, esta 
-identif'ioaoi6n, encerrada en lo intimo de BU 

acto, aon laa que le oonf'ieren BU significa
ción. Alguien dir4~ "Pero no tiene la pre
tensión de ver el triunfo de la causa por la 

~ que se'sacrif'ioa, de disfrutar de 61, ni, por 
tanto, de aprovecharse de 61, renuncia, pues 
a toda recompensa, a toda remuneración ... (15~ 
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En este caso el planteamiento no representaria tanto problema ai 

el protagonista del ejemplo reoonooiera BU aotuar en función de la tras 

· cendencia absoluta, es decir, si su sacrificio se efectuara por un com

promiso de tipo religioso. Sin embargo, y dado que esta persona no es

tablece un vinculo de esta naturaleza, tenemos derecho a preguntarnos -

por las posibles motivaciones que llevan a este hombre al sacrificio de 

su vida. 

PRIMERA POSIBILIDAD.- Gabriel Marcel rechazarla que hubiera una autdn 

tica relación trascendente ni siguiera a un nivel elemental. Aunque el 

revolucionario se sacrifica por una sociedad que no verá jamás, de he

cho disfruta 7a de BU labora es el orgullo 7 el plaoer de su aoción -

en el ·despliegue de su poder, el motivo de su ser revolucionario. 

SEGUNDA POSIBILIDAD.- Se act11a presionado por causas sociales que no de 

jen otra alternativa que una acción violenta instintiva, en donde el pa~ 

tido, la sociedad futura perfecta o los grandes ideales solo juegan un 

papel secundario. 

TERCERA POSIBILIDAD.- La "astucia de la razón" -7a sea dialtlotioa o de 

algdn otro tipo- haoe creer a los hombres que persiguen un fin noble, -

siendo que son obligados y determinados a actuar de una manera revolu

cionaria. 
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CU.ARTA POSIBILIDAD.- B~ una traeoendencia f'ini ta y temporal -la soci_! 

dad perf'eota- la cual es aceptada y buscada por el revolucionario 00110 

un valor superior. 

Analizando las cuatro posturas anteriores, se puede deoir que en -
\, 

las dos primeras existe una talsa trascendencia, pues el el "yo" dado en 

au taoticidad el motivo principal de la acción. 

La tercera posición afirmaria que la supUesta trascendencia no es 

m~ que una ilusión. En este caso de que el sujeto en cuestión supiera 

que todo proceso obedece a leyes ineludibles que pueden ser de diversa 

indole. Seria algo asi como saber que se es un titere del destino y al 

miB110 tiempo no poder evitarlo. Podrla objetarse que no existe contra

dioci6n alguna porque es hasta cierto punto cómodo y fácil dejarse lle

var por lo que de todos modos ha de ser, pero ·esto no resulta cuando se 

exige la muerte y sacrificios concretos. 

La cuarta posición es quiz4 la m4s aceptable, puesto que un revol!!, 

oionario generalmente reconoce la objetividad de ·1a oausa por la que lu

cha, y que es "más yo mismo que yo mismo". Esta postura seria erronea, 

pues se le estt atribuyendo mas valor a algo que no existe que a la p~ 

pia realidad personal concreta: ¿por qué no disfrutar de los bienes i.!!, 

aediatos de la vida y olvidarse de lo demás?. Si no hay trascendencia 

obsoluta, no queda realidad mas importante que la propia existencia in

dividual en su devenir próximo. lo contrario seria vivir completamente 

enajenado. 

La intención de este análisis, es el olariticar la situación espi

ritual del hombre que resultaria sin la trascendencia. Negarla equival 

d.rfa a afirmar la irracionalidad de la existencia y la irreductible con 
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tradición en el mismo ser del hombre. Habria que admitir entonces que 

que el hombre naoe ya falseado desde su origen. Ahora bien -y pasando 

al ejemplo anteriol"- existe una quinta interpretación respecto a la ao

tuaci6n del revolucionario. Se atirmaria que ~n este caso, aunque se 

acepte dnicamente una trascendencia finita en el plano de lo racional, 
\. 

psicológicamente aottia el reoonooimiento de la trascendencia absoluta, 

se vive independiente del mundo sin estar tuera de él. ·Se tendria, en 

este caso, al esplri tu religioso enajenado de si mismo, cuya negación -

radical en el plano de los conceptos se viene a confirmar en el plano -

de la existencia. 

Cualesquiera que sea su naturaleza, la trascendencia como valor aj? 

aoluto, es siempre interpelada cuando se cobra conciencia plena de las 

relaciones que el hombre establece necesariamente con los seres que le 

rodean. Al cuestionarse el fundamento de esas relaciones -como veremos 

en el capitulo siguiente- se apunta ya a lo que como fin dltimo se COll!, 

tituye en absoluto, y con el cual también se establece un v!nculo que 

ilumina a todas las demás relaciones. Mientras mas clara y precisa es 

la conciencia de estos vínculos que el hombre realiza, más nitidamente 

se dibuja en esa conciencia el perfil de la cosmovisión. 

l. Hombre, Mundo y Trascendencia. 

De lo anteriormente visto se desprende que el origen de las cosmov1 

aiones quedará 811n más iluminado o si se examina -aunque sea brevemen

te las posibilidades mas genéricas del ser de la existencia. Diversos 

autores -principalmente existenoialistas- han señalado que el hombre se 

define por las relaoiones que pueda establecer consigo mismo. oon los -

demás, con las cosas del mundo que nos rodean, y finalmente con aquello 
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que da razdn de ser al mundo 7 a la exiatencia, es decir, con la trasoen -

dencia. Asi pues, el problema erlatenoial ae sintetiza en la relación hom-
, ; 

bre- mundo - trascendencia, ttiada que oonati tuye loa 11:mi tea "a priori" 

del existir. Buber at'irma que la exiatenoia·11ega al culmen de au realiza.

o16n ai haoe esenciales estas relaoionea (16). A-oontinuaoi6n se analizará 

cada una de ellas oonaiderando que nunca se encuentran aisladas, sino quw 

oada relaoi6n posible supone e interpela a lu dem'8. 

' 

2. Ser si mismo. 

Caai todos loa existencialistaa eatan de acuerdo en que una de las 

peculiaridades propias de la existencia - que so7 70 en oada caso- es la 

libertad. Se interpreta ésta no solo oomo negación de la naturaleza obje

tiva en la creaoi6n oultural,sino también como elemento que permite la 

deeterminaoi6n de lo que será la esencia del sujeto en la elección pe1'

sonal. En este sentido 7 como dioe Sartre, la existencia precede a la e

sencia, 

¡Qué signltioa aquí que la existencia precede a 
ía esencia? Sisitifica que el hombre empiesa por 
erlstir,ae enouentra,aurge en el mundo,7 después 
se detine. El hombre, tal 00110 lo concibe el exia
tencialiamo,si no es detinible,es por que empieza 
por no ser nada. Solo ser4 deapuds,y ser4 talco
mo se haya hecho. (11) 

Maa m1n;solo con la muerte puede determinarse la esencia de la existen -

cia, esto sucede aai poeque con ella se cierran todas las posibilidades 

de elecci6n. La existenoia,oon la muerte,ha quedado convertida para los 

demú en cosa en "lo en si", en objeto. Una vez aclarado esto cabe la -

-pregunta de 00110 puede uno relacionarse oonsigo mismo. 

En este oo!lllstante elegir que es la existencia, el hombre se puede 

comprometer plenamente con laa posibilidadea de ser que elije, haoiendose 

c011pletamente responsable de au aer,realizando en esta fidelidad a sus de-
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cisiones la esencia-de lo que es y lo que debe ser. A esta vida podria 
' . 

llamarsele "autentica" en cuanto que ea responsable de si. El hombre ~e 

de tambi6n, por el contrario, tingir que no elige y perderse en lo 80-

oial, en la banalidad, en el "uno" impersonal del que habla Heidegger ( 18). 

Llevado por la inercia de lo socialmente dado y rehuyendo la angustia de 
\. 

..:.. '·· incertidumbre que aoompaña a las decisiones vitales, no se af'ronta a -

la existencia como responsabilidad ni como el problema principal. Esta -

ea la diferencia básica entre lo que constituye una existencia auténtica 

7 una existencia inauténtica que cierra los ojos a las posibilidades de 

su ser. La vida auténtica es "ser si mismo" en el sentido de que la ex:ia 

tencia se capta a si misma en la libertad como proyecto de ser posible, 

ee: tambi6n el estar conciente de la f'ini tud del ser humano, de la muerte 

fracaso que constituyen sus límites propios. 

Sin embargo, quedan sin resolver los problemas mas aousiantes. En 

primer lugar, queda sin resolver, valorativamente hablando, si es preciso 

adoptar una vida auténtica o una inaut6ntica. "Ser si mismo" parecer.ta -

ser lo mas angustioso porque se encontraría uno solo ante su propia li

bertad y abandonado a la propia decisión. ¿No seria preferible el aban-

' donarse a loe gustos, normas y costumbres sociales sin afrontar la exis-

tencia personal? ¿No seria mejor pretender ser cosa determinando a la -

existencia totalmente por las influe~cias que vienen del exterior? 

En segundo término, y suponiéndose que se haya elegido una vida autél!, 

tioa, oabe el preguntarse adn, el oomo debe de afrontarse esta existencias 
, 

si ~nicamente queda el angustiarse y contemplarse o si hay algo mas que 

trascienda y de significado a la vida. 

). Ser con los demás. 

Otra de las relaciones vitales es la q~e se establece con los de-
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m&a. Toda eleooidn humana se insoribe en una sociedad determinadf., y todo 

lo que ae ea se debe en gran ~arte a esta relaoi6n sooial, y nunoa puede 

renunoi81'8e a ella. Toda pensar implica una oomunioaci6n interpersonal, y 

a au vez, no puede haber libertad sin pensamiento~ Una criatura humana 

abandonada en la selva, puede desarrollarse f'isioamente, pero no llega a 

constituirse 00110 existencia mientras est~ determinado por la.a leyes de ,. 
la naturaleza. Tampooo serta una mera cosa, pues en potencia puede consti

tuirse en existencia,y solo en virtud de lo social ( aunque ciertamente 

muy difioil deapu6s de un largo tiempo de abandono}. 

Ahora bien, si a la existenoia le es inherente lo social, ea posible 

cuestionar que tipo de relaciones tundamentales se pueden establecer con 

los demds. En primer lugar, la existencia puede establecer una retaoi6n 

esencial con los otros cuando los reconoce plenamente como existencias -

aaaejantes, oomo otros "yo". Shopenhauer afirma que un principio de toda 

moralidad ea el sentimiento de conmiseraci6n; de un ver en el otro los -

sufrimientos de uno mismo (19). Además, paralelamente a este reconooimien 

to,se está oonciente de la necesidad que se tiene de los otros y la necee 

aidad que loa otros tienen de uno. Se puede, sin embargo, eatableoer una 

relao16n inesencial cuando se considera a los dem4s oomo unos objetos mas 

del munao, y de loa cuales se puede usar o disponer para di versos proposi

tos. Se les considera oomo cosas y no oomo personas. Las preguntas que pue 

den plantearse en este oaso son semejantes a las anteriores, ¿Por medio de 

que rasdn debe elegirse una cosa sobre la otra? Y en deteminadas oirouna

tanoias ¿Se debe uno sacrificar por el otro o debe sacrificarse al otro? 

¿ Cu41 88 el fundamento maral que permitirá enfrentar a loa demás OODBel"

vando la libertad de oaaa quien? Estao preguntas interpelan en el fondo a 

lo trascendente en ouanto señalan la necesidad de encontrar un fundamento 

a6lido- no puramente subjetivo- que establezca los derechos básicos, y 't8;!! 

bi6n los deberes, de la persana frente a los demás. 
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4. Ser en el mundo. 

Otra relaoidn que nedesariamente realiza la existenoia ea la que 

· eatableoe con. el mundo. El "mundo" en este csao -no en su aoepci6n gend -

rio.,_ esta constituido por loa objetos del mundo natural hacia los cuales 

se dirige el hombre para interpretarlos y apropiaraelos. Esta oardoter i~ 
l 

tenc~onaí de la existenoia es el que,iluminando al objeto, le da un senti-

do, el objeto se impone a la erlatenoia, pero esta a BU vez, le impone al 

objeto BU estructura. Serla un error, sin embargo, el pensar que unicaman

te le impone la estructura de la raz6n, tambidn se impone en la interpre -

taoidn del objeto, la libertad y la voluntad, y en una palabra, la existen 

oia oomo totalidad (20). 

De acuerdo con la intencionalidad de la existencia, el objeto puede 

ser considerado desde el punto de vista de la ciencia cuando se intenta -

determinar BU esencia, de la t&Jnica cuando se le convierte en 'dtil, del 

arte cuando se le contempla y se le goza estetioamente, o de la religión 

cuando lo interpreta el hombre como un símbolo que apunta a aquello que -

trasciende todas las determinaciones del mundo. 

Se puede vivir cautivo por los objetos del mundo sin preguntar na.

da mas. Se puede ser un erudito e indagar por la esencia de las cosas, sin 

cuestionar el fundamento de dicho saber,ni su :f'inalidad 'dltima. Puede dis

ponerse de las cosas como 'dtiles que resuelvan problemas inmediatos, sin 

considerar que todo 'dtil lo e'S para algo, y que este "algo", a su vez, nos 

remite a toda una cadena teleol6gica que lleva hasta la"bbra final•que le 

da sentido a todo dtil. Pero la"cbra final" no esta dada en los objetos -

del mundo sino mas allá de su horizonte. 

F"'inalmente, pueden oontemplarse los objetos estetioamente y delit8,! 

se con e1los, sin cuestionar de donde procede tal deleite, sin preguntar 

que hay en la existencia persanal que haoe posible el sentimiento de lo 
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bello. 

En oonolusi6n, la existencia puede perderse en loa objetos del mun 

do sin buaoar su sentido, o puede, por al oontrario, oonaiderar que este 

sentido del mundo depende en gran parte de lo que el hombre quiere encon

trar en dlJ advirtiendo tambidn la temporalidad y caducidad de las oosaa, 
. . ' . 

lo oial es como una señal que apunta hacia lo intemporal y trascendente. 

Esta relatividad del mundo respecto a la existencia y a la trascendencia, 

la recoja y consigna Jaspers al afirmar que~ 

Al ser del mundo,evanesoente,pero que se rea
liza entre Dios y la existencia, es inherente 
un mi to que oonoib~ en oategoriaa biblioas 
el mundo como manifestación de una historia 
trascendentes desde la creación 4el mundo,~ 
sando por la oaida y a travás luego de los pa 
sos de la salvaoidn,haata el fin del mundo y
el restablecimiento de todas las cosas. Para 
este mi to no existe el mundo por si, sino que 
se limi.ta a ser un ente pasajero en el curso 
de un proceso sobremundano. Mientras que el 
mundo es algo evanesoente, lo que hay da real 
en esta evanescenoia es Dios y la existencia. 

(21) 

Las preguntas que subsisten en este oaso son el como encarar la temporali-

dad del mundo, y el valor del ser humano :frente a la caducidad de las co

sas y su propio cuerpo. En una palabra, se plantea el problema de como debe 

el hombre relacionarse oon las cosas del mundo. El hecho mismo de plante8d: 

se estos problemas señala la necesidad d.e la mediación de le trascendente, 

lo finito no puede fundamentarse a si mismo y existe el requerimiento de 

lo absoluto. 

5. Ser en la trasoendencia. 

Se han examinado a lo largo de esta unidad las relaciones b4aioas 

que el hombre puede estableoer oon el mundo natural y humano que le rodea. 

Se pudo apreciar también que el planteamiento fundamental de estas rela -

ciones aproxima a la conaideraci6n del factor trascendente del cual se ha 
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heoho menci6n. Sin embargo, la intuici6n intelectual de la trucendencia 

no implica la vivencia profunda de esta dl tima. Para esto, se requiere a

dem4a la experiencia existencial de la trascendencia. Aoeroa de esta ex

periencia se hablar4 a continuaci6n brevemente. 

a) La trascendencia ae manifiesta en la busqueda de la libertad absoluta 

' como una forma de existencia. 

Ta al hacer el análisis del"mundo", se veia que una manera de rela -

cionarae con ,1, era el perderse y dejarse absorber por sus objetos. De 

alguna manera se convierte entonces la erlatenoia en un objeto mas del ID1l!! 

doJ el mundo se apropia de la erllatencia en vez de que 6sta-se apropie de 

aquel4 Sin embargo, es posible .elegir ser independiente del mundo y apro

piarse con ~ibertad de sus objetos, llevar a sus dltimos l!mites las exi

gencia de la libertada estar en el mundo sin estar en élJpero esta inde -

pendencia respecto del mundo solo se logra en la dependencia profunda ha

cia lo a valores .absolutos y trascendentes. 

b) La necesidad de lo trascendente se hace patente tambidn en las situa

ciones l!mites, en la enfermedad y en dolor, en las grandes catástrofes y 

orisis sociales y en la muerte en sus multiples manifestaciones. En este 

. horizonte de la existencia se pone de manifiesto la impotencia del hombre 

y por consiguiente su fracaso ante los acontecimieniN)B del mundo y del -

azar. Surge entonces como puerta de salvaoi6n la trascendencia. Frente a 

quienes afirman que Dios no podia exisjir pues no crear.fa un mundo tan 

absurdo y malo como el nuestro, puede decirse que solo en un mundo ca6tico 

y perverso puede haber lugar para la salvaoi6n y la trascendencia. 

c) Se encuentra también a este elemento trascendente en las decisiones 

fundamentales que se toman y que involuoran a la vida entera frente a al

go que no es ella misma sino que va mas allá de ella. En estas elecciones 

el hombre enouentra su esencma misma con la cual se identifica plenamente, 
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pero esta eleoci6n,por ser libre no puede ser objetivada aino que ea un 

oontenido de la :r, o en lo que Jaspers llama "lo inoondioional". Tales de

\·oiaionea ae manifiestan en el amor, en la fidelidad y en la real1zaoi6n de 

alta.a causas, "en la realización de lo incondicional-dice Jaspers- se con

vierte la exiatencia,por decirlo asi, en el material de la idea, del amor, 
- . ' 

de la lealtad. La existencia resulta incorporada a un sentido eterno,oone~ 

mida,por decirlo aai,y no libremente abandonada a la caprichosiiad de la 

mera vida" (22). 

En Jaspers sin embargo, ".lo incondicional" ea tal que se debe renun

ciar a toda finalidad aunque este sea un "f'in dltimo". Eato se debe, en 

gran parte, a la influencia kantiana, y a que para 61 la trascendencia se 

encuentra 11nicamente en un proceso de interiorización. Por esta razón, 

I 
pra Jaspers el héroe de "lo incondicional" es Socrates, quien acepta la 

muerte solo por ser fiel a si mismo, en tanto que desprecia a los márti-
-

res cristianos en cuanto que obran en función de una :finalidad que puede 

ser la esperanza en la otra vida o el "dar testimonio de". Frente a esta 

exageración de "lo inoondioional" en Jaspers, Gabriel Marcel rebatirfa1 

Se me dirá adna "en la medida en que un saorif'i 
oio se halla inspirado por la esperanza de una 
recompensa, deja de ser un sacrificio". Es ev.!, 
dente. Pero, ¡qud psicología mas rudimentaria 
y falsa la que se represen.ta el sacrificio del 
creyente oomo consecuencia de un cálculo, Se 
halla inspirado por un impulso de esperanza y 
de amor. Pero esto no disminuye, ni mucho me-
nos su valor. Y solo podrá sostenerse lo con-
trario si ae inspira uno en un formalismo hi~r 
kantiano que iria hasta eliminar los postulados 
de la razón prd.otioa. Por lo dem4s, todo nos -
invita a pensar que donde no interviene ni el 
amor de Dios ni el amor del prójimo, lo que real 
mente entra en juego es el amor propio ••• (23) -

Reoonoce Maroel que esta idea puede desvirtuarse si se atiende mas 

a la recompensa que a la conaagraoión del alma a Dios o al prójimo. Es

to ~ltimo es lo que hace aparecer oon claridad la trascendencia. 
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d) Gabriel Maroel, haciendo un an4liaia de la fidelidad y la lealtad lle 

ga a conclusiones paradójioaa1 ¿El empeñar la palabra y comprom~terse -

oon alguien, no ea una traición aai mismo? Efectivamente, no sepuede te 

ner la certeza de que los gustos, sentimientos e intereses que hoy se -

' tienen sean los mismos que el dia de mañana. ¿Cómo es posible entonces 

que pueda alguien comprometerse y ser fiel a la palabra empeñada? Puede 

argumentarse que sooialmente i,e ve uno obligado a cumplir lo pactado, - · 

pero es evidente que hay compromieos'en los cuales uno es el único tes 

tigo, y 811n en .caso contrario, es obvio que existe una diferencia en-

tre sentirse obligado y reconocerse obligado. Y sin embargo, se acepta_ 

que la fidelidad no es un traicionarse a si mismo, sino 4!Ue por el oon--.. 

trario, es un reconocerse fiel a si. mismo, a lo mas profundo del yo y -

no al mero sentimiento del momento, "la fidelidad -dice Maroel- es la -

perpetuidad de un testimonio que a cada momento podr!a ser obliterado o 

negado" (.24). Este sentido profundo de la responsabilidad remite según 

Jf aroel a un "Tu" absoluto que la garantiza. "La conciencia· humana -dice 

el psiquiatra Victor Frankl- psicológicamente se puede explicar, pero -

como conciencia moral que enuncia una responsabilidad, no tiene explic.!, 

ción alguna si no es desde la trascendencia. La responsabilidad no ca

be sino ante una instancia superior" (25). 

e) Si bien se hace patente la trascendencia en la responsabilidad y la 

~idelidad, también puede aparecer a la existencia como el fundamento de 

s~ libertad. Se aperoata de lo trascendente cuando existe plena conoien 

cia de la libertad como algo radicalmente diferente de las cosas del mun 

do (como principio de negatividad del mundo natural), y a la vez como 

e.J.go que no depende de la existencia misma sino que le es "dado" ya de 

~temano. El hombre fundamenta necesariamente su existencia con sus de-
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oisionee libres, m4s, ¿Qu6·ee lo que fundamenta a su vez esta libertad? 

Se hace patente entonces una relación que no es establecida ni oon el -

mundo·n1 oo~ el hombre mismo,sino oon algo que trasciende estas determ,1-

nacionea. 

\. 

f) Finalmente, la trascendencia se hace patente en la busquedad de la -

justicia y la felicidad absolutas en un mundo donde se realizan la in

justicia y la perversidad. 

Se ha dedicado espacio para intentar esclarecer las relaciones vi

tales del hombre, dado que era necesario hacer ese recorrido para tra

tarde comprender de una manera mas nítida laa funciones existenciales 

que desempeñan las visiones del mundo (capitulo siguiente). El propósi 

to también fue el determinar que en la definición que ofrecíamos al -

principio de este trabajo acerca de las cosmovisiones, faltaba el ele

mento de lo trascendente. De esta manera puede decirse que, aunque -

aparentemente una cosmovisión solo es una explicación de la totalidad, 

su función principal no es . puramente co&iosci tiva, sino fundamentalme~ 

te ético-existencial, en el sentido de que m1n cuando surge como res

puesta universal al entendimiento, surge tambián como opción absoluta -

de la elección personal. 

De acuerdo con lo anteriormente dicho se intentará mostrar en el -

capitulo siguiente que independientemente de los contenidos objetivos 

que puedan ofrecer las cosmovisiones, éstas pueden definirse como un -

pensamiento estructurado, totalizador Y no cient!fioo, cuya finalidad 

étioc:rexistenoial consiste en lograr la unidad de la existencia Y orien 

, tar el sentido de la libertad, Esto en virtud d& la perspectiva que 

ofrece Jo trascendente. 
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III. Etioa y Cosmovisión. 

Se ha atimado en apartados anteriores que las oosmovisiones tienen 

una f'uno16n •tioa y moral. Se hace referencia en este oaso a que todo 

conocimiento de este tipo esta enfocado al establecimiento de valores -
. ' 

que permita normar la conducta moral de los individuos en sociedad. 

Ahora bien, esta función reviste un caracter puramente moral cuando rige 

el comportamiento en base a loa dogmas y a los mandatos emanados de las 

oosmovisiones sin que exista una preocupación por el proceso conceptual 
r 

del cual provie~en, se establece asi una relación inmediata entre la fd 

y la praxis. Por otra parte, las cosmovisiones pretenden también diri

mir o juzgar en aquellos casos en que se presentan conflictos de deberes, 

se desarrolla entonces un discurso racional propiamente ético. Asi por 

ejemplo, para el cristiano primitivo no representaba gran problema el -

cumplir con el decilogo; bastaba acatar _los ordenamientos de los .. saoe~ 

dotes en las asambleas y realizarlos frente a una moral m4s o menos d~ 

dinida aunque ciertamente contraria al cristianismo como la que predomi 

naba en el Imperio Romano. Sin embargo esta época de "claridad moral" 

oambi6 cuando el cristianismo tuvo cierta consolidación en el terreno -

social y político, y aparecieron las primeras doctrinas heterodoxas den 

tro del mismo cristianismo. Esta situación hizo necesaria la elabora-

ci6n de un discurso ~tioo-filosófioo que clarificaba y analizaba los 

conceptos oontenidoa en la doctrina y estableciendo al mismo tiempo or,! 

terios de conducta para la jerarquía y los fieles. Considerese por -

ejemplo los discursos de san A&ust!n contra los Maniqueos que tan nefa..!, 

tas conseouenoias morales trajeron por el dualismo que estableoian en-

tre la materia y el alma {Justificación del suicidio da valorización 

de·la .vida, otros). V~a este ejemplo para mostrar un poco el doble ca-
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rácter dogm4tioo y racional -no muchas veces discernible- que poseen las 

cosmovisiones, carácter que, por otra parte, se pudo apreciar al hacer 

el análisis de las cosmovisiones ideológicas. Problemas correlatos a -

esta preocupación dtica y moral son el de la libertad y la angustia que 

' surge de su uso, el de la relación que existe entre el ser y el hacer 

humano, el problema del :fundBD1ento de los valores morales y otros. To

dos estos problemas deben ser resueltos por las concepciones del mundo, 

estableciéndose asilo que se podría llamar "funciones ético existencia 

les de las visiones del mundo", y de las cuales se hablará brevemente a 

continuación. 

A. Funciones Etioo Existenciales de las Cosmovisiones. 

1.- Función de ubioaoión. Por medio de una imagen del mundo, se detel'

minan y esenoializan las relaciones existenciales básicas del hombre pa 

ra consigo mismo y para con los demás, con el mundo y con la trascende.E, 

oia. Unioamente en la unidad esta diversidad de relaciones puede enco11 

trarse la existencia de si misma. La función estriba aqui en ubicar y 

afirmar a la existencia frente a la infinitud del universo. Esto es po 

sible porque cuando se acepta la trascendencia, se le reoonooe como ac

tuante dentro de la finitud del tiempo, o como dice el Collins hablando 

sobre Kierkegaard: 

Se descubre ahora que lo eterno es inmanente al 
orden temporal, de tal manera, que presta si~i 
ficado al tiempo en si mismo y para la felioi-= 
dad eterna. La trascendencia también es reva
luada. El bien eterno se confronta en el tiem 
po. y en el plano humano. (26) -

Asi oomo para conocer al objeto se requiere de la perspectiva que 

da el alejamiento del sujeto, asi también el sentido existencial de la 
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naturaleza y del hombre -y de la apertura hacia ellos- requiere de la -

perspectiva que da lo trascendente, "habiendose vuelto propiamente libre 

del mundo, resulta por primera v~z totalmente abierto al mundo, alli do~ 

de puede existir independientemente del mundo porque vive vinculado a -

Dios" (27). 

De lo anterior se desprende que solo 1a·trascendencia clarifica -

las relaciones vi tales. Las cosmovisiones -se encargan de estable.car e.!. 

tas relaciones dándoles coherencia y unidad. El hombre sabe entonces, 
\ 

la misión que debe y puede realizar en el mundo y que es con lo cual se 

identifica¡ especifica el carácter que tienen los demás hombres respec

to a la existencia personal1 los determina como amigos, como enemigos o 

como necesitados de la redención, pero nunca le son indiferentes: en vez 

de perderse en los objetos del mundo, las cosmovisiones indican las re 

laciones esenciales que deben establecerse con 61 y su sentido evanescen 

te, señalando a la vez el lugar en donde es posible la salvación. 
I 

2.- Función de unidad. Otra función importante de las funciones del 

mundo, es la que trata da unificar lo que en la existencia humana es la 
., 

mayor parte de las veces contradictorio; se trata de unir a la razón con 

la existencia entera por medio de una jerarquización de los valores.Des

de esta perspectiva, la razón y la pasión, la ciencia y la fd, la volun 

tad y la inteligenoia, lo necesario y lo contingente, quedan todos intrin 

secamente unidos por loa valores superiores. 

3.- Función de libertad. Una cosmovisión- ya sea religiosa,filosófioa o 

1deol6gica- tiene como una de sus características prinoipales,el ofrecer 

a la libertad un valor absoluto y trascendente oomo p~sibilidad de elec

c16n máxima. Se alcanza así la plenitud del sentido de la libertad. Tod~ 

libertad lo es para algo, y por lo tanto, hablar de una libertad en si -
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misma como no determinada no pasa de ser una quimera. 

La libertad ea la capacidad por medio de la cual el hombre elige 

7 "encama" los valores. Un valor a su vez.en un sentido muy amplio,es 

el significado que el ,ser representa para la existencia; es la relaci6n 

que establece el hombre con el ser, ooh lo existente. Un valor absolu

to 7 trascendente es el significado que representa la realidad como un 

señalar hacia lo fundamental (28). Asi pues, la libertad se refiere -

siempre al ser y a todas las posibilidades significativas que ~ste en

traña. Ahora bien, la libertad al desplegarse en función de los valores 

trasoendeñtes (como lo señalan las cosmovisiones) logra la independencia 

m!xima que no es otra que ser libre del mundo considerado en su contin

gencia 7 parcialidad (poseer sin ser poseído, se obra sin preocuparse 

por el fruto). 

4.- Función de lo absoluto. Ya Sartre afirmaba que una tendencia bási-
1 

ca de la existencia es el hecho de que a pesar de que ésta se·conside-

ra como libertad o potencialidad·pura (no ligada a su pasado sino solo 

al .futuro), al mismo tiempo, desea ser una realidad sólida, "lo en si", 

es decir, UD objeto: 

Cada realidad humana es a la vez proyecto di
recto de metamorfosear BU propio Para-si en 
ensi- para-si, y proyecto de apropiación del -
mundo como totalidad del ser-en si, bajo las 
especies de una cualidad :fundamental. Toda re.!. 
lidad humana es una pasión, por cuanto proyeo
ta perderse para fundamentar el ser 7 para cona 
tituirse al mismo tiempo en en-si que escape a 
la contingencia siendo fundamento de si mismo, 
el ens causa BUi que las religiones llaman 
Dios. {29) 

Esto es lo que constituye la contradicción básica que desgarra al hom

bre en BU misma raiz y que nace del negarse a aceptar la contingencia 
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esencial de ser libre. Me parece claro que un pensamiento que se pr~ 

sente como necesario para la realización de la existencia -la cosmovi-

' si6n- tiene como función la de aliviar esta tensiónt el hombre es con-

tingente, pero a la vez no lo es si está inserto en lo trascendente, su 
' ' realidad es, entonces, mas sólida que las cosas del mundo. Este es el 

fundamento existencial de todo dogmatismo (en el sentido de lo que se -

_debe creer como absoluto) y el porque ninguna religión puede prescindir 

de dl. Las grandes cosmovisiones filosóficas e ideológicas son tambidn 

dogmáticas a~n cuando no lo reconozcan y apelen a la ciencia1 El ser -

buen cristiano, el ser un revolucionario auténtico (o bueno), o la~ 

signaoi6n (o aceptación de lo necesario) del filósofo, implican un ideal 

de perfección que necesariamente se refiere a un absoluto. 

5-~ Función para la angustia. Relacionada con la función anterior, es 

'el papel _que juegan las cosmovisiones frente a la angustia. La angus

tia -como nos dice Kierkegaard- no tiene su origen en los objetos del -
. 

mundo, sino en la existencia en cuanto posibilidad. Como ser libre el 

hombre puede elegir y tomar decisiones, pero 6stas no le garantizan nin 

g11n bien1 pende sobre ellas el fracaso, la incertidumbre, el dolor y la 

muerte. Es esa incertidumbre intrinseca al "ser posible" y el riesgo del· 

uso de la libertad lo que constituye la raiz de la angustia. La angustia, 

pues, no nace de el temor concreto a los objetos del mundo sino en la -

·existencia misma en su interiorizacións 

Si el hombre fuese un animal o un ángel, no se
ria nunca presa de la angustia. Pero es una -
sintesis y, por tanto puede angustiarse, y cuan 
to mas hondamente se angustia tanto m4s grande 
es el hombre. Sin embargo, no hay que tomar e.!. 
to en el sentido en que los hombres en general lo 
toman refiriendQ la angustia a algo externo que 
se acerca desde tuera al hombre, síno en el sen-
tido de que el hombre mismo produce angustia.(30) 
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La angustia se haoe patente también cuando no se reconoce ningdn -

sentido o finalidad de la vida, Se descubre entonces, la vacuidad y e.! 

terilidacl de las deoisiones que no serian mas que una invención de la 

libertad. 

• Queriendo recobrar la universalidad y la responsabilidad humanas, 

Sartre afirma -en un libro El existencialismo es un humanismo- que al 
,, ., 

elegir para mi, elijo de una vez para todos. Esta enorme responsabili-

dad de elegir para los demás, es el origen de la angustiar 

Ante todo, ¿Qué se entiende por angustia? El 
existencialista suele declarar que el hombre 
es angustia. Esto significa que el hombre 
que se compromete y que se da cuenta de que 
no sólo es el que elige ser, sino también un 
legislador, que elige al mismo tiempo que asi 
mismo a la humanidad entera, no puede escapar 
al sentimiento de su total y profunda respon-
sabilidad. (31) 

Sin embargo cabe la pregunta de si en verdad la persona se siente res

ponsables de algo que sabe es puramente inventado y que no tiene ningdn 

fundamento trascendente. Parece ser más bien, que aquello que afirma -

Sartre conlleva a la irresponsabilidad absoluta. Ejemplifica Sarte su ~ 

tesis con el caso de un jefe militar que por una decisión suya -inventa 

da-desde luego- arriesga la vida de un grupo de hombres en la batalla. 

La responsabilidad. por el destino de esos hombres -dioe Sartre- es la 

causa de la angustia- del jefe. Irónicamente~ Sartre maneja un ejemplo 

en el que la angustia no se hace patente. o cuando menos, se ve reducida 

notablemente. Efectivamente, en este caso, la existencia -comprometida 

en un·combate- se vuelca por completo hacia el exterior, hacia los me

dios que pueden lograr una finalidad concreta que es la victoria. Lo 

que esta operando en este ejemplo es una preocupación, pero no la angus-
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tia. Esta ~ltima auge de la interiorizac~ón y de la espectaoión incie_! 

ta, en tanto que aquella ea exteriorización y aooión que espera un re

sultado concreto. Trata de decirnos Sartre simplonamente que la angus

tia surge del ser responsable cuando se deduce lógicamente de su obra lo , 
contrario: la absoluta irresponsabilidad de los actos humanos y la igno-

rancia del concepto de culpa. Concluyendo, puede afirmarse que una vez 

que Sartre ha perdido de vista la trascendencia, intenta recobrar la re.! 

ponsabilidad moral en una supuesta solidaridad humana que no .puede justi· 

ficar. 

Volviendo al tema que nos ocupaba inicialmente, se puede decir que 

la angustia existencial puede ser afrontada de diversas maneras1 el hom

bre puede pretender que no es libre y que por lo tanto no existe la an

gustia; se oculta en la banalidad y en el "uno" del que hablaba Heide

gger, trata de esconder el existir al no comprometerse oon nadie ni na

da. También puede la existencia perderse en la angustia misma si se -

queda en los limites de au ser y el mundo en su contingencia. Cuando -

6sto sucede todo se desvaloriza, quedando sola con su angustia y frente 

a la nada. Pero existe otra manera de afrontar a la angustia que es lo 

que Kierkegaard. llama "el salto de la fé". Si la angustia es el perca

tarse de la finitud, tambián es la condición necesaria para alcanzar la 

trascendencia. "El salto de la fe!" se tunda en la entrega total de la 

existencia hacia la trascendencia, cuya articulación queda afianzada por 

la-cosmovisión que integra él todo. De esta manera, la angustia ae ve 

superada porque1 .La libertad encuentra su objeto absolutos porque ac

tuando la trascendencia inmanente -a través de las cosmovisiones- ayuda 

a estructurar el tiempo finito de .la existencia, quedando ásta plena de 

sentido y realidad (32)• 
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Para quien vive realmente una cosmovisión, la relaoion vida-muerte 

se ~elve inversa, la muerte se vuelve continvente, y la vida-continge.!! 

te- se transforma en absoluta en virtud de lo transcendente y necesario. 

Esto no significa otra cosa que la muerte se desvaloriza perdiendo su , 
sentido angustioso. La angustia tiende a disminuir, además debido a 

que se : clarifican f a.s-. relaciones con los demás hombrea y el mundo f'i 

nalmente, las cosmovisiones colocan en una situación de lucha o combate 

contra todo aquello que me aparta de lo absoluto, sustituy6ndose asi a 

la angustia por la preocupación, que en si es positiva porque encierra 

un sentido, o en palabras de los antiguos nahuas, 

luta. 

••• si saliera verdad que solo se sufre, 
si as! son las cosas de la tierra, 
¿Se ha de estar siempre con miedo? 
¿Habrá que estar siempre temiendo? 
••• ¿Y quien.anda diciendo .siempre 
que asi ea en la tierra? 
¿Quien trata de darse la muerte? 
jBay at4n, hay vida, hay lucha, hay trabajo: 
\33) 

El afán y la lucha absolutas se logran con una visión también aba~ 
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e o N e L u s I o N E s 

Se podrfa tener la tentación de afirmar -de acuerdo con lo visto

que el homQre "segrega" cosmovisiones al igual que ciertos moluscos Pr.2, 

ducen conchas para protegerse del medio ambiente, solo que en este caso, 
~ , 

el hombre se tratarla de (?Ubrir del universo entero en su infinitud que 

lo abruma y angustia. Sin embargo, una afirmación de este tipo no pas.! 

ría de ser una hipótesis psicologista de muy dificil comprobación. Se 

ha intentado analizar las cosmovisiones unilateralmente desde el punto 

de vista de la existencia; mas no se ha discu~ido adecuadamente sus co11 

tenidos objetivos, 8.l1n cuando se han hecho algunos juicios de esta natu 

raleza que pueden parecer razonables. De esta idea se desprende queª.! 

ria erróneo afirmar que la religión es una vana ilusión, o que toda ide.2, 

logia sea ~a burda mentira que encubre ciertas estructuras existencia.

les, de igual manera, no se puede inferir que una filosofía sea un mero 

juego de palabras y conceptos so pretexto de que encubren otra realidad 

humana. La verdad o falsedad de tales concepciones esta lejos de los -

propósitos de este trabajo. Por otra parte las cosmovisiones no solo -

realizan una función de "coraza" contra el mundo, sirio que intentan fun 

damentar la esencia misma del hombre: el ser l1nioo que busca su esencia 

en el laberinto del cosmos, los hombres y la trascendencia. Tener una 

visión del mundo es tener una perspectiva del cosmos, pero ~sa misma -

perspectiva constituye ya· el ser del hombre que la adopta; es como si 

subiendo a una montaña para contemplar un paisaje se fuese convirtien

do en 4guila, o como si viendo en un árbol sus frutos, al subir a él se 

transformase el hombre en mono. 

Si las cosmovisiones se constituyen en absolutas es porque el hom-

• 
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bre ea potencialidad absoluta, y como tal, su centro de gravedad -su seI"

no radica en ,1 mismo sino en lo que no es 61, es decir, en los objetos 

del mundo 7 la trascendencia en los cuales se realiza como proyecto. La , 

paradoja del hombre, en este sentido, es que siendo negatividad pura, es 

' por ello mismo positividad, es decir, apertura al ser. El mismo término 

"abierto" nos señala ya esta vacuidad de la existencia frente al ser. -

"Ser si mismo" es por lo tanto reconocer esta vacuidaii, y aflrmar por lo 

mismo un contenido de conoienoia, ser ese oontenido y realizarlo en la 

praxis. 

Es posible afirmar en conclusión, que la función mas importante de 

las cosmovisiones consiste en funda.mentar toda moral efectiva. La moral 

tiene como principio de acción la aceptación de un compromiso con los -

dem4sJ pero éste no se da de una manera inmediata. De ser asi, estaria 

sujeto a los caprichos del momento y de los sentimientos. Es necesario 

pues, la mediación de una visión del mundo que entreteja en su estructu

ra lo etemo y lo absoluto con el orden finito y temporal. La norma -

6tica alcnza asi su validez existencial porque todo acto humano aún cuan 

do no sea estrictamente moral, y por mas pequeño que sea, logra una pro

yección eterna, de igual manera que una pequeña pel!cula cinematográfica 

puede amplificarse enormemente en una pantalla. Desde esta perspectiva, 

no existe la clásica distinción entre "actos humanos" y "actos del hombre", 

ambos -desde lo absoluto- pueden ser buenos o malos. Lo que los catalo

ga como tales, esta.en función del fin que se persigue. Para el hombre 

religioso a11rl la actividad cotidiana es buena si la santifica, la ofrece 

a Dios y sirve a sus semejantes. En las ideologias sucede algo semejan

te, aai Lenin afirma que el principio de toda moralidad es la lucha por 

la creación de la nueva sociedad comunista (34). 
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Asi pues, un auténtico compromiso moral exige la mediación de algo 

superior. Cuando este principio 'trascendente se deval~a o se pierde, lo 

mismo sucede con la moral. Por todo lo anterior es quizás que Marcel -

·pien~a en un compromiso absoluto que se identifica con una parte del -

' "yo" que no puede ser negada sin la negación total del ser (35). 

Este compromiso con el "'1'1" absoluto se basa fundamentalmente en la 

f6. La f6 es pues una_ creenc"ia y un compromiso existencialmente necesa

rios en cuanto que·preservan la unidad y comunicación personal e inter

personal. 

Kierkegaard también hacia notar este requisito moral al afirmar que 

los hombres no respetan a las leyes por ellas mismas, sino '11nicamente en 

cuanto participan de la _bondad de Dios y que por lo tanto no puede exis

tir una moral autónoma como lo pretende Kant. Podr!a a.firmarse, sin em

bargo, que hay otro tipo de morales que no descansan en la fé; pero esto 

es un error, porque tanto el derecho positivo como otros intentos éti

co (morales "revolucionarias" por ejemplo) descansan, en dl tima instan

cia, en cosmovisiones ideológicas que como tales no escapan a la té, a 

una creencia en algo superior cientificamente indemostrable. A pesar de 

los numerosos intentos filosóficos de fundamentar racional y necesaria-

mente el valor supremos ético del Bien, historicamente el Bien se ha iden 

tificado siempre co~ una substancia trascendente (Dios) o inmanente (La 

naturaleza humana, el estado absoluto, otros). Xas Dios es conocido a tr..! 

v6s de la té y ¿Qu6 ea el hombre, sino lo que busca ser?. El ideal del -

hombre es también, un objeto de féi y el estado, ¿que valores debe defen

der del hombre y la sociedad?. No hay método cientifico en este ámbito si 

no la fé, aunque ciertamente puede aplicarse la cita evangélicas "Por sus 

frutos los conooereis". 

Pudiera pensarse que existe una moral social aceptada que no se -
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refiere directamente a algo trasoendente. Sin embargo, pareoe ser que 

esa moral tuvo su origen en un principio que se o~nstituy6 en absoluto, 

aUJJque ahora se actite por mera inercia y ooetumbre. Aquel principio se 

ha olvidado y sólo ha quedado su manifestaoion empirioa como el esqu.!. 
f 

leto o la concha de un ser muerto, pero precisamente por haberse olvid~ 

do, tal estructura moral puede derrumbarse a la menor crisis social o 

personals El terror de la destruoción'y la anarquía se esconden tras -

la tachada pacifica de la moral burguesa de nuestros dias. 

Por otra parte, se podria pensar que existe una moral natural en -

cuanto que se reconoce en el otro una esencia "similar a la mía" 1 "Yo 

me reconozco en el otro";pero ¿Cuál es el concepto que tienen las perso

nas ie si mismas? Se debe confesar que tal reconocimiento del "yo en 

el otro",se da en la mayoria de las veoes en un nivel puramente roman -

tioo y sentimental, y que por lo mismo, se derrumba ante la amenaza de 

aquello que afecte los inter~ses mas pr6ximos, o a la primera explosión 

de las pasiones: las actitudes psic6patas y esquizoides son aquellas que, 

entre muchas otras, nacen de un concepto enfermizo de la persona humana 

porque no se ha vislumbradm ningdn fundamento trascendente. 

De acuerdo con lo anterior, no debe sorprender el hecho de que en 

gran medida la moral haya emanado de oosmov¡siones religiosas, y que ac

tos morales que pueden calificarse de her6ioos se hayan sustentado en u

na visión clara del mundo y el hombre, visi6n en la cual se oree "reli

giosamente" y a trav6a de la cual se ofrece confiadamente la vida. 
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ll O T A S 

l. Se utilizar& de aqu:l en adelante el témino "moral" para señalar to 
da actuación del hombre que pueda calificarse de buena o mala, y el = 
t6mino 6tica para designar el estudio racional de los fundamentos de 
la moral. 

2.- Es decir, que se garantiza este tipo de trascendencia si Dios exi.!. 
te. Para el hombre de fé DO hay duda de su existencia, pero para el 
hombre que DO lo ha logrado, el problema puede adoptar la roma de la -
apuesta de Pascal, apuesta que necesariamente tendrá que jugara "pese
mos la ganancia y la pt§rdida tomando como cruz que Dios existe. Estime 
moa estos dos casos: si ganais, ganaía todo, si perdeis no perdeís nada". 

··Pascal, Pensamientos, Tr. X. Zubiri, 8a. Edo• Españas F.d. Espasa-Calpe, 
Col. Austral, (1940, 1976) p4g. 51. 
). El origen de estas complementaciones es la necesidad que las cosmo
visiones tienen -si quiere seguirse manteniendo oomo tales- de abarcar 
y explicar cada vez mas fenómenos. Para ello es preciso reo1:1rrir a -
otros elementos conceptuales extraídos por lo general de la filosofia y 
de la ciencia. Asi por ejemplo, la síntesis aristotélica-cristiana que 
realiza santo Tomás, es un claro intento de asimilar y englobar al pen
samiento del·estagiri~a dentro del cristianismo. 

4. Kant E. Critica de la razón pura, Tr. Manuel Garcfa Morente y Manuel 
Femández N., )a. Edc., México, Ed. Porrúa, 1976, pág. 6 

5. Ibid. PP• 176-180. 
6. Frayer hace mención de una tendencia esencial a toda ideologia y que 
es la de consti.tuirse ésta en oosmovisióDs "es menester una imagen del 
conjunto. El hombre no soportarla estar solamente sujeto y heoho a un 
ladoJ quiere saber que pasa. la imagen ha de ser tan universal como sea 
posibles Toda una interpretación del mundo y a la vez de la historia -
universal, toda una metafísica, teología y antropologiai una informa- -
ción sobre todo lo que el hombre pudiera preguntar". 
Frayer, H., Teoría de la época actual, Tr. Luis Villoro, la. Edo., Méx! 
001 Fondo de Cultura Económica, Brevarios, 1958, pp. 129, 130. 

7. Ibid. p4g. 125. 

8. Ibid. pág. 131. 

9. Ibid. pág. 130. 
Al respecto Sartre tiene similares observasiones al analizar al marxismo: 
"Ya no se trata de estudiar los hechos con la perspectiva general del mar 
xismo para enriquecer el oonooimiento y para aclarar la acoiónt el aná-
liais consiste ~nicamente en deaembarazarce del detalle, en forzar el 
significado de algunos sucesos, en desnaturalizar hechos o basta en in
ventarlos para volver a encontrar, por debajo, y como substancia suya, -
unas ~ooiones sint6ticas 'inmutables y fetichizadas' ( ••• ) resultan, co
mo diria Kant, unos oonoeptos constitutivos de la experiencia. El oonte 
nido real de estos oonoeptos tipicos es siempre saber pasado; pero el = 
marxismo aotual lo convierte en saber eterno ••• " 
Sartre J. P. Critica de. la razón dialéctica, Tr. Manuel Lamana, 2a. Edc., 
Buenos.Aireas Ed. Lozada (C. 1963, .1972) PP• 33, 34. 
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10. Se entiende a.qui por "ciencia" al conoepto moderno de ciencia empf
oe, objetiva y predictiva. En este caso las verdades de la ciencia ve~ 
san sobre objetos oon los cuales se contrastan de manera mas o menos -
directa. Debido~ la diversidad de estos objetos se constituye siempre 
en ciencias particulares. · 

11. Jaspers, Karl, La filosofía, Tr. Josd Gaos, 4a. Ed.o., M~xico: Ed.. 
Fondo de ~ultura Económica, Col. Breviarios,(:.1953, 1965), pág. 25. 
12. Buber Martin, ¿Qué es el hombre?, T.r• Eugenio Imaz, 5a. Ed., Mdxi
oo, "Fondo de Cultura Eoon6mioa, Col. Breviarios (1949, 1964), pág. 34. 

13. Jaspers, Op. Cit., p4g. 25. 
14. !bid. pág. 104. 
15. Marcel, Gabriel, Diario metafísico, Tr. Felix del Hoyo, la. Edic., 
Madrids Ed. Guadarrama, 1969, pp. 109, 110. 
16. ttEsta triple relación vital del hombre es: su relación con el mun
do y las cosas, su relación con los hombres, tanto individual como plu 
ralmente, y su relación-con el misterio del ser, que penetra en aquellas 
otras relaciones pero que las trasciende infinitamente, misterio que el 
filósofo denomina Lo Absoluto y el creyente Dios, pero que ni siquiera 
quien rechaza ambas denominaciones es capaz de eliminarlo realmente de 
su situación". Buber, Op. Cit., pág. 107. 
17. Sarte, J.P., El existencialismo es un humanismo, Tr. Victoria Prati, 
)a. Edc., Argentina, Ed. Sur (c. 1949, 1973), pág. 17. · 
18. "Disfrutamos. y gozamos como .!!. goza; leemos, vemos y juzgamos de 11 
teratura y arte como.!!. ve y juzga, incluso nos apartamos del monton oo
mo se apartan de él, encontramos "sublevante" lo que se encuentra suble
vante. El "uno", que no es nadien determinado y que son todos, si bien 
no oomo suma, prescribe la forma de ser de la cotidianeidad ( ••• ) El -
" quien" no es 41ste ni aquel, no uno mismo, ni algunos, ni la suma de -
otros. El "quien" es cualquiera, es "uno" "· 
Heidegger, El ser y el tiempo, Tr. Jos6 Gaos, México: Fondo de Cultura 
Económica, (c. 1951, 1974) pág. 143. 
19. Para ShopenhaUer los resortes de toda moralidad son el egoismo, la 
perversidad y la oonmiseraoión. En cuanto a esta 111 tima af'irma: "La con 
miseración es ese hecho e.sombroso y lleno de misterios en virtud del 
cual vemos borrarse la linea fronteriza que a los ojos de la razón sepa 
ra totalmente un ;Ser de otro ser, y convertirse el "no yo" en cierto m.2, 
do en el "yo". 11 

Shopenhe.Uer, El amor, las mujeres y la muerte, B. Aires, Ed. Tor, 1957, 
pág. 119. 
20. Todo ser para la conciencia, es "ser interpretado". Solamente de 
esta manera se explica el avance continuo del conocer. No se discute -
la objetividad del conocimiento ni la existencia real de las oosas. Del!_ 
de el punto de vista del conocer no hay sujeto sin objeto, ni objeto sin 
sujeto. La estructura de la existencia se entrelaza con la estructura 
del cosmos, pero el conocimiento requiere de la separación y perspectiva 
del objeto respecto al sujeto. E aqui la paradoja de la separación y -
unidad del objeto y el sujeto. 

21. Jaspers, Op. Cit., pág. 70. 
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22. Ibid. pág. 47. 

23. Marcel, Op. Cit., pág. 111. 

24. Marcel, Op. Cit., PP• 51-71. 
25. Frankl V., citado ens Farré Luist Antropología Filosófica, 2a. Edio., 
Madrid, F.d. Guadarrama (1974), PP• 2J3, 234. · 
26. Collins J., El pensamiento de Kierkegaard,· Tr. Elena Land4zuri, la. 
Edio., México, Ed. Fondo de Cultura Eoonómica, Col. Breviarios, 1958, 
p~UB. . 

27. Jaspers, Op. Cit., pág. 55. 
28. Vease "Ser en el mundo II pp. 25, ·26. 

29. Sartre J. P., El ser} la nada, Tr. Juan Valmar, 2a. Edc.,· B. Aireas~ 
Ed. Lozada, {c. 1943, 1968 pág. 240. 

30. Kierkegaard, El concet>to de la anRUstia, 8a. Edc., Madrid: Ed. Es
pasrrCalpe, Col. Austral (c. 1940, 1972), pág. 152. 

31. Sartre, El existencialismo es un.humanismo, p4g. 21. 

32. Hablando del "Sentido_ de la vida", Víctor Frankl afirma: "la perso 
na que se enfrentaoon la cuestión del sentido de la vida, tampoco pua= 
de fomularse esta cuestión, si ha de tener algún sentido, mas que -
proyectándola sobre una situación concreta y siempre con vistas a su -
propia y concreta persona". 
Frankl V Psicoanálisis y existencialismo, Tr. Carlos Silvat 4a. Edc~t 
México, F~ndo de cultura económica, Coi.Breviarios No. 27, (u.1950,196J}. 
Se trata evidentemente, de actualizar existencialmente los valores en -
~l tiempo y en el espacio concretos. 

33. Portilla León, Los antiguos mexicanos, México, Ed.. Fondo de Cul
tura económica, Col.Cultura Popular, pág. 176. 

34. "1!,a moralidad es lo que sirve para destruir la antigua sociedad ex 
plotadora y para agrupar a todos los trabajadores alrededor del proleta 
riado, creador de la nueva sociedad comunista. -

La moralidad comunista es la que sirve para esta lucha, la que une a 
loa trabajadores contra toda explotación y contra toda pequeña propiedad 

11 • • • 
Lenin, Acerca de la religión, Ed. Progreso, Moscro 1977, pág. 62. 

35. "Lo que yo entreveo es que en 111 timo t6rmino habría un compromiso 
absoluto contraído por la totalidad de m! mismo, o al menos por una -
realidad de m! mismo que nó podria ser renegada sin una negación total, 
y que por otra parte se dirigiria a la totalidad del ser y seria con~ra!do 
en presencia de esa misma totalidad. 
M arcel, Op. Cit. , pág. 57. 
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