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INTRODUCCIÓN 

Con esta breve investigación intentamos establecer que la 

filo$ofia de Gabriel Marce! está encaminada a recuperar la uni--

dad perdida de lo concreto: el hombre. En cuanto filosofía del 

existir, el autor parte del hombre común y corriente, de proble-

mas que lo involucran como resultado de su relación con el mun--

do, con los demás y consigo mismo, es decir, que están en el co-

razón de su existencia personal. 

E1 presente trabajo está dividido en tres capítulos: en cJ 

primero nos situamos sólo introductoriamence en la filosofía 

existencial, misma que rescata la cxistenci~ concreta frente 

la objetividad científica, con el objeto de ubicar y comprender 

la postura rnarcel iana. En el segundo capítulo nos deten.ernos 



exponer una pdrte del pansamiento de Gabriel Marcel ceñido al 

análisis. fundamentalmente. de las obras: Diario metafrtlico. ~ 

s.!ful .:al aproximaciones concretas al misterio ontolóqico. Filoso--

fia para tiempo de crisis: menospreciar otros textos del 

autor. 

En dichas obras. el filósofo resdlta la necesidad de 

nueva ontología exigida por 1o mJs profundo del ser del hombre 

que. conciente de 1a fragm~n~ación que sufre el mundo en ·el mamen. 

to histórico que le tocó vivir (Europa entre la Primera y Segunda 

Guerra Mundial), escucha el llamado que lo invita a reconstruir

se a partir de la apertura hacia los ~otros" y hacia el ''TG abso

luto". que podemos interpretar como Dios. 

Señala el pensador que en el mundo "roto" (por la t6cnica y 

la industria principalm~ntc). el hombre se ha fraccionado, meca

nizado y las potencias secretas, ''Irradiaciones de1 Ser''• no t~~ 

vigencia. Preocupado Marce! intenta ofrecer una alternativa 

una esperanza. una luz a1 hombre y esgrime a las relaciones per-

sonales ''yo y t~" una vía po la cual se puede rccuperur la 

unidad perdida de lo concreto gue bajo la expresión de amor. 

peranza. fidelidad. apertura y participación. posibilita la 

constr11cc16n espiritual del hombre. ya que. de algGn modo estas 

experiencias familiares indicadoras de algo que est5 "m~a 



allá'', que nos rebasa e involucr~ y, de alguna manera, nos permi

te vivir dentro de lo permanente y perdurable. El que ama, espera 

y tiene fe, siente 

plicaciones y mucho 

seguridad existencial. No necesita ex

de Juicios y conceptos objetivo-racio-

nalistas, los cuales son incapaces de dar cuenta de ello porque, 

a pesar de que en el mundo ~ctual tod6 es tratado como problema. 

hay cuestiones que lo rebasar1. ya que, pertenecen a otro reino 

que. aunque presente en la cotidianidad. pocos alcanzan a perci

bir: el Mmistcrio''• por lo que este será el tema a tratar en el 

tercer capitu1o. 

De igual forma, el acceso ''aproximativo'' a esta realidad 

''Plenaria'' de la cual nomos partícipes mediante dLchas relaciones 

interpersonales, estará condicionada por el modo como se aprecie 

uno mismo, pues si nos cosificamos estaremos indisponibles. En 

cambio, si somos capaces de ser disponibles {abiertos) y supera-

''dualidad de estado y acto'' en un acto critico de cnsi-

mismamiento. que el autor conceptualiza como r~co9imiento. posib~ 

1itaremos el aial690 con los ''otros~-

Finalmente, no podemos negar que Gabriel Marce! hace impor-

tantes aportaciones a la Ontologia y a l~ ~tica~ pues en la exis

tencia cotidiana cada hombre tiene la posibilidad de darse a los 

dem~s. de hacer participes a los ''otros'' en ~l. contribuyendo 

un enriquecimiento espiritual mutuo {al acercarse al ser); e ind~ 
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dablemente a la ~tica, al practicur los valores morales propiame~ 

te cristianos como el amor, lu esperanza, la fidelidad, la humil

dad, el recogimiento, reconociendo humildemente que formamos par-

te de 1a-parcela de la creación"'. porque el "yo" 

deramente en el '"tú" como miembros del .. Ser". 

realiza verd2._ 
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C A P I T U L O I 

EL EXISTENCIALISMO Y LA FILOSOFIA DE GABRIEL MARCEL 



l.- LOS GRANDES SISTEMAS {ESBOZO GENERAL) 

Ante la sofocante preeminencia de la Razón~ de las catcgori~s 

objetivas y de los grandes sistemas que han dominado en la fl.l.OS,2. 

fía occidental, aparece en el siglo XIX, la filosofía de Kicrke--

gaard como un grito de lo humano perdido el hombre. 

La historia de la filosofia muestra la presencia asLixidnte 

de la Razón que caracteriza a la cultura desde el. tiempo de ~v~ 

griegos. Con Sócrates, personaje que a lo largo de su vida 

muestra otra cosa más que subordinación al concepto, se lnicia el 

sometimiento del individuo a la normativxdad de la razón, llamada 

por él, "Daimón". 

De igual forma, su discípulo retoma algunos elementos del 

maestro y elabora la teorí.:i dual del mundo donde e1 hombre, al 

igual que todo lo que habita en el mundo sensible, no es otra 

sa más que copia, imitación, sombra de la verdadera realidad ubi-

cada en un plano supraterrenal, en el mundo ~nteligible- De este 

modo~ Platón construye un gran sistema donde la v~da humana se r~ 

duce, se nu1ifica, donde la existcncLa no importa y mucho menos 

1 
Estamos entendiendo a 1a Razón como la suprema autoridad legis-
1adora en todos 1os individuos ta1 como so comprende a partir 
¿e la modernidad. 
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las vivencias personales, internas, producto de la relación hom--

bre-hombrc u hombre mundo, como bien lo ejemplifica su diálogo el 

''Fedón'' al poner de manifiesto que hay que evitar los placeres 

carnales, sentir y sólo procurar guiarnos por lu Razón: 

( ••• ) La razón no tiene más 
que un camino que seguir en sus 
indagaciones mientras que tenga-
mas nuestro cuerpo, y nuestra al
ma esté sumida en esta corrupción, 
jamás poseeremos el objeto de 
nuestros deseos. En efecto, el 
cuerpo nos pone mil obstáculos ... 
nos llena de amores, de deseos, 

~: ~~~~r~~~s~e dem~;c¿~~~=~::.~ 

Este ha sido precisamente el gran olvido de la filosofía occ.1_ 

dental. donde en nombre de la "verdad" se ha dejado de lado el cue,;: 

po y ~ sensibilidad, si no fueran fuente del conocimiento 

humano. 

Por su parte, Aristóteles explic~ fría y sistemáticamente al 

mundo como un todo est5tico, eterno, en cuanto a su materia y a 

forma, y al hombre lo conceptualiza como un ~animal rac~onal'', 

concepto que no se ha podido sacudir la cultura hasta nuestros 

días. Ya en plena decadencia del mundo antiguo y siguiendo esta 

tendencia, aparecen los estoicos con su idea trágica de que en el 

2 
Plat6n, ''Fed6n'' en Di~1oqos, PorrGa. M~xLco, 1979, p. 393. 
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mundo reina una Ra~6n universal. suprema unidad legislildora. a la 

cual inevitablemente el hombre se hdla sometido: "renuncia y agua!! 

ta". El. eS::oico es sujeto profundamcnt~ r~cional, t1ueco o tal 

de piedra que debe doblarse ante el dolor, nt buscar o se!! 

tl.r placer. En una palabra, debe reprimirse. 

El padre de la filosoEia moderna, Rcné Descartes. 

meso: "pienso, luego existo", sitúa el pena.miento por encima de 

la existencia, perpetuando asi el enfoguc tradicional de la CO.!! 

ciencia corno creadora de la realidad. 

Baruch Spinoza confiará excesJ.vamente en la raz6n y en la 

geometría par..:i. explicar la conductil humana mor~l comprcndi&ndola 

a partir de la construcción de axiomas. Siguiendo el mismo método. 

propone una explicación panteísta, cstdtica de la naturaleza al 

identificar materia y espíritu. 

Por su parte. :'-Bnuel Kant: tr..:i.tar.5. de resc<-ttar al hombre per

dido en la inmensidad de los sistemas, pero lo confunde aún más 

al no reconocer a la conducta human.:-1 como únLca. irrepetible. co.!!_ 

creta, sLngular y encajonarla en sus imperativos. ya Rean categó

ricos o hipotéticos señalando así que l~ Razón estd p~r encima 

de ~odos los individuos, y que por. muy diferente que sea un hombre 

de otro y su situación, éste debe someterse a sus mandatos. 



oe la misma manera, Hegel edif1Cá un gran s1stema para expli 

la totalidad entera bajo su consigna panlogista: ''Todo 1o 

real es racional y todo lo racional es real~ donde la naturaleza, 

la historia de la humanidad y sus producciones (arte, derecho, r~ 

ligión, política, cultura) y la conciencia misma, no son más que 

momentos del d~senvolvimiento dialéctico del Espíritu Absoluto 

Razón Universal que se manifiesta en la naturaleza como ser en sí, 

hasta la aparición del para si el surgimiento de la aut~ 

conciencia. capaz de distinguirse y dif~renciarse de la naturale-

za en sí y que finalmente alcanza su mdxima expresión 

surgimiento del Bspíritu Absoluto. 

el 

Así, dentro de la fil~ofía de Hegel, la existencia humanas§_ 

lo tine sentido en tanto expresa esa Razón Universal, en tanto 

esa vida particulur como afirma en sus Escritos de juventud, for

m~ parte de es~ Vida Univers~l. Evidentemente. la vida de cada 

uno de los particulares no importa como existencia concreta. pues 

mientras unos nacen otros mueren y la vida continúa, no se altera. 

Entonces el sistema hegeliano disuelve lo finito en lo infi-

to. 

2.- RESCATE DE LA SUBJETIVIDAD 

Según Kierkegaard, en el sistema de Hegel el individuo se e!!. 

s 



cuentra ena]enado, perdido en el Espírltu Absoluto; su yo concreto 

particular queda desplazado por un yo abstracto, universal, objet~ 

vamente aJeno a ~l; por ello, liegel: 

( ••• ) de hucho se aventuró en un 
esfuerzo grandioso destinado al 
fracaso. El resultado de su obra 
rue lo J.ntraductiblc del pcnsa-
miento existencial al movimiento 
dialéctico de lo$ conceptos. El 
desarrollo de 0stos en la totali 
dad concluida de los ''si~temas··
dc]a fuera de si, inevitablemen
te la maravilla y el riesgo, la 
parado]a y el esfuerzo de Ju 
existencia como reflexión 
interior u una pe~~pcctiva sin-
gular y temporal 

En contraposición con Hegel, .la filosofía existencial de Kie.!;_ 

kegaard viene a rescatar la sub]etividad humaia extraviada o repr..!_ 

mida por el hombre mismo. 

De esta mancrtl, el filósofo ddn~s del siglo XIX, parte. cscn-

cialmente~ de una critic~ a todos los grandes sistemas filos6f~--

pues considera en términos generales qua quienes los constru-

yen se han olvidado de ellos mismos y en sus toorias reflejan 

3 

Prini, P. Historia dol existencialismo~ el Ateneo, Argentina, 
1~75, p. 6. 
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pretensión de ccplicarlo todo, pero no así su sentir, su humani--

dad concreta, su subjetividad. Pr~cticamente se funden o se anu--

lan como existentes en su afán de objecividad y universalidad. 

Son pues, sujetos deti~Cados, enaJcnado~. donde sus verdaderos de-

seos, esperanzas, ilusiones y singularidad se deforman, como bien 

lo ejemplifica la fi1osofia de llegel, a quien Kierkegaard dirige 

principalmenLe se critica. 

Para el padre del existencialismo, entonces. lo gue vale 

la existencia personal, las vivencias subJetivas; ese hombre que 

su existencia cotidiana expresa su grandeza y su miseria, 

hombre que se hal..la inmerso en lainsupcrabilidaci de su existencia 

individual, inacabada, frágil, auténtica o banal; ese hombre de 

~carne y hueso'' (como dir& m&s adelar\te Unamuno) que sufre y de--

sespera, y se angustia ante el vértigo de tener que elegir, negá~ 

dese o afirmándose, en un mar de posibilidades. Pues la angustia 

forma parte de la existencia que busca ser aut~ntica como comenta 

Kierkegaard uno de sus textos: 

Desde un punto de vista éti 
co, podemos expresar lo que hiz6-
Abraham diciendo que no quiso ma
tar a Isaac, y desde un punto 
de vista religioso gue quiso ofre 
cerio en sacrificio. Se presenta
pues una contradicción, y es en 
ell~ precisamente donde reside 
una angustia capaz de condenar a 
una persona al insomnio perpetuo~ 

7 



sin emba~go, sin esa angustia 4 hab=ía sido AbrJham quien es. 

Asi, el hombre se construye eligiendo. Pero frente a esta pr2 

blemática, el hombre tiene que aceptar su propia sltuación exis--

tencia1 y buscar acercarse a la Gracia Divina atravesando por 

tres estddios en la bfisgueda de sI mLsmo. que son: lo. Estético: 

donde el hombre lleva una existencia superficial, hueca. banal, 

evadiéndos0 a si mismo ul ~er un individuo an6nimo que so confunde 

entre la muchedumbre cnmasc~rada. 20. ~tico: el individuo ya 

pieza a comprometerse y responzabilizarse tomando conciencia de 

sí mtsmo. y Jo. Religioso: donde se reconoce a si mismo en un ac 

to de ensimisman1icnto totalmente sub]ctivo, espiritual, en su re-

laci6n con Dios alcanzando asi su autenticidad. 

De tal forma, el filósofo danés, rescata la sub3ctividüd que 

habXa quedado olvidada o reprimida por las corrientes filosóCicas 

tradicionales, dando lugar {casi un siglo después) a una de las 

Cilosofias más importantes del sLglo XX: el ExistcncidlLsmo, que 

debido a lü situación histórica en que ap~rece, período entre lci 

Primera y la Segunda Guerra Mundial, hace presente la fragilidad 

del ser humano. pone en cuostión sus instituciones jurldicas, so-

4 
Kierkegadrd, Sóren Temor y temblor. Tccnos, España. 1987, p. 22. 
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ciales, políticas, asi como los ideal~s. ilusiones y la confianza 

en un futuro seguro que gucbr..Jnta y fract:.ura grotescamente el se!!. 

tido objetivo de la v1du. 

Las dos guerras mundiales develan de modo desgarrador el ser, 

mostrando el dc~guiciumiento. la incertidumbre, la autodenigración 

de las estructuras de la socicd.:id. Paradójicamente, este momento 

hist0rico as metafisicamento rico y, por enda,"privilegiado''• 

Dentro de este contexto seco, opaco, tenso, aparece propiame.!!. 

te la filosofia de la existencia desmantelilndo las verdades obje-

tivas, válidas por la tradición. 

Sin importar la vertiente gue sea, el existencialismo pro--

mueve el retorno del hombre hacia sI mismo, hacia su existencia 

personal, para reconoc~r su pobreza y su miseria, después de ha--

ber sido elevado por la filosofía tradicional a una esfera donde 

de asemeja a Dios y, por ello, no tiene conflictos, Asi, en contr~ 

posic~6n con ld filosoCia tradicional, ''oficial'', no analiza l~s 

esencias o ideas sino, por ~ncima del pensamiento, exalta y es-

tudia ese núcleo indescifruble, ambiguo, mist~rioso y contradict2 

rio en el hombre: la exis~encia que, como describe Chiodi: 

e~ •• ) es inobjetibable y es 
propia exclusivamente del hombre. 

9 



El existencialismo o "f i laiof .ia de la existencia", concepto~ 

que maneJamos como equivalentes para evitar confusiones, rasca en 

el hombre para revelar su magnificencia y su pobreza y a partir 

de ah.i ofrece respuest~s. 

Ahora bien. se ha atacado al existencialismo desde diferentes 

po!3turas {de las cuales citar~mos sólo algunas). Varios pensado--

res pretenden reducir el existencialismo a una filosofía de moda, 

pero consideramos que esta crítica no es v~lida, ya que su tema 

central es el hombre, por lo que no es algo sujeto s los capri---

chas de los tiempos; la existencia condiciona la mi~ma posibili-

dad de filosofar. Algunos lo rechazan pues agregan, gue refleja 

un estado de jn.imo amargado y destructivo. No uc niega guc el 

soporte del análisis existencial sean dLferentes estados de ánimo 

y vivencias subJetivas como la desesperación, hastio, angustia y 

soledad. pero también es cierto que no queda ahí y rescata la 

profundidad y riqueza del ser humano cuanto apertura y espe-

Chiodi, Pietro. El pensamiento existencialísta, UTHEA, México, 

1988, p. 23. 
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En consecuencia. a través de sus diLerentes vertientes 

observan temas e~ecialcs para la ontologiu, la mctafisica, la 

epistemología, la antropología y la ética como: los valores mora

les, la muerte, la reLaci6n t1ombre-mundo, la existencia aut6ntica 

y el valor de la vida entre otros. Por ello, la consideramos 

una filoso[Ia pcsimi~ta o ''desLructiva'', yJ que tJmbiGn propone 

nuevas pautas de vida. como ~l existencialismo cristiano de G3---

briel Marce! que ofrece una filo!rlia de la esperanza para el hO,!!! 

bre contemporáneo. de mirada y caminar cansado. en este mundo de 

la técnica y la ciencia. 

A este respecto, creemos necesario hacer una distinción den-

tro del propio existencialismo, ya que todas ld~ propuestas 

desembocan en lo mismo pues hay vertientes pesimistas y optimis-

tas. De algún modo. las propuestas pesimistas develan de modo 

crudo la situación dcJ hombre en el mundo, donde tra de~ 

carnada, sin valores a los cuales aferrarse y no le queda más r~ 

medio que reconocer su m~seria y su desnudez en el sin sentido, 

en la nada. Sin embargo. consideramos que el hombre debe superar 

esos abismos tan tenebrosos y tan reales 

da. para no sucumbir ante esa invitación de 

los que fija mira-

tragado por ellos, 

y en esto radica la diferencia. El existencialismo optimista inv.!_ 

ta a superar el desan1paro. a dejar salir 1as fuerzas constructo--

ras que cada ser humano posee. a rehacerse dentro de una actitud 

11 



humilde que reconoce la presencia de una luz y escucha el llamado 

de la ''Trascendencia'' 

ggcr 

Al margen de esta discusión, tanto las propuestas de Heid!?. 

la de Jaspers indican aspectos importantes para nuestra 

tarea. 

Heidegger observa el olvido del Ser en el discurso filosófico 

occidental y lo hace presente en su análisis fenomenológico exis

tenc1al al estudiar un ser: el hombre. Parte del hecho primitivo, 

pre-dicativo del "Dasein", comprendiendo al hombre en la 1nsuper.!?_ 

bilidad de su temporalidad e irrepctibill.iad que ind.is:::utiblemente 

existe en presencia del mundo (entendido como el horizonte, tota

l~dad de intcnc1ones del hombre), abierto, disponible, libre, C..!:!,. 

yo limite es su propio estar en el mundo, y por ende, la muerte. 

De este modo, la existencia, Gn1co modo de ser del hombre 

tura al ser, ir hacia adelante. Empero, la existencia corre el 

riesgo de perderse en la cotidianidad que es una posibilidad a.!_ 

autcnticiddd asumiendo concicntementc su ser para 1a 

muerte- f1nal de la existencia misma que le causa angust~a y mi,!!. 

do. En este sentido. la angustia es una existencia privilegiada 

porque pone de manifiesto 

bre: morir. 

que la nada está presente en el hom--

12 



Jaspers. por su parte, se manifiesta en contra de la cien-

cia que edifica un mundo circunscrLto en conceptos con af5n de 

universalidad, dejando de lado la cxistcnci~ individual y que 

resuelve la "cuestlÓn pecsonol". Asimismo su exposición, concJ:.. 

be al hombce en su nivel m5s bajo como s..1._mple "estar intramUQ 

dano'' que ~iendc J1c:icia el ser que en l)rimer~ toma la forma de 

mundo y el hombre, en su pretensión de ..:l.fcrrc:irsc al ser, se orie.!!, 

ta hacial el mundo, por lo que apunta: 

Nuestra ingenuidad toma al 
mundo por el ser . pura y simple-
mente. Mientras somos felices, 
estamos Jubilosos de nuestra fuer 
za, tenemos una conciencia irre-~ 
flexiva, no sabemos de otras co-
sas gue las de nuestra inmediata 
circunstancia. En el dolor, en la 
flaqueza, en la impotencia nos 
desesperamos y una vez que hemos 
salido del trance y seguimos vi-
viendo nos dejamos deslizar de 
nucvor olvidSndonos de nosotros 
mismos 6 por la pendiente de la. vida 
feliz. 

El hombre cree ser feliz en el mundo, moviéndose en una 

existencia inauténtica. Dicha orientación lo lleva al fracaso. 

ai naufrag~o. porque al ser no se le puede abrazar. E1 ser es el 

6 

Jaspers, Karl. La filosofía, F.C.E. México, 1953r p. 17-18. 
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horizonte que circunscrlb~ todo y eu incognoscible. ya que e~ 

Trascendencia. De tal forma, cuando dc]a de lado la objctividüd 

científica y penetra en los propios límites realiz5ndosc 

bertad originaria, el mundo se transforma en ''Manuscrito do 

Otro", en un ''Mensaje cifrado''. El hombre, entonces alcanzil 

autenticidad pues la razón cst5 cor1denada a fracasar en su inten-

to de clarificar la existencia. Pese a esto. señala Jaspers. la 

tarea de la filosofía es intentur clarificar la existencia: in-

vitar, incitar. a cada uno de los hombres a despertar, a elegir-

sY mismo en el "pathos'' de la propia posibilidad: por ello, 

p~ra éJ, la verdad no es una nor~a. algo que debe ser, y por tan-

to seguirse. más bien una llamada dentro de la Lilosofía de 

l~ existencia y, por último, una cifra. 

Hemos intentado. en este capitulo, hacer una breve caracter~ 

zación de la filosofía existencial con el objeto de ubicar el 

pensamiento de Gabriel Marce!. Pasaremos ahora a analizar aigunos 

de los temas centrales de su filosofía. 
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C A P X T U L O II 

EL MUNDO "ROTO" 



l.- CONCEPCIÓN DEL MUNDO Y DEL HOMBRE ACTUAL 

Inicialmente queremos hacer algunos señalamientos generales. 

Desgraciadamente la filosofía, al igual que las demás activida--

des humanas, no escapa a la tendencia de encajonar y etiquetar 

las diversas propuestas, ~dcm~s de considerar a unas m5s y otras 

menos, y el pensamiento de Marcel no es una excepción. yu que al 

estudiar las concepciones filosóficas contcmporSneas se lo ha 

hecho de lado o minimizado, como lo describe Norberto Bobbio: 

por otro lado, cuando se ha
bla de filosofía de la existencia 
a propósito del personalismo, 
habla no sólo el pensamiento de 
los existencialistas alemanes, si 
no también, digamos.el de.Marcel"7° 
o el de Berdiaef, en los cuales 
la sugestión del existencialismo, 
que a veces no es más que pura 
resonancia de tono. o me atreve-
ria a decir, mcrd imitación tilo
lógica, no elimina la primitiva 
exigencia espiritualista sino que 
por el 7 contrario. la fortalece a 
veces. 

creemos que es injusta apreciación sobre la Cilosof~a 

marceliana, ya que ésta no es un simple eco; sino que plantea se-

7 
Bobbio; Norberto, El existencialismo ~.e.E. 1974, p. 69 
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riamente la vuelta honesta, humana hacia el hombre (como lo ve-

remos más adelante). Del mismo modo, Marjorie Grene obra fil 

sentimiento trágico de la exi~tencia, señala que sus planteamien

tos están impregnados por un sentimentalismo donde se lamenta y 

gimotea como muJer. 

Sin embargo, al leer cualquiera de las obras de Marcei obse~ 

vamos que su filosofía no se reduce simple manojo de lament~ 

cienes y añoranzas de una comunidad rota por la tecnocracia y la 

funcionalización actual. A pesar de que, como lo reconoce él mis-

mo no elabora un sistema, empero, ofrece conjunto de enfoques 

concretos que. lejos de restarle valor a propuesta, la ubican 

dentro de la problemática preocupada por la existencia humana. 

Gabriel Marce!, filósofo sensible y profundamente humanista, 

como lo demuestra en las obras que analizaremos: Diario metaflsi

.E.2• Posición y aproximaciones concretas al misterio ontológico y 

Filosofía para un tiempo de crisis, a diferencia de otros pensad~ 

res, parte de una actitud humilde, desinteresada y sincerd en ou 

bú3queda por amparar al hombre contemporáneo~ 

En su planteamiento, Marcel inicialmente expone que no puede 

haber.una filosofía si no abre e1 filósofo al otro, si no hay 

una experiencia personal. En otras palabras, es impensable una v~ 

sión filosófica si no se parte de una vivencia fundamental, es d~ 



cir, de una situación específica con la cual uno se enfrenta y 

partir de la cual se produce un extrañam1onto que provocará 

inquietud. Esa inquietud despierta la sospecha acerca del aparen-

te orden del mundo. En esto consiste el espíritu filosófico que 

es ''una llama que despierta otra llama'', e implica compromiso y 

vocación. A este respecto, Marce! afirma: 

Es preciso reconocer de la 
manera mds explicita que la filo
sofía como el arte o la poesía s~ 
ponen en su base lo que podría 
llamarse un compromiso personal.o 
incluso, en un sentido más profun 
do una vocación. ·romo la palabra
vocaci6n en su acepción ctimológi 
ca. La filosofía tomada en su
finalidad eser1cial. no creo que 
pueda ser considerada, más que 82 
mo una respuesta a una llamada. 

Visto lo anterior, la filosofía debe responder a las necesi-

dades propiamente ontológicas de aquellos hombres que. concientes 

de su propia desgracia, tratan de rehacerse Erente a la creciente 

tecnificación espiritudl. Además con cato se observa que el filó-

sofo. como el poe~a, son receptivos y abiertos a las dimensiones 

del "Ser" presentes en la cotidianidad, pero ocultas a la masa 

8 

Marce1, G •• Filosofía para un tiempo de crisis Guadarrama, Espa-

ña, 1971, p. 18. 
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dc.1 "uno cualquiera" - EL filósofo existencial reconoce que 1-a v.!_ 

da no se puede encapsular en conceptos universales. 

En suma, Marccl conciba a ld filosoria como una ''luz''• 

esperanza para el hombre contemporáneo. envejecido prematuramente. 

De esta manera. en su DJ.ario met<lfísico 1.:1 catCE"ptual.i.za como "una 

1-uz gue se alegra de ser luz'', la cual ilumina el panorama del 

mundo actual cscurecido por el avance desmedido de 1-a ctenci.a y 

la t~cnica, en donde la industrial1zaci6n nos ha rebasado, apri-~ 

siena.do y s1tcmáticamcnte aplastado. 

El mundo contemporüneo, cibcrnetizado,fincado sobre la idea 

de ''función'' supone que las cuestiones fundamentales son 1a t6c

nica y la ciencia, mismas que han triunfado sobre la existencia y 

la que ha sncrificado 1-a riqueza viviente por 1os esquemas: 

sustituye el "yo" concreto por un "yo" abstracto, in fértil. v~ 

cío. Todo se ha reducido a objeto; el hombre mismo se hd cosific~ 

do, negando lugar par.:t el "Ser", pues existe una total "indisponj_ 

bilidad", es decir, el mundo est~ "ocupado de sr••, como sostiene 

Marce!. 

En la llamada era atómica la preocupación central es cómo 

caminar las energías y facultades humanas al dominio presuntuoso 

del mismo mundo mediante la ciencia posjtiva, reduccionista en 

el sentido de que sólo valida aquel.lo gue es observable y por 
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lo tanto comprobable. Asi reduce la reülidad entern a simple pr~ 

blema, olvJdándose de que el mundo no puede reducirse ob-

jetividad. Marcel entiende por ''problema'' aquello que podemos cir 

cunscribir y. por t~nto. resolver. Frente al ''problema'' podemos 

tomar distancia pues es algo dJeno que no nos involucra. En otras 

palabras, el mundo ve como espectáculo ~bsurdo. grotesco, don 

de el hombre no cncaJa y metaCisicamente no lo entJende por la 

creciente "indisponibilidad" que Marce! comprende de La siguie!!. 

te manera: 

Cuando más indisponible se 
halle un ser menos lugar hay en 
él para la esperanza, y aquí ha
bría que hablar de la indisponib..!. 
~idad ~e1 mundo moderno en su con 
Junto. 

E1 mundo que analiza el filósofo, inflado por la técnica y fu~ 

cionaliZación, insensible, en el cual los huecos se cierran y las 

aberturas se hacen cada vez más estrechas, impiden el libre desa-

rrollo de las potencialidades humanas- sólo t1ay lugar en 61 para 

el "tener•• y 

to el hombre 

para el ''ser'' como bellamente sefiala: ''en el asfai 

puede echar raíces". 

Oc tal forma, este es un mundo "roto", pues se ha roto el ca~ 

9 
Marce!, G., Diario metafísico Guadarrama, España~ 1969 p. 98. 

20 



dón umbilical que mantenía la unidad hombre-homb~c u hombre-me--

dio ambiente, se ha perdido una auténtica comunid3d humana por la 

presencia ya reca1cada del positivismo y automatismo moderno. 

Consecuentemente, el hombre tambiCn se ha desvitalizado, fra.9.. 

mentado, envejecido prematuramente, convirti6ndose un objeto 

más de su propia tecnocracia, industria y ciencia. Sin rostro. es 

número; un conglomerado de funciones, unidad sin valor que bu~ 

afanosamente placeres :'.r' esquiva los dolores, olvidándose de t,2 

da relación csp~ritual. ~n este sentido su espíritu, su interio-

ridad se ha instrumentalizado, reducido a una serie de funciones: 

l.O 

El individuo tiende a apare
cer ante sí mismo y los demás co
mo un simple mano)o de funciones. 
Por razones históricas extremada
mente pro(undas y que sin duda to 
davía no captamos mSs que en par"::
te, el individuo ha sido llevado 
a tratarse a sí mismo como una s~ 

ma de Cuncioncs cuya Jerarquía 
por 1o demás se le presenta como 
problemática, como SUJeta en todo 

~~~~r=d~~~o~~;:~~5etaciones mSs 

E1 ser humano se h~ vaciado y agotado en las ~funciones'', y 

Marce1, G., Filosof.ia para un t.1.empo de crisis, Guadarrama, Es

España, 1971, p. 31 
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aunque, esta ~ituaci6n se ha dado como productu de un proceso hi~ 

t6rico determin~do, ha roto y d1syrcgado al hon1bre. Asi, el mundc 

moderno se ca eteriza por la falta de ''disponib1l1dad'', ''ausencia 

del ser'', de apertura hacia el ser, YJ que como posLula el fil6s2 

fo franc&s, en un mundo donde s6lo existen ''estados de conciencia'' 

hay lugar para el ser. Las zonas iluminadas se han reducido P2 

poco, la opacidad del mundo aumenta. 

Este es un mundo donde no hay lugar para el ''misterio''- En 

sentido marceliano, el ''misterio'', en una primera aproximac16n, 

aquello que desborda e involucra al mismo sujeto: por ello, no 

le puede aprehender ni encaJonar las catcgorias ob)etivas 

propLas de los problemas, {mós adelante abordaremos esta cuestión). 

La técnica determina los problemas tc6ricos y los cunocimientos 

científicos posibilitan el avance técnico. La solución que dan a 

los problemas promueve la catcgor[a de lo e11teramente n~tural, 

atrofiando capacidades humanas, como el asombro. El hombre actual 

asombra, deambula hipnotLE.ado, vacío de ser, hecho pedazos, 

donde cada fracción es una simple funcLón: biológica, psicológica 

económica, vital.etc. De ~al forma ~1erdc su valor concreto, rei

na en él la desesperación, que le revela la ineficiencia de la 

t~cnica para responder a la vida misma. AsLmismo, 1a necesidad 

sat1sCecha de ''tencrtt lo devalua, 

a los demás, ya que tanto él mismo como los apreciados 

por lo que tienen y no por lo que son. oc esta manera, l~ socie--
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dad en su conjunto promueve una esclerosis espiritual y el repli~ 

gue sobre sI mismo. 

Sin embargo, dentro de esta ''niebla siniestra que rodea al 

mundoH, hay algo en el hombre que lo mantiene de pie aGn en esta 

situación sombría y pesimista: ciertas pot.encias humanas "seer!::_ 

tas", que Marcel define como ''Irradiaciones del Ser''. Esto lle

va al filósofo a comprender la necesidad de elaborar una ontol2 

gia, misma que percibió claramente y que posibilitó su ''filosofia 

de la luz''• en la cual cristalizan su propuesta existencial y 

preocupación ontológica. 

Pero, ¿ qué lleva a Marce! a suponer que están presentes cie~ 

tas potencias secretas en el hombre? Siguiéndolo de cerca, 

!icemos la mirada dulce y llena de esperanza, aunque cansada, con 

la que describe al anciano. El valor con que se asume la muerte de 

querido, la paciencia y el amor con que la madre espera a 

hijo. Son situaciones.por citar algunas, que lo conducen a 

cuestionar y raspondor que hay algo "más allá" del simple "probl!!_ 

ma" y que irradia 1uz sobre el hombre, que posibilit~ la comu-

nicación humana y, concretamente, experiencias como ei amor, la 

esperanza, la fidelidad, la disponibilidad, que le permiten ha--

b1ar de ello. Como afirma B1ázquez: 
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Ahí, en el seno de esas exp.f:_ 
riencias concretas, excepcionales 
de plenitud, penetra la Trasccn-
~~~~;:_ r1 se deja reconocer por el 

Experiencias concretas. metafi~icamcnte privilegiadas que de-

velan el. '"Ser" y le permiten al hombre comunLcarse realmente con 

l.os demás. 

2. - LAS RELACIONES PERSONALES: "YO Y 'l'Ó" 

Sostiene Marcel. que el hombre no es un animal. "rdcional."", sl:_ 

un ""dnimal dial69ico'', ''dialogante''• abierto a los demás. Oe 

tal Eorma en este autorr el sentido del ''yo y el '"td'' adquieren 

un signiEicado profundamente ontológico gracias a la experiencia 

comunicativa que le permite al individuo afirmarse como concreto 

y rea:uioca::- del mismo modo ...i.l "otro". 

Hay pues, una sub)etividad que al ser abierta y disponible p~ 

sa a ser intersubJetividad constructora, creadora, que le permi-

te al hombre afirmarse como un "yo•, como persona, al reconocer 

prop..t.o valor y. de la misma manera <JX"CCiar a l.os demás. Así, 

1.1. 
Blázque~ Cnrmona, F. La filosofia de Gabriel Marce!, Encuentro, 

Madrid, 1988. p. 211. 
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la existencia del ''otro'' en cuanto ''otrou y la existencia propia 

h.._olla!1 cond ic.l.onados por una comunión enriquecedora: "nosotros". 

Consecuentemente, af.l.rma Marcel. ''mi existencia es propia de la 

existencia del otro''. 

Aquí observamos que, al igual que los demds filósofos de la 

existcnci.:J. (lJeidcgger, Sartre. Jaspers). Marcel rechaza el princJ.. 

pio cartesiano ''pienso, luego existo", pues no podemos centrar la 

realidad en la propi~ persona o pensamiento y mucho menos creer 

que los demds son objeto de nuestro propio pensamiento, anulando 

así su existencia. De acuerdo con Marcel, tenemos que romper ese 

círculo guc se levanta una b~rrera y que nos divorcia de 

los demds. Sin embargo, afirmamos al principio de este apar-

tado, hay que reconocer al ''otro• como un ''tó• y no como un "~l" 

en el lenguaje marccliano, no lo contemplamos como un sujeto anó-

nimo, sin importancia sino gue lo rescatamos de la masa y lo re 

conocemos como concreto. Cuando acontece ésto~ nos situamos 

una relación de apertura, de comunicación, de diálogo 1 de porosi-

dad Y es que, si somos penetrables, los ''otros'' se ~bren a naso--

tras y posibilitan cierta fusión humbna. como afirma el autor en 

su Diario metafísico: 

Cuando pienso en un ser fini 
to1 restablezco en cierta manera
entre e1 y yo una comunidad 1 una 
intimidad. un con, en una palabra 
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que podría parecer suprimido. 12 

oe este modo. al pensar al otro como un ''t~·· no lo reduci--

a simple naturaleza. ni a un objeto de nuestro juicio, sino 

lo valoramos como presencia y "colaboramos d su libertad~ 

2.1.- LA LIBERTAD 

Para Marcel. entonces. el hombre,ademfis~ es libre. La liber

tad es parte constitutiva de su estructura ontológica. gracias a 

capacidad de elegir el hombre puede abrirse hacia los demás. 

hacer participcs a los demás en él, comunicarse plenamente 

cerrarse en la ~indisponibilidad''• desesperaci6n y traicionarse 

al rechazar la posibilidad de comunión. 

Es decir, el hombre tiene la opción de negarse o dfirmarse 

el "Ser"' y que, si quiere puede fusionarse con los otros, 

amar, ser fiel, tener esperilnza, ser disponible, ~poroso" e in-

cluso, esa misma libertad al permitirle el acceso "aproximativo 

al Ser", le otorg~ cierta pcrmancnc~a-

Ligada a la libertad está la voluntad como facultad que nos 

12 
Marce!, G., Diario metafísico --· _ p. 40 
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inclina a preferir esto o aquello,, a seguir vivos o suicidarnos. 

Ser libre dentro del contexto mdrceliano es conciente de la 

situación el mundo "roto'' y ''colaborar'' a la libertad del 

''otro'' en la medida que le damos valor como persona,, como hombre 

concreto,, como apertura. 

En suma,, ser libre es participar los "otros" al abrir--

y hacerlos presentes en nosotros,, por ello,, condiciona 1as 

experiencias qua a continuación citamos. 

2.2.- EL AMOR Y LA ESPERANZA" 

Pese a la situación del hombre en el mundo "roto",, de acue.,E 

do con el filósofo francés, hay experiencias de comunión que le 

permiten ser un s..en" entendido este concepto como participación,, 

apertura,, comunicación y hacer presente en nosotros al "otro". 

Son experiencias que por su mismo valor ontológico, no 

pueden encasillar como "problemas" ya que van más allá de la te2 

ría y la desbordan, situándose en el plano de lo metaproblemático 

(abordaremos este concepto más adelante). El amor es una de ellas 

que trataremos primero~ no porque Marce! haya abundado sobre ella, 

C de hecho,, ~s la que menos menciona) sino porque creemos que i.!!! 

plícitamente posibilita a las demás experiencias. 
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El amor es una vivencia de plenitud, es ··1~ semilla de la 

inmortalidad", porque ''borrar las fronterdu entre lo 

m~ y lo ante mi", es hdccrlo presente nosotros - Es in-

tersub)etividad donde el ··o~ro'' )am~s es tratado como ''61'' 

porque no lo caracterizarnos, n1 objct1vamos, ya que ésto impli-

caría cierto distanciamiento o separación y el. amor no hay 

cabida para ello. Del mismo modo, l~ experiencia amorosa tampoco 

es un estado de ánimo, pues se reduciría a capricho o desúo. 

Amar implica trascender en el tiempo y en el espacio para 

llevarnos -m&s allá", hacia el terreno del ~T6 Absoluto", de la 

.. realidad plenaria" y es que amar es reconocer que lo amado ja-

más morirá y que. pese a que físicamente no este presente, e~ 

piritualmente permanece. es presencia. Por supuesto que esto im

plica cierto inflUJO, pues hay una aportación interior para hacer 

efectiva la presencia, por lo que implica cierta porosidad, d.is

ponibil1dad, apertura. De otro modo, si nos mantenemos como 

feras sólidas intraspasables. no hay posibilidad ni siguiera de 

Aunque el amor ha sido objeto de estudio desde diferentes 

ángu1os y disciplinas: como libido. proceso químico. 

como fantasía. etc., y también se le han aplicado muy diversos 

criterios propios de la objetiv.id~d científica, sin embargo. 

quien ama no le interesan, ni 1e preocupan las diferentes defin~ 
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ciones reduccionistas que se le han dado, ni siente la necesidad 

de explicarlo. Se siente ''misteriosamente'' protegido por ese man 

to que unificd y permite la plena comunión. 

Frente a cualquier amenaza, el amor permanece y nos eleva 

a la esfera de lo trascendente; por ello. según Marcel, es inde.!!_ 

ligable de la esperanza. 

Al igual que el amor, la esperanza puede enfocarse desde 

diferentes perspectivas. Comúnmente, equiparamos la esperanza con 

el deseo, por ejemplo: tenemos la esperanza de pasar el exámen 

de matemáticas. Aquí observamos, en primer lugar, que situa-

el plano de lo material y, por d.lo~ la consecusión del fin 

traerá la satisfacción de nuestro deseo. En este sentido, el ha!!!_ 

bre mismo se ha comprometido, es un simple espectrldor. Por lo 

tanto, trata de sentarnos a esperar guc los problemas 

los se resuelvan. Apunta Blázquez: 

13 

Tampoco es un optimismo fá-
cil. El optimista se apoya en sí 
mismo, deposita en sí una confian
za absoluta. "Todo se arreglará"• 
piensa el optimista; hay medios 
técnicos, existe una c~enci.a ca-
paz de clarificar las situ~cio--
nes • .13 

B1ázquez Carmona, F. ~ p. 222 
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~l optimista no participa. espera, tomando como fundamento 

"cAlcu1o de probabil1dadcs''; no cnraiza su esperd en lati pro-

fundidades de su propio ser. La esperanza, para Marce1, tiene un 

significado más elevado y más profundo, en el sentido de que 

hunde sus raices en la espiritualidad del hombre. 

Inicialmente. la esperanza tiene relación con la voluntad y 

est6 arraigada en el ''Ser'', segQn aprecia el [il6sofo: 

La esperanza no es una espe
cie de espera embotada, es a1go 
que subtiende la 3cción o que 
planea sobre ella, pero que cier
tamente se degrada o desaparece 
cuando la acción misma se extenQa. 
La esperanza me parece la prolon
gación en lo desconocido de una 
actividad central, es decir, arrai 
gada en el Ser. De donde sus afi-
nidades, no con el deseo, sino 
con la voluntad. La voluntad impli 
ca, en efecto, una negativa a com-

~~;a~e~=~cl~~i~~l~~:d~~m~u~!c~6~~T4 

En este párrafo sumamente iiustrativo observamos, que ae d~ 

ferencia a la. eaperan~a de ia espera, a pesar de que ambas 

dirigen al futuro. cuando se espera, 5C espera en una sola direE 

14 
Marcci, G. Posición y aproximaciones concretas al misterio 

to1óqico 
UNAM, México, 1955, p. 59. 
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ci6n algo ya perfilado, ya prcdibuJado y ese ob]eto de la cspe-

ra puede agradable o desagradable e, incluso, se puede de--

cir. que se dc~ca acelerar el presente. Hay. pues, cierta inqui~ 

tud. cuando una novia espera el dia de boda y la espera 

frustrada o demorada, cuando no acontece lo esperado, hu~ 

diendo al individuo en cierta ''indisponibi1idad''. En contraposi

ción, la esperanza es abierta. paciente por esencia. libre (vo-

luntaria) y siempre acompañada por el ügradecimicnto. Observamos 

que la esperanza es mucho mSs profunda, como mencionamos, y al 

ser proyección hacia el mañana le permite al hombre seguir vi--

viendo, otorgando cierta confianza en el futuro. 

De lo anterior, se deriva que la esperanza está situada 

el orden de lo trascendente. Y pese a la simpleza de lo que exp2 

nemas a continuación. recordemos que desde la perspectiva marce

liana, algunas experiencias cotidianas. familiares, son indicad2 

ras de lo ''eterno''• pues poseen cierto carácter metafísico. Por 

ejemplo, podemos observar a madre cuyo hi)o se ha enviciado, 

por los motivos que sean; y sin embargo, la madre ama a su hiJo, 

y por mds que esa situación la Lnvite a desesperar negando as! 

el ser, tiene la esperanza de que su hijo recapacite, sabe que 

hay algo presente en la realidad que está con ella, que la apoya 

o sea, está abierta al milagro. Como lo apunta Marcel. la espe-

ranza es un arma ''misteriosamente eficaz" para 1os desa~parados, 



que les permite trascender ciertus situaciones Jdversas y los 

ilumina. Del mismo modo, la esperanza tiene una relación funda-

mental con la gratitud y la confianza, de acuerdo con Bollnow: 

La esperanza se lanzg al f~ 
tura con confianza y convencida 
de que estu se cunmplirá, de alg~ 
na manera todavra indeterminada 
lo que se espera y no dejurá al 
hombre caer en el abismo: la gr~ 
titud surge a la inversa. de un 
sentimiento de esperanza cumpli 
da o, mejor dicho, de esperanza -
sobrecumplida ya superada.15 

En este fragmento observamos que la esperanza no se encuen--

tra ais1ada, que siempre está acompañada de confianza y agr~ 

decimiento. Estas tres virtudes o sentimientos expresan difere~ 

tes ángulos de la temporalidad humana: confianz~ en el presente. 

esperanza hacia el futuro y agradecimiento por la esperanza cu~ 

p1ida {pasado). Y si bien. éstas virtudes presentes en 1as rela-

cienes humanas tienen un significado más profundo, ya que están 

en el fondo mismo de la vida hum~na y relacionan con su es---

tructura ontológica y~ por tanto, el "Ser''• 

15 

Se podr~a replicar a Marce! que la ~spcranza es propia de 

Bo1lnow, Otto, F. Fi1osof!a de la esperanza Fabri1~ Argentina, 
1962, p.117. 
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seres cobardes y pasivos que se sientan a esperar. pero no es 

asI, porque en primer lugar ''no es la trasposición hipócrita de 

cierta cobardía". Es decir, posee una eficacia dcsarmantc en la 

medida que es aut6ntica, sincera y t1oncsta Y• en segundo lugar, 

supone actividad espiritual creadora, como lo muestra la 

creencia en el alma. El mismo Marce! reconoce y postula que el 

alma existe gracias a la esperanza. Pinalmente, si se quiere re

ducir la espcran~a a pura ilusión. recordemos quo hasta lds ilu-

sienes impulsan a los hombres a seguir viviendo, a salir adela~ 

te. 

Por otra parte, en contraposicLÓn a la esperanza, está la d~ 

~speración gue ha fragmentado al hombre actual y, por ende, ca-

racteriza tambi6n al mundo "roto'' y es definida por Marcel 

''un suicidio por adelantado'' ya que nos sentimos tentados a des-

sesperar cuando apreciamos que en la realidad nada resiste a la 

disolución y no hay garantia alguna de permanenciap La desesper~ 

ción corta la acción y el empeño dirigido hacia el futuro, hacia 

los demás.cortando la v~da mi5mil en el Vdcio. 

En sumil, l.::i dcseperac.ión es una "enfermedad mortal", inv.it~ 

c.ión a la nada que el hombre debe rechazar en esa búsqueda de 

amparo y reconstrucción espiritual. sin esperanza, el hombre se 

pierde en la ••indispon1.bilidad" y en el si.n sentido de .la funci.2. 
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nalización técnica, impidiéndose a sí mismo la comunión con los 

demAs e imposibilitando la fidelidad. 

2.3.- LA FIDELIDAD Y LA DISPONIBILIDAD 

El mundo de lo ''problem~tico''• el mundo ''roto''• promueve 

esclerosis espiritudl que al individuo, llevándolo 

a traicionarse y vaciarse de todo significado; sin embargo, por 

la mLsma libertad constitutiVd de su estructura ontológica el 

hombre tiene la posibLlidad de experimentar vivencia plena: 

la fidelidad, interconectada con otras, pero sin reducirse a 

modalidad de ellas. Esta posee un profundo valor ontológico. 

lo confiesa Marcel, en 5U D1ario metafísico. De hecho,es el [un-

damento de la existencia que busca permanecer, perdurar. y 

aniguildrse en la condena de la infidelidad y la traición. La 

fidelidad es el reconocimiento sLnCero, en palabras del autor: 

( ••• ) de un permanente onto-
1ógico, de algo que perdura y con 
relación a lo cual nosotros tam-
bién duramos, de un permanente 
gue exige o implica una historia. 
por oposición a 1a permanencia 
i~erte o formal de f ~go puramente 
vigente de una ley. 

De este modo, nuevamente se recorren ios velos de la coti-

16 Marce!, G. Diario meta(isico •••• p.148. 
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dianidad para dejar asomar c1cr.td presencia inc1rcunscribiblc 

en lo ''problem¿tico'' porque est5 m~s allá del dato condicionado. 

sin embargo, esto requiere cierta hum1ldad, pues si somos orgu-

llosos, seremos incapüces de reconocer ese "permanente ontológi 

co'' (temd que abordaremos necesariamente cuando dL[crcnciemos al 

~misterio'' del ''problema''), esa ''trascendencia'' que, de algGn mo 

do, nos inmortali~a. 

Oc esto se sigue, que vivir en la fidelidad es negarse a 

traiciondrsc y traic1onar ~ los demás, asi por ejemplo: cuando 

decimos de un muerto ''era buena persona'', ''ya no existe'', 

''dejo de ser •.. ''• cte., estamos negando al ''otro'' y al negar-

lo nos negamos a nosotros mismos porque no estamos siendo prese~ 

cia en la presencia. ni hacemos al ''otro'' presencia en nosotros: 

(mientras seamos disponibles estaremos presentes a nosotros mi~ 

mos).En una palabra, si esto acontece, no hay posib1l1dad para 

la fidelidad, ya que ésta se fundament~ en el reconocimiento 

de un ''tÓ'', es decir, de una presencia. como escribe Marce!: 

Si la presencia no fuera si-

~~r~~~i~=e~o~~i~~~~~~º:n c~~ª s~~r~~ 
da más que ella misma, todo lo que 
podríamos esperar, en eCecto, sería 
mantener en nosotros o ante noso-
tros esa idea como se guarda una 
una fotografía en un caj6n o sobre 
una repisaª Pero lo propio de una 
presencia en cuanto presencia es 

35 



ser ~ncircunscrita; y aquI encon
tramos una vez m~s lo m~taproble
mático. La presencia es misterio 
en la medida misma en que es pre 
sencia perpetuada activamente, -
es la renovación del bienestar de 
1a presencia, de su virtud que 

~~~~i:t~r=~run~-~:~t7riosa 1ncit~ 

Visto lo anterior, la fidelidad es "el triunfo sobre el tiem 

po ... POr esencia, es creadora y. consccu~ntemente, no es 1o mismo 

hablar de presencia, como simple imagen o efigie; la presencia 

simulacro o simple representación hueca de algo que guar 

damos la memoria. La presencia "desborda el ~mb1to de 1os obj~ 

tos". más a1lá del recuerdo, es un permanente influjo que pu~ 

de degenerar retrato dependiendo de nuestra actitud interior; 

pero cuando nos mantenemos permeables. trdspasablcs. disponibles. 

nuestra actitud interior es activa, creadora, motivada por algo 

misterioso que la invita a participar en lo eterno. Do ~sta foE 

ma, la fidelidad se exige o impone a los demSs o a nosotros 

mismos. Es libre y, volvemos a repetir, creadora, porque depende 

de nuestra actitud interior el estar construyendo activamente. 

constantemente al ~otro" prcsencla. Tenemos que sentirlo ca 

mo presencia o ser ( que para Marce! es lo mismo), y 

17 

Marce!. G. Posición y aproximaciones concretas •... 64-65 
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recuerdo o imagen que no trasciende y muere en el tiempo. cuando 

le degrada se anula a sí misma y cuando es pasiva pasa a 

un hábito. 

Ahora bien. no podemos hacer al "otro" un "conmigo o un "no-

sotros" si confundimos a la fidelidad con la obediencia, pues 

cuando obedecemos nos sentimos obligados a aceptar cierto mandato. 

porque lo dice por ejemplo. nuestro padre {en cuanto padre: auto-

ri.dad) • no en cuanto ''hombre de carne y hueso... Además como ya 

dijimos. la fidelidad no se puede imponer o exigir (por esencia 

es libre), y la obediencia regularmente la imponemos a quien 

sideramos subordinado o "súbdito••, como sostiene Blázquez. 

18 

Así también, puede haber comunión si no somos capaces de 

''disponibles". lo cual en palabras de Marcel supone: 

~.p. 73 

.•• el ser que es capaz de 
estar todo por entero, él conmigo 
cuando yo lo necesito; el ser in
di.sponible, por el contrario, 
el que parece retirar en favor 
mío momentáneamente aiguno de los 
recursos de los que puedo dispo-
ner. Para el primero soy presen-
cia, para e1 segundo soy objeto. 
la presencia implica una recipro
cidad que sin duda está exc1uída 

~~ ;o~: ~~;=~~6~ ~~j:~~~~~j:t~~~~ 
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Lo anterior nos lleva a¿gregar gue un ser disponible es aquel 

gue est~ enajenado, ni se sumerge en esa''niebla siniestra que 

rodea a nuestro mundo" representada por la traición y la desespe

ración. Porque se reconoce y sabe como presencia es capaz de darse 

y abrirse al "otro" no por momentos, sino, de manera total y de_ 

sinteresada, entera, es decir, comprometida. 

De hecho, al hablar de disponibilidades imposible dejar de i~ 

do el compromiso. Cuando somos disponib1es tenemos la capacidad 

de comprometernos y prometernos a los demás, pero el alcance de 

nuestro compromiso estard condicionado por el conocimiento que 

tengamos de nosotros mismos. Pero. no sólo hay que verlo en el OE 

den social, sino también en el espiritual! htodo compromiso impl~ 

ca cierta presa de ser en nosotros", es decir. mediante el 

premiso, parte de nuestro ser o nuestro ser entero, se da, se qu.!:!. 

da preso y como éste, por esencia. es .:i futuro, esa misma ignoran 

cia sobre el futuro es lo que le da un profundo valor y peso ont,2 

lógico, haciendo que quien se compromete se trascienda a si mis

mo. De igual forma, en el compromiso se parte de una seguridad 

inicial, de una voluntad ''activa~ que 

cuestionamiento de nuestra deci~i6n 

permitirá a futuro el 

pero si renovarla. 

Finalmente, la fidelidad exJ.ge constanciJ, perpetuación. Pero 

la fidelidad plena y abso1uta es la fe (aunque no abordemos este 

c~ncepto debido a los 1imites de nuestra investigación}. Es ere~ 
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dora y 11eva ~mp1icita ia creencia en el ''otro•• que permanecerá. 

más ul1á. de la muerte en la "Trascendencia.". Sin embargo.. el. PU!!. 

to de part~da en esta experiencia son ''los seres que amo: 



e A p r T u L o XI~ 

MAS ALLA DE "PROBLEMA" 



l.- DIFERENCIA ENTHE ''PROBLEMA'' Y ''MISTERIOtt 

El amor, la esperanza, la fidelidad, experiencias de 

n26n que de modo aproximativo nos hiln dCercado dl ''Ser'' y, de al

guna manera, la disponibilidad nos ha mostrado tambi6n esa ttper-

meabilidad". porosidad, guc permite ver el reino presente en la C,2. 

tidianidad, reino que la mayor parte de los hombres no percibe 

debido a los criterios objetivistas con los que ve la realidad. 

reduci~ndolo torta a ''problema''. 

Pese a lo gue se diga. dich~s exp0riencias son indicadoras 

de algo permanente y, nos atreveri~mos a decir. eterno. Pero ese 

algo eterno es irrccortablc, .incircunscribJble, porgue 

"probl~ma", aunque la ciencia moderna en nombre de un positivil!, 

y racionalismo degradado se empeñe en reducirlo a tal.Pues, c2 

sostiene Marce! y. en total complicidad con Al. el "problema•• 

efectivdmcnte definible, recortable. circunscribible, y por 

ende, verificable: podemos tomar distancia de él, separarnos,co~ 

templarlo como objeto (como un "61''} y, por tanto. resolverlo 

sin mayor difcu1tad echando mano de categor~as y concepto5 objet~ 

vamente aceptados. El ~problem~·· est&. entonces. en el terreno de 

lo ''inventariablc'' 

En contraposici6n, el ''misterio'' por definición, es lo inca-

lificable, algo frente a lo cual no podemos tomar distancia, nos 
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involucra, nos envuelve y no lo podemos ver como objeto, ya que es 

el "Ser" que se prolonga como un "TÚ". un "'Otro'' que nos il2 

mina y posibilita nuestra comunión con su imenso "Amor". Pero 

lo podemos explicar. ni determinar. sino sólo de modo aproximati-

vo, pues nosotros que nos preguntamos por el ''Ser'', por ese 

''Otro'', por ese ''T6'', tambi~n somos ser. El ser es la realidad pl~ 

naria de la cual participamos como ''tós'' particulares, es ''Luz'' 

que posibilita guo cada uno de nosotros sea luz para los demás. 

Marce! est~blcce la diEcrcncia entre ''problema'' v ''misterio": 

Distinción entre lo misterio 
so y lo pr~blémático. El problema 
es algo que se encuentra, que obs 
taculiza el camino .. Se ha.I.la ente"= 
ramente ante mi. En cambio, el 
misterio es algo en lo que me ha
llo comprometido, a cuya esencia 
pertenece por consiguiente. el no 
estar enteramente ante mi. Ea co
mo si. en esta zona la distinción 
entre lo en mí y lo a~9e mi per--
diera significado. 

Efectivamente, el misterio está ubicado en el plano de lo 

"metaproblemático" o "hiperproblemático" (como a veces escri.be) 

19 

Marcel. G. Diario metafísico.··~ p. 124. 
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por ello, no se puede ilprel1endcr mediante el pcnsamLcnto l6g1co 

sino. que se accede al misterio onto16gico mcd1dntc ciertos dotas 

otorgados por l..i~ vivencias cit.::idas. Vivenc1as propiamente espiri_ 

tuales insertas en la coti.d.i~nidad donde el t1ombre vence la tentE_ 

ción de caer en la esclerosis .::ictual, reconoce y super.::i su pro

pia fragmentación • racuperSndosc como unidad concrctd irreducti

ble y reconociendo .::i los dcm~s del mismo modo. Se establece, 

tonces. la rclaci6n de di5logo y p.::irticipdci6n dcscmboc.::indo 

una real ''Comunidad'' con los otros seres y con el ''Ser'' mismo. 

2.- EL RECOGIMIENTO COMO PARTICIPACIÓN EN EL SER 

El hombre dcj.::i de ser un ··~1·· en la medida que se convi0rte 

un "tó". una per5on.::i. la cual posibilitdrá rcl.ación in-

terpersonal auténtica. Sin embargo, pese a todo lo dicho. la com~ 

nión cstdrd condicionada a n~vel individual y espiritual en la me 

dida que seamos capaces de asumirnos como u11idades concretas. Si 

nos vemos a nosotros mismos como extraños. entonces no podremos 

reconocer a los hotros" como seres concretos, irreductibles e in-

fragmentablcs y, por tanto. no podremos comunicarnos con l.os de--

más. De esto deriva la importancia ontológica que Marce! da 

al recogimiento. 

Consideramos fundamental aclarar que el. ~utor no da una def~ 

nición exacta y clara de lo que es el recogimiento (por lo menos 
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en los textos que analizamos), al que a veces conccptudliz<l como 

una reflexión a la segunda potencia o de segundo grado. El mismo 

reconoce que es algo muy dificil de definir sin gue ~sto 

le reste valor. 

El recogimiento es una experiencia absolutamente Intima y 

subjetiva, tal vez indefinible, pues creemos que rebasa el plano 

de lo ~problemático''. Hasta la conciencia calla sus 

llos para que en total silencio el hombre tome distancia, se re 

tire de 61 mismo dcsdobl~ndose en ser y vida, dbri~ndose así 

espacio. No se trata de la cldsica dicotomia entre el ob]eto y su 

jeto, como instancias enfrentadas, ya que en este per-

tenecen. El recogimiento es el acto, por el que, nombre 

lo indica, el hombre se recoge, se reconoce, se recobra como uni-

dad concreta, más·ull5 del juicio epistemológico y de toda repre-

sentación. El recogimiento, por lo tanto, no se puede ~maginar. 

En otr<ls pdlabr~s. según Marce!, en el centro del recogimiento t.2 

posición, asumimos una .:ctitud vigilante pero no u la 

de la reflexión primera que, como apunta Blázquez citando a Mar-

cel: 

••• pertenece al mundo de la 
objetividad. por eso, disocia, se 
para al sujeto de su objeto. es -
propia del mundo de lds cienciau 
-estadio de relaciones triádicas 
y no diádicas-. que pregunta por 
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¿qué es? y no por el ¿quién eres?9 

De esta forma, en la reClcxi6n primerd el hombre se despers2 

naliza, no se recupera, no hay pürticipación. ni apertura. En ca~ 

bio, cuando hay una rcflextón :;obre c•st,a reflexión: "reflexión 

1a segunda potencia", hay un,"'.l rcsta.urución de la concrctud, un r~ 

cog.i.m1ento. 

Mediante éste. el hombre se desprende de la realidad exterior 

a él, centrándose en su propia espi~itualidad, en su propia real~ 

dad tratando de volver a sí mismo y contactar con sus propias rai 

ontológicas. De esta mancru, al desprenderse de la realidad 

exterior se produce una especie de abandono en el hombre "a diste~ 

ción en presencia de", es decir. queda sin tensión porque, de a1-

gun~ manera, est5 participando en la ''parceld de la creaci6n'' que 

hay en él. El recogimiento, en palabras del fi16sofo. es: 

20 

21 

( ••• )reflexión rcconstructi 
gue se inJerta sobre una reflC 

xión crítica, una reflexión quC 
es una recuperación pero, en la 
medida que sigue si~ndo tributa--

~~~n d~b!~cd~~ .2f llamado una intu~ 

Blázquez Carmena, F. op. Cit. p. 181 

Marcel. G. Diario metafísico .•.• p. 150. 
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Por lo tanto. se trata de una reflexión que cuestiona, gue v~ 

lora la vida pzo¡ia del individuo y le permite iniciar viaje ha-

cia si mismo cuya finalidad es mostrar que el hombre una unidad 

concreta, no un 8er fragmentado: un pedazo de ser 5ucial y otro 

biológico, ahora padre, al rato hermano, ma~ana hijo, despu~s amn~ 

te, por momentos irracional. etc. No, el recogimiento, la reflexión 

segunda. le revela al hombre que no es trozos. pedazos, fragmentos 

de limadura como se ha empeñado en verlo la tecnocracta y la Cun--

Ctonalización del sistema social. 

Gr3cias al recogimiento, a esta reflexión de segundo grado el 

hombre le quita los velos a la rcdlidad, descubre y ne recobra 

mo unidad concreta que es, como ser y participe del ''Ser'' del que 

forma parte, asi como también inmerso en una Comunidad Universal. 

Cabe aclarar que no todas las personas son disponibles, ni 

capaces de recogerse, pucu se da el caso de que, aunque las d2_ 

más personas compartan con nosotros. escuchen nuestros problemas y 

''sufrdn'', se tiene la scnsaci6n de que no üstSn presentes, de que 

hay plena relación de ~pertura y comunicación sincera. Hay gen

te que contra el rcloJ. no toman un espacio de 

tiempo para dialogar espiritualmente, para reflexionar sobre 

propia reflexión. decir, para recogerse; tal vez porque no al--

a escuchar el llamado de la ''Trascendencia'' que grita desde 
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el fondo de cada uno de nosotros tratando de unificarnos. 

Oe todo lo dicho, consideramos que la propuesta marceliana Ce~ 

ñida a los texto~ andl1zados) es justamente una filosofía del rec2 

gimiente, una reflexión a la segunda potencia porque está rebasan

do, superando los juicios objetivos (cientifLcos) para llevarnos 

a ~alizar nuestra propia concrctud, invit5ndonos a que seamos par-

tícipes de ese reino presente en nuestra relación con los demás. 

3.- ¿UNA FILOSOFÍA DE LA ESPERANZA? 

Heredero de una tradición decadente e inserto en un mundo ''ro-

to", metafísicamente privilegiado, Marce! no pretende, ni mucho m~ 

nos, hace la reconstrucción del mundo y hombre europeo de la pos--

guerra. 

Sin embargo, lo que sí hace es un profundo análisis del 

do de su tiempo. observa cómo crccientemente el individuo va per-

diendo contacto estructura ontológica, con sus propias ra.f. 

ces, entorpecido por ei de la ciencia y la técnica que lo 

han rebasado y hecho presa de aniquilamiento espiritual y una 

desesperac¿ón masiva que deteriora y hasta anula la vida espiri--

tual de cada sujeto. De tal forma; se produce un crispamiento int,!;_ 

rior y una ruptura en a1 propio individuo que cree que es un ram~ 
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11ete de funciones. un ente separado, fragmentddo. 

Y, aunque el an~lisis que hace MarccJ corresponde a un período 

especifico de la historia, consideramos, sin embargo, que dicha s~ 

tuación sigue presente ~ún en nucstrus días. El hombre actual in

merso en el mundo de las comod1dudes y maravillado por el aparente 

bienestar dado por el avance científico y tecnológico evade el di~ 

lago interior. quier~ Jceptar que es un individuo fragmentado, 

jubilado, desecado, e incluso al h~blarle de fidelidad, amor, dis

por11bilidad, esperanza, pareciera ser que le estamos hablando de 

alqo ajeno a él, de algo que aparentemente ya no tiene vigencia y, 

mucho menos. es capaz de creer que en nuestras relaciones intcrpcE 

sonales. cotidianus hay cuestiones que están mds allá de la s1m-

ple aprehensión y explicación cientifico-positiva. De hecho, sup2 

nemes que el conocimiento que hemos 3Cumul~do como sociedad ha e~ 

durecido nuestra percepciOn de lo mctaproblcmático. nuestra pcr-

cepci6n del "Ser". 

Ahora bien, esto no quiere decir que estamos condenados a vi-

vir mundo de asfalto donde no hay lugar para el "Ser''. 

Hay ciertas experiencias de auténtica y sincera comunión donde 

el hombre acepta la invitación a redescubrirse un ser abierto, 

disponib1e, ~aial6gico", honesto~ capaz de dar y al mismo tiempo, 

48 



total humildad. reconocer que es parte de 1a ''Eternidad''. 

De este modo, par3 Marcel el que ama fusiona con lo ama-

do• se da comppletamente y no le importa; el "otro" está tan pr.!?. 

sente en su seno pues. segGn el pensador: ''liay una realización 

de la presencia en el amorM que no requiere verificación. como 

declara en el texto Posición y dproximaciones concretas al miste-

rio ontolóqico. Unida a esta VLVcncia está la esperanza. la ver-

dadera esperanza en la que: 

( ... ) yo a[irmo que 
orden será restablecido, 
realid~d cst~ 2 conmigo que asi sea. 

cierto 
que la 
querer 

La esperanza. según lo dicho, es indicadora de algo eterno 

y quien la vive, siente una plena seguridad que le permite decir 

"yo afirmo" y no "yo deseo". Nos eleva al plano de la salvación 

(no nos perdemos en la nada), de lo eterno y permite cierta com~ 

nidad entre "nosotros". 

22 

Por su parte, la fidel.idad rebasa los lI.m.ites entre lo "en 

Marcel. G. Posición y aproximaciones concretas .••• p. 48 
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mí .. y lo 00 ante mI". al igual que las vivencias preca!entc::; borra 

1a temporalidad y la espacialidad: deja de lado todo posible 

gu11o que separa, anulando toda posibilidad de apertura. El in

dividuo fiel ama con profundidad, por eso cree sin estar cucsti~ 

nando o titubeando, está siempre disponible, reconoce que hay a~ 

go "más allá• que le da seguridad a su existencia y hasta se sic!!. 

te participe de la eternidad, no traiciona. Contrariamente, el 

ser indisponible "estd tan ocupado" que deja lugar para la 

presencia de otros en su espiritualidad y, mucho menoG, para la 

creencia en Dios, a quien ve como aJeno, pues le falta humildad 

y modestia para reconocerlo. 

En las experiencias ya analizadas, Marcel hace Lmportantcs 

aportaciones a la Ontología. Observamos la invitación que hace 

al hombre para que reconozca como parte constitutiva de 

-yo-, está la apertura y 1a disponibilidad. Y suponemos, espera.!1 

do no ser demasiado aventurados, que de manera impl.icita postu1a 

una mctacomunicación. VeamOb Can sólo a los amuntoG, quienes no 

necesitan decirse que se aman, saben que aman y consecuente--

mente la fidelidad es libre porque .. sabemos que ••• ••• repetimos. 

En los seres disponibles lo que menos importa son los criterios 

objetivistas, s3bcn que la verdadera unidad, comunidad está en el 

p1ano del. .. misterio" .. de la "rcalidad plenaria'" que Marcel gust2 

samente vislumbró: 
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Se acabaron las dudas. Dicha 
prodigiosa, esta mañana. Por pri
mera vez he experimentado lo que 
es la gracia. Palabras aterrado-
ras éstas pero asi es, me hallo 
sumergido. ¡Bienaventurada sumer
sión! Pero no quiero escribir 
más .•• veo tambien claramente 
ahora, en mis improvisaciones. 
Una metáfora inversa de aquella 
otra, la de un mundo mundo que 
estaba ahí enteramente p,3sente 
y que finalmente aflora.-

Ese "T6. Absoluto" el autor lo ha descubierto en la temporl!_ 

iidad humana al abrirse hacia la ''Trascendencia''; al establecer 

una metacomunicación con los demás y de ese modo, está recono-

ciendo que por ciertas rejillas, las ''potencialidades del Ser'' 

se hacen presentes indicando que si creemos habrd siempre una e~ 

peranza. 

Por otr~ parte, y unido a c~tc ofrecimiento estd la aporta-

ci6n que hace a la Etica. Inicialmente, nos invita a recordar 

que somos seres insertos en una comunidad, que nue~a subjetívi-

dad es intersubjetividad creadora y. como ya se mencionó, suje--

tos "diálogicos" valores morales. Nos convoca a sincerarnos 

y a ser honestos nosotros mismos para poder abrirnos a 1os 
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Marce!, G. Diario metafísico ...• p. 20. 
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a los "otros'' y reconocerlos como seres con valor. De hecho. la 

ética sincera cargadg de auténtico propuesta marceliana 

humanismo que representa esperanza al hombre que comprom~ 

te, responde y cree en el ''Misterio''; abciendose asi la dimen--

sión de lo divino. 
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e o N e L u s I o N E S: 

A pesar que dentro de la corriente existencialista la vertieQ 

te cristiana ha sido tan estudiada como ld atea, consideramos 

que esto no le resta importancia a la propu~sta marceliana. Ya 

que, scgGn lo expuento, el gran rn&rito de este fil6sofo es 

quedarse en el simple análisis deprimente de la situaci6n del ho~ 

bre de la posguerra, situaci6n que se prolonga hasta nuestros 

días. Es claro que, a diferencia de otros cxistencialistas que 

hunden al hombre en su propia cris~ 5Ln proponerle alguna alter

nativa de reconstrucción espiritual, Marce! llama al hombre a 

volver los ojos hacia su propia interioridad, a no olvida.ese que 

es miembro de una "'Comunidad universal", a contact.:ir con sus pr.2 

pins ra~ccs onto16gicas y así posiblemente recobrarse como exi~ 

tente concreto. 

Para este pensador, preocupado por la vida cotLdiana, la 

existencia humnna es participar el ''Ser'", es vivir la fideli-

dad y la esper~nza en el amor con total compromiso, humildad, 

participación y apertura hacia los ''otros''. De hecho, la apertu

ra y la participación son caracteristicas esenciales del ••yo'' 

marceliano, por ello, pasa a ser intcrsubjetivo, pues hay 

creación rec~proca, un enriquecimiento moral y una prolongación 

en el "'nosotros''. 



dos 

Asi en la propuesta del autor. los ''otros'' no son consider~ 

objetos que podemos encerrar en los conceptos du-

de la ciencia racional-objetiva. El "otro" es un ''61'' que 

sirve y satisface. sino un ''tó'' con quien nos comunicamos y 

fus1onamos formando una comunidad ontológica mediante experien-

cias, aunque cotldianas o familiares. pero metafísicamente ricas: 

amor. fidelidad, esperanLa, disponibilidad, apertura, participa

ción. 

En otras palabras, Marce! presentLJ. una idea de la existencia 

cotidiana donde se recobra el elevado valor de los sentimientos 

humanos, auténticamente humanos, que le dan especial signifi-

cado al hombre: hombre entero. Sentimientos que permiten experie~ 

cias privilegiadas donde se borran las fronteras del "yo" y el 

••tú". Es una relación tan humana y honesta que el ''otro" al 

.,abrirse a. mí me recoge y un.iCica.''. y viceversa. Nuestro tra-

to con los demás nos alumbra y permite recobrarnos como singula

ridad irreductible. 

Con ello. observamos que. para este pensador, la experien

cia de fulano. sutano y mengano tiene un significado metafis.ico, 

ontológico y ético. repetimos. 

Sin embargo, suponemos que el ofrecimiento de Marce! se di

rige a los hombres que no só1o están constituidos de carne y 



tiueso. sino que además, son disponibles y tienen fe, estando 

abiertos a un ''m~s all&'', a la eternidad, y que a la ve~ pueden 

recuperarse como existentes concretos, purtici.pando en el "mist~ 

rio del Ser". 

Es evidente, entonces, que no todo$ los hombres se sienten 

convocados por este llamado, pues el 5ujeto es presu del aquí y 

ahora, de lo comprobable y, esclavizado o envilecido por ésta s~ 

tuaci6n no est& atento al "misterio•, siendo incapaz de 

universo que se abre ante suz ojos, negando así toda posibilidad 

de participación y comunión. Pero el que sí escucha el llamado 

de la eternidad y responde, leJos de alejarse del mundo, se int~ 

gra plenamer1te a ~l. Es decir, quien es participe del ''misterio'' 

es capaz de reencontrar su propio n6clco en el seno de lo ''inve

ri f icable". En este sentido, el método del autor es una explora

ción circular. pues cada uno de no~otros que es ser fragmentado 

necesita, para recuperarse de los dem&s seres que finalmente le 

revelan el ''Ser•, del cual todos formamos parte. En una palabra, 

se parte del. ser y se regresa al 

En suma, si bien es cierto que para Marcel la f~losofía impl~ 

un compromiso, una respuesta a una 1lamada (de ahí su carácter 

concreto). 

al exponer 

hay meJOr ejemplo que su propio ofrecimiento. donde 

sincera preocupación por el. "hombre de asfalto" re.:?, 



pande a ese 1lamado urgente. ~se humanismo lo vive él mismo trun2 

mitiéndolo en su filosofía donde refleja la profunda esperanza 

que tiene en e1 hombre para recobrar posiblemente su unidad pcrdi 

da. 
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