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Gabriel Marcel y Julian Marias

La reciente visita de los Iilosofos Gabriel Marcel y Julian
Marias fue anunciada y profusamente comentada en los pe-
ri6dicos de esta ciudad. Insertamos a 'continuacion dos de
los articulos aparecidos.

Puede decirse que el existencialismo, 0 mejor, los existencialis-
mos de tan variado tipo en nuestros dias, surgieron como una reacci6n
contra la estadistica.

Esto escuetamente dicho, seria apenas una frase, si no advertimos
10 que ha implicado el desenvolvimiento de esta endemoniada maqui-
na de contar las cosas y los hombres. .

Empez6 por contar las cosas, alla cuando el mercantilismo daba
sus primeros pasos en los comienzos de la edad moderna. Pero las
cosas eran al fin para los hombres, y asi fue entrando tambien la es-
tadistica en las interioridades de la vida humana. El hombre de las
grandes ciudades, a poco, no fue sino un numero, y tras la experiencia .
de la primera guerra mundial, el hombre de los campos entre a contar
tambien en estas cifras de Ia estadistica, comoun sumandomas que habia
que afiadir al ya innominado y descolorido del habitante de las urbes.

Antes de esta invasion de la estadistica, vale decir, en la edad
media y en la edad antigua, el hombre mantenia en el mundo su papel
central; en torno de el giraban las cosas, y para el tenian sentido.

Por eso en esas epocas no se conoci6 la teoria malthusiana de la
superpoblacion del globo terrestre; y conste que este sistema se pre-
senta en el siglo XVIII, cuando aun no era un problema real sino un
problema remoto, pues la poblaci6n del mundo entonces apenas sobre-
pasaba a los setecientos millones de habitantes.

Y poco antes que el malthusianismo, se lanzaba la teoria de Hume
sobre la simpatia entre los hombres, como fundamento de la moral,
doctrina esta, hija del espiritu que disolvi6 a su vez los conceptos de
sustancia y de causa, para reemplazarlos por las ideas de coexistencia
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y de sucesion de percepciones. Por algo el discipulo de David Hume,
Adam Smith, es el fundador de la economia capitalista, en que ei
hombre cuenta como numero ; de ahi que la simpatia proclamada por
su maestro Hume se haya reducido a la que puede existir entre com-
prado res y vendedores dentro de la ley de la oferta y la demanda.

Asi tam bien llego la epoca en que las multitudes fueron reempla-
zadas po~ las "masas", objeto este sobre el que Ja estadistica hinca sus
cJientes con meticulosa voracidad.

La estadistica obtuvo 5U triunfo definitivo en lasegunda guerra
mundial, y mostro como eI hombre, ahora su dilecto material de tra-
bajo, al ser solo numero, era tam bien intercambiable. EI hombre es
un ente reversible dentro de los cerebros mecanicos de la cibernetica.
Y este es el drama de Iohann Moritz, de Traian Koruga y su mujer,
en la obra de Gheorghiu, "La hora Veinticinco" resulta asi cl relato
acerca de unos hombres que ante el Estado funcionan como numeros
y son manipulados por la estadistica en su oscuro destino de cifras de
lin guarismo.

Claro que la filosofia tuvo aqui su parte; ya hemos aludido al
papel de David Hume. Pues Hume, con la ayuda de Kant, resultaba
el padre de todo el idealismo moderno.

Y el idealismo es, entre otras cosas, el sistema que rehusa y re-
huye las cosas como tales, para asumirlas solamente como conceptos.
No sabe nada de la realidad, ni de ella quiere saber nada; se interesa
exclusivamente en el conocimiento. La teoria del ser se convierte en
teoria del conocimiento, y esta cubre to do el quehacer de la filosofia.
Actua como el astronomo que solo considerase estrella a 10 queesta
pasando por 5U telescopio, y solo en cuanto pasa por su telescopio.

Este idealismo, con diversos avatares, llego hasta nuestro siglo.
Contra el clarnaron en la pasada centuria, hombres como 'Kierkegaard
y Nietzsche, sin que se supiese bien entonces 10 que querian decir, Pero
ya en las. prirneras decadas del siglo XX, se oyen voces de inconfor-
midad. Y una de las primeras, es la de Gabriel Marcel, el insigne fi-
losofo frances que ahara nos visita. .

Marcel, fuera de fil6sofo, es musico, critico literario y dramaturgo
de gran estilo. Su postura existencial precedi6 en varios afios a la de
Jean-Paul Sartre, y su "Journal Metaphisique" fue publicado mucho
antes que "Sein und Zeit", ellibro capital de Martin Heidegger. Marcel
se convirtio a la fe cristiana en 1929, y entre sus obras fundamentales
merecencitarse: "J ournal Metaphisique" (1927), "Positions et Appro-
ches concretes du Mystere ontologique" ( 1933) , "Etre et Avoir",
(1933), "Du refus a l'Invocation" (1940), "Homo Viator. Prelego-
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menes a une Metaphysique de l'esperance" (1944), "Existenti~lis-
me et Pen see chretienne" (1947), "Regard en arriere" (1947).

. Para Heidegger, la esencia del hombre es su existencia ; para
Sartre, la existencia del hombre precede a su esencia; para Marcel,
la existencia es 10 opuesto a la objetividad con que trabaja el idealis-
mo en filosofia y con la que debe trabajar necesariamente toda ciencia
particular.

Marcel prefiere hablar del existente mas bien que de la existen-
cia, pues justamente su actitud filosofica quiere moverse dentro de 10
concreto, huyendo asi de los afanes de sistema en que fatalmente
cae toda la filosofia racionalista; y busca 10 concreto, en el hombre
singularmente, porque 10 abstracto es 10 que gerieraliza deshumanizan-
do, y, en fin, podria afiadirse, 10 que hace posible la estadistica.

Para Gabriel Marcel, el existente es uu yo encarnado, un yo en
quien el cuerpo asume una importancia de tal naturaleza que des-
borda la dualidad de sujeto y objeto. Nuestro cuerpo, mi cuerpo, en
la concepcion del filosofo frances, no solo pertenece a mi mundo de
conocimiento, sino que se inserta .en el yo para dar a este toda su
realidad. La realidad del yo es asi una realidad encarnada. EI yO no
time el cuerpo, sino que es con el cuerpo.

Otro de los ternas en que Marcel ha hecho aportaciones capita-
les a la filosofia, es su concepcion del Tu. Superando a Scheler, que
tanto trabajo sobre este tema, Gabriel Marcel abre en este punto
perspectivas de extraordinaria fecundidad. Asi escribe Marcel:

"Cuando hablo de alguien en tercera persona, 10 trato como in-
dependiente --como ausente- como separado; mas exactamente, 10
defino implicitamente como exterior a un dialogo, que bien puede ser
un dialogo conmigo mismo. Tengo la tendencia de tratar la realidad,
el universo como un tercero en relacion al dialogo que conduzco con-
migo mismo",

Y en otro lugar caracteriza a la segunda persona como aquello
que es capaz de una respuesta : "No me dirijo, en segunda persona,
mas que a aquel que es mirado pol' rni como susceptible de responder-
me; de cualquiera manera que sea, aun si esta respuesta es un "silen-
cio inteligente".

El tu es, pues, un descubrimiento esencial del yo, una interrela-
cion que brota en el mismo momento en que interrogamos. Y en algun
lugar llega a decir Marcel que el existencial es esencialmente inter-
subjetivo. POI' ello no es al azar que el filosofo galo sea a la vez
uno de los mas profundos dramaturgos de Francia.

Mas cuando hablamos al otro sin esperar de eI una respuesta, es
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porque 10 consideramos solo como objeto, como "el", De ahi que sos-
tenga Marcel que, en sentido estricto, no es posible hablar de Dios.
La divinidad es siempre el Tu, intransmutable en el "El". Por eso
todo lenguaje sobre Dios reviste la forma de oracion, "Es mejor
hablar con Dios que hablar de Dios", decia un mistico espafiol. Y
esta sentencia que quizas no llego minca a, oidos de Marcel, es uno
de los ejes sobre que gira toda la filosofia de la religion del ilustre
pensador europeo.

* * *
Gabriel Marcel Ilega a Colombia en momentos de extraordina-

rio fervor filos6fico. Y acaso tambien en una hora en que muchos es-
piritus,hondamente cristianos, creen ver conmovidos los cimientos
de su fe, porque se oyen por doquier nuevos conceptos de la filoso-
fia, modernas posiciones en esta ciencia eximia que no son las que
siempre miraron como tinicos soportes de la Cruz de Cristo. Al es-
cucharlo, encontraran un inmenso consuelo. De su P.flabra brotan las
viejas esencias del mas puro cristianismo, expresadas y conceptuali-
zadas a tono con las nuevas actividades del espiritu filosofico, que
no se engafia ciertamente al reconocer que los antiguos planteamien-
tos de los problemas atraviesan una tremenda crisis, tras de sucumbir
el enemigo que desde el Renacimiento venia socavandolos, enemigo
que no es otro que el racionalismo de que tanto llego a ufanarse la
edad modema. .

Sobre eI misterio, sobre la fe, la revelacion, la esperanza, la fi-
delidad, la familia, etc., escucharemos a Gabriel Marcel en sus con-
ferencias de esta semana; temas son estos en que eI oyente podra ad-
vertir que, sobre su radical contextura cristiana, se vierte la original
'concepcion filosofica de uno de los mas calificados pensadores 'de este
siglo, "

Alesino

•• ' *
Julian Marias es aun muy joven. No llega a los' cuarenta afios,

pero quizas desde la veintena hacia ya publicaciones y comentarios
que revelaban muy bien, de un lado la rigurosa disciplina intelectual,
} de otro, la fantasia propia de los grandes maestros en el pensa-
mien to filos6fico. .

Marias fue tal vez el ultimo que ingresara al grupo de "Revis-
ta de Occidente", cuando la ilustre publicaci6n era todavia dirigida
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por Ortega y Gasset. Ahora la hemos visto renacer en sus obras edi-
toriales (aunque no en la publicacion peri6dica), pero cualquiera ad-
vierte que esto ya es otra cosa, posiblemente no inferior, pero dis-
tinta a la que inspiraba el genial pensador madrilefio,

La primera vez que nos llego el nombre de Marias, fue en la
traduccion del "Discurso sobre el espiritu positive", de Augusto
Comte, que publico la "Revista" (1934). La guerra espanola y, mas
tarde, la segunda guerra mundial, nos hicieron perder de vista el
nombre de Julian Marias; pero en 1940, entre los azares de las co-
municaciones con Europa, llego a nuestras librerias un nuevo titulo
de la famosa editorial, "De 10 eterno en el hombre", en aquella parte
de la inmensa obra delfilosofo Max Scheler, en que se tratade 10,
atributos de Dios. El traductor del complejo pensador aleman era
esta vez Julian Marias.

Poco se conocia, sin embargo, por entonces, de su obra personal
de escritor y de filosofo, Pero el restablecimiento de la paz hizo po-
sible que llegaran a Colombia libros de la misma "Revista de Occi-
dente" y de otras editoriales, cuyo autor era el filosofo que pronto
nos visitara : "San Anselma- y el Insensato", "Introduccion a la fi-
losofia", "El metodo historico de las generaciones", "La filosofia del
Padre Gratry", "Filosofia espanola actual", "Ortega y la idea de la
razon vital", "Ortega y tres antipodas", EI primer libra de Marias
se titulaba simplemente "Miguel de Unamuno".

Dos maestros reconoce Marias en su forrnacion espiritual: Jose
Ortega y Gasset y Xavier Zubiri- Aparte de ellos, a quienes ha es-
cuchado sus .propias lecciones y de quienes ha recibido el vivo ejem-
plo de su vida intelectual, estan todos los grandes pensadores que en
el mundo han sido, Porque el joven profesor lee en su lengua original
a los filosofos griegos y a los latinos, a los alemanes, ingleses, fran-
ceses e italianos. La obra de Marias den uncia muy a las c1aras que
al pensador espafiol no 5010 no Ie son ajenos los grandes textos de la
filosofia occidental, sino que, al contrario, ha puesto su atencion y
ha 'dedicado estudios exigentes a varias de las mas grandes figuras
del pensamiento ulosofico. J ustamente, uno de sus libros, el mas vo-
luminoso (2 tomos, 2.000 paginas}, se denomina "La filosofia en sus
textos", y es una antologia de los maestros de todas las epocas.

Y asi como "el hijo que se asemeja a su padre, honra a su
madre", segtin expresion de un escritor nuestro, asi la condicion de
discipulo que Marias proclama respecto de Ortega y de Zubiri, honra
finalmente a Espafa, pues Marias esta indican do con su actitud dis-
cipular que, no obstante su vasta lectura y conocimiento de los mas
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grandes ingenios de la filosofia en el mundo de Occidente, no nece-
sita salir de su propia patria para recIamar un maestro mas alla de
su lengua y de la concepci6n del mundo que es peculiar al espiritu
espano!.

En este sentido, su orgullo esta bien fundado, Porque cualquiera
que sea el rumbo que tome la filosofia en los afios venideros, el apor-
te de Espana, mediante la obra de Ortega y Gasser y de Xavier Zu-
biri, a la posici6n y planteamiento de los problemas en esta primera
mitad del siglo XX, y a muchas de sus soluciones, es ya inconfundi-
ble y esta asegurado por el eco que sus ideas han tenido en otras la-
titudes. 0 aunque s610 fuera por la coincidencia, digna de sefialar,
de que esa misma problernatica inspira los sistemas de grandes pen-
sadores de mas alla de los Pirineos.

Hay un espiritu de los tiempos, nadie 10 niega. Pero Espana,
desde que perdio el dominio politico de Europa, perdida que se acen-
tu6 con la emancipaci6n de las colonias americanas, quiso perrnane-
cer, supongo que voluntaria, 0 mejor dire, voluntariosamente, al mar-
gen de 10 que en Europa se decia y se pensaba. Muchas incitaciones
surgian todavia de la Espana decadente que Europa recogia alboroza-
da, y elaboraba luego con gran atuendo sistematico. Mas Espana, a
poco de concebirlas, ya no se interesaba en eIlas.

Pero con Sanz del Rio y ese ingenuo y bobalic6n movimiento
krausista, como recientemente nos 10 recordaba Julian Marias, Es-
pana empieza a mirar de nuevo a Europa. Fueron necesarias tres ge-
neraciones mas para que adviniera Ortega, entre las cuales actuaron
hombres tan decisivos como don Francisco Giner de los Rios, que
orienta hacia Alemania la educaci6n de la juventud espanola.

Ortega y Gasser regresa de sus estudios en Marburgo (tras de
haber, a un tiempo, digerido y repudiado a Kant), con un sistema de
categorias que pone espanto en el viejo solar de la cultura espanola.
No escribe contra Campoamor, ni contra Valera, ni contra don Mar-
celino Menendez Pelayo. Tampoco escribe a su favor. Escribe sola-
mente sabre ellos.. descubriendo cualidades que ni eIlos se habrian so-
fiado poseer, y sefialando faIlas en su obra que ni sus mayores ene-
migos habrian pensado jamas que pudieran enrostrarseles. As! Orte-
ga es el aguafiestas de un sistema de critica y de valoraci6n vigente
a toda hora, en la resignada Espana que perdi6 la guerra de Cuba.

Ortega y Gasset cumple en cq.si quince afios, su labor demoledo-
ra, pues hacia 1915 empieza su obra de creaci6n. Y.en ella forma dis-
cipulos como Zubiri, que es hoy maestro a su vez, y comparte con
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don Jose (a quien por mas viejo que se hallare, nunca se Ie podr a
decir "venerable"), la direccion espiritual de la cultura hispanica.

De tales hombres es discipulo esclarecido Julian Marias. Se cuen-
ta que, muy joven, quiso este recibir una indicacion de Zubiri sobre
que debe ria leer en las vacaciones para aguzar el espiritu filosofico,
y presentar al regreso a los cursos, uno de los examenes reglamenta-
rios, y Zubiri, implacable, Ie respondio : "Lease en el original griego
la Metafisica de Aristoteles". .

Desde entonces, Marias sigue curnpliendo a cabalidad, esa indi-
cacion. Quien lea sus obras escritas en un gracil y amable estilo, en
que se Ie pone lentes ahumados a la brillantez orteguiana, no cornpren-
dera a primera vista, que detras de cada afirmacion hay un lastre
de pesadas lecturas, que existe un respaldo de vigilias sin cnento para
cornprender desde Platen hasta Heidegger, en los discutibl s textos
griegos y en los abstrusos textos gerrnanicos.

Julian Marias, como su maestro Zubiri, representan una dirnen-
sion mas frente a Ortega: Asumen una posicion estrictamente catolica
ante la vida yla realidad, y desde alIi se lanzan a filosofar con la
mas arnplia libertad de espiritu. Saben que la creacion no es un truco
de la Divinidad, y par ello son libres. Van a las cosas en la seguri-
dad de que encontrandolas tal como son, hallan en el fondo al Dios
escondido por el que elias son.

EI propio Marias 10 declara asi:

"De Ortega recibiamos una filosofia y una moral intelectual; un
sistema filosofico, un metoda para plantearnos las cuestiones perso-
nalmente, y una exigencia de autenticidad, una incapacidad de en-
gafiarnos a nosotros mismos, que trascendia de las cosas intelectua-
Ies e iba incluso a nuestra vida personal. En cuanto a Zubiri, agrega-
re a 10 ya dicho sabre el que nos inculco la enorme dignidad intelec-
tual del cristianismo y que al oirle sacabamos todos la seguridad
de que ser cat61ico era, desde luego, compatihle con las forrnas mas
exigentes del pensamiento".

C. B.
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