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I. UNlOAD DEL PENSAMIENTO DE SCHOPENHAUER: UN 
LlBRO RE-ESCRITO 

1.1. La idea clave de Schopenhauer 

Afirma Philonenko que toda la obra de Schopenhauer es un 
solo libro varias veces repensado y reescrito en cada una de sus publi
caciones ( l) Para decirlo con una metMora , es un diamante que , a tra
yes de todas sus facetas bien ta\l adas , deste\la la misma luz , la misma 
idea , en toda la gama del arco iris: el ser ultimo , el meo\lo de todo 
fe n6meno es voluntad nocturna y opaca cuyo ser consiste en apete
cer , en desear incansablemente , porque si se agotase e l deseo surgi
ria el agujero del no-ser y del aburrimiento. Esta primera tesis \leva 
emparejada otra: la voluntad se ha logrado para si misma un entendi
miento - que es , por tanto , poste rior y secundario- cuya misi6n sen) 
iluminar un mundo de representaciones para que la voluntad se reco
nozca y se o riente entre los motivos que avivan el deseo. Parad6jica
mente , la unica terapia , la salvaci6n uni ca y dificil se abre en la posi
bilidad de que tal entendimiento se eleve al ultimo grado de lucidez , 
descubra el hondo drama de la voluntad y se atreva a negarla , no en 
los fen6menos ni en la representaci6n , sino en si misma . 

Cualquie ra de las facetas , la ciencia , la historia , la estetica , la e ti
ca , es adecuada para penetrar en ese profundo misterio. D estaca , sin 
embargo, un a que el mismo considera privilegiada ; esta faceta es el 
hombre. La gran metatora es e l hombre. "Desde los tiempos mas 
remotos venia considerandose al hombre como un microcosmos. Yo 

(I) PHILONENKO , A .: Scl!openl!auer, Vrin, Paris, 1980, p. 9. 
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he invertido la proposicion demostrando que el mundo es un 
macroantropos en el sentido de %ue la voluntad y la representacion 
agotan la sustancia del mundo". ( 

Esto no sign ifica que su obra se reduzca a una antropologia , su 
pensamiento es mas ambicioso y desborda con creces tales limites. 
Construye una dianoiologia que delimita el orden del conocer, el 
determinismo del mundo de los fenomenos -tambien el hombre 
mismo es fenomeno- regido por el principio de razon suficiente, yel 
alcance de la ciencia; una meta[isica de la voluntad, esencia y radical 
ultimo que se expresa y manifiesta -se hace visible al entendimiento
en todos y cada uno de los fenomenos cosmicos; una metafisica de la 
belleza que analiza las bell as artes como la tension y el esfuerzo por 
perseguir y alcanzar la Idea adecuada mas alia del conocimiento 
pragmatico, y en la que la jerarquia tradicional de las artes queda 
trastocada: la musica se corona como arte suprema en perjuicio de la 
palabra; y finalmente una fenomenologia de la vida erica -esto es 10 
serio- que pretende desvelar las rakes del mal en la indole misma de 
la voluntad y descubre la unica salvacion posible para el hombre en 
10 que Unamuno lIamola noluntad , es decir, la negacion de la volun
tad y del deseo. 

No se trata de una explicacion lineal, sino mas bien de una pro
fundizacion progresiva que se desarrolla como una espiral en torno 
a un mismo eje: el hombre es la expresion mas alta de la voluntad 
perversa , pero tam bien de la lucida inteligencia , que en el alcanza su 
autoconciencia y, horrorizada , se descubre a si misma como el mal 
hondo y la Fuente de todos los males: como la nada cuyo ser se agota 
en hambrear el ser. Asi el mundo , sobre todo el mundo de las relacio
nes sociales, se muestra como una permanente tragedia inutil que se 
balancea entre el deseo y el aburrimiento . 

Esta es la clave de boveda de todo el pensamiento de Schopen
hauer y el punto de flexion a partir del cual -como su inicio- se dis
tancia de toda la filosofia anterior. Aunque parezcan las mismas 
categorias -voluntad , representacion , Idea , cosa en si-, el halito que 
anima este pensamiento es distinto. 

1.2. EI problema radical: el convidado de piedra. 

EI nudo gordiano de toda la fi losofia occidental habia sido la 
explicacion de la existencia del mal en un mundo creado 0 animado 
por un Dios bueno , regido , al menos , por la Idea suprema del Bien. 
"A quienes asi filosofan, advierte Schopenhauer , tarde 0 temprano 

(2) SCHOPENHAUER. A: £1 Itllllldo como va/Ilntad y represellwciol1. II. Apen. 
L. Epifilosofia . 



se les aparece el convidado de piedra , el vengador del Don Juan 
Tenorio, como la cuesti6n acerca del origen del mal,,(3) Las explica
ciones teofanticas adolecen de la insufi ciente aclaraci6n de est a cues
ti6n: "Escoto E rfgena ... considera todo fen6meno como una teofa
nfa ; pero en tal caso los fen6menos maS horribles y espantosos parti
ciparian de esa condici6n: extraiias teofanfas" (4) Asf la doctrina de 
Schopenhauer quiere ser la condena de cualquier explicaci6n , de 
toda justificaci6n. 

Schopenhauer , escribe Horkheimer, tom a la radical decisi6n de 
buscar un fundamento s61ido para el pensamiento alla donde todavfa 
no habfa sido buscado: en la negaci6n del horizonte plat6 nico de la 
identificaci6n del Ser y del Bien que recorre toda la filosoffa occiden
tal. Y 10 hace conscientemente : "Mi filosoffa es la (mica que reco
noce lealmente la existencia y extensi6n del mal en el mundo , puede 
hacerlo porque su soluci6n al problema del orige n del mal es la 
misma que da al origen del mundo" (5) Prop6sito verdaderamente 
desgarrado: el mal es la genesis y el destino. 

Lo que a Schopenhauer se Ie hace problema y misterio es la pre
sencia, rara pero innegable , del bien en un mundo que s610 es mani
festaci6n de una voluntad mala . "i,Por que unos son malos y otros 
buenos? .. , es absolutamente inexplicable,, (6) No valen como expli
caci6n ni los motivos, ni las influencias exteriores, doctrinas, predica
ciones 0 educaci6n, por ejemplo. "Velie non discitur"; el hombre es 
10 que quiere ser y es responsable de su querer. Es el problema que 
esta al inicio y el que gufa y dirige toda su ·filosoffa. "EI impacto, 
escribe Nietzsche, de las preguntas: i,c6mo es posible matar la volun
tad? , i,c6mo es posible que existan los santos? .. Parece ser que este 
problema - Ia apariencia de milagro de que un hombre malo se haga 
de subito buena- hizo de Schopenhauer un fil6sofo y Ie sirvi6 de 
punto de partida" .(7) 

Desde su punto de partida , necesariamente , la filosoffa de Scho
penhauer es la negaci6n de todo optimismo ingenuo que es no s610 
absurdo sino impfo , un sarcasmo contra el dolor de la humanidad, un 
engaiio y aun una obscenidad. 

(3) SCHOPENHAUER, A.: Sabre to va/un/ad enla naturaleza . Trad . de Miguel de 
UNAMUNO , Madrid 1889. Hay una nueva ed ici6n en Alianza , Madrid 1982 , 
conclusi6n. 

(4) SCHOPENHAUER, A.: EI mllndo , II , Apend. L, Epifilosofia. 
(5) SCHOPENHAUER , A.: ob. y loc. ci t. 
(6) SCHOPENHAUE R, A .: EI mundo , I, XXVI. 
(7) NIETZSCHE, F.: Mas allii del bien y del mal, en Obras inmo"ales, Madrid 1985 , 69 
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1.3. El valor del pesimismo 0 el riesgo de la libertad. 

Es tambien el descubrimiento de que el hombre no tiene otro 
solar que a sf mismo; no hay casa solariega, casa del padre en la que 
refugiarse, ni techo bajo el que cobijarse. "Aunque acepto el« gv 
" '" "eXv "de los pantefstas, no acepto el «. Ow, . ,,(8) Al hombre se Ie 
impone la lucidez de vivir a la intemperie , porque cualquier techo 
posible ha de ser construido desde la conciencia del mal, y cualquier 
solar ha de ser fundado desde la conciencia de la nada y de la no espe
ranza falsa. Asf , el hombre ha de forjarse su propio mundo y su des
tino. 

Ese hombre es el mismo Schopenhauer. Ninguna filosoffa sa be 
mas de su autor. 

Nietzsche 10 expresa con exquisita belleza: "Un hombre aislado 
y sin consuelo no pod ria elegir mejor sfmbolo que el caballero con la 
muerte y el diablo , tal como nos 10 dibuj6 Ourero, el caballero , recu
bierto con su armadura, de dura , broncinea mirada, que emprende 
su camino de espanto sin que 10 desvfen sus horripilantes compaiie
ros y, sin embargo , desesperanzado , s610 con el corcel y el perro. 
Nuestro Schopenhauer fue un caballero dureniano de este tipo: Ie 
faltaba toda esperanza, pero querfa la libertad. No existe su igual". (9) 

Porque el pesimista Schopenhauer no es un triste hombre ni una 
invitaci6n a la desidia y al abandono de 'Ias armas. Sabe levan tar la 
frente y mirar con firmeza al. futuro. Es una invitaci6n valerosa a la 
vida y a la verdad, osada. Cierra el pr610go a la primera edici6n de 
EI mundo con una chispeante pregunta que es to do un reto: "i,que 
momento de la vida , por grave ~ue sea, nO tolera un grano de buen 
humor? Oigamos la verdad"(10 

Forjada en desenmascarar falsas esperanzas construidas de solas 
palabras, su filosofia es una imperiosa incitaci6n a desechar todo 
desaliento. EI problema radica en descubrir el verdadero sentido de 
la existencia. Ese es justamente el problema hondo de la libertad. 
"Point d'honneur sans liberte" era la divisa de la familia. EI descu
bri6 pronto que la libertad no es la conquista del mundo, sino la con
quista de la propia intimidad para forjar un mundo nuevo de intimi
dades. "Prociamamos valerosamente que la victoria mas grande y 
trascendente que puede producir la tierra no es la del que vence al 
mundo, sino la del que se vence a sf mismo: la humilde y callada exis
tencia de un ser humano que ... desdeiia 10 que llena el coraz6n de los 
demas" . ( 11 ) 

(8) SCHOPENHAUER, A.: £1 mu"do, II , Apend. L, Epifilosofia. 
(9) NIETZSCHE. F.: £1 "acimie"to de la fragedia, Madrid 1973, p. 164. 

(10) SCHOPENHAUER, A.: £1 mu"do, pr61ogo a la primera edici6n. 
(11) SCHOPENHAUER, A.: £1 mUlldo , I, LXVIII. 



II. EL HOMBRE, INTER PRETE DEL MUNDO 

La primera afirmacion que Schopenhauer escribe en el primer 
parrafo de su obra capital dice asf: "el mundo es mi representacion" . 
La ul tima frase, que cierra elli bro , insiste: "este mundo tan real con 
todos sus soles y nebulosas es la Nada" ( 12) Es la gran tesis idealista 
que vincula este pensamiento con Hegel, Schelling, Fichte , expresa
mente con Kant y, mas alia de el, Con Berkeley. 

E ntre la "representacion" y la "nada" el hombre solo y solitario. 
"Cada uno de nosotros , por consiguiente , es el conjunto del mundo , 
el microcosmos, cuyos dos aspectos (representacion y voluntad) 
estan 'contenidos, por entero , en cada individuo; y aquello que el 
reconoce como su pro pia esencia agota tambien la del mundo entero , 
el macrocosmos, que , 10 mismo que cad a individuo , es funtamental
mente voluntad y representacion, y nada mas" (13) 

EI titulo de su obra capital, El mundo como voluntad y represen
racian, no es solo una breve Frase brillante que sintetiza la clave de 
todo su pensamiento . Encierra tambien la gran metafora y la preocu
pacion fundamental del autor: elluga r privilegiado de la voluntad y 
de la representacion es el hombre y, mas concretamente , el cuerpo 
del hombre. EI orden no es casual ni arbitratio: 10 esencial es la noc
turoa voluntad ciega , e ll a es 10 originari o atemporal; la representa
cion es solo su objetivacion , su visibilidad, su expresion en la plural i
dad espacio-te mporal fe rreameRte determinada por la casualidad : el 
espejo rota en que, de manera fragmentaria, la vol un tad se descubre 
y reconoce en el mundo por mediacion del hombre. 

E n la exposicion de su pensamiento , Schopenhauer invierte el 
orden de los terminos; habla primero de 10 ya sabido, de 10 mas acep
tado : "el mundo es representacion", para abrir luego paso a su perso
nal mensaje y descubrimiento , a la tesis que Ie quema los labios , al 
misterio que quiere revelar y desvelar: la voluntad como esencia del 
mundo , la oscura y perversa voluntad: "el mundo es voluntad". Un 
misterio tremendo y que hace temblar a los hombres mas fuertes. 

11.1 EI dialogo de Kant. 

La primera afirmacion no es, en efecto, novedosa; al menos no 10 
es aparentemente . EI mismo se esfuerza por enraizar la tesis de la 
representacion en la historia de la filosoffa y especial mente en el pen
samiento de Kant . "Ya en el prologo a mi primera edicion declare , y 
10 repito aquf , que mi filosoffa pro cede de la kantiana y que , por tan-

( 12) SCHOPENHAUER . A : Ef mlllldo. I, LXXI. 
(13) SCHO PENHAUER, A: Ef mlllldo , I, XXIX. 
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to, supone un acabado conocimiento de ella".(l4) Mas aun, pretende 
que su filosofia es la autentica interpretaci6n de Kant. 

Pero i,es Schopenhauer tan fiel interprete de Kant como presu
me? 0, por el contrario, i,toma de Kant fiJisteamente 10 que Ie inte
resa para construir el sistema que justifica y expJica su propia tesis? 

AI margen de la minuciosa y continua critica que hace a Kant y al 
trasluz de esa permanente divergencia se descubre una actitud nue
va. 

En la CrUica de fa Razon Pura, Kant piensa preocupado basica
mente por la epistemologla; su interes se centra en fundar y garanti
zar racionalmente los "juicios sinteticos a priori", es decir, los juicios 
que han de constituir la osamenta de la ciencia verdadera . Su metodo 
es transcendental: busca cuidadosamente desvelar las condiciones de 
posibilidad del orden del mundo -al margen del curso del mundo-, 
de la verdad universal y necesaria . Y su hallazgo definitivo es el des
cubrimiento del limite. EI hombre kantiano se descubre a sl mismo 
limitado en su ser , porque previamente ha descubierto los justos 
limites de su raz6n y de su lenguaje: s610 se puede hablar de 10 que 
se presenta como fenomeno; mas alla , el silencio; 10 no pensado por 
impensable , 10 que no se puede decir porque cualquier palabra sera 
s610 un uso indebido de la palabra; 10 que no se debe hablar por ine
fable: los gran des temas de la vieja metafisica , Dios, alma, mundo , 
rest an como las tres grandes ideas de la raz6n que dirigen yestimulan 
-aunque siempre inalcanzables- la busca humana. 

Schopenhauer, a pesar de confesarse el mas seguro y genuino lec
tor , se apart a decididamente de Kant. Comienza por reducirlo a los 
temas que a elle interesan. Rechaza la Crftica de fa Razon Practica 
porque en ella Kant permanece preso de la teologia; fue un error la 
segunda edici6n de la CrUica de fa Razon Pura que significa , dice , 
una mutilaci6n y deterioro de su obra; s610 la primera edici6n encie
rra la verdad , pero de ella 10 fundamentares la Estetica: la afirma
ci6n del espacio y tiempo como las formas "a priori" de un entendi
miento intuitivo cuya unica misi6n es poner de manifiesto las necesa
rias relaciones causales entre los estados de las cosas y entre estos y 
la voluntad. 

Kant se mueve en el orden de la necesidad y de la ciencia ; Scho
penhauer se va a mover en el curso del mundo y de la percepci6n; no 
es la ciencia su ultimo problema, ni siquiera el mas decisivo. EI orden 
del mundo es el curso del mundo; y el mundo es representaci6n , es 
decir , apariencia y teatro. Mas aun , 10 que eillama "mundo" es el 
mundo de las relaciones sociales entre los hombres y su problemati
ca , al que sirve como tel6n de fondo el mundo fisico. 

(14) SCHOPENHAUER, A. : El mundo , pro logo a la 2.a edici6n. 



11.2. La opcion por la perspectiva fisiologica. 

Hayen Schopenhauer una Profunda modificacion de la idea de 
filosofia transcendental: la define como la ciencia cuyo objeto inme· 
diato no son las cosas , sino la conciencia humana de las cosas. "La 
filosofia sera una suma de juicios generalfsimos cuya razon inmediata 
de conocimiento es el mundo mismo en su totalidad sin excluir abso
lutamente nada; por consiguiente , comprendiendo todo 10 que en la 
conciencia human a aparece, seni una reproduccion total , un espejo, 
por asf decirlo, del mundo en conceptos abstractos" (15) Y aiiade, a 
esto Ilaman los franceses incorrectamente metoda psicol6gico (Ca
banis, Bichat , Gall) , en 0gosicion al metoda puramen te logico que es 
para e ll os dogmatismo '< ) Cohen se basa en esta concepcion de la 
filosoffa transcendental como filosoffa de la conciencia humana para 
calificar de psicologismo al pensamiento de Schopenhauer ( 17) 

Con mas perspicacia , Cassire r sostiene que la principal diferencia 
entre Kant y Schopenhauer consiste en que este adopta una nueva y 
distinta perspectiva , una perspectiva que ya no es ni siquiera psicolo
gica, si no fisiologica. EI "yo transcendental " queda reducido a cuer
po , y los "a priori" transcendentales del conocimiento necesario son 
identificados con los organos fisiologicos de la percepcion. Espacio , 
tiempo y casua lidad ya no son "a priori" transcendentales , sino las 
condiciones organicas del conocer: la estructura del ojo y del oido, la 
estructura del sistema nervioso X basicamente del cerebro : "el espa
cio esta en el cerebro (kopf)" (I 

Schopenhauer es consciente de este cambio de perspectiva y 10 
expresa explfcitamente: "Un dfa vendra en que por medio de la fisio 
logfa comprenderemos claramente el conocimiento como funcion 
del cuerpo, por consiguien te de la materia. casi como se entiende 
ahora el magnetismo por la electricidad".<' ) Porque , en definitiva , 
"el mismo conocimiento, en general, solo nos es conocido como 
fe nomeno cerebral,,(20) No es, por tanto , necesario inventar entes 
extraiios -e l alma , el espfritu- justificados desde una pretend ida 
inmaterial idad y espiritualidad del conocer como acontecimiento 
humano. Si el conocer se muestra como fenomeno cerebral, e l suj eto 
del conocer sera el cerebro: "el sujeto del conocer es el centro de la 
sensibilidad de todo el sistema nervioso , el centro de actividad don
de , en cierto modo , concurren todos los radios procedentes de los 

(15) SCHOPENHAUER. A : Ef l11undo , I, XV. 
(16) SCHOPENHAUER , A.: En 10"10 1/ la filosofia. Mexico 1984. p. 146. 
( 17) COHEN, H .: Kant 's l/teorie der Erta/umg, cit. por PH ILONENKO, o. c. p. 34. 
(18) CASS IRER , E.: EI problenta del cOllocimiellto, Mexico 1957 , t. III , p. 490 SS. 

(19) SCHOPENHAUER , A.: En IOnlO a lafilosofia, Mexico 1984, p. 21 1. 
(20) SCHOPENHAUER , A .: EI nnllldo, II , Apend. L. 
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distintos puntos del cerebro" (21) EI espacio que para Kant era condi
cion de posibilidad , "a priori", de la sensibilidad extern a queda redu
cido por Schopenhauer a la estructura misma del cerebro: "Que la 
cabeza este en el espacio no impide comprender que el espacio solo 
existe en la cabeza".(22) Contra Kant , hay un espacio privilegiado: mi 
cuerpo. 

EI vuelco respecto a Kant es definitivo y, sin embargo, Schopen
hauer pretende que esta es la autentica !ectura de Kant contra la letra 
misma de Kant: "Esto es 10 que Kant demostro a fondo y detenida
mente: tiempo, espacio y casualidad no son otra cosa que funciones 
del cereb ro ... solo que el no dice cerebro , sino «facultad del conoci
miento»". (23) 

Asi , Schopenhauer se alinea en una perspectiva nueva, en una 
nueva orientacion , y a ella quiere arrastrar a Kant contra sus propias 
pa labras , en el tratamiento del problema del conocer: el estud io 
fisio logico o' neurofi siologico del hombre. Una tarea nueva : el psi
quismo como funcion del cerebro. Tarea que permanece vigente en 
nuestros dias de manera especial. t") Sen ala asi una nueva direccion 
a los estudios de psicologia. Kant habfa ce rrado el camino a la psi co
logfa filosofica con la exposicion de los paralogismos; Comte destie
rra de las ciencias positivas a la psico logfa de la auto-observacion, 
rorque es imposible que el yo se duplique esquizofren icamente en 
observador y observado. Queda una nueva orientacio n: el estudio 
fi siologico y neurofi siologico del hombre. Esta es la nueva tarea. 

Si se pueden establecer paternidades en la historia del saber, 
Schopenhauer esta al inicio de esta forma nueva de aproximaci6n al 
hombre: la orientaci6n neurofisiologica de la psicologia. 

([.3. Las palabras vadas. 

Schopenhauer esta convencido de que el saber, la filosoffa, no 
puede ser s610 una ciencia elaborada en puros conceptos , una cons
truccion de palabras; que las palabras y los libros no pueden sustituir 
la observacion y la experiencia. (15) La observacion directa de las cosas 
es la que enriquece efectivamente la comprcnsion y el conocimiento, 
porque so lo e lla es la fuente abierta y el manantial inagotable (26) Es 
necesa rio dejar a un lade los intrincados discursos y las grandes pala-

(21) SCHO PENHAUER. A.: EI IIll1l1do. II , Apend. XLI . 
(22) SCHOPEN HAUER, A.: Ell romo 0 10 Flosoiia , Mexico 1984, p. 2 11. 
(23) SCHOPENHAUER, A.: EI IIl11l1do.lI. Apend. I. 
(24) SEA RLE, J.: Mel/feS, cerebras y ciellcia, Madrid 1985. 
(25) SC HO PEN HAU ER, A.: EI lIIulldo . II . Apend. VII . 
(26) SCHO PEN HAUER. A.: ElllOmo a 1o lilosoiio. Mexico 1984, p. 145. 



bras - "Espiritu , i,quien es ese mozo?"- con que algunos pretenden 
explicar la realidad y s610 consiguen introducir el desconcierto y 
esconder la ignorancia. Schopenhauer acusa virulentamente a Hegel 
y Ie hace reo de la confusi6n del lector que , por no haber entendido 
de que punto se ha tornado la partida -espiritu, conciencia, abso
luto- tampoco podra saber nunca si todavia sigue al paso 0 se ha per
dido en una selva de mera~ palabras. Y la tarea del fil6sofo es justa
mente abrir camino y guiar allector: "el fil6sofo es el guia yellector 
el viajero. Para ir juntos deben partir juntos ... es equivocado partir 
de una visi6n intelectual supuesta ... ellector no sa be nunca , desde su 
partida, si esta con el autor 0 distante de el varias leguas,, ( 27) Hacer 
filosofia exige partir de un suelo firme, y este no puede ser otro que 
el saber cientifico. A este profundo convencimiento obedece el 
esfuerzo que lIeva a cabo por fundar sus tesis fundamentales y prime
ras en los logros cientificos de la epoca cuando escribe La voluntad 
en la naturaleza. Sin embargo, en buena lid , se ha de confesar que si 
no es clarificadora la hegeliana palabra "espiritu", tampoco queda 
suficientemente nitida la schopenhaueriana palabra "voluntad" ; 
tambien de ella se pod ria preguntar: "voluntad", i,quien es esa 
moza?; devolviendole la "boutade" que el mismo dirige a Hegel. 

III. LA PREOCUPACION ULTIMA DE SCHOPENHAUER 

Esto deja abierto el camino a una sospecha acuciante: i,no sera 
otra , en ultimo termino , la preocupaci6n honda de Schopenhauer? 

EI no es un cientifico ni un te6rico de la ciencia. Su inquietud Ie 
empuja a devorar libros y revistas que Ie permiten conocer los ulti
mos hallazgos, pero no hace ciencia. Como a Epicuro, tambien a el 
se Ie ha de considerar un hombre informado, un hombre que est a al 
tanto de la ciencia de su tiempo, pero no es un investigador cientifi
co. Se apoya en la ciencia como solar y punto de apoyo para elevarse 
a otras consideraciones que Ie son mas urgentes y definitivas. 

Mas aun , est a convencido de que el saber cientifico tiene unos 
limites claros: espacio, tiempo y casualidad cierran su horizonte en el 
ambito de los fen6menos, de la representaci6n; ademas, la ciencia 
esta regida por el interes y el servicio de las necesidades de la volun
tad; el hambre, el instinto de poder y la guerra son los promotores de 
las ciencias. Y estos no son buenos consejeros para buscar la verdad 
ultima. La ciencia, con toda su parafernalia de instrumentos y labo
ratorios , no puede rasgar los limites del fen6meno, de la representa
ci6n , del teatro ; se detiene y queda aquende los velos de Maya. "So-

(27) SCHOPENHA UER, A. : En 'orno a la filosofia , Mexico 1984, p. 145 . 
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bre la esencia interior del fen6meno no nos dan estas ciencias la 
menor noticia ... , la esencia interior de los fen6menos sujetos a esa 
ley es para la ciencia un misterio , una cosa extraiia y desconocida . .. 
no podemos llegar a la esencia de las cosas desde fuera de ellas. Nos 
parecemos a aquel que para entrar en una fortaleza diese vueltas 
alrededor de ella buscando en vano una puerta y de vez en cuando 
dibujase puertas en la fachada" .<2J!) 

Asf el conocimiento cientffico es un constructo bien ordenado en 
el espacio y en el tiempo segun el principio de causalidad; un cons
tructo de fen6menos al servicio de la voluntad y segun las necesida
des de la voluntad , especialmente de la mas radical de las necesida
des: la de no desvanecerse en la nada , la de seguir siendo en el devo
rarse a sf misma , la de permanecer como hambre de ser en ultimo ter
mino. El criterio y el motor del conocimiento cientffico sera la utili
dad , la pragmaticidad. 

Sin embargo, la verdad est a mas alla: mas alla de la utilidad , mas 
alla de las necesidades , mas alla del conocimiento cientffico. La ver
dad esta en el pozo. Y el hombre aspira a la verdad. Schopenhauer 
invita a romper los Ifmites de la ciencia: las grandes verdades , las 
grandes ideas arrancan del coraz6n; la busca de la verdad exige 
sobrepasar el fen6meno , ir allende los fen6menos para , tras correr el 
vela de Maya, desvelar su esencia en el abandono de todo inten:s , el 
interes burdo que empuja el conocer cientffico, pero tam bien 10 
oscurece. El hombre es un animal metaffsico. 

IV. LA VISIBILIOAO EN LA REPRESENTACION Y LOS 
GRAOOSOELSABER 

La tesis de Cassirer es parcial , yen su<parcialidad solo dice 10 que 
ya decfa Schopenhauer. Quiso interpretar a Schopenhauer desde 
Kant , desde la Critica de fa Razon Pura kantiana. Pero Schopen
hauer no puede ser lefdo con los ojos de Kant , ni desde Kant; ha de 
ser lefdo con sus propios ojos , desde sf mismo; ha elegido para su 
pensar otra perspectiva que la kantiana: nos obliga a ir mas lejos de 
la comprensi6n cientffica para a1canzar el anal isis del valor. 

El mundo de Schopenhauer es un gran teatro en el que se repre
senta incansablemente el sueiio de la vida -dos metMoras caldero
nianas tan presentes en Schopenhauer- . El gran delito del hombre es 
haber salido a escena para verse en la obligaci6n de sus ten tar el gran 
espectaculo, la representacion , el mundo. Un espectaculo, imposi-

(28) SCHOPENHAUER, A.: El mundo , I, XVII. 



ble sin espectador ;lln espectador, imposible in mundo. EI punto de 
partida no es ni el sujeto ni el objeto , sino la representaci6n cuya 
forma es la dualidad sujeto-objeto. Y representaci6n dramatica . No 
es extraiio que la influencia mayor de Schopenhauer se haya ejercido 
en el ambito de la musica y de la literatura: una y otra pudieron tomar 
para Sl su intenci6n fundamental , dejando a un lade el ropaje del sis
tema. Es 10 que hace Toistoi en· Guerra y paz, y PIO Baroja en Et 
arbot de ta ciencia. 

Para Schopenhauer, saber es saber ver y saber representar. EI ver , 
la visibilidad , adquiere una importancia capital en su pensamiento. 
EI hombre es el "ojo puro" del universo. Se podrian multiplicar los 
textos en los que afirma la visibilidad como categoria del ser y del 
conocer. "EI mundo es la visibilidad de la voluntad" ( 29) "Todo mi 
cuerpo no es mas que mi voluntad que se hace visible". (30) "Los actos 
del cuerpo no son mas que la visibilidad de la voluntad,,(JI) "La repre
sentaci6n es la visibilidad , la objetivaci6n de la voluntad" . (32) "Somos 
como un ojo del mundo , comun a todo el que conoce,,(33) La visi6n 
intuitiva es la fuerza del esplritu ( 34) Como contrapunto , la vol un tad 
es ciega y opaca en Sl misma , de suyo ni ve ni se deja ver , como un 
agujero negro , s610 se hace visible en sus fen6menos , y se hace ver 
fragmentada en las ideas, rota todavla mas en la pluralidad espacio
temporal. Frente a la tiniebla . emblema de la condena en todas las 
religiones , la luz es la mas hermosa de las cosas creadas , slmbolo de 
todo 10 bueno y saludable (35) . 

E I mundo , por su parte , es el escenario donde se hace presente, 
permaneciendo oculta y mostrandose a la vez , la tragedia de la 
voluntad. Pero es tambien el escenario donde el hombre ha de jugar 
su papel. En ambos sen tid os el hombre ha de saber representar. Este 
saber sera su ultima preocupaci6n y Sll ultima esperanza para vencer 
la muerte . 

En la obra de Schopenhauer no hay imperativos ni mandatos 
-"en general, no hablaremos de deber , pues este lenguaje es propio 
para dirigirse a los niiios y a los pueblos en su infancia , pero no a 
hombres maduros,,-(36) hay , sin embargo , una urgente incitaci6n a 
que cada hombre inicie y persiga la dificil escalada hacia las cumbres 
mas altas - porque nadie sa be de que es capaz si no 10 intenta- en el 

(29) SCHOPENHAUER , A : El mlllldo, I, XX. Clr. I, L11. 
(30) SCHOPENHAUER, A : ibidem. 
(3 1) SCHOPENHAUER. A : ibidem. 
(32) SCHOPENHA UER, A : Elll llmdo. I, XX I. 
(33) SCHOPENHAUER , A.: El mlllldo , I, XXXVIII. 
(34) SCHOPENHAUER , A : El mlilldo, I, XXXIV. 
(35) SCHOPENHAUER , A : El mIll/do, I, XXXVIII. 
(36) SCHO PENHAUER , A.: El mlllldo, I, L111. 
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ambito de la autoconciencia y de la actuaci6n. La virtud , como el 
genio, no se ensena ,(37) y s610 a traves de la propia obra se desvelan 
sus posibilidades : "el signo autentico de su caracter , tanto para el 
como para otro, es solamente la resoluci6n y no el simple des eo" {3S) 

La historia de cada uno es el alfabeto con que se lee la idea del hom
bre , mi pasado es el relato de 10 que soy; en esto se basa el remordi
miento que no es si no el espanto de 10 que so& . Soy 10 que de mf he 
hecho. Puedo ser 10 que estoy decidido a ser. 9) 

Hay modos diversos de ver , grados de visibilidad y de representa
ci6n que, a su vez, definen para el hombre distin tos modos de ser y 
estar en el mundo. 

IV. l La mirada enredada entre las cosas, 

EI primer modo de ver, el primer grado, es el ver del conoci
mien to vulgar que puede ll egar a ser cientifico cuando alcanza el 
rigo r y la sistematicidad. Una mirada necesari a porque, a traves de 
ella , la voluntad descubre, por medio del entendimiento - raz6n ins
trumental-, los fen6menos y sus relaciones, con los que sati sfacer sus 
propias necesidades, como objetos del deseo. Asf aparece el mundo 
de las cosas donde la voluntad se multiplica y se reali za en perma
nente combate - ley del mas fuerte- en el que unos fen6menos des
truyen a otros para seguir siendo , en el que se devora a sf misma la 
vol un tad para huir de la nada y permanecer en el ser. Una mirada 
necesaria que ilumina el mundo, pero miope porque ha de verlo todo 
con las anteojeras de espacio y tiempo bajo la fe rrea ley de la casu a
Ii dad. Asf ve s610 el drama de 10 que aparece multi plicado en el espa
cio y en el tiempo, encadenado; ve solo fragmentos: espacio y tiem
po , en efecto, son el "principium individuation is" , la materi a dina
mica que hace posible la vision del mundo, pero ocultan , como hori
zonte cerrado de nu bes, la esplendorosa unidad y verdad. 

EI conocimiento, incluso el cientifico, es la mi rada menos libre; 
aunque es , en sus mejores realizaciones, pensamiento de 10 uni ver
sal , permanece, sin embargo, demasiado interesada por la utilidad y 
por las necesidades de la voluntad . Las preguntas de la ciencia se 
agotan en inquirir el d6nde (espacio), el cuando (tiempo), el par que 
y el para que (causalidad); asf construye un mundo orden ado de 
representaciones que el entendimiento ilumina como motivos para la 
insaciable voluntad. Un mundo en el que la voluntad se reco noce en 
sus fen6menos plurales y se descubre fragmentada; es el primer 

(37) SCHO PENHAUER , A.: ibidem. 
(38) SCHOPENHAUER, A.: El mundo , i , LV. 
(39) SCHOPENHAUER, A.: El mundo , i , LV. 



momento de la visibilidad. Una mirada que muestra el nacer y el 
morir , el hambre y la necesidad , el dolor y el sufrimiento, la guerra 
ineludible , la lucha por la-vida que inevitablemente acaba en muerte , 
una danza macabra de breves y fugaces destellos de la subterninea 
voluntad que a traves de ellos se perpetua. Es una mirada necesa ria
mente desolada y desoladora. La mayor parte de los hombres que
dan mise rablemente andados en esta mirada. 

IV.2. La mirada estetica: belleza y libertad. 

Pero el mundo , que es representacion , no es, no puede ser solo 
representacion . La representacion es el gran espejo roto en el espa
cio y en el tiempo y hay que saber ver en los fragmentos el trasfondo 
oculto del reflejo. Para ello se impone ir, en la misma representa
cion, mas alia de la representacion ; se impone romper en la represen
tacion las ligaduras del espacio , tiempo y causalidad para descubrir 
el reino del desinteres, el reino de las ideas platonicas. "Si el mundo 
como representacion en un conjunto no es mas que la voluntad 
haciendose visible, el arte es esta misma visibilidad mas clara toda
via ... el teatro en el teatro".!40) 

Es una nueva mirada, un nuevo modo de ver , un saber ver nuevo, 
un nuevo saber: el saber al que invita Schopenhauer en la estetica. Es 
un saber desinteresado que solo busca el agrado en la pura contem
placion. 

La mirada del artista descubre 10 mas esencial de las cosas y nos 
:lace ver el mundo con sus ojos. Sabe descubrir la forma comun de 
los fenomenos, pero tam bien la comunidad del cognoscente mismo. 
Porque en la contemplacion estetica encontramos dos elementos 
inseparables: a) el conocimiento de los objetos no como cosas aisla
das, sino como Ideas platonicas, como formas permanentes de todo 
genero ; y b) la autoconciencia del que conoce, la conciencia intima 
del cognoscente, no como conciencia individual, sino como concien
cia del sujelo puramente cognoscente y emancipado de la voluntad. 
Somos como un ojo del mundo comun a todo el que conoce. I") Se da, 
por tanto, una primera superacion de la individualidad y un inicial 
descubrimiento de la comunidad en el ser y en el conocer. EI artista 
nos enseiia a ver con sus ojos pero no nos impone su mirada; nos 
abre, mas bien, a la comunidad de la mirada libre en la que cada uno 
ejercita su propia libertad; en este sentido, toda obra de arte queda 
inacabada y dEja la posibilidad de la participacion libre del observa
dor desinteresado. Da Vinci advirtio que el genio mas grande es el 

(40) SCHOPENHAUER, A.: E1/1If/lldo. J, LIl. 
(41·) SCHOPENHAUER, A.: Elmulldo, I, XXXVIII. 
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que deja su obra inacabada para que cada uno pueda imaginar su aca
bamiento. Esta es la razo n de por que las obras inacabadas nos sedu
cen tanto: mas a li a del placer contemplativo apelan a nuestra partici
pacion libre en su acaba mi ento. 

Ruptura y superacion de la ind ividualidad , el arte es tambien e l 
primer resquicio de la libertad del hombre; en e l arte, el hombre des
cubre la posibilidad de marginar las urgentes exigencias de la volun
tad, la posibilidad de libe rarse de la inmedi atez y de los necesitantes 
motivos. 

La meta ffsica de la bell eza es un a teorfa de 13 Ii bertad y de la libe
racion, en e ll a es decisiva la presencia del valor. Por eso encontramos 
juicios -solo posibles desde la distancia y e l a lejamiento de 10 inme
di ato- impresionantes sobre la condicion del mundo y del hombre. 
Conocer como indi viduo no es 10 mismo que conocer como artista. 
E I indi viduo conoce por la relacio n de su cuerpo con otros cuerpos, 
re lacio n gui ada por el interes q ue solo descubre re laciones suscepti
bles de servi r a la voluntad . Las ciencias estudian las conex iones cau
sa les en e l espacio y en el ti empo en fun cion de su utilidad , 10 uni co 
que las di stingue del conocimiento vul gar es su sistematicidad; tal 
conocimiento ve 10 util , 10 agradable, 10 nocivo , pero deja escapar 10 
be ll o. 

La mi rada del arti sta , la ap rehension pura de la be lleza es dife
rente y marca la dife rencia. EI arti sta, en esta f lor ve fa flor : la Idea 
en si mi sma , sin cuidarse por los lazos organicos que religa n 10 que 
expresa al resto de la realidad ; ya no es un eslabo n de un a cadena de 
significaciones que rastrea la vol untad , sino una expresion pura, 
inmediata y absoluta. EI genio supera e l principio de razo n y sabe 
apreciar y resaltar la si nrazon de 10 verdaderamente impo rtante: la 
belleza como Ii bertad. E I ge nio postul a la libertad . Es su sen a!. 
Como Fichte, Schopenhauer nos invita a descubrir que , mientras la 
mirada del animal esta obstinadamente aga rrada a la tierra , el hom
bre es capaz de levan tar su mirada hacia las estre ll as . 

La mirada del artista es un a mirada en profundidad , que sabe ver 
un segundo grado de visibili dad; mas a lia de las cosas mostrencas, 
mas ali a de l retlejo, el ve la forma y la luz. Y nos ensefi a a mira r y a 
descubrir valores. Por eso, su mirada es siempre, si su a rte es verd a
dero, deconce rtante para quien vive perdido en las cosas. 

Schopenhauer lIeva a cabo un analisis de las artes diversas, yesta
blece su propia gradacion que relaciona co n las diferentes manifesta
ciones de la voluntad hasta lIegar a la musica que, segun el, corona 
todas las otras artes porque en ella se manifiesta inmediatamente la 
misma vo luntad. "EI fin de la arquitectu ra artisti ca es hacer visib le la 
objetivacion de la voluntad en sus grados infimos ... mostrando su 

80 antagonismo y lucha, es decir , el antagoni smo entre la gravedad y la 
solidez; la tragedi a nos presenta ante los ojos, en la obje ti vacio n 



suprema de la voluntad , ese mismo desdoblamiento y antagonismo 
de la voluntad eonsigo misma , pero en proporeiones grandiosas yeon 
c1aridad aterradora" . (42) La tragedia es el arte mas alevado de la pala
bra y la racionalidad que desvela la voluntad por mediaci6n de las 
ideas. La musica constituye capitulo aparte, es una lengua universal 
mas alia de las ideas y de los idiomas todos de la tierra, instantanea
mente comprendida, porque la musica no es la copia de las Ideas , 
sino de la voluntad misma; la musica expresa la quintaeseneia de la 
vida, del mundo y del yo" (43) 

La mirada del arte es un ver desinteresado y pacificador ante el 
que se muestra la belleza , tan pr6xima a la verdad , una mirada que 
nos libera y emancipa del dolor perpetuo en que consiste la vida. 
Pero es una mirada inserta en el tiempo y, por ello mismo, insufi
ciente porque no puede ser liberaci6n definitiva. "No es mas que un 
consuela provisional en la existencia,, (44) En el fondo , el arte es un 
juego y, cansados del juego, nos vemos constreiiidos a volver a la 
seriedad. 

Y Schopenhauer nos invita tambien al final dellibro III aver 10 
serio en ellibro siguiente. 

IV.3. La mirada etica: Iibertad y ab-negaci6n. 

La estetica es patrimonio del genio y de quienes se esfuerzan por 
aguzar su entendimiento , aunque sea en el juego, mas aHa de su usa 
ordinario. La propuesta schopenhaueriana de situarse en 10 serio es 
el descubrimiento y la invitaci6n a un tercer modo de ver. 

Es la tarea mas seria , porque en ella se discute el valor de la exis
ten cia y se dilucida la salvaci6n 0 la condenaci6n del hombre. 

Su prop6sito no es recoger una gavi lla de reglas 0 normas de con
ducta , ni una doctrina sobre los deberes, ni mucho menos un princi
pio ge neral sobre la moralidad a modo de receta universal. 

Esta convencido de que toda filosofia , incluso la lIamada pnicti
ca , ha de ser filosofia te6rica , teoria , modo de ver y esfuerzo por 
lograr el ultimo grado de visibilidad. EI ofrece una fenomenologia de 
la vida sin escamotear horrores , a traves de la cualla voluntad lIega 
ala insoportable conciencia de si misma. Es la salvaci6n por el cono
cimiento. "Tal conocimiento es el que conduce a la filosofia ... tam
bien es la fuente de ese estado de animo que nos conduce a la salva
cion" . (45) 

(42) SCHOPENHAUER. A : EI 11l1l1ldo, I, L11. 
(43) SCHOPENHAUER, A : ibidem. 
(44) SCHOPENHAUER , A : ibidem. 
(45) SCHOPENHAUER , A: EI mlilldo , I, L111. 
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Se trata de una mirada en profundidad , mirada hacia fuera y 
hacia dentro, que ya no ve las cosas en su individualidad , solo bajo el 
principio de razon como hace la mirada cientifica, que ni siquiera 
permanece en la mera contemplacion de las ideas plurales como hace 
la mirada estetica, sino que trata de alcanzar el ultimo grado de visi
bi lidad. 

Un nuevo modo de ver que permite desvelar la raiz ultima de 
todo , en la que todo com ulga, se unifica y pacifica. Una mirada que 
hace visible a la voluntad misma como esencia perversa del mundo. 
Esta voluntad permanece de suyo indivisa y es la misma manifestan
dose en todos y cada uno de los fenomenos ; se destruye a si misma , 
a si misma se devora en cada una de sus manifestaciones para poder 
seguir siendo en nuevas manifestaciones, que seran repeticion de 10 
mismo. Es un misterio profundo y aterrador. Sin embargo, hay que 
tener la audacia de asumirlo. "Sapere aude" (46) 

La osadia de enfrentarse a esta ultima verdad , e l valeroso atrevi
miento de aceptar la inevitabi lidad del mal como origen y como des
tino del ser, es la unica via que se abre a la dignidad y a la libertad del 
hombre. Porque ahi justa mente esta la suprema posibilidad de ejer
cer e l acto heroico de la negacion: la ab-negacion de la voluntad, el 
riesgo definitivo de la opcion por e l desinten~s que posibilita e l asce
tismo riguroso y una piedad sin limites. 

Frente al egoismo, motor implacable de la historia, no queda otra 
alternativa que la lucidez desveladora de la inanidad y futilidad de 
todo querer abocado a la nada. E I camino de la voluntad esta sem
brado de dolores infinitos , de insoportables sufrimientos . 0 satisfe
cha de mortales aburrimien'tos. 

La propuesta de Schopenhauer es optar por la negacion , optar 
por la noluntad, renuncia del querer y del interes como principio y 
meta: la nada como suelo y horizonte que sera, a su vez, el vado y la 
ausencia de horizonte. Porque el hombre es el ser, el unico ser, capaz 
de sen tir y presentir la necesidad y el vacio, y, sobre todo , el vaci!J 
ultimo que es la muerte . Con el nihilismo sabemos 10 que negamos 
aunque no sepamos 10 que decimos. 

No se trata de una resignacion lacrimogena y dolorida, sino, por 
el contrario, de la viril audacia de at reverse con el nihilislllo , de la 
esforzada va len tia de hacer frente al malnegandose a jugar su juego. 
No es una vo luntad debilla que se atreve conla ab-negacion, sino la 
mas lucida. 

Un camino que busca perseguir la justicia contra la injusticia radi
cal, que invita a evitar el dolor y el sufrimiento humanos -neminem 
laede- porque, en definitiva , superado por el conocimiento e l princi-

(-16) SCHOPENHAUER. A.: El mill/do. I. LXVIII. 



pium individualionis, "el atormentador y el atormentado son identi
cos" ,(47) "el of ens or y el of en dido son , en el fondo , un mismo ser". (4R) 

Ese eyes IU. 
Es la invitaci6n a enfrentar la voluntad con la voluntad misma 

para que se descubra a sf misma -autoconciencia- en un alto grado de 
lucidez horrorizada y ejerza sobre sf misma la decisi6n ultima, la 
decisi6n de negarse. Esto significan\ ni mas ni menos que ellogro de 
la libertad: "Es el unico caso en que la Ii bert ad se manifiesta directa
mente,, (49) Esta es la mayor victoria que no consiste en vencer al 
mundo , sino en vencerse a S1 mismo. 

i,Se trata de una mirada imposible para el hombre? 
Es un camino dificil , una experiencia rara , reservado para aque

llos que alcanzaron las mas altas metas del conocimiento y en quienes 
la voluntad ha desaparecido. 

La paradoja de la voluntad que opta por negarse a sf misma "es 
preferible a pretender escapar a esos terrores forjando mitos y frases 
vadas" (,0) No otra cosa significa la apuesta por el optimismo . 

. Sabe Schopenhauer que su propuesta no sera facilmente acep
tada porque sobre la santidad y sobre toda virtud se cierne como una 
amenaza la nada, que nos espanta como a los niilos la oscuridad. (51) 

Por eso termina su libro con una reflexi6n de profundo calado: 
"Nosotros 10 reconocemos, efectivamente, 10 que queda, despues de 
la supresi6n total de la voluntad , no es para todos aquellos a quienes 
la voluntad misma anima todavia , sino la nada. Pero tambien es ver
dad que para aquellos en los cuales la vol un tad se ha convertido 0 

suprimido, este mundo tan real , con todos sus soles y nebulosas, no 
es tampoco otra cosa mas que la nada,,(52) 

V. EL CAMINO ASCENDENTE 

Schopenhauer propone, por tanto , un camino ascendente en la 
finura del conocimiento, que va desde el conocimiento vulgar en el 
que todo 10 otro aparece unicamente como representaci6n puesta al 
servicio del singular; pasa por el conocimiento cientffico que difiere 
unicamente -y no es poco- del conocimiento vulgar por su caracter 
sistematico y riguroso ; alcanza la visi6n estetica que supera el fen6-

(47) SCHOPENHAUER, A : Ef mundo, I , LXIII. 
(48) SCHOPENHAUER. A : Ef mundo , I , LXIV . 
(49) SCHOPENHAUER, A : Ef mUlJ{/o , I, LXX. 
(50) SCHOPENHAUER, A : Ef mundo, I, LXXI. 
(5 1) SCHOPENHAUER, A.: E/ mundo, I, LXXl. 
(52) SCHOPENHAUER, A.: Ef mundo, I, LXXI. 
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menD singular , la represent acion individual , y desvela desinte resa
damente la Idea platoni ca, expresi6 n de la belleza y aun de la subli
midad ; por ultimo , lIega a la lucidez de la autoco nciencia que mas 
alia del fen6m eno singular , mas alia incluso de la Idea, descubre la 
voluntad , realidad ultima y comun de todas las representaciones , y la 
posibi lidad ascetica de negarla . 

En el primer grado de conocer el motor de toda actividad es el 
egoismo y el proposito un ico agarrarse a la vida y permanecer en e l 
ser: "el ot ro " es unicamente mi representaci6n al servicio de mi 
voluntad; asr; e l hombre es lobo para e l hombre . En la mirada este
ti ca se vislumbra la luminos idad de la Idea y la apert ura de un cono
cimien to puro des ligado del interes y de la necesidad. La posibilidad 
de la pura contemplacion del rostro del otro. E n e l ultimo grado , el 
suj eto descubre la profunda com union de todos los seres que no so n 
sino fugaces expresiones de un mismo fondo , de una misma voluntad 
condenada a devorarse a si misma ; e l otro soy yo: ese eres tu : e l mal 
que te hago me 10 hago a mi mismo. Solo desde este profundo con
vencimiento es posible la noluntad, la ab-negacion , el anihil amien to 
de la propia vol un tad y la opcio n heroica de un a vida en la que s610 
ha lugar el conocimiento. Asi es posible el surgimiento del bien en un 
mundo cuyo ori gen es e l mal. Es la med ul a optimista de quien fue 
condenado po r su pesimismo. 
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