
histórica, ensimismados y acosados por unos valores absolutos cuyas notaciones 
categoriales no pueden ser otras que las del pesimismo fatalista, el quietismo, etc., y 
sus correlatos; tras de ellos se adivina a Schopenhauer (la historicidad es una pura 
apariencia —el velo de Maya—; el egoísmo, moral individualista antropológicamente 
considerada; la pasividad social, reflejo de la anomia y la alienación no problematizada; 
el idealismo subjetivo berkeleyano y el solipsismo monista; el irracionalismo de la 
equiparación analógica de la cosa en sí con la voluntad mixtificada —identidad del 
micro y el macrocosmos—), Kierkegaard (identidad sujeto-objeto; deshistorización y 
desocialización del Yo trascendental, la objetividad devaluada en fatalismo y agnosti
cismo; el absurdo, emanación de una conducta informada por la desesperación y la 
nada; el «pathos» de la subjetividad como fundamento primero y último de la verdad), 
Nietzsche (lo asistemático y el relativismo agnosticista, lo dionisíaco y lo irracional-
intuitivo frente a la razón y la causalidad; el eterno retorno como triunfo mitémico y 
metahistórico del ser sobre el devenir...), Heidegger (la existencia como humillación, 
la intuición eidética y los «existenciarios», el anonimato del «uno» y la desmundanei-
zación del tiempo «real» más allá incluso de la «durée» bergsoniana por ser una finitud 
lacerante condicionada por el ser-para-la-muerte...), Jaspers (el «habitáculo» y el 
nihilismo relativista que llevan al fracaso y al laberinto...), Kafka (lo paradójico, grado 
supremo de la ambigüedad y el absurdo existenciales), B. Vian o L. F. Celine (espejos 
que reflejan espejos), S. Beckett (y su cita preferida de Demócrito: «Nada es más real 
que la nada») o A. Camus («No hay más que un problema filosófico verdaderamente 
serio: el suicidio» El mito de St'sifo). Como exclamaba, enfática y epifonémicamente, 
A. Rimbaud: «¡El aire del infierno no soporta los himnos!» (Una temporada en el Infierno). 

Y basta. 

J u n o CALVIÑO IGLESIAS 
Ayala. Conjunto Victoria 22-í 2.0 

29002 MALAGA 
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