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Borges y la parabola del nazismo: un anaiisis de la f"llosofia de 
Schopenhauer en "Deutsches Requiem" 

Mucha de la plasticidad del tiempo, identidad y realidad que es caracteristica de; 
obra de Jorge Luis Borges llega a su literatura a traves de la influencia de la filosofia de 
Arthur Schopenhauer. La fascinaci6n que tenfa Borges con el fil6sofo aleman empez6 
cuando era muy joven. En un ensayo autobiogra:fico que apareci6 con el cuento 
"Deutsches Requiem" en una edici6n norteamericana de El Aleph, Borges se acuerda de 
haber leido la filosofia de Schopenhauer con su padre cuando vivian en Suiza durante 
Primera Guerra Mundial (Sierra vii). Se puede ver que las ideas del fil6sofo aleman 
obviamente tuvieron un efecto muy profundo en Borges por el hecho de que el joven 
argentino se puso a aprender aleman especificamente para poder leer dicha filosofia en. 
version original (Sierra ix). A lo largo de su carrera como escritor, los conceptos 
principales de la filosofia de Schopenhauer tuvieron mucha influencia en su literatura. 
Estos vinculos se demuestran claramente en el cuento "Deutscbes Requiem" donde 
Borges entreteje la ultima narraci6n de Otto Dietrich zur Linde, ex-jefe de un campo de 
concentraci6n, con las ideas del fi16sofo alemAn para presentar la catastrofe del 
Holocausto como una parabola de la cual la humanidad debe aprender. 

Antes de analizar el cuento, bace falta explicar los conceptos principales del 
pensamiento schopenhaueriano para poder entender mejor la manera en que Borges los 
utiliza para representar el nazismo como una lecci6n. Arthur Schopenhauer, nacido en 
Danzig en 1788, desarroll6 una filosofia pesimista que se centra en la idea de una 
voluntad inconsciente que controla nuestros pensamientos y acciones. Es decir que tank 
los seres humanos como los animates estan conducidos por el deseo inconsciente de auto 
preservaci6n, lo cual el llama "la voluntad" (Schopenhauer 35). Segtin Schopenhauer, 
puesto que todo lo que pensamos y hacemos sirve para prolongar nuestra vida, estamos 
envueltos en un ciclo vicioso que s6lo puede resultar en sufrimiento. Schopenhauer atln 
niega la existencia del placer por definirlo como la supresi6n del sufrimiento (Sierra 21} 
Ademas, el fil6sofo aleman indica que la fuiica manera de escaparse de este sufrimiento 
causado por el deseo de sobrevivir es por medio de las experiencias esteticas. A travesa 
experiencias artisticas, las cuales son completamente superfluas en terminos de 
supervivencia, la inteligencia puede escaparse de la esclavitud de la voluntad y el 
sufrimiento consecuente. 

16 



4.2 Fal12004 

Schopenhauer no desarroll6 sus ideas solamente en tenninos de personas 
individuates, sino de toda la humanidad. Esta voluntad que nos conduce hace que 
ninguno de los acontecimientos de nuestras vidas pase por casualidad, sino que todo pasa 
con prop6sito especificado por la voluntad (Schopenhauer 33). Es decir que si las 
acciones de todo individuo son causadas por la voluntad con el fin de la auto-
preservaci6n personal, cabe decir que el conjunto de estas acciones individuates a lo largo 
de la historia sirven, como veremos mas adelante, para la supervivencia de la raza 
humana. De tal manera, todas las personas y los acontecimientos del pasado, presente y 
futuro estAn interrelacionados por medio de la voluntad que los ha causado (Sierra 24), o 
como dice Borges en "El inmortal" "[n]adie es alguien, un solo hombre inmortal es todos 
los hombres. Como Cornelio Agrippa, soy dios, soy heroe, soy filosofo, soy demonio y 
soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy" (Borges 22). 

Siguiendo esta misma idea, se puede ver claramente desde el principio de 
"Deutsches Requiem" que el narrador se asocia con el pasado y con el futuro de la 
humanidad. lnmediatamente despues de introducirse, Otto Dietrich zur Linde nos da una 
enumeraci6n de sus antepasados ilustres que han fallecido en varios conflictos belicos en 
los cuales Alemania estuvo involucrada. El hecho de que su herencia sea el primer dato 
personal que nos ofrece muestra que siente un importante vinculo con el pasado. 
Despues, cuando explica los pensamientos que se le ocurrieron cuando cay6 el Tercer 
Reich y c6mo form6 el entendimiento que nos narra antes de su ejecuci6n dice: "Me 
satisface la derrota, porque ha ocurrido, porque esta innumerablemente unida a todos los 
hechos que son, que fueron, que seran, porque censurar o deplorar un solo hecho real es 
blasfemar del universo"(Borges 90). Asi que es a traves de la importancia que Linde da a 
sus antepasados y su aceptaci6n de todos los bechos del pasado y el futuro (incluso la 
derrota que da paso a su propia ejecuci6n) que Borges muestra al lector que su 
protagonista entiende que no es mAs que un instrumento por lo cual se cumple la voluntad 
schopenhaueriana. 

Ademas es necesario mencionar el papel que juega el destino en el cuento y en la 
filosofia schopenhaueriana. SegU.n Schopenhauer, nuestro cuerpo y nuestra mente no son 
nada mas que instrumentos de la voluntad inconsciente. De tal manera, todas nuestras 
acciones y comportamientos ocurren para satisfacer este destino. Esta noci6n se 
demuestra perfectamente en "Deutsches Requiem" cuando Linde es disparado y se le 
tiene que amputar la pierna herida. Reflexionando sobre el hecho de que estaba 
releyendo una obra de Schopenhauer mientras se sanaba su herida, Linde piensa en como 
el predeterminismo de la filosofia puede aplicarse a este suceso. Decide que "el azar, o el 
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destino, teji6 de otra manera (su) 1 porvenir" (Borges 86), para que pueda jugar su pap 
en la voluntad predeterminada, es decir dirigir un campo de concentraci6n. 

Otro rasgo de la filosofia de Schopenhauer que se ve en "Deutsches Requiem" e 
la presencia de lo estetico como la manera principal de evitar la fuerza de la voluntad. 
Como vimos antes, Schopenhauer pensaba que la inteligencia era una herramienta con J 

cual realizamos las necesidades de la voluntad inconsciente, y que s61o es por medio de 
lo estetico, en fonna de arte, milsica, o poesia, que la inteligencia puede separarse de la 
voluntad. Este concepto se ve claramente cuando Linde empieza a hablar de su afini<W 
por la musica de Brahms2 y la poesia de Shakespeare.3 El narrador establece una 
conexi6n con el lector por el uso del imperativo: "Sepa quien se detiene maravillado, 
tremulo de temura y de gratitud, ante cualquier lugar de la obra de esos felices, que yo 
tambien me detuve ahi, yo el abominable" (Borges 85). Esta petici6n nos hace ver dos 
conexiones importantes. Primero, se ve que el torturador tal vez tenga algo en com6n CQ 
nosotros, y por eso, por lo menos, debemos intentar entender la explicaci6n que esta 
narrando. Luego, notamos que el narrador es muy culto. Por esta raz6n, seria injusto y 
superficial ecbar la culpa de sus crimenes al becho de que sea sanguinario. En un 
personaje como Otto Dietrich zur Linde tiene que haber una motivaci6n mas profunda 
que la crueldad, como la voluntad schopenhaueriana. 

Esta apreciaci6n por el arte llega a ser muy importante mas tarde en la obra 
cuando Linde nos explica que fue la 1inica cosa que le distrajo de sus responsabilidades 
truculentas. Cuando llega David Jerusalem al campo de concentraci6n, el narrador tiene 
que decidir entre sus afinidades artfsticas y sus responsabilidades como jefe del campo,1 
decir entre lo estetico o la voluntad. Jerusalem, cuyo nombre y apellido hacen referencia 
obvias, es un poeta bien conocido, quien le gusta a Linde tanto que el nazi puede recila! 
versos de unos de sus poemas. Al final, despues de mucho sufrimiento, Linde le trata 
muy severamente al poeta. Dice que ''yo agonice con el, yo mori con el, yo de algful 
modo me he perdido con el" (89). Cuando Linde, conducido por la voluntad 
inconsciente, mata a Jerusalem, en realidad mata a un simbolo de su propio amor por Jo 
estetico (en este caso la poesia). Dado que el pensamiento de Schopenhauer considera 
que lo estetico es la unica cosa que puede liberar la inteligencia de la esclavitud de la 
voluntad, la muerte de Jerusalem y la muerte consecuente del amor por lo estetico que 

1 Borges 12. (mi parentesis) 
2 Es interesante notar que el titulo del cuento, "Deutsches Requiem", se comparta con una pieza de mlisia 
CIUe escribi6 Brahms. 
3 Puesto que Linde refiere a "Shakespeare" como ''nombre gennanico" nos muestra que no esta 
completamente libre del ultranacionalismo de los nazis. 
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tenfa Linde, lo dejan completamente enfocado en su responsabilidad de cumplir con el 
destino que le habia asignado la voluntad. 

Ahora bien, puesto que todo lo que sabemos del narrador desde su asociaci6n con 
el pasado y el futuro, hasta su destino y rechazo de lo estetico ha sido causado por la 
voluntad schopenhaueriana, se puede preguntar hacia que fin lo conducia dicha voluntad. 
Es decir que los nazis que llevaron a cabo el Holocausto fueron dirigidos por la voluntad 
schopenhaueriana y por eso, tal suceso tiene que haber servido para la supervivencia de la 
raza humana. En las horas antes de su muerte, Linde que espera su propia ejecuci6n 
entiende que la funci6n final del Holocausto era para "edificar el nuevo orden". No 
obstante, este nuevo orden no era la raza superior con la que habia soiiado Hitler. Al 
contrario, Linde asevera que elfiihrer tambien vivio bajo la influencia de la voluntad. 
Nos dice que el nazi mas infame "crey6 luchar por un pais, pero luch6 por todos, aun por 
aquellos que agredi6 y detest6. No importa que su yo lo ignorara; lo sabian su sangre, su 
voluntad" (91). Mejor dicho, la voluntad hizo que Hitler y los nazis realizaran el 
Holocausto para demostrar una lecci6n a la humanidad; una lecci6n de que ellos mismos 
no se habian dado cuenta. · 

l,Pero cual fue esta lecci6n? Ana Sierra, estudiosa de la literatura borgiana, 
argumenta que en este cuento se muestra que el nazismo surgi6 para instalar un orden de 
violencia en el mundo que alin continuaria despues de la derrota del Tercer Reich (81). 
Pero por el otro lado, dice que el tema central del cuento es "el nazismo como una 
amputaci6n de la esencia del ser humano" (80). Hay una contradicci6n fundamental en 
este analisis de lo que Borges quiere que se aprenda del alzamiento y derrota de los 
fascistas alemanes. Si el nazismo hubiera sido un mecanismo parar establecer un orden de 
violencia en el mundo, no se habria derrotado. Por la amputaci6n de la pierna de Linde, 
vemos que el nazismo es la bala que se estalla en la pierna de la humanidad. Sirve como 
un recuerdo de que debemos ser escepticos de la posibilidad de que exista un orden de 
violencia, es decir que la humanidad pueda ser matada. Pero al final, asi como le sucede 
a Linde, la humanidad no muere. La amputaci6n de la piema del soldado aleman 
simboliza la amputaci6n de la piedad, la fe ciega en JesU8 y la debilidad que hizo a la 
humanidad susceptible de la violencia del Tercer Riech. 

Se ve esta lecci6n subyacente cuando Linde explica que "El mundo se moria del 
judafsmo, y de esa enfermedad del judafsmo que es la fe de Jes\ls; nosotros le ensefiamos 
la violencia y la fe de la espada" (91). Es fundamental que advirtamos que el "judafsmo" 
y "la fe de Jes\ls" aqui no se refieren solamente a la raza judia que intentaban exterminar 
los nazis, sino a la fe ciega de Jesils que es caracteristica del judaismo y de la cristiandad. 
Esta fe puede manifestarse en la creencia en el poder supremo de lo bueno, o aful en la 
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politica de pacificaci6n que mantuvieron los paises aliados durante los meses que 
precedieron la Segunda Guerra Mundial. Borges pone de relieve la debilidad y la 
invalidez de esta fe por yuxtaponerla con la violencia pragmatica de los fascistas 
alemanes. Al fmal, segfui nuestro narrador, el Holocausto y el alzamiento de los nazisfl 
llevado a cabo por la voluntad schopenhaueriana para que la humanidad aprendiera a su 
esceptica frente a los males del mundo y para que la gente no creyera ciegamente en 
Jest!s, es decir en el poder supremo de lo bueno. 

En conclusi6n, "Deutsches Requiem" muestra muchos de los rasgos claves deb 
filosofia de Arthur Schopenhauer. El concepto de que cada individuo y todas sus 
acciones y pensamientos estan interrelacionados y controlados por una voluntad 
inconsciente se desarrolla a lo largo del cuento. Ademas, la idea de lo estetico como el 
Unico estorbo de la voluntad se personifica en David Jerusalem y su necesaria 
aniquilaci6n. En sumo, es a traves de la presencia constante de estos consabidos 
elementos de la filosofia schopenhaueriana que el cuento, como ultima narraci6n de Ott 
Dietrich zur Linde, presenta el Holocausto como una lecci6n que nos recuerda que la 
humanidad misma es susceptible a la violencia. Al final del cuento Borges resalta la 
importancia de esta lecci6n al decir que los nazis cafdos son "comparables al hechicero 
que teje un laberinto y que se ve forzado a errar en el hasta el fin de sus dias o a David 
que juzga a un desconocido y lo condena a muerte y oye despues de la revelaci6n: "Tu 
eres aquel hombre" (91 ). Borges categoriza la importancia de esta lecci6n al compararh 
con las conocidas parabolas de la mitologia y de la Biblia, dandole una inmensa 
importancia folld6rica que es a la vez sumamente real en los recuerdos de sus lectores. 
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