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Alan Wa tts po see una fa ci li dad pro di gio sa a la ho ra de ha- 
cer as equi ble al gran pú bli co con cep tos den sos y com ple- 
jos de la mís ti ca o la es pi ri tua li dad orien tal. No en vano ha
si do con si de ra do el me jor co mu ni ca dor de la fi lo so fía
orien tal en el mun do oc ci den tal.

Es te li bro —com pues to ín te gra men te por sus fa mo sos «se- 
mi na rios ja po ne ses»— es una lec ción ma gis tral acer ca del
pen sa mien to y la en se ñan za bu dis tas. Wa tts par te del con- 
tex to in dio en el que el bu dis mo sur gió, ha ce 2500 años, y
pre sen ta las si mi li tu des y di fe ren cias con res pec to al hin- 
duis mo. Se gui da men te, en el ca pí tu lo «El ca mino me dio»,
to ca las en se ñan zas ca pi ta les del bu dis mo, en tre las que
des ta can las «cua tro no bles ver da des» y el «óc tu ple no ble
sen de ro». Lue go pa sa a ex pli car el mé to do del des per tar a
la ex pe rien cia del no-yo y de la no-re li gión, un ti po de ins- 
truc ción que to da vía sub sis te en la tra di ción Zen y, fi nal- 
men te, nos in tro du ce en el uni ver so del bu dis mo ti be tano y
aca ba ex plo ran do el sim bo lis mo de los yo gas tán tri cos.

Se tra ta, en su ma, de una vi sión com ple ta y di dác ti ca del
bu dis mo y sus dis tin tas es cue las, es cri ta con el es ti lo di rec- 
to y cau ti va dor ca rac te rís ti co de Alan Wa tts. Por su bre ve- 
dad, sen ci llez y bri llan tez el pre sen te vo lu men cons ti tu ye
una de las me jo res in tro duc cio nes al pen sa mien to bu dis ta.
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Ín di ce de con te ni do

Cu bier ta

Bu dis mo

IN TRO DUC CIÓN

1. EL VIA JE DES DE LA IN DIA

2. EL CA MINO ME DIO

3. LA RE LI GION DE LA NO-RE LI GIÓN

4. EL BU DIS MO CO MO DIÁ LO GO

5. LA SA BI DU RÍA DE LAS MON TA ÑAS

6. TRAS CEN DER LA DUA LI DAD

So bre el au tor



Budismo Alan Watts

3

De di ca do a las en se ñan zas vi vas de Shun r yu

Su zuki, Ros hi.
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IN TRO DUC CIÓN

La am plia in fluen cia al can za da por el bu dis mo se de be,
en gran me di da, a la ha bi li dad con que un ca mino de li be- 
ra ción ori gi na rio de la an ti gua In dia se vio trans for ma do por
sus se gui do res has ta aca bar con vir tién do se en al go ac ce si- 
ble pa ra gen tes de cul tu ras muy di ver sas. Co mo di ría Alan
Wa tts en el cur so de un se mi na rio ce le bra do a bor do de su
ca sa flo tan te en Sau sali to (Ca li for nia), a fi na les de los años
se s en ta:

Los hin duis tas, los bu dis tas y otros pue blos an ti guos
no es ta ble cen, co mo ha ce mos no so tros, di fe ren cia al gu- 
na en tre la re li gión y los de más as pec tos de la vi da. La
re li gión no es un com par ti men to ais la do de la vi da, sino
al go que la im preg na por com ple to. Pe ro cuan do una re- 
li gión y una cul tu ra se ha llan tan pro fun da men te im bri ca- 
das, re sul ta muy di fí cil ex por tar la re li gión, por que en tra
en con flic to con las tra di cio nes, for mas y cos tum bres es- 
ta ble ci das por otros pue blos.

De mo do que an te la pre gun ta, «¿cuá les son los fun- 
da men tos es en cia les del hin duis mo que po drían ser ex- 
por ta dos a otras cul tu ras?», la res pues ta más apro pia da
se ría la si guien te: el bu dis mo. Co mo ya he ex pli ca do en
otras oca sio nes, la es en cia del hin duis mo, su raíz más
pro fun da, no es una doc tri na ni una dis ci pli na es pe cial
aun que, ob via men te, im pli ca dis ci pli nas muy di ver sas. La
es en cia del hin duis mo es la ex pe rien cia de la li be ra ción,
una ex pe rien cia lla ma da mo ks ha, es de cir, la di so lu ción
de la ilu sión de que los hom bres y las mu je res son en ti- 
da des se pa ra das en un mun do que no es más que un



Budismo Alan Watts

5

agre ga do de co sas se pa ra das nos per mi te des cu brir
que, si bien en cier to ni vel, so mos una ilu sión, en otro ni- 
vel so mos lo que ellos de no mi nan el Sí mis mo, el Úni co
Sí mis mo, la To ta li dad de cuan to exis te.

El in te rés de Alan Wa tts por el pen sa mien to orien tal se
re mon ta a su in fan cia, una épo ca en la que vi vió ro dea do
de ar te orien tal. Su ma dre da ba cla ses a los hi jos de los mi- 
sio ne ros que via ja ban al ex tran je ro, de mo do que, muy fre- 
cuen te men te, cuan do vol vían de Chi na, le re ga la ban bor- 
da dos y pin tu ras de pai sa jes del es ti lo de los gran des ar tis- 
tas clá si cos de Asia. Años más tar de, mien tras es ta ba rea li- 
zan do un via je por Ja pón con un pe que ño gru po de es tu- 
dian tes, Wa tts re la tó del si guien te mo do el ori gen de su in- 
te rés por el ar te y la fi lo so fía del le jano Orien te:

Es ta ba ab so lu ta men te fas ci na do por la an ti gua pin tu- 
ra chi na y ja po ne sa: los pai sa jes, el tra ta mien to de las
flo res, la hier ba y los bam búes. En to do ello ha bía al go
que me re sul ta ba muy atrac ti vo, aun que el te ma fue ra
ex tre ma da men te or di na rio. In clu so sien do ni ño sen tía la
ne ce si dad de sa ber cuál era ese ex tra ño ele men to que
im preg na ba los bam búes y la hier ba. Esos pin to res, cla ro
es tá, me en se ña ron a ver la hier ba, pe ro ha bía al go más
en sus pin tu ras que nun ca aca ba ba de aprehen der. Ese
«al go más» era lo que lla ma ré la re li gión de la no-re li- 
gión, el má xi mo lo gro de un bu da, al go que no pue de
ser de tec ta do y que no de ja hue lla al gu na.

De jo ven, vi vien do en Kent (In gla te rra), la cu rio si dad de
Alan Wa tts por las fi lo so fías orien ta les le lle vó a ex plo rar las
li bre rías de Cam bri dge e in gre sar, fi nal men te, en la Bu- 

ddhist Lo dge de Lon dres, en don de asis tió a las char las de
Ch ris t mas Hum ph re ys y co no ció al eru di to bu dis ta Zen D. T.
Su zuki. Los pri me ros ar tícu los de Wa tts so bre el bu dis mo,
que pue den ha llar se en la re co pi la ción de sus pri me ros es- 
cri tos, re fle jan una com pren sión del pen sa mien to bu dis ta
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bas tan te avan za da pa ra la épo ca. Sus dos li bros pos te rio res
so bre bu dis mo Zen go za ron de una am plia po pu la ri dad y, a
prin ci pios de los se s en ta, vi vía en Ca li for nia, es cri bía so bre
pen sa mien to orien tal y re co rría los Es ta dos Uni dos y Eu ro- 
pa dan do gi ras de con fe ren cias. Du ran te es te pe río do, Alan
Wa tts via jó a Ja pón en un par de oca sio nes, una en 1963 y
la se gun da en 1965. Fue du ran te es ta se gun da vi si ta cuan- 
do gra bó la se rie de con fe ren cias que hoy en día se co no- 
cen con el nom bre de «Se mi na rios ja po ne ses» y que cons ti- 
tu yen una de las más com ple tas in tro duc cio nes al bu dis mo
exis ten tes es cri tas en len gua in gle sa. En es tas con fe ren cias,
Wa tts pre sen ta los prin ci pios fun da men ta les del bu dis mo
de for ma muy con ci sa, en ri que cién do los con ilus tra ti vas his- 
to rias im preg na das del es píri tu de esa gran tra di ción. El
pre sen te vo lu men es tá com pues to de cua tro ca pí tu los per- 
te ne cien tes a los «Se mi na rios ja po ne ses» — El via je des de

la In dia, El ca mino me dio, La re li gión de la no-re li gión, El

bu dis mo co mo diá lo go— y dos ca pí tu los so bre bu dis mo ti- 
be tano gra ba dos cua tro años des pués, en 1969, a bor do
de su ca sa flo tan te en Sau sali to (Ca li for nia), La sa bi du ría de

las mon ta ñas y Tras cen der la dua li dad, con fi gu ran do una
se lec ción que pro por cio na una vi sión pro fun da y glo bal
acer ca del de sa rro llo del pen sa mien to bu dis ta y cons ti tu ye
una ex ce len te in tro duc ción a uno de los ca mi nos de li be ra- 
ción más fas ci nan tes de to do el mun do.

MA RK WA TTS
agos to de 1995
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1. EL VIA JE DES DE LA IN DIA

Del mis mo mo do que pa ra com pren der a Dan te y a la
cris tian dad me die val hay que co no cer la cos mo lo gía y cos- 
mo vi sión pto le mai ca, cual quier in tro duc ción al bu dis mo de- 
be te ner tam bién en cuen ta los an te ce den tes de la cos mo- 
vi sión y la cos mo lo gía hin dú. Por que, si bien és tas y su vi- 
sión del uni ver so han ter mi na do im preg nan do mu chos as- 
pec tos de la vi da ja po ne sa a tra vés del bu dis mo son, no
obs tan te, muy an te rio res a él. El bu dis mo sim ple men te las
adop tó co mo una ver dad de he cho, co mo no so tros adop- 
ta ría mos la cos mo lo gía de la as tro no mía mo der na si ac tual- 
men te in ven tá ra mos una nue va re li gión.

Los se res hu ma nos han te ni do tres gran des ma ne ras de
ver el mun do. Una de ellas es la vi sión oc ci den tal, que, por
ana lo gía con la al fa re ría o la car pin te ría, lo con si de ra co mo
una cons truc ción o un arte fac to; lue go te ne mos la vi sión
hin duis ta, que lo con si de ra co mo una re pre sen ta ción, co mo
una obra de tea tro; y, en ter cer lu gar, es tá la vi sión or gá ni ca
chi na, que lo ve co mo un or ga nis mo, co mo un cuer po vi vo.
La vi sión hin duis ta, pues, con si de ra al mun do co mo una re- 
pre sen ta ción o, di cho de otro mo do, co mo lo que siem pre
es, siem pre ha si do y siem pre se rá, el Sí mis mo (en sáns cri- 
to, at ma ri). El at man tam bién es lla ma do bra h man, un tér- 
mino que pro ce de de la raíz bri, que sig ni fi ca cre cer, ex pan- 
dir se o hin char se (y que es tá re la cio na do con la pa la bra in- 
gle sa brea th, que sig ni fi ca res pi rar). De es te mo do, Bra h- 
man, el Sí mis mo de la cos mo vi sión hin dú, jue ga al es con- 
di te con si go mis mo des de el co mien zo de los tiem pos. ¿Y
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has ta qué pun to po de mos per der nos? Se gún la vi sión hin- 
duis ta, ca da uno de no so tros es la di vi ni dad que se pier de
por el me ro go ce de vol ver a en con trar se. Por que, por más
te rri ble que es to pue da pa re cer en oca sio nes, des per tar de
ese sue ño siem pre re sul ta ex tra or di na rio. Ésa es la idea fun- 
da men tal de la vi sión hin duis ta del mun do, una idea tan
sen ci lla que has ta un ni ño po dría en ten der la.

Es ta cos mo lo gía o vi sión del uni ver so pre sen ta mu chos
ras gos di fe ren tes, en tre los cua les ca be des ta car los kal pas,
los in men sos pe río dos de tiem po a tra vés de los cua les dis- 
cu rre el uni ver so. Otra de sus fa ce tas son los «seis mun dos»
o «sen de ros de la vi da», una idea muy im por tan te en el bu- 
dis mo, aun que pro ce de del hin duis mo y es tá re pre sen ta da
en lo que se de no mi na la pha va chak ra (de ph va, que sig ni- 
fi ca «de ve nir» y de chak ra, que quie re de cir «rue da»). La
«rue da del de ve nir» —o «rue da del na ci mien to y de la
muer te»— cuen ta con seis di vi sio nes. En su par te su pe rior
se ha llan si tua dos los lla ma dos de vas (o án ge les, se res que
re pre sen tan los lo gros su pre mos de la vi da mun da na) y los
que ocu pan la par te in fe rior son los na raka (se res que per- 
ma ne cen en el tor men to del in fierno y re pre sen tan el ma- 
yor fra ca so de la vi da mun da na). Ésos son los po los ex tre- 
mos y en ellos se en cuen tran los se res más fe li ces y los más
des di cha dos. Y en tre unos y otros se ha lla el mun do de los
pre tas — o es píri tus ham brien tos—, se res frus tra dos que
po seen bo cas di mi nu tas y enor mes es tó ma gos, con ape ti- 
tos des me su ra dos pe ro con unos me dios muy li mi ta dos pa- 
ra sa tis fa cer los y que se ha llan pr óxi mos a los na raka del in- 
fierno. Por en ci ma de los pre tas se en cuen tran los se res hu- 
ma nos, que se su po ne ocu pan una po si ción in ter me dia en
es ta dis po si ción de los seis mun dos. Por en ci ma de los se- 
res hu ma nos se ha llan los de vas y a con ti nua ción se em pie- 
za a des cen der de nue vo. El si guien te mun do es el de los
asu ras, en don de mo ran los es píri tus co lé ri cos o ira cun dos,
per so ni fi ca cio nes del des dén y de la fu ria y vio len cia de la
na tu ra le za. Por de ba jo de ellos es tán los ani ma les, que ocu- 
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pan una po si ción in ter me dia en tre el mun do de los asu ra y
el in fierno.

No te ne mos que in ter pre tar li te ral men te es ta vi sión por- 
que es tos mun dos se re fie ren a mo da li da des di fe ren tes de
la men te hu ma na. Así, cuan do nos sen ti mos frus tra dos y
ator men ta dos, es ta mos en el mun do de los na raka; cuan do
nos ha lla mos cró ni ca men te frus tra dos, mo ra mos en el mun- 
do de los pre ta cuan do nos en contra mos en un es ta do de
ecua ni mi dad o equi li brio men tal, ha bi ta mos en el mun do
hu ma no; cuan do so mos muy fe li ces nos ha lla mos en el
mun do de los de vas; cuan do es ta mos fu rio sos, vi vi mos en
el mun do de los asu ra y, cuan do so mos es tú pi dos, lo ha ce- 
mos en el mun do ani mal. Ésas son to das las mo da li da des y
re sul ta de ca pi tal im por tan cia com pren der que, se gún el
bu dis mo, cuan do me jor es ta mos, más as cen de mos ha cia el
mun do de los de vas y, cuan do peor, más des cen de mos ha- 
cia los in fier nos de los na raka. Pe ro la cues tión es que no se
pue de me jo rar in de fi ni da men te y que to do lo que as cien de
aca ba des cen dien do. Cuan do uno me jo ra más allá de un
cier to lí mi te, lo úni co que ocu rre es que se em pie za a em- 
peo rar, co mo cuan do se afi la de ma sia do un cu chi llo y és te
co mien za a que dar se sin ho ja. La bu dei dad, la li be ra ción o
la ilu mi na ción, por su par te, no se en cuen tra en nin gún
pun to de la rue da sino en su cen tro. El ca mino de as cen so,
el ca mino que nos lle va a ser me jo res, nos ata a la rue da
con ca de nas de oro y el ca mino de des cen so, el ca mino
que nos ha ce em peo rar, nos ata con ca de nas de hie rro. Pe- 
ro el bu da es aquél que se des em ba ra za de to do ti po de
ca de nas.

Eso ex pli ca por qué el bu dis mo, a di fe ren cia del ju dais- 
mo y del cris tia nis mo, no se ha lla ob se sio na do por la idea
de la bon dad sino de la sa bi du ría y de la com pa sión y con
el de sa rro llo de una pro fun da sim pa tía, com pren sión y res- 
pe to por la gen te ig no ran te que no sa be que lo es y se en- 
cuen tra per di da en el ex tra ño jue go de ser «tú y yo». Ésa es
la ra zón por la que los hin duis tas no se salu dan con un
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apre tón de ma nos sino unien do las pal mas de las ma nos en
po si ción ver ti cal y ha cien do una re ve ren cia. Y ésa es tam- 
bién, bá si ca men te, la ra zón por la que los ja po ne ses se
salu dan in cli nán do se y por la que los ri tua les bu dis tas es tán
lle nos de re ve ren cias por que, en tal ca so, uno es tá hon ran- 
do al Sí mis mo que de sem pe ña la to ta li dad de los pa pe les
de to dos los se res. En es te sen ti do, hay que pre sen tar el
más sin ce ro de los res pe tos al yo que ha ol vi da do lo que
es tá ha cien do y que, en con se cuen cia, se en cuen tra en la
más sin gu lar de las si tua cio nes. Ésa es la vi sión bá si ca del
mun do hin duis ta y, en con se cuen cia, de la cos mo lo gía que
acom pa ña al bu dis mo.

Se gún las in cli na cio nes, el tem pe ra men to, la tra di ción,
las creen cias po pu la res, etcé te ra, exis te la idea adi cio nal de
que, cuan do el Se ñor, el Sí mis mo, pre ten de ser ca da uno
de no so tros, lo pri me ro que afir ma es la exis ten cia de un al- 
ma in di vi dual lla ma da ji va tr nan, que se reen car na en vi das
su ce si vas a tra vés de to da una se rie de cuer pos. Así es co- 
mo nues tras ac cio nes van su ce dién do se en una se rie que
se ha lla li ga da a un en ca de na mien to inexo ra ble se gún lo
que se de no mi na kar ma, que li te ral men te sig ni fi ca «ac ción»
o «la ley de la ac ción». De es te mo do, el kar ma de ca da
uno es la tra yec to ria vi tal que va ela bo rán do se a lo lar go de
in nu me ra bles vi das. Pe ro, en cual quie ra de los ca sos, se
tra ta de un te ma en el que no voy a pro fun di zar por que hay
mu chos bu dis tas que no creen en él.

Los prac ti can tes del Zen, por ejem plo, no creen en la
exis ten cia li te ral de la reen car na ción, ni tam po co creen
que, des pués de nues tro fu ne ral, va ya mos a con ver tir nos
en al guien di fe ren te que vi va en al gún otro lu gar. Se gún
ellos, la reen car na ción se de ri va de la creen cia de que so- 
mos la mis ma per so na que ha ce un ra to en tró por esa puer- 
ta. Cuan do uno se li be ra com pren de que las co sas no fun- 
cio nan de ese mo do. El pa sa do no exis te y el fu tu ro tam po- 
co, lo úni co que exis te es el pre sen te. Y en él mo ra el úni co
yo real. El ma es tro zen Do gen lo ex pre só del si guien te mo- 



Budismo Alan Watts

11

do: «La pri ma ve ra no se con vier te en ve rano. Pri me ro vie ne
la pri ma ve ra y des pués lo ha ce el ve rano». Del mis mo mo- 
do, el «yo» del pa sa do no se con vier te en el «yo» del pre- 
sen te. T. S. Eliot ex pli ca ba la mis ma idea en su poe ma Cua- 
tro cuar te tos, don de di ce que la per so na que se sien ta en
el tren a leer el pe rió di co no es la mis ma que ha ce po co es- 
pe ra ba en el an dén. Si uno cree que es el mis mo yo, es tá
en ca de nan do se cuen cial men te mo men tos di fe ren tes, lo
cual le ata rá inexo ra ble men te a la rue da del na ci mien to y
de la muer te has ta que com pren da que el ins tan te pre sen te
es el úni co ver da de ro. Es por ello que un ma es tro zen pue- 
de de cir le a al guien: «Le ván te se y ca mi ne por la ha bi ta- 
ción» y lue go pre gun tar le: «¿Dón de es tán sus hue llas?»,
que rien do con ello de cir que el pa sa do no de ja ras tro y
des apa re ce por com ple to.

¿Dón de es ta mos? ¿Quié nes so mos? Cuan do al guien
nos pre gun ta quié nes so mos, so le mos con tar una es pe cie
de re la to his tó ri co: «Soy Fu la ni to de tal. Mis pa dres me pu- 
sie ron tal nom bre. He ido a tal y cual co le gio. He he cho és- 
ta y aque lla otra co sa» y re ci ta mos una es pe cie de bio gra- 
fía. El bu dis ta, por su par te, le di rá: «Ol ví de se de to do eso.
Eso no es us ted. Ésa no es más que una his to ria que for ma
par te del pa sa do. Yo quie ro ver el “tú” real, el “tú” que us- 
ted es en es te mo men to». Na die sa be quién es, por que só- 
lo nos co no ce mos a no so tros mis mos a tra vés del ac to de
es cu char el eco de nues tra voz y de uti li zar nues tros re cuer- 
dos. ¿Quién soy yo real men te? Más ade lan te ve re mos el
mo do en que los kôan del Zen nos obli gan a salir del ca pa- 
ra zón pro tec tor en que nos re fu gia mos y des cu brir quié nes
so mos en rea li dad.

En la In dia, es ta vi sión del mun do es tá li ga da a una cul- 
tu ra que im preg na to das las fa ce tas de la vi da co ti dia na.
Pe ro el hin duis mo no es una re li gión en el mis mo sen ti do
que el pro tes tan tis mo o el ca to li cis mo, el hin duis mo no es
tan to una re li gión co mo una cul tu ra y, en es te sen ti do, se
ase me ja más al ju dais mo que al cris tia nis mo, por que una
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per so na si gue sien do re co no ci da co mo ju día, aun que no
va ya a la si na go ga. Los ju díos des cen dien tes de un li na je
de pa dres y ante pa sa dos ju díos que ha yan si do ju díos prac- 
ti can tes si guen con ser van do cier tas ac ti tu des y for mas que
no tie nen tan to que ver con la re li gión co mo con la cul tu ra.
Al go pa re ci do ocu rre en el ca so del hin duis mo, que tam- 
bién cons ti tu ye una cul tu ra de fon do re li gio so. En es te sen- 
ti do, pa ra ser un ver da de ro hin duis ta, hay que vi vir en la In- 
dia, por que exis ten cier tas con di cio nes cli má ti cas, ar tís ti cas
y tec no ló gi cas que im pi den ser hin duis ta en Ja pón o en los
Es ta dos Uni dos, por ejem plo.

El bu dis mo es un hin duis mo di se ña do pa ra la ex por ta- 
ción. El Bu da fue un re for ma dor en el sen ti do más pro fun- 
do del tér mino, al guien que que ría lle gar a la es en cia ori gi- 
nal pa ra adap tar la a las ne ce si da des de una de ter mi na da
épo ca. Al igual que Cris to no es el ape lli do de Je sús sino
un ape la ti vo que sig ni fi ca «el un gi do», la pa la bra bu da no
es un nom bre pro pio — no es el ape lli do del Gau ta ma—
sino un tí tu lo que sig ni fi ca «el que ha des per ta do» (y que
pro vie ne de la raíz sáns cri ta budh, que sig ni fi ca «sa ber»). El
Bu da, por tan to, es el hom bre que des per tó y des cu brió su
ver da de ra iden ti dad.

La cues tión en la que el bu dis mo di fie re fun da men tal- 
men te del hin duis mo es que no nos di ce quié nes so mos, es
de cir, no par te de nin gu na idea ni con cep to pre con ce bi dos.
Qui sie ra su bra yar de nue vo es te pun to di cien do que el bu- 
dis mo no cuen ta, por ejem plo, con nin gún con cep to de
dios, por que no es tá tan in te re sa do en con cep tos co mo en
la ex pe rien cia di rec ta. Des de el pun to de vis ta del bu dis- 
mo, to dos los con cep tos son erró neos, de la mis ma ma ne ra
que na da es real men te lo que de ci mos que es. ¿Es aca so
es te mue ble un ta bu re te? Por que el he cho es que, cuan do
lo pon go bo ca aba jo, pa re ce una pa pe le ra y, cuan do lo
gol peo, se con vier te en un tam bor. Es te ob je to, por tan to,
es aque llo pa ra lo que sir ve. Si te ne mos ideas muy rí gi das
acer ca de qué es un ta bu re te y nos li mi ta mos a sen tar nos
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so bre él, ter mi na re mos atra pa dos en el con cep to pe ro si,
por el con tra rio, con si de ra mos to das las po si bi li da des que
nos brin da, aca ba re mos dán do nos cuen ta de que un ob je to
pue de ser mu chí si mas co sas. De la mis ma ma ne ra, el bu dis- 
mo no se ocu pa de de fi nir lo que so mos por que, en tal ca- 
so, la bús que da de se gu ri dad es pi ri tual nos obli ga ría a afe- 
rrar nos a una idea y, de ese mo do, co rre ría mos el pe li gro
de que dar nos atra pa dos en ella.

Mu cha gen te afir ma que la re li gión le da la se gu ri dad
ne ce sa ria pa ra so por tar la vi da, pe ro el bu dis ta, por su par- 
te, afir ma que te ne mos que aca bar con ese ti po de vín cu- 
los. Mien tras si ga mos te nien do la ne ce si dad de afe rrar nos
a al go, nos ha lla re mos muy le jos de la ver da de ra re li gión.
Só lo po de mos ser re li gio sos cuan do nues tra cor du ra y fe li- 
ci dad no de pen den de nin gu na idea o creen cia y po de mos
des ape gar nos de to do. En es te sen ti do, po dría lle gar a
creer se que el bu dis mo re sul ta muy des truc ti vo, por que no
cree en dios, en la exis ten cia de un al ma in mor tal ni tam po- 
co bus ca con sue lo en nin gún ti po de idea acer ca de la vi da
des pués de la muer te sino que, por el con tra rio, se en fren ta
abier ta men te a la im per ma nen cia. Co mo no hay na da a lo
que po da mos afe rrar nos y tam po co exis te «al guien» que
pue da afe rrar se a na da, la úni ca po si bi li dad real de la que
dis po ne mos es la de sol tar… Y el bu dis mo es la dis ci pli na
que nos ayu da a ubi car nos en es ta ac ti tud, en cu yo ca so
uno lle ga a des cu brir al go mu cho me jor que la creen cia,
por que en ton ces ha brá al can za do lo real, aun que no pue da
ex pli car de qué se tra ta.

El Zen afir ma que la per so na que al can za la ilu mi na ción
se pa re ce a un mu do que ha te ni do un sue ño ma ra vi llo so
que no pue de con tar a na die. Se gún los bu dis tas, la rea li- 
dad —que ellos lla man nir va na—, cons ti tu ye un equi va len- 
te de mo ks ha, la li be ra ción. El tér mino nir va na sig ni fi ca
«exha lar» — el sus pi ro de ali vio—, al go de lo que nos ale ja- 
mos en el mis mo mo men to en que re te ne mos la res pi ra- 
ción. Cuan do nos afe rra mos a no so tros mis mos, a la vi da, a
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la res pi ra ción, al es píri tu o a dios, to do que da re du ci do a
al go tan iner te co mo una pie dra o un ído lo. Pe ro cuan do
sol ta mos y exha la mos, la res pi ra ción vol ve rá. Eso, pre ci sa- 
men te, es el nir va na.

La doc tri na bu dis ta es el más ele va do de los ne ga ti vis- 
mos. Los bu dis tas de no mi nan sun ya ta —que sig ni fi ca va cui- 
dad— a la rea li dad es en cial, al go que, en ja po nés, se lla ma
ku y que se es cri be con el mis mo ca rác ter ca li grá fi co uti li za- 
do pa ra re fe rir se al «cie lo» o al «ai re». En es te sen ti do, el
se gun do ca rác ter uti li za do en Ja pón pa ra los so bres de co- 
rreo aé reo es ku (ai re), que sig ni fi ca va cui dad. Ése es el ca- 
rác ter con el que tra du cen el tér mino sun ya ta, la va cui dad;
la na tu ra le za fun da men tal de la rea li dad, el cie lo. Pe ro el
cie lo no es una va cui dad ne ga ti va, pues nos con tie ne a to- 
dos no so tros y es tá lleno de to do ti po de acon te ci mien tos,
aun que no se pue de cla var en él un cla vo y con ver tir lo en
al go con cre to. Es por ello que el bu dis mo sos tie ne que no
pre ci sa mos nin gún ti po de ar ti lu gio —co mo la re li gión, las
imá ge nes, los tem plos, los ro sa rios, etcé te ra— pa ra ac ce- 
der al meo llo de la cues tión. Pe ro cuan do uno arri ba al
pun to en que sa be que na da de eso re sul ta im pres cin di ble
—que ya no se ne ce si ta nin gu na re li gión— es cuan do la re- 
li gión co mien za a re sul tar di ver ti da. Tal vez en ese mo men- 
to se nos po drá re co men dar el uso de ro sa rios, cam pa nas,
tam bo res, cím ba los y el can to de su tras. Pe ro lo cier to es
que na da de to do ello nos ayu da rá lo más mí ni mo y, si los
uti li za mos co mo mé to dos pa ra acer car nos a la rea li dad, no
ha re mos más que con fun di mos. Es la com pa sión — que no
el in ten to de de mos trar lo in te li gen tes que son— lo que
mue ve a los ma es tros bu dis tas a des en mas ca rar a sus dis cí- 
pu los. Y así, al igual que el ci ru jano ex tir pa un tu mor o el
den tis ta arran ca una mue la ca ria da, el ma es tro bu dis ta nos
ha ce el fa vor de des em ba ra zar nos de las ideas ab sur das a
las que nos afe rra mos pa ra ma tar la vi da.

Exis ten dos ti pos de bu dis mo, uno de ellos es el lla ma- 
do Maha ya na (de maha, la pa la bra sáns cri ta que sig ni fi ca


