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Bl presente trabajo turo su .ori1J9n en nuestra inoreclulidad respeoto 

a la supuHta tunoi6n "curativa" 7 "salvadora" qua~ 4urante aiglcs, tue 

asipda a la tilosof!a. El historial ele ese criterio u la •aa1vaci6n" 

tan ligado al pensamiento filosófico seguramente hubo de en, coao bien 

podr!a afirmar He'J91,· necHario. Empero, dioho hhtorial ha terminado por 

convertirse en un historial clínico sobra la cultura 7 la tiloeof!a misma. 

•o hemoa pretendido, puas, sacar otro provecho d.e nuestra iund.ul1da4 

•s que el tratar de establecer el.sentido en q,-, de una unera u otra, 

fU6sotoe omo nat6n 7 Hegel ~ablaron de la nlosot!a 7 de aua propiecla

•es teraplutioas. 

! esta tarea nos hemos avocado en el primer oapttulo1 oonftgur&J" a 

trols de 'l'.9preNntaciones talH ooao la "oa!cla" del hcabre o clel espfri

ta, la "aaoeneUn" .de la hietoria y 4e la. cultura, e~., el significado de 

"ealutl" qua se· crey6 prool2Z'llba el ej.eroicio nloafflQo. Sin eab&Z'go, en el. 

8e'JllftdO oap!tulo h•moa expuesto 06110 el cliagn6atiÓo que antes la filoeoffa 

clictaainaba aceroa de lo h,nano 7 de la historia se voltea caatra ella 7 

oontra quiene~ la han producido. De este modo, lietaaohe neas ha servido de 

pretexto, cabe·agregar, un e:11:oelente pHtute pata aclarar lo q,ue he•oa lla-

aada "ouraci&l de la tilosofla". • 

, Por Gltiao, conviene advertir que en las pr&ciaae ~ _no ee eDQoa

trari un estudio que desee aer completo sobre el pen ... iento nietaaoheano, 

ya que, de por e!, noe parece irreductible ~ una edpais total y absoluta.: 

tro ea posible situarse frente a la obra de Rietsaohe 7 querer ooneumirla n 

ea totalidad, oe1110 tampoco ea posible mantenerse distante e lncliterente a 

ella, pues siempre se descubren pequeños NOOYecos, osouroa· aoertijos que 

• 



-'.l.-

nos atraen o nos repulsan. 
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Capitulo Primero 

FILOSOll'U T CURACIOI 

( Prolleteo1 el reino de la oultura) 



• 

Qu•eet-oe que la ohute? 

Ji o•est l'unitl devenue dualitl, 
o•eet 1>1eu qui a chGt,. 
en d•autres tenes, la orfation 
ne aerait-elle pas la chute de 1>1eu? 

!au4elaire, }!on ooeur llis i nu • 



I 

Desde laa da antiguas coamogordu2, podemos obaernr que la oreaoi6n 

del uninrao 7 de todo lo que e:date ae 118"& a oabo 00110 la ordenaoi6n ea

truotural de un estado ca6tico primigenio. Del oaoa inioial •••rae el mundo 

estructurado gracias a la aoci6n ordenadora de la cliriniclad o clivinicladea. 

!U coamoa se organisa topogrCtioamente en cliatintoa niveles, loa aerea ere ... 

dos ae destinan a diterentea alturu3• En el principio del •undo el.eapaoio 

ae diatrib~J el afneaia inventa el tiempo, 7 con 11, la clivtaUn tOJ>OSr'

tioa entre el cielo 7 la tierra, entre el "arriba" 7 el "abajo". "Al prin

cipio cre6 Dios los cielos 7 la tierra. La tierra estaba oonfwla 7 vaola 7 

laa tinieblas cubrían la haz del abiao ••• ,.4. Cada d!a de la oreaoi6n, Dloa 

desempeña vna nueva labor que oonsiate en poner en orden lo oa6tioo, en lle

nar el vaolo, en poblar lo despoblado. Durante los seis dlaa en que se orea 

el universo, a oada oosa 7 a oada criatura se le va uignando un lugar ea

peo!f'ico dentro del inmenso espacio oreado por Dios. La luz se separa de 

las tinieblasJ las aguas ae separan de laa aguas, laa que eatfn debajo de 

las ~ue estdn encima del firmamento. La organizaoi6n del oaos universal ae 

eteot'da siguiendo un esquema b4aioo de elementos oontrarioa1 lo lminoso 

opuesto a lo oscuro, lo caliente a lo fr!o, lo h'diledo a lo seco. De eata 

operaci6n naoen la tierra, el cielo, las estrellas, el aol, la luna, laa 

plantas, los animales, y al f'inal, el h011bre. No obstante, la oposioi6n que 

se repite con mayor frecuencia suele ur el arriba opuesto al abajo. 

La.a primeras l!neas del_Popol Vuh relatan de manera similar al gfnesia 

b!blico el origen del mundo. "Esta es la relaoi6n de 06110 todo estaba en 

suspenso, todo en calma, en silencioJ todo inm6vil, callado, 7 vao:[a la ex-
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tensión del cielo". Y mis adelante a. "Primero se formaron la tierra, las mon

tañas y loa valles, se dividieron las corrientes de agua, los arroyos fueron 

corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando 

aparecieron las altas montañas". 

El cosmos se diseña, asf, conforme a una estructura arquet!pioa. 3u to

pografía es duradera, la disposioi6n de su espacio permanece constante, sus 

coordenadas est'n trazadas invariablemente en sentido vertical. La visidn de 

Jaoob nos revela esta verticalidad tan recurrente dentro de la .!!J!!!!a "'l'uvo 

un sueño en el que vera una esoala que, apoy'ndoae sobre la tierra, tocaba 

con su extremo en los cielos, y por ella sub!an y bajaban los ángeles de 

.D:l.os115• A menudo, la illagen de la escalera que enlaza el abajo con el arri

ba ha sido uti !izada en el arte como un recurso alegórico para mostrar las 

dificultades que aguardan a las almas de los muertos en su ascensi6n al cie

lo. Esto sucede sobre todo en la pintura. No es casual que en las obras pio

t6ricas de la Edad Media hasta fines del barroco, encontremos simbolizada 

dicha verticalidad de varias maneras. La da comdn es ver a Dlos situado en 

la parte alta del cuadro seguido de ia corte celestial formada por contin

gentes de aro'ngelea y aerafineaJ en la parte media, la tierra, mientras que 

el infierno se looalisa en la parte inferior. La escalera del sueño de Jacob 

representa el pilar c6smico donde el universo ya diagramado se asienta. Este 

eje central va a determinar, a su vez, el modo en que sus babi tantea se re

lacionan y se comportan entre si. 

El eqllilibrio del m1Dldo depende de que se mantengan separados el nivel 

superior y el nivel inferior por 1Dl& altura infranqueable. Cualquier tenta

tiva por acortar esa distancia se castiga sin remedio con el retorno al~ 

os y las oonfue16n primitivos. De aqul que, en el instante que los hombres 



-14-

n atrnen a ccmatruir una torre que pueda llegar hasta los oielo•, Dio• 

baja• la tierra 1 lo• diaperaa, "ocmfuncliendo su lengua, de modo que no 

se entienclan unos a otro11-'. 11 orün iapaeato por Dios no admite ningt\l 

tipo de nexo o rinoulo entre el &'bajo 1 el arriba. 11 flujo libre entre 

los dos Htratoe no • tolera, 1u ,m:tapoaioiones queclan probibiclu. Una 

de lu tuno1cmea iaportantea que oaple el .,quil'O oeleatial •• precia.,_ 

mente nrri.r de enlaoe entre eeoa cloa ninl••• Dios siempre pel'll&neoe an:!, 

b&, 7 cuando a. ... ocaunioar 1111 voluntad 7 aua dHignioa, entcmoe• aancla 

a uno de •1111 eaiRl'ioa, o. 'bien U- a Wolda a la ci• del Kante S1naf pa

ra entregarle lu tabla q• oantieen la legialaoUn que ha ele regir la 

conducta de loa h•uea. 'l'Ul a6lo lleaoi_.. •i •• neoeurio outigar la d•..! 

obeüenoi• ele loa de abajo, 1 priDDipalaente, cuando debe Npl'iair• cual

quier oom.to ele lnalll'l'ffOl&l canta el orden eata'bleoiclo. 

'lu'bHn •• lll"l•Upiooa loa valONa q• ooneapaaden al "••tar am
ba" 1 al "••tar aba,10117• ne•·~ od,-ea, la traüoi&l jwleool'lettana 

p&NOe haber heoJao ~ • dnn ... n 4e dalloloe 1• prOllal• 69 la ai to

logia griqa. IA• _., ..... • 1a1& ca otra no aan cliffcU.ea 69 o••tatar. 

En ooaaionea, el Dl• ,1ut1o1no • lraounclo del .&ntlpo 'l'eetwnto • uo-

11eja 'butante al Zoue lrri tablo, oaprioboao 7 arbl trario que oanoonoa a 

tav4a do ,_tes 1i terariM OGIIIO IIOMl'O o Bedodo. IA diatuola que ae~ 

ra el oielo ele la tierra, tal ocao OOU1'1'9 al prlnoiplo del Gfneaia, ea de 

hecho una ftriante ele esa üatanoia que los griegos aupanfan entre el 011-

po y la tierra, dando por reaultado que la topografía del anmclo judeoorl•

tiano sea parecida a la del mundo griego, 711 que en &11bas el oc•oa ea~ 

dividido en un espacio superior y otro interior. Adem'8, en laa ooamogonfae 

blblica y griega se adjudica al arriba un aigno poeitivo, mientras que el 
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abajo posee uno negativo. Arriba se enouentra la sede de loa dioses olla

piooa, abajo radioan los mortales. Para fatos 1Ut1mos, desde arriba ae des

pliega la tuerza abrumadora del poder, de la autoridad, de la tirllllla, de 

la cmnipotenoia que no reÓonooe limite alguno. Para loa priaeroe -Dios o 

loe dioses -abajo eatdn loa desterrados. 

Los hanbres ya no viven al lado de loa dioaea, ya lee ea ajeno eae mo

do de vida deapreooupado 7 dietraldo que antaiio loa oaraoterisaba •. Han ,!!!!

do abajo, a la tierra, perdiendo todo derecho a vivir entre elloa. Su e:rla

tencia deambula ahora en la incertidumbre y en el exilio. Han quedado tue

ra del reino de la inooenoia, de la holgura, de la abundancia reboaante, 

expulsados del paralso -ese lugar privilegiado donde antes habitaban -

porque deaobedeoieron el mandato de laa deidadea. No ha de aorprendernoa 

que la "calda" tenga una direooi6n pe7oratiYa, pueato que Npreaenta el 

castigo que los hombres recibieron por transgredir una orden que no reque

ría de razones o juatitioacionea para ser aoatada. Deade entonoea eaUn c~ 

denadoa al sufrimiento, al dolor, a la penuria 7 el trabajos 

"Con el sudor de tu rostro oome~a 

el pan 

hasta que vuelvas a la tierra, 

Pues de ella haa sido tomado¡ 

Ya que polvo eres, al polvo volver'8',8. 

Otra inatanoia de la negatividad del abajo ea ezpreaada claramente en 

la figura de la serpiente, quien obliga a la mujer, mediante la aatuoia y 

el engaño, a ignorar la advertenoia que Dios ha heoho sobre la ~bic16n 

de comer el fruto del 4rb.ol del bien y del mal. Dios la maldice dicifndole1 
• 

"Te arrastrar4a sobre tu peoho 

y come~a el polvo todo el tiempo 

de tu vida"9• 

i 
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Pero la "caída", en au sentido literal 7 aimb6lico, no a6lo ea un cas

tigo destinado a. loa mortaleaJ tamb1'n loa 4ngelea rebeldes .2!!!!• La rebe

li6n no ae circunscribe a la luoba del abajo con el arriba, :,a que en loa 

cielos se escenifica esta contienda, "Hubo una batalla en el cielo, Miguel 

y sus 4ngelea pelearon con el drag6n, 7 pele6 el drag6n 7 sus 4ngelea, 7 no 

pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dra

g6n grande, la antigua serpiente, llamada Diablo 7 3atada, que e:dravfa 

toda la redondez de la tierra, y fue precipitado a la tierra, y aua 4ngeles 

fueron con n precipi tadoa1110• 

De este modo, el "estar abajo" se identifica con el destino irrevoca

ble que espera a los insurrectos. La lucha del abajo can el arriba ea, en 

todos loa casos, una lucha en que intervienen fuerzae desiguales. En ella 

se mide el poder de los de arriba 7 la debilidad e impotencia de los de ab.! 

jo se comprueba a pesar S'IJ1'0• Uno de los ejemplos 1114s nítidos a este respe.2, 

to lo tenemos en la tragedia de Esquilo Prometeo En04denado. Prcneteo ha 

sido castigado por entregar, entre otros dones, el fuego a loa mortales. 

3in embargo, no es lata la 'dnica raz6n por la que Zeua lo manda encadenar 

a un~ roca por tanto tiempo que, se,:;b el par4metro temporal dé los hmanoa, 

resulta casi infinitos sino que Prometeo, al ser un semidioa, re'l1ne a la 

vez una naturaleza divina y una naturaleza humana. Esa naturaleza tan pecu

liar le facilita situarse indistintamente al lado de los de arriba o tomar 

partido a favor de los de abajo. La. entrega del fuego simboliza la alianza 

que el semidios paota con los hombrea, alianza que los dioses no pueden ver 

con buenos ojos ni ser de su agrado, pues al aceptarla, deben aceptar una 

proximidad que volver!a relativo e ineficaz su poder. Al aliarse a loa mo11-

talea, Prometeo pone en pelib"l'O esa distancia m!nima, esa diferenoiaci6n 
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b4sica entre el arriba y el abajo ~ue los dioses necesitan para mantener 

su domi~io y perpetuarlo. Zeus siente amenazado au poder sobre dioses y 

mortales cuando Prozeteo revela a los hombres las artes que habrá de li

berarlos de su condioi6n de subordinados. Ahora poseen tm conocimiento que 

antes pertenecía solamente a los de arriba. Aunque las Paroas sigan hilva

nando hasta el final el hilo de su vidE<., han ganado el principal de lns 

atributos divinos, el fuego, símbolo del poder que comparten con los dio-

sea. 

B?1 efecto, "y serfis como dioses" ••• parece anunciar la rebeli6n pro

meteica que se ha consumado sin que Zeus pudiera hacer algo por evitarla • 

.Debido a esto, Prometeo tendr' que pagar su afrenta, su imprudente osad.ta. 

Bntonoea Zeus reauelYe castigarlo envihdolo a los dltimos oontinea del m~ 

do, 7 cuando su actitud rebelde 7 arrogante persiste, es arrojado al abis

moda profundo. "Y de este tomento no esperes fin, antes que baya un dios 

que se ofrezca bajar en sustituci6n t1V& a la tenebrosa mansi6n de Hades y 

11 a la hondura sombría del '1'4rtaro" , son las palabras con las que Remes, 

el mensajero de Zeus, reprueba el atrevimiento del semidios. Por auparte, -

Prometeo no se repliega ante la :fuloia deabordante de un dios haata cierto 

punto impotente, 7a que si su falta la hubieae cometido un mortal, la muel"

te serfa su castigo justo. Pero U se sabe inmortal 7, por tanto, su conde

na tiene que ser otra. 

Quizd Prometeo no sospecha el alcance de su aooi6n ni lo imagina siqui.! 

ra. Quiz4 Zeus sí lo sabe, o por lo menos lo int1qe, 7 ese aea el motivo de 

su c6lera. Porque la culpa de Prometeo radica en haber aubvertido el eje al

rededor del cual gira el orden jerirquioo entre el arriba 7 el abajo diapues

to por los dioses. A partir del momento en que el fuego sst4 en poseai6n de 
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los mortales, el abajo se mezcla con el arriba. De ser el sacrílego, el ac~ 

sado, Prometeo pasa a ser el acusador de la injusticia-de Zeus. En realidad, 

la tragedia de Esquilo nos muestra esta inversi6n de planos, y en consecuen

cia, la. inversi6n de sus valores arquetípicos. Prometeo ha provocado que la 

tiranra peligre al erado de poder predecir su derrumbamiento. El poder tie

ne ahora que repartirse, desplazdndoae hacia abajo can Prometeo, quien va

ticina a To, otra v!ctima de la arbitrariedad de Zeus, la calda del dios 

todopoderoso. Al tfrmino de la obra, Zeus, desesperado, emplea tod'os sus re

cursos en un intento infructuoso por imponerse al rebelde, mientras que Pro

meteo profieres "ved q~ tormenta contra mr suscita Zeue para amedrentarme"~2 

-Acto seguido, la tierra tiembla, se convulsiona, caen r~oe y truence. Se 

inicia el drama c6smioo, el holocausto sin que nadie, ni dioses ni mortales, 

pueda detenerlo. Una vez desquiciado el orden del mundo, comienza la heca

tombre espectacular que habr4 de arrastrar consigo al tirano. Prometeo, no 

obstante, sobrevive. 
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Los dioses viven arriba, los hombrea abajo. Unos miran hacia el cielo, 

los otros hacia la tierra. Y ea de aouerdo a eata organizaoi6n arquetípica 

del universo en un nivel superior y otro interior que ae eatableoe una je

rarquía no a6lo de !ndole espacial sino taab1'n uiol6gioa. La. insurreooi6n 

contra el poder divino introduce una nu8V'a opoaioi6n dentro de eae esquema 

Msioo de contrarios conforme al oual, 00110 ya vimos, se estructura el mun

dos lo bueno opuesto a lo malo. Con esa diviai6n jerirquioa entre el arri

ba y el abajo se implantan valores o01'1'9spondientea a cada uno de los nive

les, de donde lo bueno estar4 por enoima de lo malo al igual que los dioses 

eatdn por enoima de los mortales. El signo negativo que tooa al abajo ea in

confundible en la medida que repreaenta el sitio de destierro al que han si

do condenados los insurrectos, los sublnados, los pecadores, y todos aquel

los que desobedecieron el orden dictruninado por la divinidad. De esa manera, 

los hombres estdn irremediablemente separados de loe dioses, aeparaci6n que 

conllna la ver~~a y la oulpa enraizadas en el interior de su conoiencia. 

La. "C?e!da" marca el ~incipio de una existencia atormentada por ·la culpabi

lidad y el remordimiento, a la vez que, durante su vida, loa hombres con

ser,ran ia esperanza de que en el futuro aer' perdonado su agravio. Casi con

tempordneo a la creación del universo, :otparece el estigma del pecado oriei

nal que cae sobre la descendencia de la primera pareja humana. Y oon dl, la 

promeso de redenci6n. 

3an Juan proclama la proximidad del d!a en que la justicia suprema de 

Dios se ha de cumplir13, momento en que li>a pecadores deberdn pagar una deu

da contra!da milenios atrú, y de la que no son.responsables. Loa buenos su-



bir4n a los cielos y los malvados serdn lanzados al infierno. Paradójica

mente, la visión apocalíptica del ap6atol anticipa la eaper9:11za que permi

te a los hombrea hacer de su exilio algo soportable y llevadero, como tam

b1'n anticipa el terrible castigo destinado -cuando el Juicio Final conol~ 

ya -a los inc:rfdulos que dudaron de 1a·omn1potenoia de Dios. El fuego, que 

entre loa griegos simbolizaba la rebelidn y emancipación de. los mortales 

respecto da los dioses, se convirtió para los primitivos hebreos en el ar

ma distintiva de Yahvl. La profecía de Isalas pronto habría de generalizar

se haata formar parte eaenoial de la creencia cristiana acerca del infierno. 

"•• .al salir ver4n loa caddveres de loa que ae rebelaron contra mr, c~o g11-

. sano nunca morir4 y c~o fuego-no se apag&r41114• _ El lugar donde ae orela que 

iban a ser castigados los rebeldes recibi6- el nombre de "C:ehenna", situado 

al 8111' de Jeruaalem en laa protundicladee da remotas, y dividido en siete 

secciones qua venían a ser la contrapartida de loa eiete cielos. 

A pasar de que ambos, el "aehenna" jud!o y el infierno oriatiano, fue

ron intlufdoa por la repreaentaoi6n griega del Badea, existen algunas oano

terlstioaa en ellos que los hacen distintos. 

Homero penaaba que oon la muerte .el cuerpo se deatru,ye, y lo 'dnioo que 

perdura de loa individuos es lo que denom:tn6 eidolon, una sombra o fant&81118 

que desciende al tenebroso mundo en el que Badea reina. Sin embargo, .el Ha

des homlrico nunca se ooncibi6 como un lusar de castigo, de atrocidades ni 

de tormentos, puea ea creía que las acciones de los hombrea en esta vida no 

afectaban para nada su e:rlstenoia en el m4e alld. Acaso. uno de loa raros 

teatimonios sobre tormentos intlingidos en el Hades provenga de Odiaeo, qui

en se refiere a tres personajes que fueron oaatigadoa por aua deaaoatoa con

tra Zeus. Ellos son 'Mntalo, Ti tio 1 Síaito, tres oaaoa en verdad e:icoepoio-
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nales, ya que aegdn el propio Remero, el resto. de loa qua )aabi tan en el 

submundo oarecen de cuerpo y, por ende, no pueden nperilleJltar gooe c 1111-. 
;:.' 

tri.miento ffsico. 

Posterior a esa ccnoepoi6n hmfrioa, fue aoreoenUndoiie el oawlal ele 

ejemplifioaoionea de o6mo • torturan, N tlqelan, ae hienen y H decapi

tan a las victimas que han oddo abajo, Na al 'Nrtaro o al intie:rno. l>oa. 

antecedentes importantes que luego deaembooarlan en esa iugen ya.oUaioa 

del infierno oriatiano son, por tm lado, la pida oon que culmina la trilo

,!Jfa de Oreatea, las Elmfnidea de Esquilo, y por otro, la Repdblloa de Pla

t6n. En ésta dltima, uno de loe oaraoterea ea un anoiano que presiente el 

final que aguarda a los oriminales. Dioe que•• t4oil relrae de loa horro

res que se cuentan del m4s a114 cuando la auerte nos parece toclav!a lejana, 

pero cuando estamos pr6ximoa a eUa, entono•• tememos qua esos horrores 

sean ciertos. En el transourao de un aueño, el anoiano empleo a contabili

zar las malas acoioaes que ha c~etido hasta percata.rae que BUIIBD una can

tidad considerable, 7 despierta aterrado de lo qua pueda auoederle. M4a 

tarde, la imaginación cristiana, prolifera en sus deacripoionea, ccmple~ 

ria la lista detallada de loa -tormen+os que, con ayuda de artilugios in

creíblemente aofisticados, seres esperi>'ntioos y diab6llcoa tienen prepa

rados a los lmpios 7 pecadores en el infierno. 

Otra diferencia que resulta interesante hacer notar es el papel que 

juegan tanto llios como los Dios ol!mpioos en relación al mundo. Dios, crea

dor del tmiverso, ea el principio que explica y justifica por al solo la 

existencia de su obra. Por el contrario, los griegos ntmca tUV"ieron neoe

sidad de imputar a los dioses la existencia del mundo, 7 menos :reapcmaab!

lizarlos de la manera en que late ea15• De aqul que estuvieran nentos de 
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plantearse cualquier problema relativo a la teodicea. Mientras que Dios man

tiene a toda costa esa divisi6n tajante entre el arriba y el abajo, en la 

mitología griega el tr«nsito entre loa dos estratos ea sorprendentemente 

tluído. Los dioses grie~ no vacilan en entrometerse en los asuntos hum~ 

nos. la rapsodia IV de la Iltada comienza deecri biendo la. reanudaci6n de la 

lucha de los aqueos contra loa troyanos. Atenea instiga a un troyano a que 
, 

dispare su flecha hacia Menelao antes que termine la tregua convenida. Aga-

men6n infunde «Dimo a los aqueos, yendo de un sitio a ~tro para dar coraje 

a los d~biles y estimular a los valientes. El combate que sigue a eae dea

oanso moment«neo es tremendo, y los mismos dioses deciden tomar parte en 

n. Despu•s, en la rapsodia XX, Zeus les permite de.nuevo intel'V'snir en la 

contienda una vez que los dioses han celebrado consejo en el Olimpo. Hera, 

Poseid6n, Atenea y ijermes, descienden al campo de batalla para auxiliar a 

los a.1ueos1 Apolo, Atrodita y Ares, socorren a loe troyanos. 

Pero los dioses no e6lo intel'V'ienen en las guerras de los hombres. Pa.!: 

tioipan a la par en sus celebraciones y fieatas1 

"Despw1s, cuando los dioses descienden a la tierra 

y entran a los asuntos dom,stioos del hombre, 

comparten arom4tioas fuentes de oodornioea, 

odres de viejo vino, verdes tallos crocantes, 

abundosos racimos de d,tiles y uvas 

y hasta el sexo terrestre de la hembra del hombre"16• 

Dif'erentea del Dios b!blioo, los dioses griegos predican la lujuria 

suculenta del vino y de la carne. Son seres espl,ndidoa, bacantes euf'6ri

cos que celebran a diario c6nclave de v!sceras jugosas y descifran la ple

nitud de la tierra, enseñando a loa mortales la exhuberancia de la vida. 

Jugetones, alegres, golosos comensales y amantes astutos, en sus oorrer!as 



por el mundo se trB11aforman en hombrea o bellos animales para aoeohar a 

cuanta mujer o ninfa es de su antojo. Leda, la madre de C4ator y P6lwc, 

por ejemplo, fue amada por el oiane. 



III 

Mientras que para 'Dios la .. paraci6n entre el arriba 1 el abajo •i&'

nifica el principio del mundo, para los hombrea, tal aeparaci6n dio por 

fruto la concienoia de un desgarramiento, preludio denenturado al reino 

de su civilizaoi6n y de su cultura. 

Situdndonoa ya en el terreno del pensamiento filoefflco oooidental, 

nadie mejor que Hegel aupo interpretar la historia de la cultura _humana 

tomando como punto de partida esa conciencia desgarrada, 1 ezplioar an un 

lenguaje tfcnico, en ocasiones oscuro 7 arduo, c&io tue que conaigu16 re

cuperar su unidad recorriendo las diversas etapas de la historia. En este 

sentido, no se equivoca Hegel cuando afirma que no ha descubierto nada n'II;! 

vo respecto a la tiloaotra de sus predecea0!9a, sino que s6lo ha reunido 

y sistematizado el pensamiento anterior a 11 con el fin de d&rnoa una ri

si6n m,s clara y global del pasado hiat6rico que nos pemita entender el 

presente. Esto ea verdad dacio que la tiloaot!a hegeliana noa otreoe preci

samente una "Ciencia de la experiencia de la conciencia", laoual recose 

y ordena uno a uno loa pomenorea que la oonoienoia en su deagarrudento 

ha tenido que sufrir y padecer a lo largo de la historia. Si bien ea cier

to que la experiencia de esa conciencia ha aido clesoladora, muohu veoes 

desorientada 7 sumida en la ambigCledad, no todo ea deaeape:raoi6n 7 deaa

sosiego para ella. El concepto de la Authebung H el motor que impulsa el 

devenir de la historia haci& una direoci6n determinada, poniendo fin a aua 

padecimientos 7 tensiones. Por eata motivo, Hegel describe la historia o~ 

mola historia clel desarrollo del Eap!ritu que va desde el eap!ritu inae

di11to que ea en ar, hasta el momento en que el Eap!ritu sabe de ar, saber 
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que ea la filosofía donde la verdad y la oerteza son id,nticae. En la to

talidad de ese proceso existe una fase intermedia, negativa, en la que cen

traremos nuestra atenci6n. Es el momento de la alienaoi6n del ~apfri tu. 

El objetivo principal q~e persigue -~l al desoribir el enouentro de 

las autoconoienoias es señalar que, sin el reoonooimiento nutuo entre ellas, 

no sería posible la aparici6n de un pe~samiento universal. Dentro del mundo 

del espíritu inmediato, Hegel precisa el movimiento de la sustancia univer

sal al sr mismo, esto es, de un orden social natural 7 objetivo al mundo de 

las personas privadas. En ese momento del eapfritu extrañado de ar, se re

gistra un mOYimiento contrario que propicia otro tipo de sf mismo. Es el al 

mismo para quien, apart&dose de su validez inmediata como persona singular, 

el mundo es la expreei6n de su voluntad 7 su voluntad misma. A esto se re

fiere Hegel cuando dice que "el segundo, que retorna a sf de su enajenacUn, 

ser, el sr mismo universal, la conciencia que ha captado el oonoepto ••• 1117. 

Lo que frena la plena oonsecuoi6n de la libertad por parte del Espfritu es, 

no obstante, el hecho que en este segundo momento, el sf mismo no logra ba

oer de su voluntad un mundo que estf desligado de fl, cancelando toda obje

tividad para ponvertir todo ser en al en un ser para sf. Esta negaoi&l da 

origen a un tercer momento donde el espfritu extrañado de af deja atria el 

terreno de la cultura, 7 se instala en el dmbito de la conciencia moral. 

En el segundo momento del devenir del Eapfritu surge la opoeioidn en

tre el "al mismo" de la sustancia lftioa18 que ser, superada· cuando el s:! 

mismo se baga uno oon lo universal mediante su extrañamiento. Bate a:! mis

mo, al hacerse universal, aliena su oertesa inmediata, 7 gracias a su pro

pia alienaoicSn ea que genera la auatanoia ftioa, no como una realidad ez

traña, sino como producto de su obrar 7 de su aoci&l. Aqu:! ea donde Hegel 
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introduce el tema que nos intereaa ahordal'a el prooeeo de la oul tura •cU.
ante la alienaoi6n del a! lli•o. 

11 prooeao de la oultura19 empieza ouan4o •l et lliaao inucli.ato deja 

atr'a au inmediatez para oanaeguir la auatanoialidad que ea la alienaoi6n 

del al mino, originando el movimiento que tiene por prinoipio el d lliamo 

que renunoia a au i11111ediatez para poner la auatanoia ,uoa ocmo lo que '1 

ea. La auatanoia se haoe entanoea eeptritu en un aonmiento que Hegel apun

ta oomo dobles de la esencia al et lliamo, 7 del ar miamo a la eeenoia. Ba

tos doa t•rininoa se mantienen ajenos entre ar en el prooeso ele la aliena

oi6n, 7a que, por un lado, tenemos el eepfritu que ae encuentra en un mun

do objetivo, 7 por otro, la unidad del et mismo oon la eaenoia realiaada 

fuera del mundo, en un da alU, obligando a la unidad a pareoer uteri~ 

ridad que dnioamente puede daree en el tel'l'eno de la fe. la dualidad que 

caraoteriza el momento del utrailamiento ea ezplioada por Hegel de la si

guiente maneras "El mundo de eate eaptritu se eaoinde en un mundo doble• 

el primero ea el mundo de la realidad o del utrailamiento del eeptritu1 

el se,!Wldo, empero, aquel que el eaprritu, elev'ndoae por enoin del pri-

20 . mero, se oonatru,ye en el •ter de la pdl'a oonoienoia" • Por eata raz&l, 

la oonoienoia pura se contrapone a la oonoienoia efeotiva, aitulnodae la 

fe en la conciencia de otro mundo con oardoter de exterioridad 7 objeti

vidad. la unidad dada en la fe ae opone a la realidad actual 7 la traaoie.n 

de, evadiendo el mundo real, "evaai6n -aegdn Hegel -del reino de la pre

sencia". Esta traaoendenoia naoe de la necesidad de una un16n que la oon

cienoia experimenta al vivir la aeparaoi6n de doa mundos. Por oonaigm.ente, 

la te 7 la cultura, aunque diferentes 7 contrariaa, aon doa formas de la 

alienaoi6n que el a! mismo sufre. Tambi•n debemos tener en cuenta que eaa 
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dualidad de 111undoa, el mundo eteotivo 7 el mundo de la te, oada uno de el

los existe a6lo por mediaci6n del otro, alien&ndoae reolprooamente. Sin em

bargo, la dualidad que entraña el desgarramiento del espíritu se supera OUII,!! 

do el al miamo logra la universalidad al reduoir todo a '1, aloanzando la 

odapide de su oultura. El al mismo peroibe entonoea la alienaci6n que ae da 

en los dos mundos, loa reduoe a uno solo, 7 el Eaplritu dniene aal libe~ 

tad a~aoluta. La auperaoi6n de dioha dualidad ea, a su vez, la aupenoi6n 

de todo extrañamiento del Espíritu. El saber real que denunoia esta aliena

oi6n ea, sin duda, la tiloaotla espeoulativa que es la tilosotla hegeliana. 

Lue~o de haber visto loa rasgos ds sobresalientes del espíritu extra

ñado, pasemos ahora al mundo efectivo de la oultura. 

Para Hegel, la oultura del al mismo debe entenderse a partir del ex

trañamiento, 7& que ella naoe de la opoaioi6n de loa diatintoa mcnentoa que 

oomprende el desarrollo del Eaplri tu. De aquí que la alienaoi6n del a:r mis

mo sea un momento típico del oonoepto hegeliano de la cultura, debido a que 

la ánioa manera en que a la vida le ea viable desarrollarse es oponilndoae 

a al misma. El primer momento del dnenir es siempre el de la inmediatez, 

despuls, atr~esando por la alienaoi6n que la cultura representa, no sien

do igual a al mismo, ea oomo pmde oonseguir la univerealiclad. Bl ooncepto 

de "cultura" oareoe tener, pues, un aignitioado 1111J1' amplio, dado que ella 

ea inicia en el momento de la alienaoi6n del aer natural. " ••• aquello me

diante lo oual el individuo tiene aquí validez 7 realidad ea la cultura. 

La verdadera naturaleza originaria 7 la sustancia del individuo ea el espí

ritu del extrañamiento del ser natural1121• El extrañamiento del espíritu 

posee un sentido doble. Uno que va de la auatanoia pensada a la realidadJ 

el otro, de la individualidad detB1'1Dinada a la esencialidad. Por una pal"-



te, la cultura repreeenta el trfnaito de la univenaliclacl peuacla a la rea

lidad del en ar oomo reconociclo 1 que tiene UD "Mr ald"J por otra, el ao

vimiento que Ya de esa indi'ridualiclacl deteminada a la eaenoialiclacl no •• 

otra coaa que el devenir au.,o 7 de la eaenoia objetiva uninraal. Al alie

narse, el ar 1111111110 ae pone fuera de ar 7 M hace uniYeraal "en canacnancia 

con la 11U11tanoia". 

Pero ese doble morimiento de la al1enao16n dentro de la oult'lll'&, alie

naci6n que c0110 el propio Hegel indica "ea la eaencia 7 oOIINl"V&Oi6n del 

todo", debe hallar eu auperaoi&l. Una Tez -'• ee repetir' el eequema diall_g 

tioo de la tilosof!a heseliana, puee en el •omento del espíritu extrañado 

des!, la sustancia se desarrolla en sua mdltiples momentos en tanto que 

la alienaoi6n de cada tlrmino da origen al pr&dmo, ain por ello perder su 

validez y au realidad trente al otro. Hegel formula loe moaentoa dialloti

cos de la sustancia como totalidad del modo eiguiente1 a) el primero, el 

ser en a:r, ea la inmediatez de la. igualdad consigo miamat b) el segundo ea 

el ser para otro, opuesto al-primeros c) 7 por dltimo, ocurre el regreeo 

a ar misma, dnenir que ea el ser para ar~ Sin embargo, la cantrapoeio16n 

ent~ estos tlrminos encuentra su diferencia expreaada de la manera ds 

universal 7, por ende, da abstracta. Lo bueno 7 lo malo, loa cuales apa,

raoen a la conciencia como mementos objetivos, conatitu.,en esa diferencia 

expresada universal y abatraotamente. Uno aer, el poder del Estado, mien

tras .¡ue el otro aerd la riqueza. 

Sri el poder del Estado, la conciencia que ea en ar no encuentra su in

dividualidad, sino tan a6lo su esencia simple y au subsistencia, lo que sig,

nitica que al no hallar su ser para al, su obrar singular ea negado y some

tido a la abediencia. El poder del Estado se C(?Dviérte entonoea en algo --
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lo para la conciencia. En 11 v!Rbmbra la desio1,1aldad que existe respecto 

a la individualidad. La ri•1ueza es el obo juicio de la i1utoconciencia que 

emana, por el contrario, como el bienestar universal en s!. Es lo bueno 

poriue tiende al goce Wliversal y asegura la conciencia des! misma. La 

autoconoienoia juzga y relaciona eu pensamiento con la realidad efectiva 

que se le presenta, y en estos doa juicios ser~ representadas dos figuras 

suyas. La primera, la conciencia noble, tiene por esencia la relación de 

igualdad, adeoud.ndose al mundo social y político real y a sus dos potenoiass 

el poder del Estado y la riqueza. Esa conciencia noble es obediente, ya que 

ve en la riqueza la posibilidad de satisfacer su ser para sr22• 

'!ITu,y distinto sucede oon la aegunda figura, la concienoia vi l. lata tie

ne por esencia la relaoi6n de desigualdad, y por eso mismo, se equipara con 

Wla conciencia en rebeli6n, la cual está obligada a reconocer el poder del 

Estado, pero no deja de considerarlo 1D1a limitación del ser para sf. En dl

tima instancia, la alienaoi6n revelar& la verdad del prooeao, o sea, la ne

cesidad 1e la aparioi6r. de la conoienoia vil para llegar al verdadero sf 

mi amo que lo~a su universalidad. Relaoion4ndolo a la historia, Hegel loca

liza en el de~enir del rlgimen feudal -que lue~o candujo al surgimiento 

de la monarqufa -el 111anento en que la ocmoienoia vil constituye el poder 

del Estado al alienar eu ser natural. La mon&1'qu!a absoluta INl'gird en una 

alienaoi6n posterior cuando el poder del Estado se constitUJ& como un sf 

mismo personal. En esta alienaoi6n, que se produce debido al lenguaje, la 

cultura emer~ como el mundo de la conciencia desgarrada. 

Por lo tanto, el lein~je es un momento esencia~ del Espfri tu que nos 

permite COl!lprender e! mund;o extrañado de sf que ea el mundo de la oultura23• 

'I'endrl la tunoi6n de unificar el "s! mis111011 de la conciencia y lo universal. 

,... .... 
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El lenguaje ea la alienaoi&l eap11'1 tal elel 70 que ofNoe una eoluoi&l al 

problema de enoontrar una alieneoi&l ezpe1'lmenWa por el al mi•o en la 

que su "ser para al"•• ele "oompletaaenta oamo en el auario", a la n• que 

ae conael'V'e a a! 111•0 en ella. Segdn Hegel, el 18Dglaje ea una a11enaoi6n 

eapiri tual del yo en la medida que el ar mi•o ele la oanoienoia y lo ani

veraal se idantitioan, heoiendo del unin:raal un 70 y del yo un 'ilnive:raal24. 

Llegar a la autooonoianoia uninraal ea la uta que ae persigue oon la al1a

nao16n del af mi•o singular. De aqul que expNaarae aignitique alienar••• 

Prueba de ello ea que en el oapftulo ele la P'encmenoloda sobre el lenguaje 

del halago, eate tipo de lenguaje posibilita una dltima alienaoi6n imp:rea

oindible, otorgar el poder real al yo y el 70 al Eatado. 



IV 

En Hegel conviven, entramados, el cl!mu: 1 el ooaao de una conoepci6n 

de la cultura particularmente cristiana. Be 1111V' probal»le que a ••ta ourio

ea parad.oja ae d.eba la grancleza y compl.e,11W de au filoeotta. Por una ¡:a,,. 

te, el mfrito m«• sobresaliente de su penauiento conaiaticS en haber puesto 

la esperanza que la conciencia tiene por ver resuelto au deagarramiento, no 

en un da all4, sino en el seno de la historia mi8111&. Se trata, en conaecue.! 

eta, de una esperanza inmanente realizable dentro de este mundo. Como con

ciencia des~arrada es tambiln una "conciencia desgraciada" que no oree en 

nin¡r,una clase de trascendencia, ni tampoco espera que su unidad v97a a con

cretarse en un transmundo imaginario. Con ••to, Hegel ha moatrado que la hi,! 

toria es realiaaoi6n, no ~ pcpie•,: d.eapojan4o al ••nlr ••. Wa :nooa-
. ~. . 

penaa y de tod.o oaat1go, a.~ oulpa-, a. tocha ndenoi6n. Deapufa de 111 

cuesta trabajo pensar en Prometeo· como el rebelde d.eaenoadenado y redimido. 

Uno de los aspectos de la f'ilosoffa hegeliana que m97or influencia ejeroi6 

sobre varios autores posteriores tue enaeffar que el reino del Espfritu eat« 

aquf; abajo, viviendo entre nosotros. Sea cual fuere la representao:16n que 

nos hagamos de ese reino, debe realizarse en el hombre y eatablecerae en la 

existencia humana. 

Por otra parte, empero, la interpretaoi6n que Hegel da de la historia 

se fundamenta en el valor que subyace a la figura de la conciencia deagarra

da, hacilfndolo su,vo y dejand., intactas sus implioaoionea. Dicho valor con

siste en su¡,oner que la totalidad del curso hist6rico se encamina hacia \Ul& 

resoluci6n ti.nal de todas y cada una de las contradicciones que consti tu.ye-
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ron AU dinamismo. Así como en la Biblia la historia comienza cuando el h0111-

bre ae separa de Dios y culmina con la re-uni6n de ambos, así Hegel conaide

r6 que la cultura hwaana principiaba con la experiencia del desgarramiento25 

{dualidad de mundos), experiencia que finaliza con la uni6n de lo subjetivo 

y lo universal. En un oaao, la aeparaoi6n ea reoompenaada con el reino de 

loa cielos, en el otro, con el advenimiento del reino del Eap!ritu Absoluto 

a la tierra. La autoconciencia universal ea el resultado feliz de un sinuoso 

recorrido que, aunque estuvo lleno de infortunios y desventuras, ademda d& 

haber sido necesario, al fin y al oabo habría de valer la pena. En este sen

tido, el pensamiento de He.gel representa la cd.spide m4s alta de la tradici6n 

.cristianA, y por "mds alta", queremos decir la m4s serena, la mis reflexiva, 

la m4a racional. Su filosofía desbanca viejos !dolos para colocar en 1111 lu

gar nuevos fdolos que concuerden mejor con las exigencias de au fpooa. Nue

vas entidades mitificadas suben al trono antes ocupado por otras. Zeua o 

Tahvl se austi tuyen por la Raz6n y el Estado, escri toa as! 0011 mayd.aoulaa, 

1a que la Raz6n descubre cu41 es la finalidad de la historia, mientras que 

en el :atado se vuelve posible la unidad de la voluntad subjetiva 7 lavo

luntad univer~al. '3610 en el Estado el hombre puede existir en tanto que 

ser racional, porque en 11 las leyes morales no a011 contingentes sino lo 

racional mismo. Mediante esas leyes, el individuo gasa de libertad, siempre 

que quiera y sepa lo universal. El Estado es concebido por :!iegel ocao la 

vida moral realizada. 

Tan arbitrario es el orden que l>ios ha impuesto al mundo como arbitra

ria ea la interpretaoi6n he.<t91iana de la historia y su proceso. De hecho, 

!legel dirige su vieta a la historia como bien pudo mirarla Dioa1 desde ar

riba. A esto lo llam6·el para nosotros. T desde arriba seleooiona y decide, 
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entre el desbarajuste de mdltiplea hechos, el sint6nico del mundo. A esto 

lo llam6 el fin dl timo de la historia que ae cmple acorde a un plan teleo-

16,a;ioo. Hegel ae comporta frente al clnenir como un verdadero ohef d'Ol"Obea

.!!:! que indica a cada instrumento el momento de entrada 1 aalicla, BU illpO?l

tanoia o au irNlevancia, Bu oontinsenoia o au neoeaiclad. Loa que fueran 

elegidoa cantarin 1 glorificar«n al unisono la Gran ReoanoiliaoUn PJ.na;I.. 

Ya no aon los dn,geles celestiales c'Ujas trompetas anunciarln la apertura 

apote6tioa de los siete aelloa, aino la Raz&i quien augura el estableoiai.e.!!. 

to del Estado y de la conciencia moral. A eato Hegel lo ll&m6 filosotfa es

peculativa o saber absoluto. Sin embargo, el concepto de la Au:thebung no es 

da que una mera catel[P;or!a de la que ae va.116 Hegel para llevar todo el pro

ceso de la historia adonde 11 deseaba. Aun cuando crey6 que la realidad ae 

desarrolla siguiendo ciertas le79s diallotioaa, que hay una necesidad inma

nente al movimiento en desarrollo de esa realidad, ne pudo advertir que au 

esquema diallctico repite en el fondo ese esquema de valoraciones binarias 

constitu!do por opoaicionea tales como arriba-abajo, bueno-malo, y que lue

~ a~ formular!an m4s-abatractamente en tl:rminos de sujeto-objeto, ouerpo

alma,. munde>-raz6n, aer-no aer, verclad-talaedacl, libertad-neoeaiclad, etolte

ra. Lo que noa propone la diallctioa ea una oomprenai6n esquem4tioa del mun

do tan antigua como puede ser la luoha del bien contra el mal, lo positivo 

contra lo negativo. De la misma manera que la tradici6n judeocristiana a1m

boliz6 el dinamismo del mundo con la batalla del aro4ngel Tt,iguel contra el 

dra~n (o tambitfn la desobediencia de Ad,n y EYa que da origen a la hiato

ria de los hombrea), para Hegel la historia y su progreso ser!an impoaiblea 

sin la negatividad. 

lle esta forma, Hegel clausura, veinticuatro siglos despuls, el ciclo 



-34-

que abriera Plat6n en torno al problema de la salud del alma. Ellos son los 

extremos -principio y fin -de un larguísimo periodo que hubo de caracte

rizarse por la similitud en el modo que dicho problema fue planteado, dis

cutido, interpretado, y supuestamente resuelto. El primero instaura dentro 

de la filosofía la creenoia en una dualidad de mundos y, en oonaeouenoia, 

el dualismo entre el alma y el cuerpof el segundo se impueo la tarea de sub

sanar la grieta, la dialocaci6n que el primero inventara. Ea verdad que He

gel nunca se refiri6 al alma ni ee preocupcS por ella como las fil6sofos hi

cieron de manera eXplfcita desde Plat6n hasta Descartes. Eso ea lo menos 

significativo, pues sabemos de sobra que las terminologías se truecan, loa 

vocablos ae modifican y loa nombres oabian de una 11poca a otra. A pesar de 

semejantes. variaciones, el conoepto general de "paiqul" (en los griegos), 

"alma" (en la filosofía medieval), o "oonoienoia" (a partir del siglo XVII), 

mda que designar un objeto o una facultad distintiva del hombre, ha expresa

do la dindmioa de una tortuosa relaci6n de lo humano con lo divino que des

de sus orígenes ha sido bastante problemdtica, y·ou.voa elementos han sido 

siempre antag6nicoa. 

En el lapso de eaos veinticuatro sigloa, cada autor ha buscado la for

ma m4s viable de reati tuir la pl1rdida que repreaent6 para loa hombres el ha

ber sido expulsados del paraíso, pl1rdida que padecen de.ade el cmienao de 

eu historia. Algunos han creído resolver la escisi6n de lo divino 7 lo hu

mano postulando la exiatenoia de un mundo al que loa hombrea podr4n regre

sar algdn dfa para connvir nuevamente al lado de Dios. A eate tipo de so

luoi6n ae le ha denominado trascendencia, esa suerte de trance inm6ril del 

que nos habla Jacquea Pr'vert en su libro Speotacle1 "Il y a des gens qui 

dansent sana entrer en transe et il y en a d'autres qui entrent en transe 
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sana danser. Ce phfnoune s•appelle 'l'r&IUloendanoe et dans nos ~glona il 

eat fort appr4ci1"26• otros, -sin embargo, no ae oouparon o no quia1U'Clft 

oouparse del problema por considerarlo ID'l& cuesti6n irresoluble y sin ea:pe

r&1111a. ~lvo eaaa excepoionea, el cDDjunto de la filosof!a oooidental 88 

asemeja a una cr6nica en la que 88 noa relata o6mo han sido sentidas, vivi

das 1 experimentadas a trav•s de la historia las conaecuenoias de esa sepa

raoi6n. Es tambiln una bi t4oora escrita en el destierro que deja transpa

rentar una cierta melancolía y·nostalgia. 

Ea indudable ~ue a Plat&l •• debe que la aalud haya ingreaado por pri

mera 'Vez al oampo de la reflexi6n filos6fioa, ya que con 11, la salud se 

convirti6 en la preocupaci6n medular de la filoaof!a en el momento que se 

pens6 que el alma se hab!a separado de lo divino, perdiendo aar su poaici&l 

privilegiada anterior. la claYe para comprencler en qui sentid.o la aalucl ae 

torna problem4tica 1 por qui habría de oobra:r tanta importanoia se looaliza 

en el pasaje del d1'logo ~ sobre el r.ii to del auriga.27• Aparte de lo que 

representen en el contexto global de la tilosof!a de Plat6n el cochero y 

los corcelea, lo que aquí nos interesa señalar ea que en relacicSn a la "oat

da" dsl alma, a la filosof!a ae le adjuclio6 una funcicSn terap4utica meclian

te la cual, y s6lo mediante ella, el alma puecle recuperar sus propiecladea 

que antes hab:[a perdido. Para Plat6n, al igual que para el cristianismo, 

la "ca!da" simboliza la aeparaci6n clel hombre respecto a lo divino, y a 1111;!: 

tir de esa creencia fue gast4ndose la idea del alma o de la conciencia .!!!

.!!!!!!• En realidad, la oura que proporciona el ejercicio ele la filoaof!a 

consiste en la re-uni6n de lo divino y lo humano. Si bien ea verdad que 

Plat6n intent6 resolver ese problema lleyando al alma hacia lo divino, ha-

cia arriba, y por tanto, de mi modo trascendente, la soluci6n que Hegel le 
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da prooede a la inversa, aunque no por ello totalmente distinta, pues re

produoe con exactitu1l la imagen de la "separaoi6n", del "desgarramiento". 

la filosofía hegeliana tambUn t.iene una :funci6n curativaa curar a la con

oiencia desgarrada de su esquizofrenia. Reconcilia así lo que :¡,areofa irre

conciliable 7 unifica todo lo que con anterioridad estaba dividido, el ob

jeto y el sujeto ( s6lo existe un objeto .l!!:!:!. una conoienoia), el mundo tra.! 

candente y el mundo real (autoconciencia wliversal), la voluntad subjetiva 

y la voluntad objetiva (el !!stado). Pero la ::Jran Reconoiliaoi6n que Hegel 

lleva a cabo ea el traer a Dios hacia el hombre, la cual culmina con un ac

to inverosímil, l>ios hecho Hombre :, el Hombre hecho Dios. Porque el hombre 

de la dial~ctica hegeliana es aquU que ha suprimido su alienaci6n. y reem

plazado a 'Dios en la medida que ha recuperado su propiedades tanto divinas 

como humana..,. Cuando Re~l sostiene que la negatividad es "la oonaenaoi6n 

7 esencia del todo"28, con esto quiere decir que se consena a Dios en el 

hambre, o sea, que el ser geúrico del hombre ae deitioa 7 se le consena 

en relaci6n a lo divino, poniendo en n lo esencial de Dios como atributo 

definitorio de lo humano mediante un ardid, no de la astucia de la ru&l, 

sino de la as~ucia del propio Hegel. 



V 

Algo que oontinda aorprendUndonoa h07 en día ea el aoopio monumental, 

oonoienzudo, que Hegel elabor6 de nuestra oultura y sus avatares. En aua 

manos, el material deparo y ca6tico de que ae compone la historia de la cul

tura ae vualve lldctil 7 ordena.do. C&da uno de loa sucesos oourridoa en el 

pasado gana una signiticaoi6n especial en la medida que el Sistema los com

prende y los explica, pues aln en, permanecerían en el anonimato y deapro

viatos de toda identidad. 

ffegel supo reconocer en su obra la cumbre de un saber qua siempre de-' 

ae6 ser omnicomprenaivo y abarcar la totalidad de la historia ain parmitir 

que ningdn detalle, por mínimo qua tuera, se le escapara. Mas estaríamos en 

un error ai pans4ramoa que el Sistema hegeliano analiza la historia de un 

modo a priori. Por el contrario, ha logrado comprenderla y ha entendido la 

necesidad inevitable de su itinerario s6lo al final de una determina,cia ex

periencia. la voluntad de Hegel se ha impuesto al desorden una vez oonolut

da la experiencia que vive la conciencia en su desgarramiento, 7 no antes. 

Procede entonc,es a ejecutar algo similar a un juicio sumario de la historia 

sin temor a oometer pre-juicios, observando hacia abajo, hacia loa aconte

cimientos que ~ron configurando el trayecto de los pueblos y de la huma

nidad entera, desde un punto luminoso que sirve de gula segura 7 reconfor

tantea la oonoiencia desgarrada durante su recorrido a lo largo del proce

so hist6rico del Espíritu. Wo obstante, a la altura que 1fegel instal6 su 

sistema tiloacStico, apanas pudo paroibir que ese saber absoluto, al tunda.

mentar y justificar tanto la identidad Hambre-Dios como el est.ablecimientc 

detini tivo del Eatado-nacicSn o Estado de l>ereoho, aniquilaba ulteriores po-
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sibilidades del devenir de la historia. Con el ~stado-naci6n, segdn Hegel, 

la conciencia llega A la dltima etapa de su itinerario. En ella consigue 

la i:~ualdll.d absoluta del ser y del sf mismo, igualdad ,:¡ue luego de apare

cer dentro del desarrollo tenomenol6gico del Espfritu como un problema a 

resolver, se halla ya superada en el pensamiento especulativo que el l!!!! 

nosotros expresa. Jle aqu! que la ti losoffa hegeliana pueda señalar cu41 ha 

sido la finalidad de la historia, en qui rireoci6n se ha desarrollado, y 

cu41 ha sido su objetivo. Pero nos resistimos a aceptar que esa tilosot!a 

incl1.11a en su ezposici6n sistemitica toda la historia. 

¿Eziste acaso otra historia oontrapueata a la historia que Hegel des

cribe? ¿3erfa lfcito poatUlBr una infundada •tmultiplicaci6n da historias"? 

Al hablar de~ historia o de~, tan ·a6lo suaerimos que son fac

tibles mdltiples perspectivas, es decir, diferentes puntos, 4nguloa, dis

tintas altitudes y profundidades desde las cuales la historia es contem

plada. La perspectiva hegeliana de la historia, como tal, es solamente.!!!:!! 

perspectiva posible entre otras muchas. A causa de esto, la historia a la 

que se refiere Hegel, y la dnioa en la que el 1istema se muestra interesa.

do y que desg~oaa, ea aquella que enouentl'll su resoluci6n en el binomio 

P.011bre-Dios. Ray otra, sin embar~1 la l;listoria que representa Prometeo. 

Qomo ya_hemos visto, la rebeli6n prometeica enseña a loa mortales que su 

ezistencia no neoeaita de loa dioses, 4ue pueden vivir independientemente 

de ellos sin tener que recurrir a lo divino para aseRUI'&r su subsistencia. 

El dlbil lazo que un!a a los mortales oon los dioses queda roto para aie

pre en el instante que Prometeo roba el fuego a loa dltimos y ae lo entre

gil a loa primeros. Es indudable que ese hurto ha sido sacrílego, y de ese 

aaorilegio los hombres participan activamente. Con su acci6n han alterado 
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el curso de su destino, pero aceptan de buena gana las oonaecuenciaa que 

semejante acto va a acar:rearlea1 la soledad, el sufrimiento y el dolor. 

Por consiguiente, la hiatoria que la rebeli6n de Prometeo encontrad~ loa 

dioaea simboliza nunca se resuelve, ni en un aentido hegeliano, ni en nin

-'tWI otro sentido. 

1m cambio, Hegel define lo humano mediante atributoa que aon oaraote

r!atiooa de una naturaleza divina ( conciencia abaol~ta de d, racionalidad, 

homo~neidad, etcftera), al mismo tiempo que ve en la uru6n de aaboa el fi

nal de la historia. Tal vez la implloaci6n 11,a reinante de la unidad del 

Eap!ritu Absoluto sea que la historia -patrimonio del Siatua -ea 1D1a hi,! 

toria c-¡qoa personajes son meraa entidad.ea abstractas, meros conoeptoa y 

prototipos que actdan en un espacio indefinido, vago, et,reo. La historia 

de esos personajes fantasm~rioos es, por ende, una historia prototípioa 

y abstraota. Del mismo modo que loa mortales que apoyarcm y secundaron la 

rebelión de Prometeo est4n obligados a asumir las conaecuenoiaa de su acto, 

as! tambitln el Hombre vuelto dios de al, el Ciudadano complacido del Eat ... 

do universal y hom~neo, debe asumir las consecuencias de la Armonfa Re.,_ 

lizada. Ahora, como ser :!&~rioo y coa.o autoconoienoia universal, el hcn

bre se torna imperso~al. Ese ea el precio que tiene que pagar por su uni

versalidad y su objetividad. 3u rostro singular se hace difuso, su fison~ 

m!a espec!fioa va desvaneoi,ndose poco a poco hasta quedar reducida a un 

puro concepto de igualdad representada. 

No tardaron en suBCitarse las controversias en torno a la diviniz ... 

ci6n i!el hombre que Hegel hab!-a llevado a cabo. M&rlC, por ejemplo, aunque 

no pudo deshacerse de una cierta filiaoi6n al pensamiento begeliano, se pr~ 
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puso invertir el prooedimiento de la dialfotioa, esto as, no partir de los 

reflejos ideol6gicos, sino de la historia real -producto del ''hombre de 

carne y hueso" -can el prop6ai to de fundamentar loe prinoipios de una so

oiedad que permitiese a loa individuos realizarse como ser scoial y ser na

tural, como esencia y e~ietenoia29• Kierkegaard, por su parte, busc6'una 

ruta diferente a la que la ti losofia hegeliana se habla consagrados el lle

gar al ser subjetivo. Sin embargo, de todos loe fil6e6fos del siglo XIX, es 

Nietzaohe quien con mayor fuerza arremete contra esa concepoi6n de la oultu

ra que tuvo su miximo exponente y baluarte en Hegel. lietzsohe no se conten

ta con atacar zonas periffricaa. El blanco al que se dirigen eue f'uribundoa 

·ataques es el mftodo mismo que propici6 la justificaoi6n racional de la re

uni6n de lo humano 7 lo divino. ~.fientrae que la diallotioa é'a-uñ mftodo de 
1 

coneervaci6n, de re-un16n, de re-encuentro, el mftodo que Bietzsohe propcne, 

la genealogla, propugna por la dieoluci6n de las identidades. Ia genealog!a 

es resueltamente anti-dialfotioa en tanto que quiere nuestra ruptura total 

oon la cultura que oetentcS los valoree opuestos de lo divino y lo humano co

mo una repreeentao16n simb6lioa de su dinuiB110. No cabe, pues, tratar de 

estableoer ee~ejanzas entre una y otra. 

Veamos en el siguiente apartado algunas de sus divergena:t.u. 
i '-



VI 

a) Prooeao z Retrooeso 

Hegel interpreta la historia baa'1ldose en laa miamaa premisu que am

gieron oon el oriatianis1101 la hiatoria OCIIIO \DI estado de deagarramiento en· 

el que ae purga una oondena30• El tieapo anterior a la "oafda" de loa hom

bres a la tierra y su separaoi6n de lo divino ea \Dl tiempo ahiat6rico de 

inocencia que, deapula de perderse, volnr4 a ser recuperada •. Ea el tiempo 

de Ad4n, del parafso, oomo tambiln lo ea de la Idea que no ha salido tue:ra 

de s:I misma. Hegel se encarga de haoer de la hlatoria un prooeao, no ezen

to de dif'ioultades, en que la oonoienoia humana recupera paulatinamente su 

identidad. Ra tabifn el prooeao del Eap:lritu ·que se deaenvueln siguiendo 

un esquema de tres instanoiaa1 afil'lll&Oi6n, negaoi6n, negaci6n de la nega

ci6n. La dltima de ellas ea el momento en que se recupera todo lo positiYo 

del prooeao.a la vez que todas lu contradiocionea quedan en def'1nitiva su

peradas. T apegllndose a este esquema, Hegel deaoribe el de~arrollo del Ea

p:lri tu que, a nivel de la15!!!!, se ezpreaa en tfrminos de Idea - Ratur,! 

laza.- Eapfritu Absoluto, 7 al nivel f'enomanol6g1oo (hist6rioo), tiene su 

correlato en el "ser en sf" -. "aer para otro" - "ser para a!'". 

El desarrollo del Ea¡:,fritu ea dialfotioo, lo que signif'ioa que ea pro

gresivo. La verdad que estaba latente al prinoipio no se manifiesta expl:1-

ci ta ni sabida sino hasta el f'inal. De aqul que la diall!otica hegeliana ea 

fundamente en la idea de que la historia prog1'9Sa hacia un determinado f'in, 

que mejora en la medida que asciende. El conoepto DiiBIDo de "desarrollo" que 

Hegel atrib~ al Esp!'ritu 7 a la historia -lo que suoede desde el siglo 

XVI -implica la noci6n de un progrese que nos ayuda a uplioar si tuaoionea 
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pretfritaa, presentes, e inclusive futuras. b'n esta forma, Hegel ha creído 

que la historia progresa, ya que la interpreta. oomo si cada una de sua eta

pas hubiese sido cualitativamente distint~ a las anteriores, o sea, cuali

tativamente mejor. A fin de cuentas, Hegel calcularla bien lo que en el ,n
timo momento dial,ctico -la negaci6n de la negaci6n -debía ser recuperados 

la identidad de lo humano y lo divino, pero ahora reali~ada dentro de la hi,! 

toria, que s6lo la diallctica pueda hacer posible. 

La F,enealog!a, por el contrario, desconfía de cualquier progreso. Tan 

vilido as supor.er que la historia ha progresaio como suponer que no lo ha 

hecho, porque nada hasta la fecha puede pro!,ar que h~ya habido un progreso 

cualitativo de la historia a la manera en que lo pens6 Hegel. La genaalo~a 

no vacila en optar por lo segundo. Desanda el trayecto de la historia, re

gresa sobre los mismos pasos dados, sobre las mismas huellas. Intenta un 

"regreso" para desenmascarar el origen de una mentira y no de una verdad, 

sin que er;to nos lleve a pensar en algo parecido al retorno al hombre natu

ral a inocente de la prehistoria que Roueaeau quería. -~en se atreve a de

sandar el camino de la historia y de la cultura ea un hombre meticuloso, 

nada ingenuo, . descreído, agudo. !a el hombre que no traga ningi!n bocado sin 

Antes haberlo rumiado, digerido, y que Nietzsche simboliza con la figura 

del hombre subterrdneo31• Este hombre rumiante sabe cavar, horadar, sabe 

auir.er¡p.rae en la profundidad sin asfixiarse1 ea, en todo caso, un persona

je anti-hegeliano. 

Junto a la idea de un progreso hist6rico, la genealog:[a tampoco oree 

en el hombre-conciencia-absoluta de la diallotica. Piensa que esa olaae de 

hombre no os verdaderamente la meta que la historia ae fija. A ese hombre 

sin fisonomía propia, pues ha cre!do recuperar sus atributos af'andndose por 
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emular a Dios, Nietzaohe antepone la tigura que Zaratustra predica al co

menzar su descenso hacia los hombres. "Yo os enseño el superhombre. El hm

bre ea al~ que debe ser superado. ¿.¡uf habfis hecho para superarlo?1132• 

Justamente una de las primeras enseñanzas de Zaratuatra afirma que el h0111-

bre no puede ser finalidad de ar mismo ni puede aer la auperaoi6n de al mis

mo en cuanto que "es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre". 

Por este motivo, el superhombre se detine oomo una nueva manera de sentir: 

otro sujeto que el hombre, otro tipo del tipo humano. Una nueva manera de 

valorar• no un cambio de valores, cambiar lo bueno por lo malo o viceversa, 

ni una perrnutaoi6n abstracta oomo la cllalctotioa lo ~aoe, sino aquello que 

netzaohe denomin6 transvaloraci6n de loa valores, ea decir, ni lo divino 

ni lo humano. Una nueva manera de pensar, otros predicados que difieran de 

lo divino, porque lo divino conserva al hambre que tiene a Dios como su 

atributo esencial. En consecuencia, el espíritu hist6rico impllcito en la 

1eneal~a, a diferencia del Eapfritu Absoluto de Hegel, averigua las oon

dicionea en las que nacieron loa reapeotivos valores de lo bueno y lo malo, 

de lo humano y lo divino. Es el esplritu que se hunde, que va hasta el ton

do, y no un espfritu aireo que deambula en laa alturas, 

"¿Soy yo un 1nveatiga4ol'? !rita esta palabra ••• 

Solaaente BCV' pesado ... muchas libras. 
Por eso caigo, caigo oontinuamente 

y por fin llego hasta el toncto1133• 

b) Genealoda y 3entido 3uprahiat6rico 

J.a ,genealogía ranpe definitivamente con ese procedimiento tan uaado 

por la hiatoriograffa del aiglo XIX que oonsi~te en introducir un punto de 



vista auprahist6rioo desde el cual se oontempla lo que Hegel oonrino en 

llamar "la totalidad de la hiatoria"34• lnoaraado en eea odapide, Hegel 

juzga la historia como una totalidad circular 1 oerrada donde tocloa loa 

aoontecimientoa pasados adquieren, tarde o tnprano, la forma de una re

conci llaoi 6n. Interpreta de ese modo el CUl'IIO de loa euceeoe con una mira

da eoaegada y teleol6gioa de fin de m'Ulldo. Comrencido de eu altura, no 

puede evitar el manipular la hietoria omo si lata tueee un eapeot~ulo 

de trterea, un teatro de marioneta•, cuyo hilamen jalone& deede arriba por 

encima del escenario hiat6rico 1 en el que loa personajes cantan, bailan, 

sufren, lloran, hablan y act'l1an con una voz representada que no ea mis que 

la voz del fU6ao:f~ventrUuoco. Si Hegel se empeñ6 en juzgar "objetivaen

te" la totalidad de la historia desde esa perspectiva suprahiat6rioa que 

es el :para nosotros, se debe a que supuso la eternidad de la verdad 7 una 

conciencia que conseguirla, deapuls de todo, peroaneoer Hética a a:r Jlia-

ma. 

Lo que la genealogía se propone ea introduoir en el devenir aquello 

que se creía inmortal, duradero, pel'111811ente35• Invierte aal la·relaci6n ea

tabl,cida entre la aparici6n de un suceso y la supuesta necesidad de una 

oontinuaci6n pro.~siva a lo largo de un determinado tr~oto. ~ientraa que 

la tradici6n historiogr4fica, de Vico a Hegel, intent6 desaparecer la par

ticularidad del suceso al sumarlo a una continuidad a la vez ideal 7 telee>--

16.ltica, creyendo en un encadenamiento natural al movimiento de la historia36 , 

la 1J9nealoitfa, por su parta, pone en relieve lo singular, lo partioular, lo 

individual y dnico del suoeso, al grado de concebir que las tuerzas aotwm

tea dentro de la historia no se comportan como si pudieran ver en la lejanía 

lo que lea a~rda. ·1.as fuerzas que la genealogía toma en consideraci6n ao-
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tikn conforme al azar de la lucha, y no bajo un patr6n de comportamiento 

previsto de antemano, ni mucho menos siguiendo una mecánica de permuta

ciones diallcticaa37• 

Pero la genealogía no se limita exclusivamente a invertir el hilo de 

necesidad que la historiografía tradicional supuso inherente a la historia. 

Tambiln invierte la relaci6n entre lo pr6ximo y lo lejano que esa historio

grafía estableciera, terminando por sucumbir frente a su perspectiva supra

hist6rioa al convertir la historia en una metahistoria y lo hist6rico en 

metahist6rioo. 1'le ahí proviene su costumbre de mirar desde arriba, desde lo 

m4s alto. 1u criterio para valorar los hechos no es otro que la.altura 7 la 

contemporaneidad. Con 11 mide la grandeza del pasado y la luminosidad de ca

da lpooa. La genealog!a, al contrario, obeel'V'a desde mils oeroa, haciendo de 

lo lejano y lo pr6ximo simples posiciones estratlticas 7 no un modelo inmu

table de valoraci6n. Se decide a favor de una nueva 6ptica al optar por la 

perspectiva de la serpiente. Incrfdula, suspicaz, se adentra en las lpocas 

antiguae o en el presente siempre sospechando. Su retina tiene la increí

ble facilidad de acostumbrarse pronto a la penumbra del subsuelo, a la os

curidad de "l~s bajos fondos", pudiendo ver claramente a lo que una mirada 

miope parecer!& pura vaguedad de contornos. Por consiguiente, no represen

ta ning6n problema para ella modificar su "rfgimen dietUico"1 el ojo que 

suele mirar a lo lejos se estuerza asimismo a mirar lo cercano, lo contea

por4neo, lo que le cirowda38• La serpiente 7 el ~ la -loe animales h~ 

rilldicos de Zaratustra -simbolizan en buena parte la eatrateg.l.a geneal6-

gica. 

e) 1'!emoria l OlYido 
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Valilndoae de eaa perspectiva euprahiet6rica a la que antes hicimos 

referencia, Hegel llega a la oancluai6n de que el reino del Espíritu -la 
1 

un16n de El can la naturaleza -ea el tin teleolagtoo del mundo. En eu for

ma m4e pura y m«e abstracta, este fin ea la Idea, el pensamiento, que tie

ne que desarrollarse ~uego en la Naturalesa 1 despule en el Espíritu Abeo

luto, deeplelI&ftdO aer el contenido eeenoial de la historia, la libertad hu

mana en la que el sujeto ea igual a la Yoluntad W'livereal. El Eep!ri tu es 

Absoluto porque es activo y pensante. Ea conciencia 7 objeto de su oonoien

cia. No edlo sabe de sr mismo, sino sabe que como oonoiencia 7 como objeto 

de ella es inseparable. El saber es, pues, su forma 1 eu aotividad39• Ea El 

su propio centro de irradiaci6n, ya que su sustancia ee la libertad que con

siste en residir dentro de et mismo sin depender de algima otra oaaa, tal 

como sucedía en el momento de la cultura, donde la experiencia del Espíri

tu era la alteridad de un mundo exterior opuesto a a·11 mlDldo interior. El 

S~píritu se hace Absoluto cuando·ha superado eaa alteridad por medio de eu 

actividad. F.l mismo es su comienzo 1 su final. La identidad del Espíritu 

Absoluto consigo mismo es, por ende, el pimto de partida 7 de.retomo de 

la historia. 

La superaci6n de la alteridad, de ser otro y no ser idtintico a s! mis

mo, posee en Al contexto de la filosofía hegeliana un significado preciso 

que no deja lu~ar a contusiones. _Superar significa conaerYar, recapturar 

lo posi tivc 'lue no se pierde durante el desarrollo cualitativo del proceso 

en el que van confi~ndoae los diferentes momentos del Espíritu. Esta can

servaci6n de lo positivo implica, antes que nada, la conaervaci6n de una 

cierta memoria, la cual subsiste a pesar del eeñor absoluto, muerte y nega

tividad que impulsan el movimiento de dicho proceso. Tan importante resulta 
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ser la memoria que ella posibilita la historia mi111111. Al llellOS esto se de

d.uoe de aquel pasaje, dentro del pr6logo a la Fenoaenoloda del Esp!'ritu, 

en el que Hegel describe la vida hist6rioa 001110 la paciente asoensi&l que 

va del individuo sin formar hfsta el saber absoluto~º. En realidad, ese 

ascenso es un aoto de rememoraoi&l, dado que el individuo singular interi,2_ 

riza (recuerda) los contenidos o faaes de f'ormaoi6n del Esp!'ritu universal 

que ya han sido recorridas 1 dominadas, lo que lo exime de tener que repe

tir emp!ricamente oada \Ul& de las etapas del trayeoto. Es obvio que no ten

dr!& caso que el individuo estuviera obli~o a re-vivir 1 re-pasar las 

distintas fases de ese reoorrido si puede repreaentbselas en la memoria. 

La historia anterior a fl es simplemente recordada. De esta unera, la f'i

losof'!a especulativa levar.ta el vuelo ouando la vida 78. ha transourrido, 

pues la totalidad de ese proceso de f'ormaoi&l del Esp!ri tu uninraal se 

consum~ fuera de la vida 1 de la historia. El f'il6sof'o, quien ha dialeoti

zado l& realidad y se ha adueñado.del saber absoluto, se convierte aa!' en 

mel'loria pura, en puro penaanliento. 

La direcoi6n que imprime Hegel al devenir va de lo ignoto ·a lo oono

cido,. de la ignorancia &1 saber. En su af'é de saberlo todo, Hegel, una 

ves identificado como La V.emoria, se dedica a reconstruir paso a paso el 

proceso de formaoicSn del Eap!ritu. 3u sistema filoa6f'ioo ea el testimonio 

de loa amplios poderes que se obtienen mediante una mnemotecnia perseveran

te y ldoida. Acaso podrlamos comparar el proyecto hegeliano de una :reoone

truoci6n global de la historia s6lo con aquellos pro,eotos descabellados 7 

locuaces que Funes discurr!a para sobreponerse al ooio al que estaba f'orao-
. 41 zamente confinado a causa de su nemoria ezceaiva • La memoria de loa dos, 

tanto la de Funes ·como la de Hegel, resulta en verdad prodigioaa. De hecho, 



son exolusivamente su memoria, una maravilla que emplean para matar el tiem-

1!2• Tambiln ambos partioipan con entusiasmo en la inoonmensurable labor de 

re\D'.lir "\D'.I cat41~ mentsl de todas las im4genea del reouerdo". 3in embar

go, 'F'tmes deoide un día no oontinuar adelante oon ese proyecto porque lo 

considera indtil, pero Hegel persiste, convencido de la validez de recapi

tular todca loa episodios de la historia. Al final, su e%oeso de memoria ya 

no ea \D'.la Htraña oualidad que los distingue del reato de loa '1,ombres, y se 

trueca en \D'.I severo padecimiento que aoaba provoo4ndolas la muerte. Ireneo 

Funes muricS en 1889, a decir de Borgea, de una congesticSn pulmonar. Hegel 

el memorioso muricS algunos añoa antes, en 1831, absorto en aus reouerdos 

·mientras la vida tranaourrla por debajo. 

11 oontrastamoa la posici6n de Hegel oon la de Nietzsche, vemos que 

la visicSn dial,ctica llev6 al primero a desear la muerte de la historia. El 

empeño que pone Hegel en demostrar lo qua entiende CCIIIC la necesidad y la 

raoionalidad del movimiento del Eap!ritu, ser!a un trabajo 114s que imposi

ble si no recurriera a una memoria absoluta y totalizante que le proporoi~ 

ne una determinada imagen de la realidach el devenir dial,ctico de la his

toria. Graob,s a eaa memoria absoluta -gesto que ae repite inteminablem9.! 

te sin otra pretenaicSn que reproducirse aegdn el esquema anterior -Hegel 

puede establecer relaciones y puntea de oomparaoicSn entre los diversos mo

untcs del Espíritu, de tal modo que la categoría de la Aufbebung le sine 

para valorar el progreso de la historia bajo un supuesto neoesariot que el 

presente repita el mismo esquema del pasado, el advenir el mismo esquema 

que el antes42• 

En cambio, tenemos que, para Nietzsche, la memoria (uno1ona 0C1110 \D'.I 

- 43 impedimento infranqueable que obstaouliza la vida • No por ello sup~ 



El presente trabajo tUYo su origen en nuestra incredulidad respecto 

a la supuesta tunoi6n "curativa" 7 "salvadora" que, durante siglos, fue 

asignada a la filoaotfa. El historial de ese criterio u la "aalv-aoicSn" 

tan ligado al pensamiento filos6fioo aeg11r11111ente hubo de ser, 00110 bien 

podrfa afirmar Hegel, necesario. Empero, dicho historial ha tel'IDinado por 

oonTitrtirse en un historial clínico sobre la cultura y la filoaotla misma. 

lo hemos pretendido, pues, sacar otro provecho de nuestra incredulidad 

mas que el tratar de establecer el sentido en que, de una ll&llera u otra, 

fi16sofoa omo Plat6n 7 Hegel hablaron de la filosofia 7 de aua propieda

des terapfutioaa. 

J. esta tarea nos hemos a,rooado en el primer capítulo, configurar a 

tr&Yls de representaciones talea oomo la "oafda" del hoabre ó del espíri

tu, la "asoensidn" de la historia 7 de la oul tura, eto., el significado de 

"aalwl" que se ore76 proouraba _el ejeroioio tilos6tioo. Sin •bargo, en el 

H,!Uftdo capítulo hemos expuesto c6ao el diagn6stioo que antes la filoaofia 

dictaminaba aoeroa de lo hmano 7 de la historia H v-oltea ocmtra ella 7 

contra quieneJ la han produoido. De este modo, Nietzaohe nos ha aem.do de 

preterlo, cabe agregar, un ezcelente pretezte para aclarar lo que hemos lla

mada "ouraoi6n de la filoaofia". 

Por 4ltiao, comriem adYertir que en las pr&d.m p&ginaa no se encm

tra:rtl un estudio que deaee ser campleto sobre el pensamiento nietzaoheano, 

ya que, de por sí, nos parece irreductible a una e:dgeaia total 7 absoluta. 

1'o es posible situarse frente a la obra ele Nietzeobe 7 querer conetai:rla an 

su totalidad, como tampoco ea posible mantene:rae distante e indiferente a 

ella, pues aiftlllp:re ae·deaoub:ren pequeffoa reooncoa, oaouroe aoe:rtijoa que 
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moa que el olvido aea una falta de memoria, puea ai ae le considera 7 se 

le comprende aa:r, ae subordina a ella, volvic1ndoae oarenoia, detecto, ne

gatividad. El olvido no ae subordina a la memoria en la medida ele que • 

trate de un tipo eapeo!fioo da memoria que nos permita &timar. el hturo 

y quererlo, no como un modelo del paudo, ni queriendo repetir la praeaa 

que se hace igual a la promesa que se hizo anteriormente, aino o«.o una 

nueva posibilidad libre de toda repetici6n. La poaitividad del olvido ra

dio,¡ en su propia tuerza, esto ea, en ese poder ol•idar que nos anunoia el 

futuro como una nueva historia. Por eao, la capacidad ele olvido ea una ta

cul tad positiva y activa de inhibicidn, un acto de voluntad que significa 

un poderoso querer-librarse, una forma de aelecci6n que permite ingresar 

a la conciencia lo experimentado por el individuo. Sin esta capacidad -

nos dice Nietzaohe -no puede darse ninguna esperanza, ninguna jorialidad. 

y ning&i presente, cosa que acontece con esa otra facultad contraria, una 

auHntioa voluntad de memoria, donde un no-querer-volver-a-liberarse ae 

hace patente al deaear lo que ya antes ha sido deseado. 

De aqu! :¡ue la capacidad de olvido ea la condici6n primordial que sub

yace. a la &tirmacidn nietzaoheana del eterno retorno y lá recurrencia del 

devenir, porque sin ella, el tiempo y la historia no poclrfan presen~e 

como la suoesi6n infinita de instantes separados entre s:r. Inmel'IICls--en la 

temporalidad, el curso de la hist!)l'ia parece transfigurarse en V'.1.,1.ud del 

olvido, parecifndonos entonces una historia dispersa ydisoonflnua. Cual

quier imagen de la historia que el fil6aofc conatru,ye depende· del punto de 

vista que adopte. En este eentido, la perspectiva·geneal6gica, opuesta a lo 

que :ilegel llar.i6 en sus Lecciones sobre la Filosotfa de la Historia Univer

.!!! "el punto de vista actual de la filosof'fa", o sea, el suyo, ea solamen-
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te un pre4mbulo que, luego de seguir el orden de loa acontecimientos que 

la memoria reconstruye tomando como pauta el ·orden y la secuencia de sus 

propios recuerdos, nos conduce a la atirmaci6n del eterno retorno y la ino

cencia del devenir. El olvido se ocupa de contraponer una nueva imagen -

de la dispersi6n, de la discontinuidad y la ruptura de la historia -a la 

im~n trillada de la continuidad hiat6rioa. Esa nueva imagen configura un 

trayecto todavía no allanado, todavla virgen, ya que no quiere volver sobre 

las mismas huellas. As!, olvidando, la historia consigue avanzar. 



Cap!tulo 3egundo 

CURACIOB DE Ll FILOSOl'U 



"Ia flecha subi6 basta una altura de ciento 

cincuenta ~iea por lo menos. Alll, pareci6 

tener un instante de vacilaci6n, pero en 

vez de picar hacia la playa, se inclin6 ho

rizontalmente y entil6 hacia el bosque con 

una nueva energfa. Cuando hubo desaparecido 

detrls de-la oortina de los primeros 4rbo

les, Viernes- se volv16 radiante hacia ~obi,!! 

son. 

-Ya a oaer en las ramas, no la encontl',! 

r4s mts -le dijo Robinson. 

--No volverla encontrarla, dijo Viernes, 

porque fsa no caer4 nunoa". 

r,. Tournier, Viernes o los Limbos del Pa-~. 

"Decir la verdad y disparar bien oon tleobaa, 
fata ea la virtud persa. -¿Se me entiende?• 

F. Nietzaohe, Eoce Romo. 



III 

"¿ ••• hombres que son demasiado orgullosos para sentirse jaml:a reoom

penaadoa y demasiádo serios en su paai6n por el conocimiento y la rectitud 

para tener t~empo y gusto 1ue consagrar a la gloria? A eatoa hombres llama

mos fil6aofos, pero ellos siempre encuentran para si un nanbre úa modeato"1? 
netzaohe caraoteriza de este modo la clase de hombre que organiza y jerar

quiza el saber con arreglo al cual se ha determinado el estilo de nueatra 

cultura. A travla del saber que construye, el fil6sofo ae relaciona de dis

tintas maneraa con la cultura de su tiempo. Es verdad que no cabria imagi

·nar que n puede ser creador de una cultura, puea ••ta es una empresa que 

desborda laa posibilidades de un dnico individuo. 3in embargo, un fil6aofo 

puede decidirse a conservar y proteger la cultura de su !Spooa, o bien, des

truirla, propiciando el advenimiento de una cultura nueva. Un gran nmero 

de fil6sofos anteriores a Wietzaohe optaron, al parecer, por lo primero, 

mientras que Nietzaohe se relacion6 no s6lo con la cultura de au siglo, si

no con toda la cultura de Occidente, optando por lo segundo. 

Generalmente, los fil6aofos se han vinculado con el mundo por via men

.!!!• En '1 han visto un miaterioso signo interrogante que les air,re para 

comprobar hasta qui punto su pensamiento es oapaz de resolver esa auerte de 

crucigrama. Cada problema que les sale al paso lo condensan en una sola res

puesta: el mundo ea un enigma a descifrar. Pero no solamente el mundo, taa

bi!Sn la vida ae presenta aal a sus ojos, como la Esfi~ que revelara a Edi

po su cruento destino. A fuerza de verlo en esa fo:rma, no han podido suetra

erse a la satisfacoi6n que lea produce sentirse los descifradores del mundo, 

conduciendo el enigma al final que suponen oonYeniente, al igual que no pue-
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den evitar pensar que semejante trabajo eat4 reservado a alguien tan afor

tunado y sagaz oomo ellos. Asf han ejercido los fil6aofoa sobre el mundo 

lo que Nietzaohe llam6 "la tiranfa del espfritu"18, dej4ndoae guiar por un 

espeotro de su imaginaoi6n que es ese at4n desmesurado por enoontrar la ver

dad de lo enigm4tico. Obnubilados por au voluntad de verdad, ae han sentido 

seguros de poder deaoifrar la finalidad dltima de laa ooaas mediante el au

todeaarrollo de una dial&ctica, sin tener la agudeza sutioiente para darse 

cuenta ,:¡ue toda verdad hasta el momento propuesta no ha sido ds que una 

ocurrencia, un presentimiento, una tesis que de antemano se oree. 'Jua res

pectivas filosotfaa son en ·realidad la juatificaci6n raoionalizada de un 

·deseo oculto, Intimo, :¡ue por no aflorar oomo tal, se torna abstracto. En 

este intento de despersonalizarse :radica la deshoneatidacl de los t116sotos, 

ya que se han aoostuabrado a seguir los lineamientos de au conoienoia que 

no ae atreve a oonfesar el cariz personal de cualquier liyerdad objetiva". 

Sobre todo, la deshonestidad del fil6aoto aiatem4tico consiste en no re

conocer nunca 4ue su voluntad ae introduce en las ooaaa y en el nnmdo, pre.! 

cribUndolea una determinad.a finalidad en la que culmina au voluntad de si,! 

tema. Pero si. loa fil6aofoa han rechazado oon tanta vehemenoia ese cariz y 

ese deseo que aoompaña a la verdad objetiva que pregonan, aegGn el oual con

figuran la eatruotura de su pensamiento, al menos cabe decir que no han po

dido negar su V"oluntad en un sentido, creer que en el mundo h&T una volun

tad, oomo Hepl orey6 en ese querer de todos y de nadie que ea la voluntad 

universal representada en el Estado. 

Fieles a la voluntad de aiatematizaoi6n, la mayoría de los t116sotos 

han repudiado la noci6n de "devenir". El copioso arsenal de conceptos filo

s6ficoa con que han e·xplioado la historia, el mundo, el hombre, la natura-
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leza, les ha sido ~til para petrificar lo real desde una perspectiva de lo 

eterno19• Can la esperanza de sumergirse en lo sustancial y permanente de 

las cosas, se han valido de ese arsenal para no caer en el vfrtigo iUe el 

moviAiento lea prc,yooa. Su voluntad de sistematizar el conocimiento que 

penosamente han acumulado a lo largo de la historia de la filoaofta ae ha : 

traducido en eaa voluntad por alcanzar la verdad del mundo que no descana 

hasta ver edificado el pensamiento en un vasto monumento marm6reo bajo cu-' 

ya 14pida yace sepultado lo vivo. 

Opuesta a la historia de la filosofta que constl'U,1eron aquellos 4ue 

design6 Wietasche como "obreros filoe6ficos", ha, una filosotta futura pro-

. dueto del verdadero til6so:t'o, un hombre necesario del r.iañana, 7 en cuanto 

tal, tm hombre que habri de vivir en contradiooi6n con su presente20• SU 

tarea tendr4 tamb1'n que ser diferente, puesto que loa "obreros filoa6:t'i

cos" se limitaron a reducir loe hechos reales 7 efectivos de valoraoi6n a 

simples f6rmulaa eaquem4ticaa con las que e%plicaron antiguas posiciones 

de valor y c&oo, en su tiempo, llegaron a ser dominantes, institqrfndose 

en "verdades". Sea en el terreno de la 16gioa, de lo pol:ttico y moral, o 

bien ele lo ai-ttstico, Nietsaohe acusa a loa "obreros filoa6ticoa" de vol

ver aprehenaibles todos los auceaos ele la historia. El inatrmento predi

lecto 1ue emplearon tue, sin excepoi6n, el pensamiento. Y en au esfuerzo 

por hacer inteligible el pasado, par acortar la distancia que el tiempo 

implanta entre el curso de la historia 7 la ru6n, obligaron al preaente 

a re-vivir eae paaaelo. Por el contrario, el verdadero til6ao:t'o se anear 

de aeñalar la direooi6n de la historia en el pOl'Yenir. En la medicla que 

"conocer" equivale a "crear", ea fl quien genera los valorea de la nueva·' 

historia. "Compañeros para su camino busca el creador, y no caclberea, ni 

/ 
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tampoco rebaños 7 oreyentes. Compañeros en la oreaoi6n busoa el oreaclor, 

que esoriban nuevos valorea en tablas nuevas"21• Su aoto o:reu.or ea ·un ao

to de 11be:raoi6n que supera la voluntad de verdad ele loa antiguo• t116aofoa. 

Zaratuatra representa dicha au.peraoi6n, ea "la autoauperao16n de la moral 

por veracidad, la autosuperaci6n del aorallata en su antfteaia1122• De este{ 
modo, el nuevo t116soto se sit'da da al1' del bien 7 del ul en el moment, 

que reconooe que no existen hechos morales, que la hiator.la aiama deaaien'fie 
l 

el principio ele una orcleMOi6n aoral del 11unclo, que los juicios aoralea of . f 
religiosos se apoyen en la existencia de entidades fiotioias, OOIO taabir 
reoonooe que la moral no s6lq ea una interpretaoi6n ele oie:rtoa tendmenoa,, 

sino una interpretaci6n carente de honestidd. 

Lo que el nuevo til6aoto orea • al tda igualmente a'8 a114 del bien 7 

del mal, esto ea, su tilosotfa oorresponde a una pr&cima era eJCt:ramoral lle 

la historia nl admitir que la no-ve:rdu ea m'8 importante 7 deoiaiYa que la 

nrdad. Esa nueva tiloaotfa aign!tioa haber puesto en entredicho loe valo

rea que se consideraban sagrados, haber cueationacloel valor de la Yerclad. al 

preguntarse por qui la verdad a de ser preferible para la vida que la no

verclad, la oerteza preferible a la inoertiduab:re. Ella supera, pues, el pro

cedimiento de la moral de Oooiclnte que ha consistido en confrontar un.,.._ 

lor determinado con su contrario, manteni,ndolos equidistantes, antit,tioos, 

obedeciendo a una l6gioa que ha tenido su oltmu· con lo que los t116aofoa 

han llamado ''verdad". Ser-no ser, conoienci~orporeidacl, bonda4-maldacl, 

son algunas parejas de oposiciones de ese esquema bipolar de valoraoi6n. 

En base a '1, loa til6eotoa han justificado la creencia que la oonoienoia 

ea el ndcleo esencial del ser humane;,, la Ulli.dacl indivisible del organismo, 

porque es etema e indeatruotible. Ran estado tan convencidos de que ea lo 
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m4a originario del hombre, que muy pooo ae han esforzado por adquirirla, 

dando por evidente que la verdad de los "heohos objetivos" '11nioamente po

d:[a aer captado a t:rav•s de ella. De su voluntad por la verdad han deriva

do su confianza en que la oonoienoia ea libre para oonooer, que no eat4 su

jeta a ooeroionea ni deaeoa, sin reparar siquiera que la voluntad de verdad 

presupone tma te de oar4oter metat!aiao, lo verdadero debe aer esencial e 

inmutable. Mediante su voluntad de verdad, loa til6aotoa han pretendido ha

cer creer que au mcftodo y aua reaultadoa "brotaron" del mundo, auprimi,ndo

ee a ar mhmos de su propia o'b:ra. Pero eaa falsa objetividad ea una absurda 

jaotanoia. Nadie buaoa algo ain tener, al 11enoa, por_ remota 7 vaga que aea, 

una idea de lo que quiere enoont:rar. "To aoy el primero que ha descubierto 

la verdad, debido a que he aido el priuro en sentir -en oler -la mentira 

oomo mentira1123• 1A mentira ele la verdad, la verdad 001110 mentira, ea lo que 

ae esconde cletr'8 del saber racional que loa fil6aofos han oanatru!clo. 

A medida que ellos tuvieron mayor te en que la objetividad de su cono

cimiento e:ra posible, fueron f'omentanclo la dialooaoHn del mundo 7 del in

dividuo a partir de ese complejo ele tensiones entre valores opuestos. Valif.! 

doae de la opoaioi6n conaienoia-ouerpo, justificaron la supremao!a del saber 

racional, aa! 001110 ae valieron de la opoeici6n :realiclu-aparienoia para ha

cer legitimo el ori terio de verdad en el que au aaber ae auatent6. En efec

to, los til6sotoa no han eaoatimado ningdn esfuerzo para reiterar una y otra 

vez el antagoni•o entre lo real 7 lo aparente, deaisnaoionea que les han ai

clo '4tilea como par'11etro reg11laclor llel conooimiento, y en baae a ellas, han 

trazado la linea divisoria de lo verdadero y de lo falso. Su preferencia por 

la "realidad" ha calmado en buena parte aua inquietuclea, pareaUndolea un 

oonoepto de suyo evidente. Dentro de lo que entienden por "real" se han aen-
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tido como en caaa, seguros 7 o&aodos, i1111unes al grue peligro que sipiti

car!a viTir en 1Dl mundo •aofo de verdad cuajado de tantaaagorfas 7 acnb:ru 

inasil>lea. Sin embargo, no en pooas ooasiones su oontiansa en lo "real" se 

ha Ti.ato amenazada. Pasando por periodos de angustioaa dubitaoi&a, de moles

ta inaeguridad, de reoelo oantra el 1111ndo que deja de ofrecerles garantfu, 

han adoptado una tranoa actitud de def~aa. Incridulos; oonTienen en ressa,

ardarse baj01 un esoeptioiao aet6clioo que loa pl'ff8lldd de oualquie:r eqaño, 

para luego •e eaa saludable prevenoi6n lenza:rse a la oaza de nuens oerte

zas. Varios episodios de la filosofia •e Oooidente han girado en tOl"llo a la 

desoontianza de loa ti 16aotos hacia el aundo, es decir, en torno a la estera 

alucinada de la parano1a24• 

Los ori terios para discernir lo real de lo irreal --ori terioa que san 

tambUn de valoraoi6n 7 no s6lo ep1atemol6gl.ooa -ae han auoedido unos a 

otros aegdn las prediapoaiciones, incluaive aegGn loa gustos 7.mardu ~ 

pias de la perspectiva en boga, sea lata idealista o empiriata. Toüda en 

la actualidad no acertamos a responder definitivamente a la pregunta ¿qui 

es lo real 7, por conaiguiente, lo verdadero? In el peor de loa oaaoa, eaa 

falt!!,, o mejor dicho, esa impoaibilidad por alcanzar un conaenao 0011'1n en 

el que se Ullifiquen loa distintos cri terioa de verdad basta ahora propuea

toa, lejos de deailusionarnoa, nos ha vuelto suapioacea. Pero ¿aoapeohar de 

qui? Del valor de la pregunta por lo real, del oonoepto lli•o de "realidad"J 

en otru palabraa, aoapeohar del valor de una antitJU& soapeoha, pues el va

lor de cualquier tiloaofta, oreemos, depende del valor de nrdad que postula 

y que ea correlativo a su repreaentacidn (concepto) de lo real. De esta to-r

ma, lo que se cuestiona es el valor de sus re:preaentacionea1 de aua ignes. 

Platdn no solamente fue el primer penaador que babrfa u prooluar dn 

reaervaa su desconfianza hacia el mundo aendble 7 oorp6Z'eo1 tubiln fue quien 
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dio origen a la equivalenoia de loa t,rm.nos "real" y ''Terdadero". 'l'oda la 

tiloeotfa plat6nica descansa en la aoapeoha aoeroa de la veraoidad del mun

do, la cual motiv6 la aparici6n del concepto de una aet ... phrie, realidad 

m4s all4 del devenir que es inteligible a la raz6n y, por tanto, mucho m4s 

confiable. Plat6n sostUYo que a travls del ,!2!! el aujeto oonooedor pod!a 

vincularse oon el ser verdadero de las ooaae, de donde se deduoe que el pro

blema de la verdad aerfa, al parecer, 1D'l problema de pro:rlmidad 7 diatanoia, 

bien ae trate de una prmcimidad perdida o de \Dl& proximidad recuperada. C1Ja!! 

to m4s ceroa se est4 de la Idea, se est4 m4s oeroa de la verdad. 

De cualquier manera, el ori terio empleado por Plat6n para delimitar lo 

real de lo fictioio, la meta-:phYaie de la.&!!!, el mtm.do idltioo del 'l'opos 

Uranos del m'ID'ldo de apariencias, ea un criterio epiatemol6gioo, ontol6gioo 

y moral, 7a que el alma que ha conocido la verdad permanente de loa objetos 

ea tambiln buena 7 Yerdaclera. El mundo que Plat6n noa presenta ae ha jerar

quizado y valorizado oonfoi,ne a eate ori terio triple que consigue identifi

car el valor moral "bueno" oon el valor 1'Yerdadero1125• Su aoapeoha que tenla 

el prop6sito de lograr esa identidad es por fin superada al asignar al alma 

el valor de ''Terdad". Ro obstante, el dualismo psiq;uf-aoma, ademja de ser el 

f'ID'ldamento que Plat6n estableoi6 para clisoernir lo verdadero de lo falso, es 

tm. intento desesperado por sobreponerse a la inseguridad sentida trente a un 

m1U1do en morimiento que se 11etamortoaea incansablemente. Aun cuando la Idea 

representa una eaperanaa para el alma que se ha desplomado al mundo de las 

sambras, lo que origin6 esa multiplicaoi6n de mundos que ha sido uno de loa 

aspectos m4s criticados de la filoaoffa plat6nioa, tal ves no se ha percibi

do lo m4a importante, ¿por qui suponer, oamo lo hicieron Plat6n 7 l>eaoartea, 

que el mundo habrla ·de engañarnos? Lo cierto ea que tanto se han aooatumbra-
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do loa t116soto• a confiar que conocer ea conocer lo nrdadero, que han de

diodo el mínimo tle aws energías a reoapaoitar qut podría oourrirlea ai au 

conocimiento tueae wi conocimiento de lo aparente. 'l'odo aquello que ,a han 

catal()6&do indigno de su atenoi&l, lo taleo, lo ap11NDte, lo han ido olvi

dando 00110 cuando aentimoa que algo o alguien nos amenaza, que nos aoeoha 

sin dejarnos en pu, 7 en nuestra huíaa, una vez lejos, IIUJ' lejos, olvida-

11oa de qU, huíamos, quiln era el enemigo que nos asediaba. De hecho, su cos

tumbre por apartaras de lo aparente loa ha apartado taabiln de~ cierta 

curiosidad por volver a preguntarse qui ea la apariencia. Las raras veoea 

que se lo han planteado han resuelto oanaiderarlo oontradiotoria al "ser 

real", seguros de que lo que enuncian sobre un ser o un objeto determiaaclo 

son los predioadoa diatintoa de su "ser aparente". Aa:t ooao no ae han dacio 

ouenta que su voluntad de oonooer la verdad ea un modo de vivir y de act'm1' 

que acaba por hacerlos sentir que no ha7 nada sino ooau verdaderaa, tampo

co han podido peroatarae que una voluntad de orear aparienoiaa acaba haciln

donos sentir que lo Gnioo que e:d.ate es lo que oreamos. T debiclo a esa cos

tumbre, ntmoa han imaginado que su Yoluntad de conocer lo "real" bien poaria 

ser una trampa que les tendiera un travieso y mallvolo demiurgo. 



IV 

La bdsquecla geneal6gioa del sentido de los Yal01'8s 7 el ~alor del sen\ 

tido oonduoe a Metuohe a realizar la or.ttioa al oonoepto "verctat", 7 de ! 
1 

ahl, pasar a. la crrtioa global de la ouUura. De la primera va a surgir la \ 

afirmaci6n de que no existe un mundo objetiYo e independiente ele un sujeto/ 

que1 lo interpreta. "Verdacl" 7 "falsedad" no dependen de la conoordanoia que\ 
i 

un juioi o 11ant1ene respecto ele un hecho, sino que son valorea que se le llan l 
1 
l 

a "•te dltimo, siendo tocio valor 7a una interpretaoi6n. Ho hq oontraatea o\ 

diferencias entre nuestro modo de interpretar el mundo y el mundo mi•o. ~1! 

mundo existe s6lo para el hombre y ea 11 quien le otorga su aenticlo26 , puea-,¡. 

to que lo ve caao un mundo ordenado 7 seleccionado aes,111 las neoeeidadea ex~ 

preaadaa en loa valorea qu'9 le adjudica casi siempre desde un punto de vist; 
; 

utilitario. No hay, por ende, ningdn mundo posible tuera de una interpreta

oi6n dada, a la vez que el llllmclo ea entonoea un 11unclo-relaoi6n, 7 no una en:.. 

ti dad que ae consti tÚ7e a partir de la a111111 ele tocias las perapectiYaa e:de

tentes • 

. Ahora ae entiende que la luoha de las distintas doctrinas tilos6tioaa 

ha sido una disputa entre interpretaciones, deseando cada una de ellas a~ 

piarse ele una "verdad objetiva" irreal. La relaci6n valor-interpretaci&l e~ 

lo que se ha denominado el perapectivia110 de Nietzsche. I11pllca, por una 
; 

parte, que el hombre ve y piensa desde perspectivas clitarentea entre ar, p+" 

otra, que ninguna perspeotiYa tiene privilegios sobre las dem'9. Este per&J 
i 

pectiviamo es el car4oter de la apariencia, o sea, lo aparente 00110 una 11...+ 
.'• 

' nera espeoffioa de aoci6n sobre el mundo que se origina en un determinado j 
centro de tuerza que obra 7 que resiste, viendo lo que le rodea en una pera-
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\ 
pectiva propia de acuerdo a au mo~o de valoraci6n, lo que hace que el tlr- \ 

i. ·¡ 

mino "mundo" se re•uzca a la :¡:,alabra que desi8ffll el jue6o total de eaaa ac- ~ 
~ 

cianea y reacciones particulares de cada individuo en relaci6n al todo. 

Aunado a la imposibilidad de postular un criterio objetivo de verdad, 

tenemos que lo que uaualmer,te se comprende por "entidad" tampoco erlate en 

independencia de un sujeto que valora los ''hechos objetivós". La diversidad 

de perspectivas anula la pretenai6n de un conocimiento universal. De hecho, 

en toda la obra de Nietzsche persiste la r,rrea convicci6n de que la vali

dez del sentimiento tr4gico de la vida consiste en darse cuenta que la vida 

carece de un sentido preestable~ido 7 que el mundo es, por consiguiente, pu

ra vaciedad. A lo que nos orilla el perspeotiviamo nietzsoheano ea lo quepo

dría llamarse la interpretaci6n de las interpretaciones. Esto no alude, en 

nin~ caso, a un mltodo de interpretacUn de la realidad 7 de la oul tura, 

sino a la indetel'lllinaoi6n absoluta de sentido de loa ten6menoa hiat6ricoa 7 

culturales. Con el perspectivismo descubrimos que el ccmooi'miento ea la in

terpretaci6n de otra interpretaoi6n, por lo que no puéde penaarae ocm serie

dad que haya principios metatfsicos 7 generales de aquello ~ue la tradic16n 

filoa6tioa se ha obstinado en conocer oaao un mundo formado por "cosas en 

sf". 

El perspectiviamo ea una de lu partea da importantes de la crítica i 
1 

nietsaoheana a la cultura dirigida, sobre todo, a la concepo16n occidental\ 

de un :nundo regido por la causalidad. 'Rietsache descubre que la causalidad 

nace al pensar una necesidad que va guiando la direcci6n de. un proceso que 

aparece ante nosotros como continuo. De 11 ae aíslan fr8tf11entos entre loe 

cuales ae establece una relaci6n de oauaa 7 efecto. Pero la toma en que 

dicho proceso es pensado no ea m4s que una antropomortizaoi6n que vuelve 

al mundo algo inteligible. 311 el concepto de causalidad el hombre eat4 en-
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cadenado a esa perspectiva, sin poderse liberar de la cadena causal que 11 

mi amo ha conatruído. Por esta ru6n, Nietzeohe atirma que la cauaalidad ea 

una ticci6n que hacemos depender 16,Jioamente de nuestras tiociones. 31 ve

moa que el m1Dldo se muestra bajo una cierta 16gica, se debe a que oon ante

rioridad lo hemos hecho 16gico. No existen cosas discretas dentro de un pro

ceso continuo que estfn separadas y que el entendimiento las relacione ent~ 

ar. El h011bre inventa tanto las causas como las relaciones, los principios,, 
.. 

laa lf!yea, creyendo que el mundo poaee "cosas en s!" que nos otreoen una ser 
nuina explicaoi6n de la realidad. As!, la manera corrien-a de entender la ' .,. 

naturaleza ha sido estrujarla confome a un eaquema tan sencillo como el de; 

la causalidad. Al cosificar las causa y el efecto no ae ha podido reconocer: 

que ambas son ficcion~s convencionales que noa han ayudado a designar ten6-; 

menos, pero que nunca han funcionado para explicar el 11UDdo. 

Ese esquema causal ha sido aplicado tambiln por la tilosot!a al 1~ 

je y a la fomaoi6n de conceptos, suprimiendo en ellos las diferencias in

dividualizadas y dando lugar a una identidad arbitraria. La supresi6Ín de esas 

diferencias espec!ticaa es lo que intenta Hegel cuando habla del concepto co

mo un tercer momento del lenguaje. En 11 se conserva la actividad subjetiva 

de tra~entar el objeto, de analizarlo en sus elementos componentes, adem4s 

de conservar lo positivo del momento inicial que ea el conocimiento de lo 

universal de los objetos. A los tres momentos de la teor!a hegeliana del len

lfl.Ulje oorresponder4n tres instancias, sujeto, o6pula y atributos o cualida

des. Y ea en el ecncepto que se lo1~an concatenar estas tres instancias, lo 

cual se representa por la uni6n indisoluble de los signos. El car4oter abs

tracto de los si~os -piensa Hegel -no puede ser arbitrario, dado que la 

abstracci6n formal no ae escinde del saber objetivo. Por eso, Hegel supone 
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que la palabra que desiP,na un objeto y el objeto mino mantienen \D'1R rela

oi6n esenoial, nunca arbitraria. 

i. importancia.que tiene la t01'111aoi6n del lenguaje 1 la tormaoi6n de 

conceptos en el desarrollo de la cultura radica en el hecho de que median

te e 1 lenguaje e 1 hombre editi ca un mundo paralelo al "mundo real", imagi

nando que hace algo mis que dar d.esignaoiones a las cosas porque oree que 

en el lenr,W1je se condensa un oonooi11iento verdadero al grado que "ahora, 

para alcanzar el conocimiento, hay que ir tropezando con palabras que se 

han vuelto duras y eternas como piedras y es m'9 fioil romperse una pierna 

al tropezar con ellas que destruir una de esas palabra,s1127• Esta ha sido 

la tendencia ~neralizada de todas las ftloaot!as1 postular entidades, pen,

sar siempre en tfrminos de cosaa, y considerar el mundo bajo la caracteri

zaoi6n de conceptos como unidad, identidad, permanencia, sustancia, ser, 

causa, etoftera, nociones que provienen del origen del lenguaje. Con n, 

el hombre descubre el mundo. Asigna a cada objeto una palabra en la que 

propicia una uni-tormidad que considera v&lida y obligatoria, y constru,ye 

objetos que son s6lo ficciones. Parece ser, pues, una costumbre, un hibito 

ineludible pensar el mundo como ai fste estuviera 0011pueato de objetos per

manentes28. Tanto la filosofía como la ciencia no han conseguido escapar a 

la tentaoi6n de estructurar sus respectivos disouraos en base a un conjun

to de juicios que ae refieran expl:l'ci tamente a objetos "reales", indepen

dientes de au existencia de nuestra peroepci6n. Con ellos han querido ex

plicar las regularidades que acontecen en el mundo. 3in embargo, esos jui

cios no explican¡ son "una interpretaci6n y un arreglo del mundo ( segdn no

sotros, dicho eea con permiso), y no una aclaraci6n del mundo',29. 



V 

"Si oenaideraoe el eapejo en af, no 

halluoe ua que lo objetoe que :re

fleja. Si queraoe apocleNl'JI08 de 

esoa objetoe, tomaos a Yer el ea

pejo 7 no -'e. Esta ea la hiatoria 

general del oonooilliento". 

lietsaohe, ~. 

Deatle su primer libro, El lacimiento de la 'l'ryedia, lietzaohe noe 

desoribe el derrotero que habr!a de seguir la intuio16n que loa griegos 

t11Yieron del ten&aeno de lo clicmiafaoo --ezprencla en la tragecl1a 4tioa 

-huta deaembooar en ese tipo de conooimiento racional ou,ro optilliao 

oculta, despula de tocio, la cleaesperaoicSn que se siente ouaaclo obnna 

que la 16gioa que lo impulsa lo conduce irremediablemente a la zona liaf

trote doncle, 11'8 all4 de lo explicable, principia lo inexplicable. Ea vez 
dad que el propio lietzaohe lamenta en su Eneazo ele autoor!tioa, ailadiclo 

en 1886 a la tsrcera edioi6n de esta obra, el "romantioi•o" en que fue 

eeorita a oauea de la taacinaoi&l que ejerciera sobre fl el arte vape

riano. Incluso m4s tarde, en Eooe Ramo, vuel•e a meditar aoeroa de loa 

ecoe que reverberan a lo largo del libro. " ••• desprende 1m repucnate o

lor hegeliano", pues lUetseohe acepta que babia incurrid.o en el error de 

traducir la antftesis de lo dionisfaoo y lo apolfneo al plano de la meta

ffsica, entendiendo la historia cano el deaemrclrtlliento de esa antítesis 

que se resuelve en ID'liclad con la tragedia. " ••• a6lo en alguaaa t6rmulu 

eet4 impregnad.a del amargo perflae oadadrioo ele Sohopenhauer", pues qui-
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so ver en el arte la disposioi6n a resignarse ante lo tr4gioo. 3in embargo, 

Nietzaohe tambi,n reconoce que el aporte fundamental de su primera obra fue, 

por un lado, comprender el fen&aeno de lo dionisiaco en 1011 griegoe, 7 por 

otro, c011prender el fen&neno contrario, el sooratiamo, ea decir, S6orate11 

como el precursor que opuso la racionalidad al instinto, 7 con la victoria 

de la fe en lo racional, el comienzo de la deoadeacia de la cultura. 

Cuando Nietzsche condena la cultura occidental por aer una •cultura so

or4tioa", ae refiere a que en ella siempre ha ido de por medio la actitud 

trente al 11Undc de suponer que al oonooiaiento proporciona al individuo jla

oer 7 deleite, pero sobre todo, la creencia en que la vida era algo que de

bla ser ~ pues simbolisaba un estado de enfermedad. El optimismo de la 

"cultura soor4tioa" naoe a la par del nuevo tipo ele hombre que S6orates re

presentas al hombre racional 7 te6rioo, al fil6sofo O\q& voluntad u saber 

se ha desarrollado al grado qua no le es posible pensar qua la felicidad 

pueda darse sin conocimiento30• M4s a'dn, cegado por ese optimismo, el hoa

bre te6rico est4 convencido de poder stmergirse en las prof'undidadea del 

ser, adjudio4ndoee el derecho, si lo oree necesario, de sanearlo 7 corre

girlo. ii:s indudable -¡ue la mejor leooi6n iue S6orates dio a sus diaolpuloa 

fue la defensa de una jerarqula moral del m-.mdo a trav,a da su vida saori

fioada. Con suma habilidad e ingenio, transforma la incapaoiud de defender 

su vida en una supuesta misi6n divina que U mismo atribuye a su existencia. 

Acepta su muerta pasivamente, pretendiendo demostrar con ello que la racio

nalidad puede otor~r al hombre -.ma fortaleza insospechada. En su bdsqueda 

por encontrar un saber 1ue abarque toda la sabiduría 7 todo el oonooimianto 

de la vida 7 de la muerte, S6crates arriega su vida, perdi,ndola. Mediante 

el aacrifioi-o de la vida, el hombre que ha tenido fe en el pensamiento ra,.. 
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cional obtiene sus propias oonol~sianea a rafz de la enaeñanza aocr4tioa. 

Una, que la muerte es positiva 7 "buena" en tanto .¡ue libera al hmbre de 

su limitaoi6n humana no-natural (corporal>, otra, 'lWt la filoaoffa debe su

perar (rechazar) la vida en la aiua proporci6n que postula un aenticlo tras

cendente de la existenoia, ya que, para S&,rates, en lo 6ptimo de la raoio

nalidad ae encuentra la mhima aapiraoi6n -'e all& del estar murto, el hca

bre fuerte, poderoso, desbordado, 4espufs de la auerte. 

El hombre te6rioo forja entonces un concepto inequfTooo de lo que en

tiende por "conocimiento", gu1'ndose por una voluntad de saber que no es 

rJino un deseo de adueñarse de lo que reconooe como familiar entre el tmul

to de lo extraño que, preci1111111ente al no serle conooidc, le resulta proble-

11,ticc 7 amenasador. Pero no es la voluntad de saber que el hombre te6rioo 

esgrime 00110 principio para lletPr a la Terdacl de las ooua lo que lo moti

va; por el contrario, 1111 el temor que aiente al verae rodeado por lo extra

ño lo que lo impulsa hacia el conocimiento racional. 1u volwtacl de saber, 

en el fondo, una voluntad de adquisioi6n, de propiedad, de orden, de usu

fructo, en la que eat• en juego su vida para alcanzar los beneficios que 

intuye vendr4n can la muerte. Asf, por ejemplo, en su nm,ela Vie:rnea o los 

limbos del Pac!fioo, 'l'ournier nos habla del delirio robinsoneano por imp~ 

tar un orden racional dentro del mundo desoonooido, oa6tioo y hostil que la 

isla 3peranza encarna. "En adelante, duel'III& o ande despierto, escriba o co

cine, mi tiempo estf sostenido por un tio-tac -quinal, objetivo, irrefuta

ble, exacto, controlable. ¡~ hambre siento de estos epttetoa que definen 

tantas victorias sobre las tuenas del mall ~ero, exigo que todo alrede

dor de mi sea en lo sucesivo medido, probado, certificado, -tem4tioo, ra

cional. Tiabr4 que proceder a la agri:nensura de la isla, establecer la ima-
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esos datos en catastro. ~e .~~t~rla que oada planta tuera etiquetada, ca

da i>'jaroanillado, cada mamífero marcado a fuego. ¡No me darl tregua has

ta que esta isla opaca, impenetrable, llena de sordas ferment~oiones y de 

remolinos maltfticoa no sea metamorfoseada en una conatruooi&l abstracta, 

transparente, inteligible hasta loa huesos! "31• Aterrado por lo tel'l1rioo 

e ind6mito que envuelve a 3peranza, ·Robinaon se entrega a la tarea c0111pul-
i· 

ah'a de medir, ordenar, organizar y cultivar la hla en que ha naufragado, 

hasta que Viernes ocasiona por un descuido la oat4strofe que pone fin al 

orden perfecto que Robinaon canat~ra. Viernea, \D'I ser oon la pasmosa 

im~inaoi6n para ~ un arpa eolia 0U70 dnico ejecutante aer4 el viento, 

hace manifiesto.el sinsentido de esa actividad frenltica, de ese tatuo pro

yecto por conseguir "una conatruoci6n abstracta, transparente, inteligible 

hasta loa huesos", que al fin y al oabo no es m4s que una torpe robinaona

da. 

Desde el surgimiento del idealismo con Plat6n, loa fi16aotoa -part! 

oipea del delirio robinsaneano -se h;.n propuesto partir met6diouente de 

la cohoienoia en la medida que les ha parecido lo mejor conocido por el s11-

jeto. De tal suerte que el "conocer" se da 001110 un "re-conocer" lo interior, 

lo cercano. Por otra parte, empero, convendría recordar que, en el an4llsia 

sobre el origen de loa valorea morales, ya la geneal0,!la demostraba que a 

lo que estamos acostumbrados, lo m4a familiar y cotidiano para el indivi

duo, ea tambiln lo da di-floil de con90er porque implica obaervu la cos

tumbre y la cotidianidad "a vuelo de 4guila". Estar convencido que lo 114a 

pr6ximo a nosotros ea lo menos enigm4tioo ha sido el error en que se ha f'ID'l

damentado el oonocimi~nto racional. Cada vez que le sale al paso alguna oo

saque dea-conoce, que no re-conoce, la.-colooa tuera del sujeto, en la e:s-



~1-

terioridacl, en fol'lla de objeto. 

Aquello que los fil6sotos denominaron "oonoienoia", 1 que oa110 ya Vi

mos, supusieron el ndoleo eaenoial del hombre32, fue una unidad oontrapuee

ta al cuerpo que el idealiamo favoreci6. No obstante, la aupremao!a de la 

conoiencia en relaoi6n al cuerpo deberla plantearse a la inversa, p~sto 

que la raz6n o el esplri tu hallan en el "yo" la identidad de mi sustancia 

mucho da limitada a diferencia de lo que permanece atuera del cuerpo. La 

raz6n se vuelca sobre si corio si tuviese su t,:rmino ahl donde se inicia la 

exterioridad que amenua su ser inmutable. Solamente puede prenunciar, de

signar 1 corroborar la iP•t!id&d del "10"1 sin embargo, ea el cuerpo quien 

produce el "7011 • De aqu! que el cuerpo sea mia unidad distinta, situada por 

encima de la raz6n, que nada tiene que ver con la unidad de la conciencia 

que loa idealiataa enaeñaron. "El al mino dice al 701 siente dolor aqu! 

1 el yo sufre 1 refluiona aobre o&ac dejar de sufrir -1 justo para ello 

debe pensar"33• La voluntad de creaoi6n, opueata a la voluntad de Aber, 

es el pocleroao impulao de esta unidad del a! miuo que ea el cuerpo orea

dor del conocimiento. 

Siempre pa:reci6 normal a los fil6acfos que el canocimiento fuese el 

:resultado de la aoti vidacl de la raz6n. Mientraa que el idealiS110 consicler6 

a los 6rpnos sensorialea w, serio estorbo que imped!a a la aotiVidad ra

cional aotuar con plena libertad, el empiri81Do, si bien aoepto que el pro

ceso de conocer no es s6lo mi proceso en el -4.ue interviene la raz6n, pens6 

que fsta era insustituible para ordenar, clasificar y codificar el oaud&l 

de impresiones ·proveniente de los sentidos. Qi lo que respecta a ?Uetzacbe, 

cuando fl soatiene que el conocimiento es ~ por el cuerpo a partir de 

w, proceso fieiol6gico, no parece proponer nada nOYedoao que no haya sido 
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ya t0111ado en cuenta por la tradici6n empirista cl4sica inglesa. Pero el 

aporte decisivo de Nietzsche fue afil'lll&r que el conocimiento ea una inter

pretaci6n del mundo que proceds de interpretar nuestras funciones sensoria

les, o sea, que existe un "fenomeniamo del mundo interior" en el cual todo 

lo que lle.~ a la conciencia ha sido modificado, simplificado, esquematiza

do e interpretado. Lo que el empirismo estableci6 001110 el proceso de percep.. 

oi6n en el que el cuerpo sirn de reoept4oulo a las sensaciones percibidas 

del exterior, material en bruto que luego la ru6n se encarga de pulir y 

perfeccionar, es superado por Nietsaohe al considerar que eae tenomeniao 

cancela la pretendida objetividad de las impresione• sensoriales y delco

nocimiento mi81!1o. 

En el proceso de conocer., lo primero que se percibe es una relaoi6n 

entre el sentido y su tunoi6n. El ojo recibe un estímulo que el sujeto re

laciona con la t'wloi6n ''ver" del ojo, y por eso siente que el estímulo es 

una actiYidad suya. Contunde as! algo que ocurre pasivamente como si suoe

diera activamente, proyectando hacia las cosas del mundo esa relaoi6n del 

sentido ''vista" con su tunoi6n ''ver" que '1 supone es una relaci6n de ºª.!! 

sa-efecto, hasta convenoerae que la naturaleza se rige bajo la aima cau

salidad. 'l'ranelacla entonoea al mundo este equívoco, eata interpretaoi6n de 

su experiencia originaria, peroibUndolo aegdn el axioma de que el sujeto 

infiere que la vista ea la finalidad del ojo34• Ten base a esa experiencia 

-sin la que serla imposible la continua y progresiva adquiaioi6n de nuevos 

ccnocimientoa que se llama "cultura" -edifica el conocimiento. l'or m4s que 

~ate le parezca ampliamente diversificado, su diversifioaci6n obedece a una 

constante recurrencia del hecho tisiol6gioo primigenio que fue interpretado 

como 1ma relaci6n causal. la totalidad del conocimiento se apoya, pues, en 



lo anal6.gioo. Inclusive, la multiplioidad de canooimientoa resulta ae~ la 

repetioi6n, con algunas ligeras variantes, ele esa relaoi6n aentido-func16n 

ya interpretada que 89 amplía a otros fenmenoa y otras in'terpretaoionea 

. 9Ubaecuentea, de tal modo que loa conceptea naoen del intento por obtener 

una '11nica imagen recordada, por fijar W1& impresi6n ocurrida en loa senti

dos que despula aeri petritioada. 

As:r··ae logra un concepto, asociando fragmentos de idgenea o im,genea 

enteras, fij4ndolaa, y recurriendo a lo anaJ.6gioo, en un procedimiento que 

ae caracteriza por identifioar lo similar oon lo aillilar, lo semejante oon 

lo semejante. No obstante, las analog:[aa que el sujeto establece entre una 

y otra ooaa requieren de una me11oria que se esfuerza por uni-formar las di

ferentes idgenes que el&boran loa sentidos. Sin esa uni-formidad, el oon

oepto no puede darse, :,a que en '1 ae han eliminado las diferenoiaa parti

culares de los objetos, al mismo tiempo que 89 ha identifioado lo que no 

puede saberse si en efecto ea idlntioo. El conocimiento conceptual, tarde 

o temprano, termina deaenvolvilndoae en el «mbi to )'91'1110 y estlril de loa 
• 

gfneros y las abatraooiones, de las verdades univel"B&lea y can6niou. 

·Algo i!llportante que podr:famos deducir de lo antes expuesto ea que el 

ojo.!!!!!. la forma que "percibe: en la naturaleza, pues el mundo esU des

provisto de formas al no tener interioridad ni exterioridad. Crear la for

.!!!! signitioa tambUn crear la imagen de un objeto Yt en dltima instancia, 

orear la imagen del ~do. A esto se refiere llietzaoJ\e ouando insiste que 

todo ooriooimiento es antropom6rfico al igual que loa conoeptoa son antro-· 

pomcrfi111Doa. La b6squeda de verdaderas duraderas se reduce a la metamorfo

sis que sufre el mundo en el hombre, por lo que el car4cter objetivo del 

conocimiento 1ue loa fil6eofoa han profesado no ha sido sino su deaeo por 



descorporalizar al hombre. Poco se han percatado que no hay ningdn '"conoci

miento profundo"f todo conocimiento se desliza sobre la superficie de los 

objetos, ya que la profundidad y superficialidad, la exterioridad e inte

rioridad del mundo es el resultado de haber transpuesto en la naturaleza 

la divisi6n del individuo en exterioridad (cuerpo) e interioridad (raz6n, 

sentimientos, etc,tera). El mundo no posee un "afuera" y un "adentro". En 

este sentido el concepto es una representaoi6n del objeto tan superficial, 

tan imprecisa, como lo es la imag@n .¡ue le concierne. Lejos de referirse a 

lo "hondo" de una cosa, lejos de ofrecernos, por tanto, la veracidad del 

mundo, los conceptos forman parte de nuestro lenguaje cuyas palabras desi~ 

nan las im4genes de los objetos y no loa objetos "en s:r 1135. Cada concepto 

es un símbolo, una imagen elegida y propuesta donde ae han acentuado los 

rasgos que a nuestro parecer arbitrario san eaenoiales. Nada justifica el 

prejuicio de que la oonceptualizaci6n es, con todo rigor, el escudriñamien

to del ser objetivo e imperecedero de las cosas, porque en ella interviene 

un proceso selectivo y creador que los fil6sofoa ae han obstinado en reoh~ 

zar. Sobre todo, no han querido ver que en la formao16n de loa conceptos el 

sujeto lleva ~ oabo mutaciones, enlacea- s01'p1'esivos, produciendo en ooasio

nea lo inesperado, como tall]IOco no han aceptado la poai bi lldad que el pen

samiento use recursos esoenogr4fioos iguales -sinlodoquee, metlltoraa, 11,! 

tonimiaa -a los que hasta ahora se orefa eran ezolusivos .del arte. 

Negar que el hombre se vincula con el mundo siguiendo un oomportamien-· 

to fundamentalmente artfstioo sea quiz•a una de las principales causas por 

la que cualquier cultura ocnienoe a decaer. Un afntama de decadencia es, 

sin duda, que su poietik,, su imadnaci6n, se agote36• Esa cultura se tor

na entonces improductiva, incapaz de generar nuevas imfgenea, es decir, 
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nuevas interpretaoionea acerca de al misma. Tal 00110 Nietzaohe anticip6, 

la oultura occidental padeoe de una improductividad que podrl• jU11garae 

cr6nioa. ~ansada, re-vive el pasado reproduciendo la lli.1111a aerie de im&

genee que ya son sabidas de memoria. Su verdad y su conocimiento -metU,2 

raque se ha desgastado por un uso excesivo -nos dan la pauta para detez 

minar hasta qui punto la fertilidad de su imaginaoi6n se ha deteriorado. 

Tambiln en El Hacimiento de la Tryedia enoontruos un aaplio esboao 

de los rasgos 1>ri•ordiales ele un tipo de h011bre l)Or completo diferente del 

h0;1bre te6rico, dooto y optimista. Es el ti16aoto del conooimiento trdgico, 

quien ha intuido la "viai6n de la horrible verclad" condensada en las pala

bras que 3ileno, el ac0111pailante de Dionieo, profiriera al rey Midae1 "Lo 

mejor de todo es totalmente inalcanzable para tlr no haber nacido, nom, 

ser ~- T lo mejor en segimdo luaar es para ti -morir pronto"37• Una 

vez que ha sentido y conocido la verdad que Sileno revelara a loa hombres, 

el fil6aoto de lo tr4gico busca legitimar la necesidad de un arte qae •~ 

mine el desentreno por saber del t116soto que no tiene 114• que el conooi

lliento racional como vla para intentar eaoapar de la cleaeeperao16a. Su u

yor preccupaci6n es trabajar en un arte que justi-tique la existencia, pues 

al aceptarla tal y omo ea, justiticirulcla en el interior de ella aiaa me

diante Ulia voluntad de creaci6n que transforme lo vivid.o en obra ele arte, 

pone de.manifiesto lo tr&gioo a travls de un conocimiento que quiere la ilu

si6n. Este querer la ilusi6n es una autlntioa voluntad de engaño, una volun

tad de ~entir distinta a la voluntad de verdad predilecta clel hombre te6rioo 

y optimista. Aat 00110 el conocimiento racional presupone un acto 4e te -

creer iue ea posible llegar a la ve-rdad de las cosas porque esa verdad e:d.! 
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te efeotiva.~ente -, as! tambiln el oonocimiento de lo tri;Jico est4 motiva

do por \U'la re en la ilusi6n que naoe de la ~•~tira, ya ,¡ue sabe y reconoce 

que ha producido algo que no ea "real". 3in pretender que el producto de su 

poietikl eea el reflejo de lo verdadero "en sf", el til6so!o .ie lo tr4gioo 

produce la apariencia como apariencia. '1urioaamente, en su voluntad de enga

ño radica su honestidad y su veracidad. Es ver!dico en su voluntad de mentir, 

viviendo en ese "juego fatuo y baile de fantal!llll&s" que es el arte. 

Zaratuatra, el personaje legendario que N1etzsohe·eaooge38 para mostrar 

en qu& consiste la superaoi6n de la moral y la voluntad de verd~d por vera

cidad, habla en el poema titulado "De los poetas" de esa volnnf;ad de mentir 

inseparable del til6sofo que se ha convertido en artista. El poema comienza 

oon Zaratustra diciendo1 "Deede .¡ueo oor..ozco mejor el cuerpo --dijo Zaratustra 

a uno de sus discípulos --el espíritu no es ya para m! da que un modo de ex

presarae1 y todo lo 'imperecedero• -es tambilfn un s!mbolo1139• 

Zaratustra representa aquí el primer vuelco importante contra la tradi

ci6n filoa6fica de Occidente. Lo que a &l le ha interesado ha sido el oono

cimiento df!l ouel'JlO que se relaciona !ntimamente con el regreso al sentido 

de la tierra •. Por oposio16n, el espíritu s6lo es cognoscible en-tcfrminos fi

gurativos, puesto que es un s!mbolo, una imagen. M4e adelante, Zaratustra 

añade que los poetas mienten demasiado. Cuando el disofpulo le pre~ta por 

qulf ha dicho eso, Zaratuetra responde que 11 no es de aquellos a "quienes 

sea l!oi to pre!7,lffltarles por su por quf". Contestar sin reconocer llmi taoio

nes ea la actitud caraoter!stica del hombre te6rico que cree con firmeza que 

cualquier fen6meno debe tener una causa, una raison d'etre, la cual se ina

titv,ye como el objetivo del conocimiento y de la verdad. Pero para tener una 

respuesta a cada fenómeno se neceai ta, por cierto, ser "un tonel de memoria". 
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El poeta miente demaaiar\o dehido a que no •• ape~ y no re'apeta la verdea 

que el hombre te6rico preconiza. :Jabe pooo en la medida que ha vlato que 

el conoci11iento puro, i1111aculado, carente de aeaeo, ea una abaurcla preten

"'i6n de los fil6eofoa por deacorporalizarae y provocar qua al h011bre rece

le de 111J propio cuerpo, pues en esa olaee de conocimiento Ta implfoi to lo 

que Nietzacbe eaoribe al principio de la !Jenealo,da de la Moral reapeoto 

al ideal aacltlco de 1011 fil6aofo111 "El hombre prefiere querer la nada a 

no <tuerer" •• Tu11tamente en l!I voluntad de creaoi6n tiene cabida el deseo por 

el mundo, porque el fi16aoto-artiata orea po?' encima de d un arte que no 

·ae n~lamenta bajo nin~ precepto moral o ~aeol6gico, dado que el arte 

no ea bueno ni malo, ni talao ni verdadero. Mientra• que el hombre oontem

plRtivo { theoretik6e) ae limita a reflejar en au oonooer la verdad de lae 

coaaa, el fil6aofo-artlata (poietlk6e) imrenta nunoe valorea que pla•a 

en au obra, la cual a au vez, deja tranaluoir un mundo D\lfl'O en apreoiaoi~ 

nea, colorea, matices y jerarqu!aa siempre cambiantes. ld-'• d.e oreu la 

imagen del m1mdo que, en definitiva, ea lo 11nico que interesa al aer huma

no, rechaza la aupueat& objetividad que tanto defiende el hombre declioa•o 

a descubrir objetos, a desentrañar loa misterios de lo que le rodea, ain 

claree cuenta que en su af«n por la objetividad ae aupri•, no se imrolucra, 

en .!!! conocimiento iiel mundo. 

Ja obra del fil6soto-artiata no proviene de la actividad de la ru6n 

o del intelecto. Primero tuvo que 11er intu!da, vivida, experimentada de al

F.Una u otra manera, para deapula aer pensada. Lo que posibilita su voluntad 

de creaci6n ea lo que Nietzsche llama el "estado de embriaguez.Aº, conclio16n 

tisiol6glca previa al hacer artbtlco en la que,ae ha "intenaitioado la ex

citabilidad de la mlquina entera". Lo tU)'.ldamental ti• ese estado ea que el 
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individuo experimenta un sentimiento de plenitud y de tuerza del que loa 

objetos oreados por n se oonta~an. JU 1nmdo pareo• empaparse de la ple

ni tud desbordada en que el artista vive, estremeoilndose con la misma in

tensidad oon que la voltl'1tad creadora lo violenta hasta reflejar el poder 

que el artista ha ooncretizado como un querer transformar lo que le ci"rcun

da. De este modo, no le interesa conooer el mundo, ni mucho preocuparse en 

producir hechos artísticamente bellos o agradables, pue• su obrar que afir

mala vida descubre asimis~o que la existencia bwaana es dolorosa, proble

m4tica, sin que por ello deba renunciarse a ella. 

Con una óptica da amplia que la del fil6sofo liel conocimiento racio

nal, convierte en hechoe art!atiooa el ~utrimiento, loteo, el dolor, en

frentando sin temor los aspeotos de la exiatenoia que le son eapantoaoa. En 

oonaecuenoia, haoe del arte.un aoto de rebeli6n y de liheraoi6n que nunca 

se detiene, que nuncn se satisface, por~ue su voluntad de creaci6n seleooio

na detel'lllin&dos elementos del mundo que lue1,;o son rechazados o aceptados, 

oonsi.~.dendo superar as! el mmimiento oontradiotorio a todo acto creadora 

no querer el mundo tal como aparece y a! quererlo de otra manera. Al aupri

mir ciertas facetas del mundo, desvaloriz4ndolas, se propone editioar una 

realidad que ha sido transfigurada y oonstitut4a a partir de un nuevo arre

~lo de hechos reales e imaginarios, y en la que no hay sitio para lo nece

sario o lo inevitable. Por medio de asa voluntad, al fil6snfo-artiata expre

sala validez de lo tr4gico, da lo·tortuito y del azar. No a6lo su concien

cia es una conciencia del devenir perpetuo, viv'!l adem4a au Yta como au pro

pia obra de arta. 



NOTAS 

(1) T>esatortuna<kmente, la mayoría de los fil6sotos se han inolinado por 

responder al problema de la relaci6n tilosotta-salud con bastante parcia

lidad. Con s6lo recordar a~os títulos de los tHtoa considerados "ol4-

sicos" dentl'o del pensamiento tilos6tico occidental ba~ta para darnos ouen

ta de esa marcada preferencia hacia lo que sus respectivos autores cónside

raron lo mds positivo y esencial del hombres Discoura de la ~'.éthode ;pour 
bien conduire sa raison et cherchar la verité dana les scienoaa, de Des
cartes; Critica de la ~6n Pura, de Kant; o la Fenomenología del Eep!ri

~, de He~l. 

· ( 2) ~obre todo, nos reterimos a las oosmolog!as griega y hebrea que apare

cen ya en el 'Jénesis bíblico, ya en la Teogon!a y en Loa Trabajos y loa 

l>íae de Hesíodo, o en Las -:.tetamofosis de Ovidio. 

(3) Conviene recordar que la palabra~ significaba el orden que guar

daban las partes de un conjunto o un todo entre sí, sobre todo, cuando los 

~iegos se reterían al kosmos stratias, o sea, el ordenamiento de un ejdr

cito. 

(4) ~,nesis 1, 1-2 

(5) Opus cit~, 28,12 

(6) Opus cit., 11,7 

(7) ,obre los valeres de positividad y ne0atividad que corresponden a la 

divisi6n topol6,crica del cosmos, v'8se1 Jan ICott, El Manjar de los Di.osee, 

ERA, Mlxioo 1977, p.p. 15 y s.s. 

(8) r.,nesis 3,19 

(9) Opus cit., 3,14 

(10) Apocalipsis 12, 7-9 

(11) Esq_uilo, las Siete Tragedias, :Prcmeteo Encadenado, Porrda, 2dA ed., 



,&rloo 1963, P• 86. 

(12) Opus cit., p. 87. 
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{ 13) "He aquf que vengo pNsto, 7 conmigo mi recompensa, para dar a cada 

uno aeg6n sus obraa", Apooalipaia 22,12. 

(14) .!!!!!! 66,24. 

( 15) En un breve trabajo que lleva el título de la visi6n dionisíaca del 

~, eaori to en 1870, Hietzaohe explica por qui loe griegos orearon el 

mundo de los dioses~ Loa seres ollmpioos tueron oreados a partir del 611-
mo de la angustia, y no para apartarse de la vida. En ellos se diviniza 

la existente, sea lo bueno o lo malo. El mundo de loa dioses es el mundo 

intermedio que permite a los griegoa ooul tar lo que Sileno lea ha revela

dos "lo mejor de todo ea no exiatirJ lo mejor en segundo lugar, morir Pro.! 

to". {Vtlaae este trabajo incluido en la edici6n de El Nacimiento de la 

Tr!69dia, trad. Andrés 5'nohes Pascual, Alianza Editorial, r,:adricl 1973). 

( 16) Amando Tejada G&aez, Canto Popular de las Ccmidaa, Ed1 torial Boedo, 

. '9uenoa Airea 1974. 

(17) Fenanenolog!a del Espfritu, p. 288 

(18) et. opus cit., P• 283 7 •••• 

{19) Al hablar en este apartado o6mo Hegel interpreta el proceso de la cu,! 

tura solamente nos ha interesado subrayar el hecho de que su interpretaci6n 
toma.como punto de partida la concepci6n oriatiana de un mundo eaoindido 

en un dualidad como el "arriba" y el "aba_jo". Por esto mismo, no debe bus
carse en este trabajo una exposioi6n completa y acabada acerca de todo el 

proceso de to:rmaci6n de la cultura tal y como Hegel lo expone, pues s6lo 

nos hemos avncado a uno de sus aspectos en particular. Por otra parte, c~ 

mola conciencia deap.arrada consigue superar la experiencia de estar escin

dida en una dualidad de mundos es al~ a lo que nos referiremos en el pr6-
rlmo apartado de este capítulo. 

(20) Fenomenología del Espfritu, p. 289 

(21) Opus cit., p. 290 

(22) 3in embargo, como hace notar el mismo Hegel, tanto el señorío CCIIO la 
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riqueza son objetos para el individuo, o sea, cosas de las que dl se sabe 

libre y que puede optar por 1.ma u otra, o bien ninguna. et. opus cit., p. 

294. 

(23) En efecto, la conciencia noble y la conciencia vil son s6lo juicios 

que expresan 1.ma determinada reflexi6n representada por la autoconoienoia, 

pero ellos no son todavía autoaonaienaia, sino "predicados que a'dn no son 

ellos mismos sujeto". De aquí prorlene la importancia del lenguaje en el 

proceso de la cultura, pues en dl loa predicados "noble" 1 ''vil" se con

vierten en sujeto. et. opus cit., P• 297. 

(24) Opus cit., P• 300 

(25) Vdaae a este respecto el apartado III del presente capítulo. 

(26) Jao:¡ues Prdvert, Speotacle, WRF, Franca 1973, p. 12~ 

.(27) Plato, Pbaedrua, 247 a-e. 

(28) cr. Fenanenoloda del Esp!ritu, p.p. 286-89. 

(29) c~. Ideolgda Alemana, p. 26. 

( 30) As:t como la primera pareja humana es condenada por Yahvl a ·peregrinar 

por la tierra, así Hegel ha concebido la historia OCIIDo la peregrinaci6n de 

un Esp:[ri tu que va en bueaa de su libertad. Para Hegel, lo que ha sucedido 

en la historia es la reconailiaoi6n del Eapfri tu consigo mismo, con su con

cepto, es decir, la "eapiri tualizaci6n" del Espfri tu. Vdaae a este respec

to el trabajo de Joal Ferrater Mora: "Hegel o la Viai6n Absolutista" en 

Cuatro Visiones de la Historia Universal, Sudamericana, 6ta ed., Buenos 

Airea 1971, P•P• 143-44. 

( 31) .!!!!:!!!!, pr6logo 1. 

(32) As! habl6 Zaratuatra, pr61ogo 3. 

( 33) Oya Ciencia (Preludio en rimas alemanaa) 44. 

( 34) Foucaul t ha advertido claramente sobre la ilegitimidad de esta pers

pectiva auprahist6riaa. "Tengo esta preoauai6n metodol6gica, este eaoepti

oismo radical, pero sin agresividad, que tiene por principio no tomar el 

punto en que nos encontramos como el resultado de W1 progreso que preoiaa

mente tendr:ta que reconstruir en la historia, tener respecto a nosotros 



miaoa, a nuestro presente, a lo que aomoa, el aquf 7 el ahon, este eaoep,. 

ticismo que impide que se suponga qU, es mejor o qui ea m4a. Lo oual no ex

cluye que se intente reconstruir prooeaoa generatiYoa, sino que• haga sin 

car~rlos de una poaitiV'idad, de una valonoi6n". Vlue, JU.ohel rouoault, 

Microfiaioa del Poder, Ediciones de la Piqueta, Madrid 1978, p. 98. 

(35) Cf. Genealo¡da de la Moral I,2. 

(36) 'l'ambi,n Man se vale de este punto de nata aupitahiat6rioo cuando ha

bla del movimiento progresivo de la historia, "Para nosotros, el comunismo 

no ea un estado que debe implantarse, un ,!!!!! al que haya de aujetarae la 

realidad. Nosotros llamamos comunismo al m09'imiento .!!!! que anula 7 supe

ra el estado de cosas actual". Cf. K. Marx 7 F. Engela, Ia Ideologfa Alem&

.!!!, Ediciones de Cultura Popular, Mlxioo, p. )T. llovemos odl pueda ser 

otro sentido de tal atirmaci6n aoeroa del oomuniao como "el IIOV'imiento re

al que anula y supera ••• " 

(37) et. Genealogfa de la Moral II,12. 

( 38) et. Booe H0110 (Mlla al14 del Bien l del Mal) 2. 

( 39) et. Hegel, X.coionea sobre la F:llcaofia de la Historia UniV'ffAl, Jle

vi ata de Occidente, 4ta edici6n, ~drid 1974, P• 62 7 s.s. 

(40) et. ll'enomenoloda del Espíritu, P• 21 7 s.s. 

(41) Vfase, Jorge Luis Borges, "Funea el memorioso" en Obra• Completu, Eme

el Editores, Buenos Aires 1974. 

( 42) 3iguiendo a Pierre Bertrand, podr!a llaaarae a esta anoria totalizan

te una "memoria imperialista", puesto que busca reproducir idfntiouente 

las diferentes temporalidadea, pasado, preaente, futuro, queriendo tan s6lo 

un pasado que se eternice. Vlase su obra, El Olvido. Revoluci6n o Muerte de 

la Historia, Siglo m, Mlxico 1977, P• 29 y•••• 
(43) v,ue GenealoSfa de la Koral II,1. 

CAPITULO :3l!X1UBD0 

(1) "Necesitamos una crítica de los valores IIIOl'&les, h~ que poner alguna 
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vez en entredicho el valor mi amo de esos valorea ... " Cf. Genealoda de la 

~' pr61~ 6. 

(2) Idem. 

(3) Dioha cauS111idad imacrinaria consiste en a tribuir al individuo una libe,! 

tad que lo vuelve responsable de sus actos. Pero tal atribuoi6n esconde, de 

heoho, una lcSgica que Nietzsche ba denominado "del verdugo", la cual se ex
presa en tres momentos, ser libre - ser responsable - ser culpable. A este 

tercer momento corresponde ta.mbiln el perd6n que orilla al individuo a re
conooer en su acto tma falta cometida que ba sido originada en el ser res

ponsable. No ea dif!oil descubrir lo falso que resulta au supuesta libel"

tad. En el sentirse culpable se percata que est4 sometido, 7a que siempre 

se es culpable de algo &J1te alguien. De este modo, detrds de su -responsabi

lidad encuentra que su ser 7 su querer librea ae hallan supedi tadoa al jui

cio 7 al casti~ de aqull ante quien ae es culpable. Cf. "Loa cuatro gran

des errores" en Crep11aoulo de los Idoloa, 7. 

(4) ,!l!!:!!:!518. 

(5) Como hace notar Nietzaohe, toda costumbre tiende a formar un uao gene

ralizado que, inclusive, puede repetirse en el paso de una generacicSn a 

otra. Si bien es cierto que, en ocasiones, parecen ser absurdos los pre

ceptos de las costumbres, mantienen viva en la conciencia la idea misma de 

"ooat\Dllbre" y de obedecerla. De aqu! que las civilizaciones prefieren cual

quier costUlllbre a la falta de ella, pues la costumbre representa la expe

riencia anterior que se ha tenido acerca de lo 11til y lo perjudicial. Sin 

embargo, es bastante raro que el sometimiento a la ooatmbre nos lleve has
ta esa experiencia, sino mds bien a au antigUedad, por lo que la moral aca

ba oponilndose a que las costumbres se corrijan, ea decir, que impide la 

formaoi6n de nuevas costumbrea. Cf. ~ 16 y 19. 

(6) "La historia trata casi e:z:clusivamente de estos hombres malvados, a 

los que se considera despuls ~". Cf. Gaya CierACia, 20. 

(7) Opus cit., 116. 

(8) ~anealogfa de la Moral I,11. 

(9) El c6irio y el por qui de esta deseneraci6n de la cultura causada por el 
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tri'lDlf'o de lae fuerzas reactivas sobre laa fuersae activas del hombre ocoi

dental han sido abordados por Nietseohe en los tratados I y III de la.!!!!!!!

loda de la Moral. TambUn puede enoontra.ree el prebbulo a esta idea de la 

degeneraoi6n de la cultura en El Nacimiento de la Tragedia, aobre todo ouan

do Nietzsche habla de la "cultura soor4tica" opuesta a la "cultura tr4gica11 • 

Véase a este respecto, Gilles Deleuze, Hietzaohe l la Filoaotta, Ed1 torial 

Anagrama, Ba.roelona 1971, p. 187 y•••• 

(10) lle hecho, una lectura atenta noe pemite constatar que la Critica de 

la Raz6n Pura no principia en la Estftica Trascendental, ni en la Introduo

ci6n o en al~o de los dos pr6logoa, sino que oomie1111a diciendo, De noble 

ipsis silemus. 

( 11) Tal programa estf simbolisado por el primer poema de As! habl6 Zaratua

.!!:!. "De las transto1"11l&Oiones". 

(12) Eate desarrollo desproporcionado de laa taoultadea humanas se refiere 
a la predileoci6n de los til6aotos por hacer del hombre un aer "da racio

nal" y ''menos corporal". Vfue la introduooi6n a este trabajo y la nota (1) 

del primer capítulo. -(13) Nos parece que lo que •• ha dado en llamar el "irracionaliamo" de ~ 
filoaotra de Nietzaohe ea un deaacierto. A travl!s de la irracionalidad, \ 

Niet11aohe busca una proporoi6n, una unidad, un nuevo equilibrio entre lo i . 1 
racional y lo instintivo. Nietzeohe n1D1011 condena la facultad racional ai,i.. 

no su abuso. Así, cuando 11 habla de la tuerza de los instintos, esto no/ 

significa que la ras6n sea desplazada, sino que el equilibrio entre lu l 
tuerzas instintiV&I!! y la racionalidad es la oondici6n necesaria para al-\ 
canzar una nuf!va cultura en la que se haya quebrantado "el instinto de ct 

nocimiento ilimitado". Si Nietzsche se opone a la sobrevaloraci6n de lo :t&
cional a la vez que revalora la actividad instintiva del hombre, es porq,le , 
el instinto existe independientemente de la oonoienoia y eat4 exento de f 
cual:¡uier determinaoi6n moral. _J 
(14) "3uponit!lndo que tuera verdad algo que en todo easo ahora se oree ser 
tverdad', es decir, que, el sentido de toda cultura consistiese cabalmente 
en sao.ar del animal :rajas •hombre•, mediante la oriansa, un ani111&l maneo 
y civilizado, un animal domlstioo ... " et. Genealoda de la Y.oral 1,11. 



( 15) Ad habl6 Zaratuatra, "De las t:ranstormaoionea". 

(16) Vlase en relaci6n a este tema el exoelente libro ele Johan Hui11inga, 

Romo Ludens, Alianza Editorial, Madrid 1972. La teaia de eata ob:ra ea en 

verdad sugerentes entender el juego, no OOIIIO una ele tantas maniteataoionea 

de la oultura, sino ver en qui grado la oultura misma ea un juego. Tambiln 

E. Fink, en un ensayo pequeño ti tulaclo El Oasis ele la Felicidad deaa:r:rolla 

el tema del juego, aunque desde 1D1 punto de vista de la ontolog!a de Hei

degger. 

(17) ~ 482. 

(18) et. opus cit., 547. 

(19) Esa pet:ritioaoi6n ele lo :real y ~e lo vivo ea lo que Nietzsche denOllli

na "el egiptici811o ele la tilosotfa". et. Crepdaoulo ele loa Idoloa, 3e:ra par

.te, l. 

(20) et. )!•s all4 del Bien y del Mal VI,211. 

(21) As! habl6 Za:ratust:ra, pr6logo 9. 

(22) Eooe Romo, "Po:r g.uf soy un destino", 3. 

(23) Opus cit., l. 

(24) Conviene reoo:rclar que loa griegos designaron originalmente con lapa

labra hponoia su soapeoha de que el lenguaje no dice todo lo que dice. Hay 

en 11 un significado inmediato que oculta un sentido vedado, profundo, que 

est4 debajo del le~je. T ese sentido no inmediato es lo que llamaren!!

legoria. Sin embargo, hubo de tranalada:rae esa sospecha al sentido, no 711 

del lenguaje, sino del mundo, lo que dio origen a la creencia en una.!!!!-

.&:!!!• 
(25) Vlase1 Raphael Demos, Plato•s Idea of the Good en 'lhe Philosopbioal 

Rniew, vol. 46, 1953, P•P• 245-75. 

(26) "Ve:r, percibir, interpretar el mundo de modo que la vida·or8',nioa ae 

conserve en esta l:lnea ele inte:rp:retaoi6n". et. La Voluntad de Poder, III, 

675. 

(27)~47 
(28) Vlaae a eate respecto el. texto de Hieúaohe1 "Introduooi6n teorftioa 
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sobre la verdad 7 la mentira en el sentido extraoral" reoopilado en!!..!!
bro del Fil6aofo9 'l'aurua, Ma4rid 1974, P•P• 85-91 eapaoial.llente. 

(29) Ua allA del Bien z del Mal, 14. 

(30) A partir de S&n-atea, 7 luego Plat&a, loa oonoeptoe cla epi•tw, .S!
th• 7 euclaimonia apareoen fntimamente ri~ladoe entre ef. Aaboe pienaan 

que la mdzima ~ del hambre ea el oanooilliento de loe prinoipioe eter- · 

noa 7 verdaderos, puee oon '1 ee aloaua la mdzima eudaimonia. 

( 31) M. Tournier, Viernes o loe Limbo• del PaoS:tioo, Monte A.rila Ecli torea, 

Caraou 1971, p. 5R. 

(32) et. Gaya Cienoia r,11. 

(33) Aaf habl6 Zaratuatra, "De loe deapreciadoree del ouerpo", l. 

(34) et.~, 122, donde Bietzaohe aoatiene que la riata no ha aido el 

fin de i.a tormaci6n del ojo, llino que ella apa.reoe cuando el 6rgano fue 

conati tufdo por rirtud del asar. 

(35) et. El I4bro del Fil6aoto, "Introdacoi6n teorftica aobre la nrdad 7 

la mentira ••• ", P•P• 88-90. 

( 36) Remos preterido el tl1'1Dino poietit, al de :p§!eaia puea no hablaos 

aquf de Wl prooeao de oreaoic1a en ¡eneral, ni 11UObo menoa noa oiroWleOribi

moa a un tipo de creaci6n eapeofticuente P°'tioa. Poietikl aignitioa ori

ginalmente "capacidad de oreacicSn de imqenee", 7 por lo lliao, ee relacio

na o~ loa tfrminoa eikanoa (imapn) 7 ~ (idea, :repreaentaoicSn). Por 

esta misma rasc1a hemos utilizado mfa adelante el adjetivo poiftioo 7 no 

poltico. 

( 37) El Nacimiento de la Tragedia, 3. 

(38) Bietzaohe aclara el motivo por el que eacOB9 la figura de Zaratuatra! 

"Zara~uatra tue el primero en adnrtir que la autlntioa rueda que hace mo

verse a lae oosaa ea la luoha entre el bien 7 el mal ••• Zaratuatra ore6 eae 

error, el mda fatal de tocloa, la moralJ en oonaeouenoia, tambié fl tiene 

que ser el primero en reconocerlo". et. !oce Hamo, "Por qui ao7 un deatino", 

3. 

(39) A.al habl6 Zaratuatra, "De loa Poetas". 

(40) Vtlaae1 Crep13aoulo de loa Idoloa, "InOUJ:'llionea de un intempestivo", B. 
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(41) Eooe Hamo, "Por qui escribo tan buenos libros", 4. 
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