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Lo Apolineo y lo Dionisiaco como Fundamento 

del Arte Tragico Griego a través de la Iliada de Homero 

por Erasmo Cervantes M. 

Hipétesis: 

Nietzsche afirma que la mas alta expresién artistica se refleja en la tragedia 
griega, esto gracias a las potencias de Apolo y Dionisio. Sin embargo, en su 
estudio sobre Homero califica a éste como un autor apolineo. Homero, autor de 
la “Tragedia de Aquiles”, La Iliada, debe ser estudiado mas a fondo para 
descubrir, por medio de las propias categorias nietzscheanas, su dualidad 
tragica, es decir, tanto su espiritu apolineo como dionisiaco. 
Descubrir la esencia de la tragedia nos mostraraé la manera en la que los 
griegos concebian al cosmos y a si mismos. Esto implica un analisis sobre lo 
que significa vivir bajo el dominio del mito y las caracteristicas potencias 
necesarias para el desarrollo del arte griego. 

Capitulos: 

Lo Apolineo y lo Dionisiaco, Fundamentos del Arte Tragico Griego 

E] Escudo de Aquiles: Espejo del Mundo Homérico 

Homero y la Esencia de la Tragedia
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4 «Sumario 

 Introduccién 

Los motivos fundamentales que nos han Nevado a la elaboracién de esta 

investigacién consisten en un desacuerdo con el juicio de Nietzsche respecto de 

la poesia homérica. 

~ Lo Apolineo y lo Dionisiaco, Fundamentos del Arte Tragico Griego 

La investigacién comienza con un acercamiento a la obra de Nietzsche 

titulada: “El Nacimiento de la Tragedia”. En ella se buscaran los elementos que 

constituyen, segun él, al arte griego. Estos se presentan bajo las figuras de 

Apolo y de Dionisio. La unién de estas potencias artisticas originara la tragedia. 

Asi pues, es necesario adentrarnos en los diversos aspectos que les 

corresponden. Hemos dado cierto orden a las ideas de Nietzsche, las cuales 

son, én esencia, asistematicas. Plantemos una relacién de correspondencia 

entre los elementos de cada pareja; uno corresponde al mundo apolineo y el 

otro al dionisiaco. El resultado es un conjunto de categorias las cuales nos 

ayudaran a rastrear dentro de la Iliada el elemento tragico. Los diversos 

apartados del capitulo se muestran a continuacién: 

ca Apolo « Mesura ~ Desmesura 
ca Dionisio a Belleza- Sufrimiento 
« Jovialidad — Tragedia « Escultura —- Musica 
c Suefio —- Embriaguez « Artista ~ Obra de Arte 
ca Individuacién — Olvido de Si « Rdpsoda-—Dramaturgo 

« Razén - Pasion co Apariencia — Esencia 
ca Ingenuidad — Conocimiento oa Pastor - Satiro 

«a Optimismo — Pesimismo ce Imagen — Simbolo 

« El Escudo de Aquiles, Espejo del Mundo Griego 

Este capitulo pretende un analisis de la poesia homérica a través de varios 

pasajes de la Iliada, el interés fundamental es rastrear dentro del poema las 

caracteristicas que se exponen en el capitulo anterior. Los pasajes que con 

mayor importancia se utilizaran seran: la fabricacién del escudo de Aquiles en 

el canto XVIH; El Engano de Zeus en el canto XIV; La Batalla de Aquiles con el
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rio Escamandro en el canto XX]; y el combate entre Aquiles y Héctor en el canto 

XXH. Cada uno de estos se encuentra desarrollado en los apartados del 

capitulo. El ultimo pretende darle unidad al analisis desarrollando la 

concepcién del cosmos y de si mismos que los griegos poseian, la cual creemos, 

es originalmente tragica. 

a El Escudo de Aquiles 
«La Célera de Meleagro 
ca El Engario de Zeus 

ca La Batalla junto al Rio 
c« La Muerte de Aquiles 

ca La Unidad del Cosmos 

-~ Homero y la Esencia de la Tragedia 

Este capitulo pretende una sintesis entre los resultados obtenidos del estudio 

de Nietzsche y los del analisis de Homero. La contrastacién entre ellos nos dira 

si Homero en efecto es un poeta Apolineo, optimista e ingenuo, como dice 

Nietzsche, 0 mas bien, es un poeta en el cual se encuentra la esencia de la 

tragedia, en términos nietzscheanos, una expresién artistica que reane las dos 

potencias del arte: lo apolineo y lo dionisiaco. Aqui también exploramos el 

problema de la posibilidad de la tragedia en la época moderna y los limites que 

se encuentran a su paso. 

~ Reflexiones Finales y Conclusiones 

Los resultados obtenidos nos llevan a describir a Homero como un pilar del 

sentir del pueblo griego. Con él se aprecian los elementos de la tragedia: el 

mito, el destino, la impiedad y el sufrimiento. 

~ Apéndice 

En esta seccién se incluyen dos trabajos que fueron realizadas como un 

estudio previo a la elaboracién de la tesis y que pueden servir para aclarar 

ciertos puntos que no forman parte del cuerpo del escrito, pero que sin duda 

estan relacionados, tales como aquellos sobre la critica de Nietzsche al 

cristianismo.
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Prefacio 

Este trabajo es un intento por acercarnos a los fundamentos del mundo 

griego. Con él queremos comprender mejor la naturaleza del cosmos y del 

hombre. Quizds sea necesario decir que la intencién fundamental radica en el 

llamado seductor de la filosofia de Nietzsche sobre mi, asi como el gusto que 

tengo por la maravillosa literatura mitica de la antigtiedad. 

Este mundo fantastico de dioses y héroes, digamos que, se posesiona de mi 

espiritu como una llamada. Es asi que, decidi embarcarme en una aventura 

hacia mares desconocidos desafiando al monstruo de la razon y pretendiendo 

un analisis, asi como una interpretacién filosdfica, de la poesia de Homero a 

través de los apasionados pensamientos de Nietzsche. 

La busqueda a la que me enfrento pretendera descubrir los misterios 

ocultos de una cultura que llevamos con nosotros, pero la cual resulta casi 

inaccesible. El] principal obstaculo es el tiempo que nos separa, por esto, €s 

necesario realizar este estudio como un experimento en el cual nos 

remontaremos mas de dosmil quinientos afios para intentar comprender como 

lo habrian hecho los griegos mismos. 
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Introduccién 

Sin duda alguna, el problema central del libro de Nietzsche “El Nacimiento 

de la Tragedia” es la pregunta ¢qué es lo Dionisiaco? Responderla significara 

enriquecer nuestra interpretacién del mundo Griego, ya que el mismo Nietzsche 

diria que nuestra vision de él es meramente Apolinea. Si bien nuestra vision es 

Apolinea también debemos prestar atencién a qué es lo Apolineo, para poder 

descubrir, junto con Nietzsche, a la Tragedia. 

El descubrimiento del aspecto tragico que envuelve el mundo griego sera el 

tema principal de la presente investigacién. Para lograrlo requerimos de dos 

fuentes principales. La primera es el libro de Nietzsche intitulado “El Nacimiento 

de la Tragedia.” En é1 pretendemos descubrir las fuerzas originales que dan 

cuenta del espiritu artistico de la era tragica de los griegos. La segunda fuente 

es “La liada’, escrita por Homero, y en la cual pretendemos descubrir la 

concepcién de cosmos que tenia. Asi mismo pretendemos desentranar la 

relacién existente entre el hombre griego, en este caso el héroe, y el mundo 

donde vive. 

Lo Apolineo y lo Dionisiaco seran el primer tema que abordaremos dentro de 

esta investigacion. Es necesario realizar este primer esfuerzo, ya que Nietzsche 

propone que para comprender el origen de la tragedia es necesario descubrir el 

trasfondo dionisiaco de la existencia. Las figuras de estos dioses, dice 

Nietzsche, posibilitan un estilo especial de arte; el tragico. Es por esta razon 

que abordaremos este aspecto en el primer capitulo, que se titula: “Lo Apolineo 

y lo Dionisiaco, Fandamentos del Arte Tragico Griego”. 

A lo largo del capitulo exploraremos primeramente la figura de estos dos 

dioses; el estudio de sus atributos y finalmente de su simbolismo y lo que 

representan nos daran cierta comprensién del camino que ha_ trazado 

Nietzsche. Esto nos sitta en el contexto mitico de la antigua Grecia. Cada uno 

de estos dioses poseera atributos especiales que fundamentaran su analisis. El 

paso a seguir es adentrarnos en la comprensién de su libro para asi obtener un 

conjunto de categorias, propuestas por él de manera asistematica, las cuales, 

de forma mas ordenada nos permitiran realizar nuestro estudio del arte tragico 
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griego. Estas categorias nos muestran de manera analitica los aspectos mas 

significativos de las potencias artisticas de Apolo y Dionisio. A cada una de ellas 

le corresponde una contraparte, lo cual permite el estudio de ambos dioses de 

manera mas completa. Es, sin lugar a dudas, importante mencionar que la 

tragedia surge como una sintesis de ambas potencias. En este sentido debemos 

encontrar la unidad que subyace a cada uno de los aspectos a estudiar. 

Debido a que el arte tragico griego es demasiado extenso hemos decidido 

delimitar este estudio a diversos fragmentos del poema homérico “La Niada”. 

Estos seran analizados cuidadosamente tomando en cuenta la estructura de la 

poesia homérica, sus imagenes y su simbolismo. 

Las categorias de lo apolineo y lo dionisiaco que se obtienen en la primera 

parte del trabajo seran aplicadas al relato de Homero. Dentro de los pasajes 

mas importantes de la liada para este trabajo esta el del Escudo de Aquiles 

dentro del Canto XVIII —la fabricacién de las armas— ya que éste representa 

en cierta forma la estructura y unidad de la poesia homérica. El andlisis del 

Escudo nos servira para adentrarnos al mundo griego a partir de una 

interpretacién en la que usamos los conceptos nietzscheanos como herramienta 

interpretativa. 

Posteriormente, analizaremos el pasaje de la Hiada conocido como La Célera 

de Meleagro, la cual se canta en la rapsodia IX —Embajada a Aquileo. 

Suplicas—. En él pretendemos desentranar el aspecto pasional de los seres 

humanos. Cual es la caracteristica principal del pathos, asi como su papel en el 

desarrollo del sentimiento tragico. Si bien con el andlisis del pasaje del Escudo 

pretendemos desentrafiar la concepcién del orden del mundo, con éste 

pretendemos adentrarnos al aspecto humano. 

En tercer lugar, exploramos el pasaje referente al Engario de Zeus que se 

canta en la rapsodia XIV. Con ello pretendemos desentrafiar mas el aspecto del 

padecer, y también, comenzaremos a rastrear el papel del destino como pilar 

sobre el que se apoya la tragedia. 

Continuamos después con el canto XXI —La Batalla junto al Rio—, en él 

analizamos el poder del pathos como fuerza que permite que los seres humanos 

 



  

  

desafien a la divinidad con el fin de obtener la gloria y la vida eterna. Este és el 

caso de Aquiles, el cual es representativo de la concepcion griega de héroe. E] 

acceso a la divinidad se plantea dentro del mundo homérico como una 

necesidad. 

Para continuar con la exploracién en torno a Aquiles, nos adentraremos en 

el pasaje de su batalla en contra de Héctor. Esta se canta en la rapsodia XXII — 

La Muerte de Héctor—. Con el andlisis de este pasaje pretendemos completar la 

concepcién tragica del mundo de los griegos. Los conceptos de justicia, destino 

y orden encontraran su unidad a través de la representacion de la muerte de 

Héctor a manos de Aquiles. 

El Ultimo apartado del capitulo pretende unificar la concepcion griega del 

cosmos con la visién obtenida sobre el héroe tragico. Esto nos permitira acceder 

a la comprensién total del espiritu del mundo homérico. 

Esperamos se nos permita estudiar a Homero como un autor tragico. No 

consideramos esto un error, ya que la intensién final del trabajo es hacer una 

revision de Homero a través de Nietzsche. Si suponemos que Nietzsche pasa por 

alto muchos aspectos de la poesia homérica, significa que su visién acerca de 

Homero como un poeta exclusivamente apolineo es incompleta. Pensando en 

que con el analisis de los diversos fragmentos de La Hiada se pueden encontrar 

los rasgos dionisiacos que Nietzsche no ve, aplicando sus propias categorias, 

obtendremos una forma mas de apreciar e interpretar a Homero. 

Finalmente, para concluir nuestro estudio, pretendemos sintetizar el 

concepto nietzscheano de tragedia con aquél desarrollado por Homero dentro 

de la Hiada. Esto nos permitira cotejar el trabajo de Nietzsche con la esencia de 

la tragedia expuesta por Homero. Asi mismo, podremos comprender la pérdida 

del sentido tragico de la existencia en nuestra propia época. 

 



  

  

Lo Apolineo y lo Dionisiaco, Fundamentos del Arte Tragico Griego 

Querer entrar en el mundo griego significa remontarnos mas de dos mil 

anos al pasado y querer comprender algo casi incomprensible. Una vision 

griega del mundo significa alejarnos de nuestro tiempo tanto como lo estamos 

separados de ellos. Para acercarse al mundo de Homero es_ necesario 

desligarnos de multiples prejuicios que nublarian el panorama de eso que los 

griegos veian, y por supuesto, que los griegos vivian. Es por esto que como 

primer paso para llegar a comprender a Homero debemos explorar las fuentes 

del arte griego que segiin Nietzsche se encuentran en las figuras de los dioses 

Apolo y Dionisio. 

Nietzsche considera que es en el arte donde se puede observar de manera 

mas perfecta e! sustento metafisico de un pueblo. El arte, y principalmente el 

tragico, manifiesta la cosmovision del mundo griego. La Tragedia sintetiza el ser 

de Grecia. Ahi nacio la tragedia. La unidad de los impulsos artisticos basicos, lo 

apolineo y lo dionisiaco, le dan nacimiento. Son esos mismos impulsos los que 

debemos estudiar para comprender la majestuosidad de esta visién tan sublime 

del mundo. 

Para Nietzsche lo apolineo y lo dionisiaco seradn las potencias artisticas que 

en el siglo V a.C. alcanzaron el punto mas alto del arte griego en la Tragedia 

Atica. Pero la tragedia tiene que ver con una forma de asumir la vida y de 

interpretar el cosmos. Las figuras de los dioses daran a los griegos el : 

conocimiento mas profundo que cualquier hombre pueda obtener, al hacer 

esto, también les muestran el horror que esa sabiduria representa. Finalmente, 

les daran a los hombres la necesidad del arte como remedio, como cura. La 

creacién artistica se convierte en una especie de catarsis que afirma al hombre 

en su propio mundo. 

Una tesis expuesta por Nietzsche continuamente en su libro nos indica que 

“slo como fenémeno estético esta justificada la existencia”!. Esto significa que 

debemos explorar en los griegos, y en su poesia, su mas profundo sentimiento y 

comprensi6n del ser. El estudio de Nietzsche y de Homero explicitara como la 

 



Lo ena 4 lo Dionisiaco como Fundamento del Arte eon Sit @ través de la Mliada de Homero 

existencia humana auténtica debe estar intimamente ligada con el arte, su 

creacién y experiencia. La vivencia de la tragedia nos permitira el acceso a ese 

mundo. 

Lo apolineo y lo dionisiaco se pueden comprender como una pareja 

antitética. Cada uno de los impulsos artisticos que la forman poseen multiples 

caracteristicas que son, de igual suerte, contrarias. Para Nietzsche lo apolineo y 

lo dionisiaco son dos modos de creacién. Esta peculiar pareja se encuentra 

envolviendo desde todos los angulos el mundo griego. Y si bien, como podremos 

ver, lo apolineo y lo dionisiaco son opuestos, dependen con igual fuerza uno de 

otro para expresar el ser tragico de Grecia. La unidad de las diferencias entre 

ambos daran como resultado una concepcién tragica del mundo. 

Apolo y Dionisio, siendo las figuras que toma Nietzsche para mostrarnos el 

fundamento del arte griego, son tan lejanos entre si, que la tensi6n que se 

forma entre los dos mundos artisticos produce ese desgarre en el hombre que 

se llama la tragedia. La relacién que mantienen es de mutua subsistencia. Los 

dos se deben la vida. 

A continuacién exploraremos lo apolineo y lo dionisiaco comparando cada 

una de sus cualidades, intentando con esto explicar el ser de cada potencia 

artistica, individualmente y por contraste entre ambas. 

Es necesario exponer que los siguientes conceptos fueron rastreados a lo 

largo de El Nacimiento de la Tragedia. Cada par de conceptos no tienen 

necesariamente una relacién de contrarios, 0 al menos no dentro de su 

significacion tradicional, sin embargo observaremos en qué radica su 

diferencia. Cada término que sea trabajado debe de considerarse como parte del 

planteamiento nietzscheano respecto del arte griego, y por tanto, como una 

palabra dentro de un contexto especifico. 

Otro problema al que debemos enfrentarnos es el de que Nietzsche expone 

lo apolineo y lo dionisiaco como substratos metafisicos del ser de los griegos. Es 

por eso que Apolo esta ligado al orden, mientras que Dionisio lo esta al caos. 

Sin duda, explorar lo caético es mas dificil que explorar lo ordenado. Por lo 

  

1 Cfr, Nietzsche, F. El Nacimiento de ta Tragedia, Alianza Editorial, México, 1993 p.31
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tanto, para acercarnos a! misterioso mundo de Dionisio lo tendremos que hacer 

por una via indirecta. 

Ya que lo Apolineo esta completamente relacionado con la civilizacién 

deberemos tratar de explorar lo pre-apolineo y lo extra-apolineo que Dionisio 

representa.? Es decir, lo titanico y lo barbaro que hay en el culto del dios. Estos 

dos aspectos estan afuera de nuestro mundo. En el remoto pasado, que nos es 

desconocido, y en lo que no nos es comun, lo que nos es extrano. Dionisio 

representa, al mismo tiempo, la informe masa que antecede al cosmos, poderes 

titanicos incontrolables e incomprensibles, y también el instinto destructor y 

amenazador de lo extranjero y barbaro. Si aceptamos que Dionisio pertenece a 

otro lugar, acercarnos a él resulta dificil, y sdlo sera por medio de 

comparaciones, contrastaciones y aproximaciones que podremos dar cuenta de 

lo inenarrable. Con esto queremos decir que lo dionisiaco es esencialmente 

indescriptible por medio del logos. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, lo dionisiaco se debera buscar 

en un terreno donde lo irracional predomina y donde el logos, caracteristica de 

lo apolineo, sélo nos servira para vistumbrar apenas aquello que pretendemos 

estudiar. 

Antes de explorar una a una las parejas de caracteristicas de lo apolineo y 

lo dionisiaco es conveniente adentrarnos un poco en el significado tradicional 

de Apolo y de Dionisio, ya que no hay duda que su concepcién mitica es el 

origen de la interpretacién nietzscheana. Quizés la pregunta que se quiere 

responder con esto es por qué Nietzsche los escoge a ellos y no a otras figuras 

de igual importancia. De entre los olimpicos, Zeus, quien reina sobre hombres y 

dioses tendria mas peso que cualquier otro dios. ¢Qué hay de Poseidén, Atenea 

o Hermes? Cada uno de los dioses juega su papel dentro de la concepcién 

griega de] mundo y sin embargo nos parece inquietante el dominio velado de 

Apolo y Dionisio que Nietzsche les confiere. ¢En qué radica su fuerza creadora? 

~ Apolo 

  

2 Cfr. Idem. Nietzsche, p.58 
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Es representado por el Sol, o por la imagen del jinete que guia su carruaje. 

Como dios de la luz nos muestra la realidad ante nuestros ojos. Todo aquello 

que podemos ver a simple vista. Es también considerado dios de las artes 

bellas. Seguin la tradici6n un buen flautista y ejecutor de la citara. El compite 

por ser el mejor intérprete musical. En ese sentido es dios de la musica. 

Al haber sido él quien solia sanar las heridas y moldear los cuerpos de 

aquellos a quienes Zeus partid en dos con su rayo, es tomado por dios de la 

salud y por un dios escultor. Es también considerado dios de los vaticinios y 

del suefio. Sélo Apolo y el mismo Zeus pueden observar el futuro y conocerlo. 

Es asi mismo dios de la razon y del orden. Apolo es un dios justo y vengativo, y 

sin embargo, el mas alto ideal estético e intelectual de la cultura griega. 

Dionisio 

Por otro lado, Dionisio es considerado, en su concepcién mas ordinaria, dios 

del vino y de la embriaguez. Es un dios embriagado y embriagante. De origen 

extranjero, venido de Tracia y del Oriente, Nega a la Hélade siendo un ser 

salvaje y a la vez sensual. Dionisio es un dios que sabe del cultivo de la tierra y 

de los dones que procura en forma de vino. Es esa sabiduria la que fue 

predicando con su séquito de faunos, ménades y demas bacantes por toda 

Grecia. “Entre los dioses, Dionisio esta esencialmente ligado a la fiesta. Dionisio 

es el dios de la fiesta, el dios de la transgresién hecha religién. Dionisio es 

tomado la mayoria de las veces como dios del vino y la embriaguez. Dionisio es 

un dios ebrio, es el dios del cual ta esencia divina es la locura. Pero, para 

comenzar, la locura misma es de esencia divina. Divina , quiere decir aqui, 

contraria a la regla de la raz6n.”3 

Existe también otro aspecto de Dionisio, es visto como un dios agricola en el 

cual se representa el milagro de la fecundacién de la tierra. El misterio de la 

vida y de la muerte que surge desde las profundidades. En este sentido es un 

dios oscuro, oculto en las entrafias de la tierra. 

Hay que tomar en cuenta que a lo largo de ta investigaci6n hablaremos de 

Apolo y de Dionisio remitiéndonos siempre a sus propios atributos, lo apolineo 

 



  

  

y lo dionisiaco. Seria un error pretender hablar del dios separado de sus 

atributos y viceversa. 

Es cierto que se puede considerar lo apolineo como una luz que invade el 

mundo, que ilumina las cosas y que nos las muestra como aparecen. Apolo es 

un dios cuyo arte es el de las apariencias. Por otro lado, también se puede 

considerar a Dionisio como un dios que se encuentra escondido en todo lo 

conocido, es un fruto sutil que tarda en mostrarnos su ser. Esta dentro de las 

cosas mismas. Su esencia es la esencia de la unidad originaria.4 Pero la 

interpretacién que se haga de los dioses no sera realizada exclusivamente de 

acuerdo a los simbolos que le adjudica la tradicién en la mitologia. Es debido a 

que este es un estudio filoséfico que podemos profundizar mas en su estudio y 

desentranar los misterios que les acompanan mas alla de los simbolos. 

Algunas preguntas que se pueden responder a lo largo del escrito son ¢Por 

qué Nietzsche ha de considerar lo artistico como forma de interpretar el mundo, 

la vida y el Ser? ¢Por qué lo apolineo y lo dionisiaco deben conjuntarse para dar 

la explicacién menos razonable, pero la mas auténtica, de la existencia 

humana? ¢Sera necesario vivir en el desgarre de lo apolineo y de lo dionisiaco 

para vivir plenamente? ¢Es atin posible esta unidad, o es algo que se perdié 

para siempre hace mas de dos mil cuatrocientos anos? 

Pasemos ahora a explorar las caracteristicas de lo apolineo y lo dionisiaco 

en cada uno de sus pares. Antes, debemos considerar que dentro del discurso 

de Nietzsche es dificil separar cada uno de los conceptos a manera de glosario. 

Debido a que la relacién que existe entre ellos es tan fuerte, se podra notar en 

la siguiente exposicion que no hay un orden especifico. El vinculo que dichos 

conceptos puedan tener se da exclusivamente en funcién de que son 

caracteristicas de lo apolineo y lo dionisiaco. Es necesario aclarar que sdélo 

conforme avance la lectura se comenzara a notar cierto orden y relacioén entre 

las parejas encontradas en las oscuras palabras de Nietzsche. 

  

3 Bataille, G., “Les Larmes d’Eros” Editor J-J Pauvert, Paris 1964, p.65-66. La traduccidn es 

mia. 
4 Esta unidad originaria es un término que utiliza Nietzsche y que representa la voluntad que 
guia al hombre de manera metafisica hacia el Todo; a diferencia del principio de individuacién, 

el cual restringe al individuo a lo aparente, lo que seria propio de Apolo.



  

  

 Jovialidad —— Tragedia 

Este par indica la primera preocupacién de Nietzsche dentro de la obra 

respecto de los propios griegos. La manera en la que estos apreciaban y 

asimilaban su propia existencia. La forma en la que ellos se enfrentaban a la 

vida y a la muerte. 

Desde un punto de vista dionisiaco, la apreciacion tragica de la vida 

consiste en estar inmerso en un mundo del cual nadie puede conocer la causa 

y, de hecho, nadie la conocera. Es el sinsentido de la existencia y el impulso 

hacia la aniquilacién. La tragedia comienza cuando el griego se espanta ante las 

fuerzas titanicas de la naturaleza y Ja Moira®, el destino desconocido. Encima 

de todos reina de forma inmoral esta Moira, desconociendo lo bueno de lo malo; 

haciéndose irracional ante los ojos de los hombres. La tragedia inspirada por 

Dionisio dispone al sufrimiento, hace a los hombres mas sensibles a la vida. 

La vida tragica del griego se podra contemplar como algo que nos sumerge 

dentro de lo espantoso y lo absurdo de la existencia. Estas dos caracteristicas 

se hacen patentes en tanto acaecen al ser humano sin raz6n alguna y sin 

remedio. 

Mientras tanto, la jovialidad, que es lamada también serenidad’, consiste 

en un estado dentro del cual las cosas pierden su horror porque pueden ser 

explicadas. El espanto se olvida y lo absurdo se vuelve objeto de risa. La 

tragedia se ha convertido en comedia. E! mito en el que se sustenta la tragedia 

se pierde cuando se empieza a escribir sobre hombres y situaciones cotidianas. 

Al caer el mito cae la tragedia. Sin ella, la existencia puede ser comprendida. Y 

si no comprendida de menos se vuelve mas real. 

La jovialidad griega se funda en la razén apolinea y mas aun en el intento 

filos6fico por desmitificar el mundo griego. Debemos tener muy presente la idea 

nietzscheana sobre la importancia del mito para la existencia de la tragedia. 

  

5 Debo indicar que ésta es la apreciacion de su modo de vida y no de la obra de arte como tal. 

La Tragedia Atica estara conformada por lo Apolineo y lo Dionisiaco por igual. 

6 Cfr. Op. Cit. Nietzsche, F., p. 52 

7 Seguin el traductor de “El Nacimiento...”, el término en aleman es Heiterkeit el cual significa 

principalmente serenidad, pero que él considera mejor traducirlo por jovialidad. Para mas 

referencias al término, ver p.p. 88-91 

 



  

  

La serenidad viene cuando se puede disfrutar de la vida con mesura y 

racionalizando. La individuacién tiene su mas alto desarrollo bajo la maxima 

Délfica “conécete a ti mismo”. Esta serenidad sera el espiritu griego del 

helenismo, la victoria de lo apolineo sobre lo dionisiaco; espiritu que Hega hasta 

nuestros dias y que vuelve lo dionisiaco velado e incomprensible. 

Nietzsche considera lo apolineo como una cultura seca y 4rida, y es 

necesario para él, encontrar un sentido a la existencia, algo casi divino. El 

“ pretende encontrarlo en la tragedia, de la que dira: “...se asienta en medio de 

ese desbordamiento de vida, sufrimiento y placer, en un éxtasis sublime, y 

escucha un canto lejano y melancdlico — éste habla de las madres del ser, 

cuyos nombres son: Ilusién, Voluntad y Dolor.”8 La tragedia es, para Nietzsche, 

la caracteristica mas humana y, sin embargo, esta perdida. La obra de 

Nietzsche nos habla de recuperar la tragedia y con ello, de recuperar nuestra 

humanidad. 

Nietzsche reconocera que la tragedia, como obra de arte, es la cumbre del 

ser del hombre. En ella encuentra las dos principales caracteristicas de Apolo y 

Dionisio: el suefio y la embriaguez, respectivamente. Veamos entonces que es lo 

que existe debajo de esta afirmacién. 

~ Sueno —— Embriaguez 

Los dioses se presentan muchas veces dentro del suefio®. En ellos se 

aparecen a los hombres para hablarles. Apolo, aparece en suefios, si no es que 

es el suefio mismo. El suefio es lo mas recéndito de nuestro ser. Lo mas 

interior. Aquello que nos permite observar los acontecimientos de nuestra vida 

de manera estética. En este estudio no se pretende analizar al sueho como un 

reflejo de nuestra psique inconsciente, a la manera del psicoandlisis. Esto no 

puede dar cuenta completa del significado de los suefos dentro del mundo 

Griego. Es necesario aproximarnos al suefio de una manera mas mitica. 

El suefo apolineo nos conecta directamente con el cosmos. Los hombres 

pueden conocer las relaciones del destino a través de los suefos. Aun cuando 

  

8 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p.164 
9 Las principales referencias al suefo y a la embriaguez se encuentran en los capitulos 1 y 2, 

p.p. 40-50



  

  

éstas, por su misma naturaleza, casi siempre oscura, deban interpretarse. 

Apolo, dios vaticinador, es honrado en Delfos y al mismo tiempo es quien da 

consejo a los hombres. El] suefio y el vaticinio van ligados, son una revelacién 

criptica del todo, de la unidad del Ser. El suefio, como caracteristica de los 

individuos les pertenece sdlo a ellos. Ademas de esto, el suerio es una forma de 

curarnos de la existencia. Nos salva y auxilia, hace posible nuestra existencia. 

Si la totalidad es posible es gracias a que en el suefio se estampan las figuras 

de los olimpicos. 

El suefo es en cierta forma un receso de la razon, en donde el individuo 

entra en una realidad onirica formada de apariencias puras. En él se pueden 

experimentar la existencia y la vida de manera tan real como aquella del mundo 

de la vigilia. Podemos afirmar que tanto en el suefio como en la vigilia las cosas 

aparecen frente a nosotros como meras imagenes. La confusién entre los 

mundos se puede dar gracias a que las imagenes en tanto imagenes nos 

pueden, y de hecho, nos ocultan su substrato metafisico. 

El sueno se convierte entonces en otra posibilidad de nuestro ser. Es la 

forma en la que se aparecen las cosas cuando se pretende la creacién artistica. 

El suefio apolineo nos presenta el mundo de manera ordenada y bella. De 

hecho, el suefio es una experiencia estética en si misma. Si es en suefios que se 

presentan los vaticinios, y como hemos dicho, Apolo es capaz de ver en el 

futuro, es gracias a que en ellos podemos acercarnos a lo eterno (e! mundo de 

los dioses) en nuestro propio yo. A partir del suefio se comienza a crear el mito 

y acreer en él. 

Sin embargo, atn cuando el suefio no puede llegar a revelar el orden que él 

mismo produce, sigue estando dentro del individuo. Al ser completamente 

subjetivo, el suefio no representa el substrato metafisico de la realidad sino que 

lo oculta. Ordena el caos, pero no presenta al mundo como verdaderamente es, 

sino sdlo en apariencia. 

Por otro lado, la embriaguez dionisiaca nos aleja de nuestro. ser individual 

(el principium individuationis) y nos acerca a lo Uno Primordial. Como forma de 

percepcién de la realidad, hace que el hombre se vuelva hacia el ser de las 
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cosas tal y como son. Nos muestra su esencia metafisica. La embriaguez nos 

abre al ser. 

La embriaguez es un estado de éxtasis en el que la conciencia se pierde. Es 

un estado no racional. Un estado donde las cosas, que toman su verdadera 

forma, nos asustan y nos hacen experimentar el horror metafisico de 1o que es. 

Se muestran como una verdad no aparente, misma que es sublime, inenarrable 

e inefable. 

Consideramos pertinente aclarar que Nietzsche, al menos dentro del 

“Nacimiento de la Tragedia”, tiene presente una cierta especie de metafisica 

dionisiaca. Levantar el velo aparente del cosmos nos lleva al estremecimiento, 

nos lleva a observar que debajo del Cosmos existe el Caos. A lo largo de su libro 

Nietzsche va a hacer hincapié en “la verdadera naturaleza de las cosas”, “la 

esencia de las cosas”, “el substrato metafisico”, “la expresién de la voluntad 

metafisica”, “el conocimiento verdadero”, etc. Esto nos hace pensar que 

Nietzsche prepara su camino de deconstruccién de la metafisica tradicional, 

pero mantiene cierto apego a las nociones de ser, de cosmos, de naturaleza, de 

esencia, etc. 

Se puede decir que Nietzsche comienza una etapa anti-metafisica, en la cual 

muestra que lo que se considera tradicionalmente como lo verdadero o lo real, 

estan inmersos en el mundo de las apariencias apolineas. Es por esto, que hay 

una reestructuracién del significado de los conceptos filosdficos fundamentales 

dentro de su libro. Debemos recordar también que una de las principales 

criticas que se le han hecho a Nietzsche consiste en su imposibilidad de 

alejarse de la metafisica occidental y de las redes de la raz6n.10 

Debemos considerar de igual forma que la relacién que existe entre sueno y 

embriaguez es una de las mas importantes de toda la obra de Nietzsche. Con 

estos dos conceptos Nietzsche designa la esencia de lo apolineo y lo dionisiaco 

como tal. Siendo el suefio y la embriaguez las caracteristicas principales de 

  

10 Cfr, Habermas, J. Entrada en la postmodernidad: Nietzsche como plataforma giratoria, dentro 

de “El Discurso Filoséfico de la Modernidad” Ed. Taurus, p.p. 109-133; y Touraine, A. La 

destruccién del yo: Nietzsche, dentro de “Critica de la Modernidad” Ed. Fondo de Cultura 

Econémica p.p. 109-119 

 



  

  

Apolo y Dionisio es pertinente explorar de manera mas profunda la relacién que 

mantienen. 

Tanto el suefio como la embriaguez nos permiten el salto de lo real a lo 

mitico, lo cual, s6lo puede ser posible por medio del arte. Gracias a esto, 

comienza a formarse el mundo de los mitos. Un mundo donde las imagenes 

contienen un significado simbélico. Ver al mundo de esta manera nos aproxima 

al sentimiento tragico segun lo ve Nietzsche. 

Tenemos que aceptar que el suefio posibilita que el caos sea entendible; que 

se ordene. Que hay que vivir irremediablemente en el mundo de Apolo si 

queremos estabilidad. Mientras que lo que hay detras de esa apariencia es el 

caos original que se encuentra en la embriaguez, junto con el horror que nos 

pueda causar. Sin embargo, la tragedia se va a dar por la unidn de las 

diferencias entre Apolo y Dionisio. 

Suefio y embriaguez seran entonces dos conceptos analogos que nos 

muestran dos formas similares de aproximarnos a la comprensi6n de lo real. 

Podemos ver que ambos plantean dos estados no-racionales. Un lado ordena el 

caos, el otro nos lo muestra tal cual. De cualquier manera, ambos estados nos 

muestran una interpretacién del mundo. En este sentido, van creando al 

mundo y se manifiestan como potencias artisticas. Las consecuencias de 

tenerlas separadas 0 juntas sc veran en el tipo de arte realizado. 

Este arte nos prepara para una concepcién del ser y de nuestra propia 

naturaleza. gEn qué radica la capacidad artistica de Apolo y Dionisio? A 

continuacién exploraremos el nucleo del hombre y la manera en la que 

Nietzsche rompe con él. El desgarre tragico y la aniquilacién del yo. 

~ Individuacién—— Olvido de Si 

El principio de individuacién es el resultado del ser apolineo. La 

individuacién es concentrarse en su si mismo. Tener conciencia de quién soy 

yo. Ese saber se presenta como lo mas inmediato. Partiendo de la apariencia, 

seria como el acto de mirarnos en un espejo y descubrir que la imagen que 

vemos es la propia. Posteriormente, saber quiénes somos implica reconocernos 

como tales de acuerdo a nuestros actos y forma de pensar. Reconocernos como 

 



  

  

distintos a los demas y en ocasiones como Unicos. Yo no soy el otro. Sin 

embargo, la individuacién no nos permite avanzar en nuestro estudio del ser. 

Debido a que forma parte de lo aparente, este modo de ver al ser lo vuelve 

divisible. Ya fragmentado cualquiera puede conocer las cosas en apariencia. 

Pero, pretender llegar a sus esencia 0 a comprender al ser es muy diferente. 

Sin embargo, su contraparte Dionisiaca, el olvido de si, mas que mostrarnos 

directamente el todo, nos permite su acceso. Porque el] todo no es algo que se 

pueda conocer de manera racional y que se pueda expresar en forma 

argumentativa. El acceso al todo (el Uno Primordial) es la condicién necesaria 

para apreciar al cosmos, como una experiencia estética, y quizas pretender 

expresarla por medio de la obra de arte dionisiaca. 

El olvido de si es un producto de la embriaguez, y como tal nos lleva a 

experimentar una fusién de nuestra subjetividad, ahora perdida, con el todo. El 

olvido de si nos predispone a acercarnos al conocimiento de la verdad de la 

existencia. En cierto sentido nos lleva a la sinrazén y al caos. La tragedia, en 

toda su irracionalidad e incomprension sera fundada en esta fusién con el todo. 

Esta seria para Nietzsche, una forma de liberarse del mundo de las apariencias, 

quizas un transito a ese paraje inexplicable que la tradicion ha llamado locura. 

Sin embargo cualquier acercamiento resulta inefable. No podemos explicar al 

todo sdlo por medio de lo dionisiaco. Es necesaria la ayuda de Apolo para 

intentar siquiera hablar de él. De hecho, Nietzsche nos plantea esto como una 

necesidad. 

Esta ruptura entre el hombre y el mundo lo vuelca a dejar de lado la razon y 

explorar el camino puramente estético de la voluntad libre, de la pasién. En 

esta combinacién de lo apolineo con lo dionisiaco, la racionalidad se convierte 

en un instrumento de la pasién para manifestarse y dejarse escuchar. 

Exploremos ahora que entiende Nietzsche por razon y pasi6n. 

~ Razén — Pasién 

Esta pareja nos muestra la contradicci6n humana que surge entre nuestra 

capacidad de razonar y de sentir, asi como de comprender y de sorprendernos 

de lo incomprensible.
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La raz6n lo que pretende es descifrar lo oculto de las cosas, busca los 

fundamentos, los sentidos, las causas. Ella pretende explicar de manera légica 

y formal lo que sucede, como si la existencia no pudiera soportarse sin ese 

saber, porque lo horroroso de la Naturaleza no deja descansar a nuestro 

corazén. La consecuencia apolinea de la raz6n es que todo saber se torna 

apariencia para facilitar nuestro suefo. La verdad mientras tanto, con toda su 

fuerza, sigue oculta en las entrafias de la tierra; el velo de la apariencia no nos 

permite alcanzarla. 

La raz6n apolinea nos permite desarrollar nuestra cualidad humana en el 

pensamiento. Es ella misma quien en su espanto inventa las figuras oniricas de 

los dioses olimpicos!!, los cuales dan cierto significado y orden al caos de la 

naturaleza y, a la vez, a nuestra existencia. 

Mientras, la pasiOn es lo Unico que puede acceder al conocimiento, por 

demas irracional, del todo. La pasién sera la posibilidad de que los hombres 

puedan convertir su existencia en algo tan sublime como el propio ser. La 

pasion es la cualidad humana que eleva a los hombres a un estado divino. Los 

lleva a la creaci6n artistica y mas alla, a ser ellos mismos una obra arte. 

Pero la pasién ha sido rechazada en casi la totalidad de la historia de la 

filosofia. gPor qué? Quizas no por que sea la poesia su medio de expresién, ni 

por que parezca no tener sentido lo que se dice a través de ella, sino porque al 

mostramos la inestabilidad del orden (cosmos), asi como el absurdo de la 

efimera existencia humana, nos conduce al sufrimiento. Sufrimiento mismo 

que se expresa en la tragedia y que en ultima instancia nos aleja de nosotros 

mismos y de la cotidianidad de nuestro mundo. La pasién no reconoce las leyes 

impuestas por los dioses, nos aleja de la moral y nos convierte en personajes 

tragicos. 

El “conocimiento” pasional no es quizas algo que pueda superar al 

conocimiento racional aparente, pero en la unidad de su diferencia se obtiene 

un saber mAs completo del ser. Todo aquello que acaéce sobre nosotros nos 

mostrara que estamos condenados al sufrimiento. 

  

1 Cfr. Op. Cit. Nietzsche, F., p.52 
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PACA 

La manera en la que se disponga nuestro acercamiento al ser tendra 

repercusiones en la apreciacién que se tenga de la realidad y de la vida. Y al 

final, repercutira en nuestros actos. Este saber racional o pasional tienen como 

consecuencia directa nuestra ingenuidad o conocimiento respecto del mundo, 

éstas seran las categorias a las que nos adentraremos a continuaci6n. 

~ Ingenuidad —— Conocimiento 

La ingenuidad apolinea se expresa en ese saber aparente de la realidad. 

Quién no se aproxima a los desgarres del dolor, lleva una vida mesurada. La 

ingenuidad es el precio que paga el hombre por vivir “bien”; feliz y en paz. Paz 

consigo mismo y con el cosmos. Ingenuidad de que la vida es tranquila y de que 

progresamos siempre hacia mejor, no importando si es un progreso moral, 

espiritual 0 racional. Pero, si bien es ingenuo pensar esto, eso no implica un 

grado de ignorancia sobre la verdadera naturaleza de las cosas. E! conocimiento 

apolineo, aunque ingenuo, es cierto en su apariencia; quizas una forma 

incompleta de conocer al ser, aun cuando esto Ileve consigo la gran 

consecuencia de eliminar el sentimiento tragico original del pueblo griego. 

Por otro lado, el conocimiento dionisiaco se revela como la forma mas 

auténtica de llegar al fundamento de las cosas. Mas alla de las apariencia se 

nos muestra la verdadera fuerza del Todo. Quien posee este conocimiento 

conoce los horrores de la existencia, asi como conoce también la falta de 

sustento de cualquier manifestacién del ser. Este saber dionisiaco mueve al 

hombre a buscar la manera de curarse del horror, sin embargo, siendo un 

conocimiento no ingenuo, no puede enganarse de la verdad de la existencia. La 

catarsis de! hombre debe llevarse a cabo por medio del sufrimiento, del 

embriagarse de vida y, en ultima instancia de tornarse obra de arte. En ello 

radica su posicion frente al mundo. La cual o es tragica o mira al futuro con la 

esperanza de que todo mejorara. 

La pareja de ingenuidad y conocimiento prepararan nuestra posicion ante el 

mundo. Nos llevaran a una apreciacién de la vida de forma serena 0 tragica. Es 

por esto que debemos analizar al optimismo y al pesimismo como un resultado 

de nuestra relacién con el mundo. 
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«~ Optimismo —— Pesimismo 

El optimismo apolineo es la consecuencia directa de la ingenuidad y de la 

razon como consuelo. Es una busqueda en circulos donde no se encuentra mas 

de lo que se quiere ver. E] remedio para la experiencia tragica no es mas que la 

piedad y la confianza en los dioses. El optimismo es la llave que nos encierra en 

nuestro propio ser pensando en que cualquier cosa que hacemos tiene sentido. 

Es una permanencia en lo cotidiano. Ese lugar donde nada puede salir mal y 

donde cualquier error se puede tomar como una prueba que los dioses le ponen 

a los hombres como muestra de su poder. 

Pero los dioses no conocen la moral. Ni siquiera se puede hablar de que los 

dioses nos prueben o nos castiguen, 0 que aprueben o reprueben nuestras 

acciones. Nietzsche subtitulé su obra Grecia y el Pesimismo. Esto no es fortuito. 

El pesimismo es una forma de la edad tragica de los griegos. Es su 

conocimiento de la fatalidad, del destino; es fatalismo. g¢C6mo no habrian de ser 

pesimistas los griegos si con la tragedia se dan cuenta de que no hay ni salida 

ni solucién al problema de la existencia? 

¢Para qué nacer y para qué vivir? Era la sabiduria del demonio Sileno, 

acompanante de Dionisio, la que tanto preocupaba a los griegos: “Lo mejor que 

te puede pasar es no nacer, no existir, ser nada. Lo segundo mejor que te puede 

pasar es morir pronto.”!2 Pero la vida es sagrada. jQue acto mas grande de 

impiedad! Sin embargo, es la justicia tragica la que ha de revelarse como 

aquello a lo que se someten tanto hombres como dioses. Cémo no ser 

pesimistas si cualquiera de nuestros actos nos condena al sufrimiento. Estos 

actos son el wnico acceso del hombre a los asuntos divinos. Los héroes cometen 

su impiedad y son castigados siempre de dos maneras: en primer lugar la 

muerte, y a pesar de la contradiccién, en segundo lugar con la inmortalidad.!3 

El pesimismo consiste en mantenernos en nuestro afan de inmortalidad. 

Mientras que ésta sdlo llega cuando al haber desafiado a los dioses debemos 

  

22 cfr. Ibid., Nietzsche, p. 52 
13 por ejemplo, Aquiles, el mas grande de los héroes griegos en Troya, muere con gloria, Esa es 

la justificacién de !a contradiccién. La muerte del héroe es su escalera al cielo. Recordemos 
nombres como Orién, Perseo, Heracles o Andrémeda (ésta Ultima personaje tragico), todos ellos 

tienen su lugar en !a eternidad de las estrellas 

 



  

  

soportar las consecuencias de nuestros actos y disponernos a sufrir. La virtud 

prometeica del pecado activo!*, una impiedad constante, es la labor titanica del 

hombre. Es la justificacién de las justicias e injusticias de la existencia. Este es 

el sentimiento no apolineo del pesimismo. No existe el todo como algo 

desconocido, sino come algo enmascarado por Ja apariencia. El pecado 

humango, su impiedad, no es por ignorancia, sino porque es en el desgarre que 

el hombre puede liberarse de las cadenas de lo aparente. Cualquier acto 

justifica nuestra salida de la individuacién. AUn cuando, gracias a ello, 

tengamos que sufrir la justicia del destino. 

Esto nos conecta con el siguiente par de conceptos, los cuales muestran la 

manera de conducir nuestros actos. 

~ Mesura —— Desmesura 

La mesura es sin duda la virtud Apolinea por excelencia. En ella se denotan 

las maximas délficas de “conécete a ti mismo” y “nada en demasia”. Conocerse a 

si mismo nos indica saber dentro de nosotros cudles son nuestros limites. 

Dichos limites, apolineos como son, podria decir Nietzsche, son aparentes. 

Nada en demasia significa que debemos racionalizar nuestros impulsos, que 

debemos actuar de acuerdo a nuestra razén, que debemos conocer el limite de 

lo que nos pone en peligro o nos hace dano. 

La mesura es la idea de que se vive mejor en el confort del hogar que entre 

las olas del mar. La mesura es la fuerza que acaba con la impiedad que permite 

la tragedia. Es la veneracidon a la paz. 

La desmesura por el contrario, nos indica el limite inexistente que somos 

nosotros mismos. Es la posibilidad de acceder a la universalidad y la divinidad. 

La desmesura es la muestra del espiritu que festeja la vida. Es el sufrimiento y 

el desgarre en su maxima expresién. Si es Dionisiaca, es por que la embriaguez 

propia del dios es producto de ella misma. Es origen y final. La desmesura es 

salvaje, es irreverente e impia, es irracional y pasional, es pesimista y tiende a 

su aniquilamiento. La desmesura es el puente hacia la divinidad. 

  

14 Cfr. Nietzsche, F., El Nacimiento... p.p. 93-95 
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Desmedidos son los actos de afirmacién de los hombres, titanicos son sus 

esfuerzos y celestiales sus recompensas. Debemos estar dispuestos a sufrir el 

horror de la tragedia o permanecer en la belleza aparente de la paz apolinea. 

Mesura y Desmesura plantearan un problema que tiene una repercusién 

directa en la accién moral. Este lo resuelve Nietzsche a través de sus ideas 

sobre la inversién de los valores entre los débiles y los poderosos. Dentro del 

Nacimiento de la Tragedia, apenas se comienzan a vislumbrar estas ideas. Mas 

adelante nos adentraremos al problema ético dentro de la tragedia. Por el 

momento, analizaremos los conceptos de belleza y sufrimiento, los cuales estén 

ligados con la accién, ya sea mesurada o desmesurada. 

« Belleza—— Sufrimiento 

La belleza es uno de los principales atributos del dios solar. Es la forma de 

las cosas como se nos aparecen ante los ojos en un dia claro. Los colores que 

iluminan las cosas tal como aparecen. La belleza Apolinea tiene las cualidades 

de ser armonica, ritmica, proporcionada y equilibrada. Tiende a la perfeccién 

del disco solar o del triangulo sagrado. Esta belleza esta ligada con la 

racionalidad y la mesura. 

El rigor con el que el hombre pretende a través del arte imitar a la 

naturaleza, o la necesidad de descubrir la verdad de las cosas es lo que hace 

que lo apolineo sea retomado por la filosofia griega, lo Bello es Bueno y 

Verdadero!5. Y mientras se pretende con esto llegar a la esencia de las cosas, 

Nietzsche lo considera como una apariencia mas. Y peor aun, esto propicia la 

aniquilacién del espiritu tragico con la desaparicién del mito. Pero este ser 

apolineo se destruye junto con el dionisiaco. Deja de ser poético para 

convertirse en algo completamente racional. Porque a fin de cuentas lo apolineo 

forma parte del mito griego. 

Por otro lado tenemos al sufrimiento como opuesto a la belleza apolinea. Del 

espiritu dionisiaco surge el sufrimiento como ese espanto y dolor del que ya 

hemos hablado. Este va a hacer posible un arte desmedido e irracional. E] 

sufrimiento es eso que se expresa en la obra de arte tragica. El horror de la 

  

15 Cfr, Platén, La Repitblica, Libro VU, colecc. Austral, Ed. ESPASA-CALPE, Méx. 1992, p. 208 

 



  

  

    wiz) 

sinrazon de la existencia no pide otra purificacién que no sea la artistica. E) 

arte dionisiaco no sera como el apolineo, cargado de belleza, sino de espanto, 

de locura, de dolor. 

El sufrimiento no se representara en el juego de la imagen, o en la 

apariencia de lo visible, mas bien se adentrara a los abismos de nuestro ser 

para explotarnos después y desparramarnos en la totalidad. E] sufrimiento se 

liga con la embriaguez, no porque ésta lo elimine, sino porque lo intensifica. La 

embriaguez nos dispone a eliminar a nuestro principio de individuacién y ya en 

el olvido de si nos dispone al encuentro con la naturaleza, con su titanico 

poder. 

La accion humana se presenta entonces como algo que pretende emerger de 

la propia individualidad, como una accién propia. Esta accion se torna bella en 

tanto sea buena. La belleza de nuestros actos radica en su bondad. El ser 

apolineo se presenta como algo noble y de lo cual nada hay que temer, 

En tanto al sufrimiento, esto estara ligado a una concepcién sublime de la 

existencia. Lo espantoso y lo absurdo de ésta se nos presentan sin que nuestra 

voluntad lo desee. En este sentido, todo sufrimiento es un padecer el poder de 

la Moira. Nuestra accién no determina al destino, somos seres pasionales en 

esencia, estamos dispuestos a sufrir. 

Pasaremos ahora a explorar las principales manifestaciones artisticas de lo 

apolineo y lo dionisiaco. Las artes que por separado muestran el espiritu de 

ambos dioses y que mezcladas seran la materia del drama musical griego. 

Porque lo dionisiaco no se puede expresar sino a través de lo apolineo. 

« Escultura —— Mdasica 

Nietzsche considera que la escultura es el arte apolineo por excelencia. Esta 

forma de interpretar a la naturaleza nos muestra a las cosas como aparecen. El 

cuerpo humano tal y como es, por ejemplo. El artista apolineo es un imitador 

que nos refleja las formas y figuras de las cosas. La escultura es un arte 

figurativa. Depende de la vista y de la claridad que el sol nos proporciona. Tiene 

que ver con la belleza de lo que se manifiesta como verdadero, de la seguridad 

de que eso que se ve es asi en realidad. 

 



  

  

La perfeccion de los escultores clasicos nos ensefa que este arte sigue las 

condiciones apolineas de belleza. Y al igual que en el suefo, la realidad se 

muestra aparente a nuestros ojos. Esta es la relacién del artista con el sueno. 

Ese bello suefio que nos dispone a la sensibilidad de lo bello. 

No por nada las figuras de los dioses fueron representadas siempre como 

esculturas. La realidad se nos manifiesta en sus figuras. En el suefio aparece la 

forma de lo que es para después esculpirse. E] hecho mismo de que los dioses 

sean antropomérficos muestra la necesidad apolinea de representar por medio 

de imagenes aquello que por si mismo es incorpéreo. 

Por otro lado, Nietzsche coloca a la musica como el arte principalmente 

dionisiaco. gPero no hay acaso también musica Apolinea? ¢No era Apolo quien 

tocaba la flauta y ceria la citara con belleza? ¢Cual sera la diferencia entre el 

arte musical apolineo y el dionisiaco? 

La musica es una expresién no figurativa. La musica no aparece frente a 

nosotros como lo puede hacer una escultura. Es mas sutil, nos inunda. El arte 

musical apolineo se muestra como una escultura sonora. Este arte apolineo se 

presenta como una imitacién de la realidad a través de sonidos.!® Diferente es 

la naturaleza de la musica dionisiaca, la cual, tiene otras caracteristicas: “la 

violencia estremecedora del sonido, la corriente unitaria de la melodia y el 

mundo completamente incomparable de la armonia”!”?. Esta musica pretende 

encontrarse con la unidad originaria del ser. Pretende también desligarse del 

principio de individuacién y embriagarnmos con su cadencia. La musica 

dionisiaca es una invitacién al placer desmedido de la fiesta en honor a su dios. 

Esta fiesta es un fendmeno religioso que pretende recuperar al hombre con su 

ser original. Purifica al hombre con el retorno a la tierra a través de sus frutos 

hechos vino. 

La manifestacion del espiritu dionisiaco se da en el ditirambo griego. Esa es 

su fiesta. Es precisamente este ditirambo el origen de lo que sera 

  

16 Recordemos también cierta distincién que hace Platon dentro de La Republica donde la 

musica oriental, en especial las de Jonia y Lidia, es pasional y mala para el estado, mientras 

que, por ejemplo, la de Doria es varonil y la de Frigia es emotiva, lo cual permite acciones para 
tiempos de paz y de guerra. Platén, La Republica, Libro M1, p.p. 107-8 

17 Op. Cit. Nietzsche, F., p. 49 

 



  

  

posteriormente la representacién teatral de las tragedias en honor a Dionisio, 

siendo él su personaje principal. Sin embargo, se sabe que la sonoridad 

dionisiaca en sus primeros momentos era, no otra cosa, que ruidos y gritos de 

éxtasis, los cuales mostraban de manera mas pura el espiritu cadético y salvaje 

de Dionisio. 

Es en la musica dionisiaca, importada desde Asia Menor junto con Dionisio, 

que la Tragedia tendra su nacimiento.!8 Es necesario ahora explorar la relacién 

que existe entre el creador y su obra, asi como entre el poeta y el rapsoda, ya 

que esto nos dara una idea de lo que sera la diferencia radical entre la tragedia 

y cualquier otro tipo de expresi6n artistica. 

Artista —— Obra de Arte 

Esta dualidad se inscribe dentro de la obra de Nietzsche como la diferencia 

fundamental que existe en la forma en que se interpreta el mundo. El ser 

apolineo permite asimilar la realidad y representarla. Imitarla y expresarla tal y 

como es; tal y como se ve. 

El artista es ese hombre que se preocupa por poner frente al espectador una 

obra que refleje la belleza de lo que brilla en realidad; y que por tanto sea buena 

y verdadera. El artista apolineo es ingenuo y optimista, sereno y jovial, racional 

y a la vez sentimental. Mantiene los limites de la realidad; es mesurado. 

Sin embargo, hay algo que diferencia al artista apolineo del arte dionisiaco. 

Esto es, que en lo dionisiaco se rompe el limite entre la creaci6n y el creador. 

En el espiritu de la musica, en la tragedia, no existe mas espectador que uno 

mismo. El artista dionisiaco es la obra de arte misma. Mientras que el artista 

apolineo pretende expresar lo bello, el dionisiaco experimenta el dolor y el 

sufrimiento. Es por tanto pasional y pesimista. Del espiritu de la musica, que 

es de donde nace, se desarrolla su poesia musical no como apariencia sino 

como la esencia de lo que realmente es. 

La musica Dionisiaca no es simbdlica y por lo tanto, el artista dionisiaco no 

pretende mostrarnos apariencias. Junto con esto, no se puede desligar de su 

  

18 Cfr. Op. Cit. Nietzsche, F., p. 131 

 



  

  

experiencia terrorifica. Se embriaga y se olvida de si para darle sentido al horror 

de la existencia. Para ser uno con el ser. Para acceder a lo divino. 

~ Rapsoda —— Dramaturgo 

Este par muestra a los artistas griegos como son. Por un lado, el rapsoda 

que nos cuenta las historias de los héroes en sus cantos mientras repite la 

historia una y otra vez. El rapsoda nos muestra lo que es por medio de 

imagenes; dentro de las apariencias. Es el problema de Jon planteado por 

Platén dentro de su dialogo, donde claramente se ve que Ion esta encadenado a 

la repeticién de Homero. El es un escultor que nos muestra a Homero 

enmascarado; con un disfraz. El talento de Ion es el de poseer la técnica de 

hacer que las palabras sean imagenes suficientes que nos muestren al poema 

como una pintura o un sueno. lon no es un poeta, Ion no es Homero.!9 

Por otro lado, Nietzsche menciona que el artista dionisiaco es el 

dramaturgo. Esto es gracias a que su arte no es sdlo para observarse (i.e. la 

pintura) sino que con él pretende que los espectadores se transformen en el 

personaje que es representado en el drama. La magia de la transformaci6n hace 

del sufrimiento una vivencia. Es tan real la obra dramatica como la realidad 

misma. 

El arte dramatico consiste en apresar la realidad desde la realidad misma. 

El sentir del actor es el del artista y del publico. Es universal. Mientras que en 

la escultura o la pintura es algo diferente. No obstante comparten ciertos 

rasgos universales. Todos podemos ver la escultura y apreciarla, atin cuando 

no sintamos qué es la escultura. El arte dramatico, acompanado por la 

musicalidad del poema, es donde las esculturas toman movimiento y vida. 

Es dentro del drama musical griego, en Ultima instancia, donde Nietzsche 

pretende encontrar la totalidad del mundo tragico de los griegos. En él se 

expresan los elementos tanto de lo apolineo como de lo dionisiaco mezclados, 

dependiendo uno dei otro. Ahi se condensan ambas potencias artisticas y 

representan a la realidad tal y como es. La sintesis de todas las contradicciones 

que plantean por separado se dan en la tragedia. 

a 

19 Este sera el problema a tratar mas adelante en la Revisién de Homero a través de Nietzsche.
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Para Nietzsche, esta obra de arte, donde el espectador se transfigura en el 

personaje del drama, donde el actor se convierte en la encarnacién del dios o 

del héroe y donde el poeta ha mudado su ser en un ser divino, en la obra de 

arte misma, es lo que llama una imagen onirica simbolica. Una mezcla perfecta 

entre el espiritu de Apolo y el de Dionisio. Nos muestra, ayudados por la 

apariencia apolinea, el sentir del héroe tragico. Al presenciar un drama, 

padecemos junto con el personaje la fuerza del destino. 

Sin embargo, debemos mencionar que una de las preocupaciones 

fundamentales que nos llevaron a realizar esta investigacién, es el juicio que 

hace Nietzsche sobre Homero, al cual califica como un poeta apolineo. 

Posteriormente, dentro del analisis de la liada tendremos que buscar las 

imagenes oniricas simbélicas que Nietzsche considera como fundamentales en 

la expresién de la tragedia. 

Estas imagenes oniricas simbdlicas seran las que nos lIleven a la unidad 

mistica con el ser, dejando atras las apariencias y encontrandonos en intima 

relacién con la esencia del mundo. Analicemos ahora, las consideraciones 

nietzscheanas sobre la apariencia y la esencia, de que hemos hablado para 

clarificar esta idea sobre la dualidad del mundo. 

~ Apariencia —— Esencia 

Hemos visto ya muchas de las formas en las que lo apolineo se manifiesta. 

También hemos mencionado que Apolo es el dios que muestra las cosas como 

apariencias. Sin embargo, creemos que es conveniente todavia explorar un poco 

mas este concepto, asi como su contraparte Dionisiaca la esencia. 

En esta obra de Nietzsche se puede ver claramente la metafisica que nos 

esta presentando. Esta es una metafisica donde todos los entes poseen dos 

formas primordiales de darse a conocer y de ser conocidos. Es una metafisica 

de las apariencias y de las esencias. Las primeras se captan en el mundo 

luminoso de Apolo, ayudadas por la luz de la razon y la belleza de las formas. 

Por otro lado, todos los entes poseen una naturaleza velada, oculta. Esta se 

muestra cuando somos capaces de desligarnos de nuestro yo y nos fusionamos 
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con la unidad originaria del ser en los estados dionisiacos de la embriaguez y la 

desmesura. 

Apariencia y esencia se plantean dentro del pensamiento nietzscheano como 

formas de percibir y también de crear. Son modos y modelos de existencia. Los 

poetas, como hemos visto pueden ser apolineos o dionisiacos. Pueden expresar 

la realidad como es en su substrato 0 como se aparece ante nuestros ojos. 

También podemos tomarlo como forma de conducir nuestra vida, en un mundo 

de apariencias, tranquilo y pacifico, o en un mundo tragico, violento y 

desgarrador. Esto nos lleva al mundo de los hombres, donde se debe preguntar: 

¢qué significa vivir bien? 

« Pastor —— Satiro 

Cémo es el mundo de los hombres sera la pregunta que se respondera en el 

siguiente capitulo, El Espejo de Aquiles, mientras, se planteara la diferencia que 

existe entre esta pareja de conceptos expuesta por Nietzsche. Nos permitimos 

citar su texto: “Tanto el satiro como el idilico pastor (...} son, ambos, productos 

nacidos de un anhelo orientado hacia lo originario y lo natural; jmas con qué 

firme e intrépida garra asia el griego a su hombre de los bosques, y de qué 

avergonzada y débil manera juguetea el hombre moderno con la imagen 

lisonjera de un pastor delicado, blando, que toca la flauta!”2° 

Debemos observar que el satiro como figura de los bosques representa algo 

mas cercano a lo natural, y al mismo tiempo, como figura mitica, se acerca a la 

divinidad. Mientras que el pastor representa a aquel hombre simple que vive 

tranquilo en su sencillez tocando su flauta y cuidando su ganado. 

Las manifestaciones de lo apolineo y lo dionisiaco se muestra en la actitud 

hacia la existencia de estas figuras. El errabundo que juega y persigue musas, 

que desafia a los dioses y que lucha por su existencia y el hombre civilizado que 

se preocupa por lo cotidiano, si es que algo le preocupa, como no sea su propia 

comodidad. 

Antes de comenzar nuestra exploracién, es necesario adentrarnos en una 

categoria nietzschena mas y que sera de gran importancia para comenzar con 

  

20 Op. Cit. Nietzsche, F., p. 80 

 



  

  

el siguiente capitulo. Esta categoria nos muestra la pareja conformada por la 

imagen y el simbolo. 

« Imagen —— Simbolo 

Para Nietzsche, las imagenes estan indiscutiblemente ligadas con Apolo, 

dios de las apariencias. La imagen es siempre la expresion visual de algo, tal y 

como aparece. Pero al ser simples imagenes, ellas mismas estan cargadas de 

una esencia a la cual representan. Esta esencia sera necesariamente el 

trasfondo dionisiaco que es incomprensible sin la ayuda de la imagen apolinea. 

Debemos mantener presente que para que Dionisio se exprese lo hara a través 

de la palabra de Apolo, sdlo asi podremos acercarnos a un drama musical 0 a 

un mito trdgico. 

Las categoria dionisiaca a la que nos referimos es la del simbolo. El simbolo 

para Nietzsche contiene la esencia de las cosas. La verdad de las cosas es 

ocultada tanto por la imagen apolinea como por la incapacidad de expresar lo 

dionisiaco de manera racional y estructurada. 

Esto nos permitira en Ultima instancia el acercamiento deseado hacia la 

obra poética de Homero. Debido a que este estudio se encuentra dirigido a un 

poema y no a un tratado de filosofia, es necesario sintetizar el método 

interpretativo que utilizaremos. Sabemos que utilizaremos a Nietzsche, sin 

embargo no hemos dicho cémo. 

Las categorias expuestas mas arriba se enlazan en la estructura que 

Nietzsche llama Tragedia. Toda tragedia para él esta llena de imagenes y de 

simbolos. Estos se nos presentan en el suefio y en la embriaguez. Debemos 

acercarnos al mundo de Dionisio sobre el carro de Apolo, ya que de la tensién 

que produce la lucha entre ambas potencias surge la obra tragica. Si nuestra 

intencion es descubrir el trasfondo apolineo y dionisiaco dentro de la Niada, 

debemos buscar los simbolos ocultos tras las imagenes, lo cual nos servira para 

dar un vistazo al mundo de los héroes de la antigtiedad. 

El siguiente andalisis interpretativo tomaraé en cuenta las categorias 

encontradas en Nietzsche. Primeramente se expondran los pasajes que seran 

estudiados y posteriormente se relacionaran con las categorias. El uso de las 
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categorias y la interpretacién que de ellas se obtenga pretendera encontrar la 

esencia tragica dentro del poema homérico y presentarlo como una obra de arte 

que no sea exclusivamente apolinea. La tragedia de Aquiles nos mostrara el 

modo de ser del griego, a la vez que nos ayudara a comprender el mundo de 

manera tragica. 

Si logramos estos objetivos, entonces podremos aproximarnos a la 

concepcién de un mundo donde el mito hace que el hombre viva su existencia 

de manera desgarradora y sublime. 

 



  

        

   

lo Dionisiaco como Fundamento del Arte 
Mae SRSA     

El Escudo de Aquiles, Espejo del Mundo Griego 

El mundo griego es un mundo mitico, lleno de imagenes que evocan a la 

fuerza de la naturaleza. Cuando el mito es la expresién de las potencias 

artisticas identificadas en Apolo y en Dionisio se reconoce como tragedia; o 

mejor, como mito tragico. Homero, como tantos otros griegos, plasmaron en su 

poesia el ser del mundo griego, un mundo guiado por el mito y por un profundo 

sentimiento tragico de lo que es vivir. 

Es por esto que hemos decidido analizar algunos pasajes de la Iiada, que 

consideramos, pueden mostrar la concepcién griega del mundo homérico. El 

principal pasaje que hemos escogido para esto se encuentra dentro de la 

rapsodia XVIII, conocida como la fabricacién de las armas, y ese pasaje es la 

fabricacion del Escudo de Aquiles realizada por Hefesto. En esta parte del 

poema, la detallada descripcién del escudo hace de é] un espejo del cosmos 

griego. 

Este es un andlisis que ademas de tener la pretensién antes mencionada, 

intenta mostrar que la poesia homérica, y mas en este caso la fliada, contiene 

los elementos que Nietzsche ha expuesto en su libro el Nacimiento de la 

Tragedia?!, tales como lo apolineo y lo dionisiaco, el mito, el drama tragico y en 

ultima instancia el modo de ser griego. Nietzsche nos ha advertido desde el 

comienzo de su libro que debemos encontrar una respuesta a la pregunta “gqué 

es lo Dionisiaco?”, de lo contrario los griegos serian desconocidos e 

inimaginables.?? Por esta razon, para adentrarse al estudio de un texto como la 

Hiada, se requiere de alguna herramienta interpretativa, utilizamos a Nietzsche, 

ya que consideramos, expone de manera acertada los elementos del mundo 

griego a través de su estudio de lo apolineo y lo dionisiaco. A lo largo del trabajo 

se estableceran las conexiones entre Nietzsche y Homero. 

Otros pasajes de la Miada que utilizaré seran los correspondientes al 

discurso de Phoenix, contenido en la rapsodia IX, la embajada a Aquiles, donde 

se canta la célera de Meleagro. También recurriré al pasaje del engafio a Zeus 

  

2° Cf. Nietzsche, F. W., El Nacimiento de la Tragedia, Alianza Editorial, México, 1993 
22 Cf. Idem, p. 29 
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por parte de Hera en la rapsodia XIV. Por Ultimo, dentro de la rapsodia XXI, la 

batalla junto al rio, dentro de la cual, Aquiles combate en contra del dios 

Escamandro, para después matar a Héctor, hecho narrado en la rapsodia XXII. 

Con este analisis interpretativo se pretendera mostrar que la poesia 

homérica es completamente tragica, en tanto reine los elementos de lo apolineo 

y lo dionisiaco, y no debe ser considerada puramente apolinea, como Nietzsche 

lo propone. 

Mencionamos en el capitulo anterior que las dos principales categorias 

nietzscheanas en su estudio de la tragedia son el suefio y la embriaguez. Cada 

una de ellas nos impulsa a la creacién artistica a su modo. Si tomamos en 

cuenta que ambas plantean un tipo de realidad posible, y que unidas nos dan 

la experiencia de la tragedia, entonces podremos hablar de que la esencia de la 

tragedia consiste en encontrar las imagenes del suefio apolineo cargadas con el 

simbolismo de la embriaguez dionisiaca. A este tipo de imagenes simbdlicas 

Nietzsche las llamara en su libro imagenes oniricas simbdlicas.?3 

Debemos entonces encontrar en la Iliada las imdgenes oniricas simbélicas 

que nos presenta Homero, y asi encontrar la esencia completamente tragica del 

poema. Tomando en cuenta estas consideraciones podemos empezar el analisis 

sobre el Escudo de Aquiles. 

Es necesario advertir también que este analisis a pesar de ser filosdfico, no 

pretende desmitologizar la poesia homérica, sino interpretar el texto a través del 

mito. Nietzsche nos ha mencionado que es precisamente la muerte de la 

tragedia lo que origina la muerte del mito. Esto gracias al afan socratico®4 de 

23 Cf. Nietzsche, El Nacimiento... p.47 
24 Quizds no haya mejor lugar para este tera que los didlogos de Platén, en especial /én, o de la 
Poesia, y La Republica, o del Estado. En el primero se muestra que cualquier estudio racional 
sobre la poesia nos Ileva a un callejon sin salida. No podemos pensar en la obra del poeta sino 

como una inspiracién divina. Es asi que Sdcrates nos muestra que la poesia que la poesia no 

representa ningtn conocimiento util. Sin embargo, esta inutilidad de la poesia sera atacada con 
mayor fuerza en los libros III y X de La Republica. Un primer andlisis conduce a Sécrates a la 

conclusién de que es malo ensefiar a los jévenes todas las desavenencias que presentan los 

poetas en sus personajes. El segundo analisis es opuesto a lo que Nietzsche reflexiona dentro 

de El Nacimiento..., Sécrates plantea que todo drama presenta s6lo una apariencia del mundo y 

que se encuentra alejada en tres grados de la verdad. Las tragedias resultan entonces, ademas 
de inutiles, malas para el desarrollo de la virtud de los miembros de la polis, asi como falsas. La 
propuesta Nietzscheana pretendera recuperar aquello que fue deshechado por Socrates por 
resultar, segun Nietzsche, incomprensible para el fil6sofo. 

 



  

  

inteligir el arte. Sobre esta base, y porque lo que deseo es aproximarme con la 

mayor fidelidad posible al pensamiento griego, es por lo que no quiero 

socratizar la Iliada sino buscar sus aspectos apolineo y dionisiaco para 

comprenderla mejor. 

~ El Escudo de Aquiles 

Mientras leemos el pasaje del Escudo, no podemos hacer otra cosa que 

asombrarnos, ya que Homero nos presenta un trabajo realizado por un dios de 

habiles manos. Mientras continuamos nuestra lectura no podemos distinguir 

con facilidad si las imagenes plasmadas son estaticas o tienen movimiento; mas 

aun, podemos pensar que esas imagenes estan dotadas de vida. Esto tiene una 

especial relevancia para nuestra investigacién ya que la interpretacién 

simbélica de las imagenes conformaran el mundo de Homero. 

Otra aclaraci6n que debemos tomar en cuenta es que al decir que 

pretendemos mostrar el mundo homérico estamos pensando en el orden mitico 

que subyace a la cultura griega. Esto es importante ya que no proyectamos un 

estudio socio-econdémico o politico de los tiempos tragicos de los héroes, ni 

tampoco un analisis histérico de su sociedad. Mas bien tenemos interés en 

analizar la Hiada desde un punto de vista cosmo-ldgico. gQué significa esto? 

Creemos que un estudio sobre la Miada nos puede mostrar la visién del mundo 

que tenian los griegos. El orden en el que se estructuraron sus mitos nos dara 

cuenta de la relacién existente entre ellos y el cosmos. Es a través del andlisis 

del escudo que pretendemos encontrar dicho orden, para después pasar al 

estudio del espiritu de los hombres que habitaban bajo ese régimen tragico. En 

ultima instancia, el conocimiento al que queremos llegar es al sentimiento de 

esa tragedia que los caracteriza como un pueblo dispuesto al sufrimiento. 

En cuanto a la estructura del escrito, este pasaje de la Miada, el Escudo de 

Aquiles, nos ejemplifica la manera en la que el arte geométrico griego se 

plasma?5. Sin embargo, en primera instancia no pienso exponer cual es la 

simetria que se encuentra en el Escudo sino mas bien intentaré analizar cada 

uno de los pasajes que ahi se muestran. Posteriormente presentaré un 

  

25 Cf, Whitman, C. H. , Homer and the Heroic Tradition, W. W. Norton, New York, U.S.A., 1958 
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esquema del orden geométrico del pasaje. Debemos tomar en cuenta que la 

investigaci6n de Whitman nos muestra que en el periodo clasico del arte griego 

se utilizd la simetria como modelo a seguir, en este sentido, el trabajo de 

Homero muestra una singular configuracién geométrica (la Miada es una 

muestra de cémo se organiza una obra de manera simétrica, como veremos 

mas adelante). Es importante recalcar esto ya que consideramos que la simetria 

del escrito jugara un papel importante en la interpretacién de las imagenes 

simbolicas a la luz de la pareja nietzscheana de lo apolineo y lo dionisiaco. 

Pasemos ahora a este andalisis inicial del Escudo de Aquiles. En primer 

lugar, debemos sefalar que las imagenes plasmadas por Homero tendran un 

orden especifico, lo cual ayudara a la reconstrucci6on grafica del escudo y a su 

posterior interpretacién. En seguida se muestran cada una de las partes del 

Escudo segun como van apareciendo en el canto XVIII. 

Las primeras imagenes que aparecen en el escudo son el cosmos en el que 

el hombre esta ubicado y la manifestacion de lo mas sublime de la naturaleza. 

El pasaje nos muestra La Tierra, los Cielos, El Mar, el infatigable Sol, y la Luna 

Ilena; asi como todas las constelaciones que inundan el cielo, las Pléyades, las 

Hiades, El] poderoso Orién y la Osa que mira a Orion y nunca se bana en las 

aguas del Océano26. Estas son claras manifestaciones de la comprension del 

mundo natural, el cual es incontrolable, y por lo mismo, se vuelve divino. Es un 

mundo al cual estan sometidos los hombres. Esto repercutira en la forma en la 

que los hombres se conciben a si mismos; el horror que causan los poderes 

titanicos de la naturaleza (moira) sera el principio del mito y de la tragedia2’. 

La Tierra es el lugar de los hombres, el lugar que les brinda alimento, casa, 

y donde se desarrollan sus actividades. Es un lugar situado entre los reinos de 

Zeus, Poseidén y Hades, y donde estos dioses intervienen por igual sin que 

reine ninguno sobre otro28. Es el sitio del hombre, en donde nace y de manera 

irremediable, encuentra la muerte. 

26 Cf. Homero, Iliada XVIM, Aguilar, México, 1976 p. 329 
27 Cf. Nietzsche, El Nacimiento... p.52 
28 Cf. Homero, Miada XV, p.257 

   



  

  

Los cielos, son el lugar del Sol, la luna y las estrellas, elementos eternos e 

inmutables, que marcan el tiempo en funcién de su permanencia. Los cielos 

son el reino de Zeus, controlador del destino, vidente de lo pasado lo presente y 

lo futuro y maxima voluntad entre lo divino. En la Iliada Zeus se muestra como 

la divinidad mas fuerte de todas, aun cuando se diga sometido al destino. Este 

parece ser una fuerza exterior a él a la cual pareciera estar ligado, sin embargo, 

forma parte de su ser. Mas adelante se expondra de manera mas explicita esta 

idea. 

El Mar forma parte del limite del Escudo, tal como lo canta Homero al final 

de su fabricacién. E] mismo mar que se encuentra al principio de la fabricacién 

y que representa el limite de la tierra. Aquello que rodea el mundo de los 

hombres y que representa una fuerza movil que hace temblar la tierra. Con su 

constante ir y venir es capaz de alterar el rambo del destino; es un limite y a la 

vez un obstaculo; un desafio que pocos hombres estan dispuestos a sufrir. 

Recordemos que las grandes hazanas de los héroes estan ligadas al desafio que 

representa el! Océano; por ejemplo, La historia de Jasén y los Argonautas, la 

Odisea, o la misma /liada. Esta interpretacion del mar la expongo de esta forma 

ya que me parece extraho que Homero no coloque en la fabricacién del Escudo 

ningtin motivo de la vida marina de los hombres salvo al mar mismo. 

En el cielo, dijimos, se encuentran los astros. El sol, iluminando, mostrando 

lo que hay debajo de él, calentando y dando vida. El] sol infatigable que guiado 

por Apolo resalta la belleza de la naturaleza asi como su sublimidad. Toda 

imagen del mundo es visible gracias a la luz del sol. Mientras, la luna llena 

ilumina las sombras para evitar noches en tinieblas. Asi también se encuentran 

las estrellas, que en la forma de constelaciones representan los mitos del 

mundo de los hombres 0 de los seres mortales que han pasado al reino de los 

dioses por sus valiosos actos. Es digno de considerarse porqué de entre todas 

las estrellas Homero elige a las Pléyades, a las Hiades, a Orion y a la Osa. 

Quizas Orién representa la posibilidad para aquellos, que son los mejores 

hombres, de llegar a la inmortalidad. El es ejemplo del hombre que lucha por 

sobrevivir, el cazador, y que a final de cuentas, como favorito de los dioses gana 

 



  

  

su lugar entre las estrellas. El caso de las Pléyades y de las Hiades resulta un 

poco mas dificil de rastrear, sin embargo, los mitos referentes a ellas las 

relacionan con Orién y con Artemis a las primeras y con Dionisio a las 

segundas. En su caso, la Osa esta relacionada también con Ori6n?9. 

La segunda imagen que nos presenta Homero es la de dos ciudades de 

hombres mortales, dotados de palabra. Ambas_ presentan  rasgos 

caracteristicamente humanos. En la primera ciudad se celebran bodas y 

festines, las novias a la luz de las antorchas salian mientras se entonaban 

cantos a Himeneo, las flautas y las citaras sonaban mientras los jovenes 

bailaban en circulos®°. Esta es sin duda una imagen que nos muestra el jubilo 

y la alegria de los hombres y las mujeres, es una escena que muestra las 

tradiciones que enlazan a los mortales en la sociedad. Escena de reproduccién 

y vida, ya que los cantos a Himeneo estan ligados a los ritos del matrimonio. 

En esa misma ciudad, Homero nos dice que los hombres se encontraban 

reunidos en el agora deliberando sobre el pago de una indemnizacién por un 

asesinato, y mientras cada hombre exponia sus argumentos, los ancianos, 

sentados en sagrado circulo con sus cetros, se preparaban para dictar su 

veredicto!. Esta es una imagen que simboliza la organizacién legal de los 

hombres. El poder de los inmortales en las manos de aquellos con mas 

experiencia, y por tanto mas sabiduria. La asamblea de los hombres representa 

el triunfo de la civilizacién sobre la barbarie. E} intento humano por dar cierto 

orden al caos. La capacidad de los hombres para vivir dentro de una sociedad 

de manera pacifica. Esta escena nos muestra tanto a la autoridad como a la 

justicia. El circulo sagrado y los cetros de los ancianos materializaran el poder 

de Zeus en la tierra. 

Homero nos muestra después una segunda ciudad de hombres, en ella hay 

dos ejércitos sitiando a la ciudad, unos quieren destruirla mientras que los 

otros quieren repartir el botin en dos. Las mujeres, los nifios y los ancianos 

sitiados defendian la muralla mientras los hombres tendian una emboscada a 

  

2» Cf. Garibay K., A.M., Mitologia Griega (Dioses y Héroes}, articulos sobre los personajes 

referidos. 
30 Cf. Homero, Iliada XVIII, p.329 
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los sitiadores, Para ello eligieron un lugar cerca de un abrevadero en un rio, 

junto con ellos estaban Ares y Atenea, y mandando a dos exploradores 

emboscaban a los pastores que llevaban su ganado a beber3?. Con los gritos, 

los sitiadores corrian a trabarse en el combate. Esta escena nos muestra otra 

cualidad de los seres dotados de palabra: la guerra. Esta es una actividad que 

se contrapone a la de la primera ciudad, la cual se puede considerar pacifica. 

La imagen muestra que en la guerra, las labores de los ciudadanos se quiebran 

y que inclusive las mujeres, los nifios y los ancianos intervienen por defender 

su patria. Asi mismo Homero nos presenta las imagenes de los dioses 

guerreros, los cuales estan sin embargo, de un solo bando, significando que la 

victoria s6lo puede pertenecer a un ejército, al mismo tiempo que derrota al 

otro.33 

Durante la batalla se ven también las personificaciones de otros dioses, “la 

Discordia, el Tumulto y la funesta Parca (Moira) que a un tiempo cogia a un 

guerrero vivo y recientemente herido y a otro ileso, y arrastraba, asiéndolo de 

los pies, por el campo de batalla a un tercero que ya habia muerto.”34 Los 

guerreros plasmados por el dios en el Escudo se movian, combatiendo y 

retirando a los muertos. En esta escena nos presenta el poeta una 

consecuencia directa de la guerra: la muerte. La muerte es algo que esta 

inscrito en el cosmos griego como algo inherente a los seres vivos. Un destino 

absoluto e irrebasable. Sdlo los dioses pueden escapar a él. La tragedia 

comienza cuando el griego se da cuenta del peso que el destino tiene sobre su 

ser, siendo el limite de su existencia y a la vez un estimulo para buscar la 

inmortalidad; tal como los Héroes que fueron levados al cielo por los dioses: 

Orién, Perseo, Heracles, etc. Otro aspecto que se puede obtener de esta escena 

es la presencia oculta del dios del inframundo y de los rituales que deben de 

seguirse para que las almas de los hombres no sufran después de morir. 

  

31 Cf, Homero, Hiada XVHI, p.329 

32 Cf. Homero, Iliada XVIII, p.329-30 

3 Cf, Whitman, C.H., Homer and the Heroic Tradition p. 229-36 para rastrear el simbolismo de 
Atena y Ares como dioses guerreros 
34 Cf. Homero, Iliada XVII, p.330
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Recoger los cadaveres en la batalla significa honrarlos y darles un funeral 

propicio; esta es la tradicién respecto a la muerte. 

La siguiente escena plasmada en el Escudo es la de unas tierras de cultivo 

en las que unos sembradores aran la tierra por tercera vez. Un hombre les salia 

al encuentro y les daba vino dulce como la miel al llegar al extremo del surco y 

después continuan su labor. Y dice Homero, “la tierra que dejaban a su espalda 

negreaba y parecia labrada, siendo toda de oro, !o cual constituia una singular 

maravilla.”35 Esta escena sin duda habla del laborioso trabajo que deben 

realizar los hombres para sacar los frutos de la tierra) Como hombres 

civilizados que son, conocen la agricultura y honran a los dioses. Otra cosa 

digna de mencidn hace referencia a los versos citados, que la tierra negree, aun 

cuando sea de oro es una maravilla comparable a la capacidad de la tierra de 

dar frutos. Que Hefesto logre con su habilidad simular la tierra sobre el escudo 

nos muestra lo incomprensible que puede parecer el fendmeno de la vida, de 

que algo surja de las entrafias de la tierra y pueda florecer. Un misterio digno 

de los dioses. 

Homero nos presenta después tierras de cultivo que pertenecen a un rey, el 

cual observa como se cosechan los frutos de la tierra. El permanece en silencio 

con su cetro en la mano y sintiendo, a la vez, sincera alegria. Mientras, sus 

heraldos preparan un banquete con un toro que acaban de sacrificar y las 

mujeres preparan pan%®, Este es un pasaje que muestra como se cierra el ciclo 

que comenz6 en el parrafo anterior. Después de la ardua labor, se cosecha el 

fruto. Los hombres pueden estar felices de haber obtenido su alimento y lo 

agradecen a los dioses con sacrificios, al tiempo que lo celebran con banquetes. 

Aqui también se puede observar el simbolo de la autoridad en las manos del 

rey, el cetro que representa el poder otorgado por Zeus; mas adelante 

exploraremos a fondo este simbolismo. 

La siguiente imagen corresponde a un vinedo, el cual esta rodeado por un 

foso y una cerca, la cual sélo tiene un camino por donde mujeres y nifios llevan 

fruta. También describe a un muchacho tocando en la lira un hermoso himno, 

  

35 Cf. Homero, Iliada XVIII, p.330 
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“la Cancion de Lino”, con delicada voz, mientras los demas jévenes golpean la 

tierra bailando y cantando con jubilo.37_ En esta escena se encuentra arraigado 

el espiritu dionisiaco que tanto nos preocupa. La vid, “fruta dulce como la 

miel”, que llevan es el simbolo de Dionisio. Sin embargo, no por ser el simbolo 

mas claro referente a Dionisio quiere decir que sea la unica parte donde lo 

dionisiaco se presenta. La labor de este trabajo consiste precisamente en 

descubrir el aspecto dionisiaco de la poesia homérica. Los cantos, el jubilo y la 

danza son manifestaciones de la desbordante alegria que sienten por la vida los 

griegos. Al igual que en las bodas de la segunda escena del Escudo, nos 

encontramos aqui con la fuerza vital que representa la tradicién del pueblo 

griego. 

La siguiente imagen corresponde a cuatro pastores que junto con nueve 

perros guian un rebano de vacas. Dos leones salen a su encuentro y devoran al 

toro que va hasta el frente sin que los hombres ni los perros puedan hacer nada 

para evitarlo. Este pasaje es el que a mi parecer contiene mas movimiento que 

ningtin otro, salvo el de la emboscada que es similar. Es una escena tan 

dinamica que no parecieran ser solo imagenes, sino seres dotados de vida los 

que estan en el Escudo. 

Nietzsche en su libro nos ha indicado que Homero es un poeta apolineo, que 

representa imagenes, que segun esa forma artistica seria tan estatico como una 

estatua. Sin embargo, con pasajes como este vemos que el ser dionisiaco se 

fusiona con el primero dando forma a la tragedia. Aunque remarcamos esto al 

hablar justo de este pasaje de la fabricacion del Escudo, consideramos que este 

elemento se encuentra no sdlo en las imagenes del Escudo sino en toda la 

Iliada; y donde mejor se representa es en la persona de Aquiles. 

El dinamismo de las imagenes plasmadas en el escudo parece no ser 

suficiente para que Nietzsche aprecie el aspecto dionisiaco de la Miada, sin 

embargo, el movimiento hallado en el escudo va mas alla de la simple 

apariencia; nos muestra la esencia de las cosas a través de un velo muy 

delgado, el cual estamos dispuestos a remover. 

  

36 Cf. Homero, Hiada XVIII, p.330-31 
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Continuando con el pasaje de los leones, Homero nos muestra la tragedia 

bajo la forma de una criatura que esta por encima del control humano. 

Sabemos que se le puede desafiar, sin embargo, se nos presenta con el mas 

profundo terror que la naturaleza, y su poder titanico, nos puede manifestar.38 

Debemos recordar que lo dionisiaco se va a manifestar como algo, 

esencialmente, pre-apolineo o extra-apolineo. Sera precisamente Ja naturaleza, 

en toda su manifestacion original y caética, aquello que nos muestre el poder 

titanico anterior al orden de Apolo. 

Después nos describe Homero un prado en hermoso valle, con ovejas, 

establos, chozas techadas y apriscos. Nos muestra con esto la tranquilidad de 

la vida y la belleza que hay en el mundo. Una estabilidad que sélo en tierra se 

puede tener. Esta es sin duda la casa de un despreocupado pastor que vive 

bien. Una imagen estatica, completamente apolinea, que nos presenta la vida 

como en un sueno pacifico donde nada hay que temer. 

A continuacién, Homero nos describe como Hefesto grab6é con gran maestria 

una danza como aquella que dio Dédalo para Ariadne en la espaciosa Knossos. 

En ella habian jévenes bailando y doncellas tomandose de las manos. Ellas 

vestian en fino lino y los jévenes usaban tunicas lustrosas bien tejidas, las 

mujeres portaban bellas guirnaldas mientras que de ellos colgaban dagas de 

oro en tahalies de plata. Daban vueltas en circulos con gran facilidad, asi como 

el alfarero mueve la rueda entre sus manos probandola, otras veces, podian 

moverse en filas, una tras otra. Gran compafia acompanaba el bello bailable y 

se regocijaban de ello; y dos acrébatas daban volteretas en medio de ellos como 

lideres de la danza. Nuevamente son alusiones a la fiesta y la alegria. Las 

danzas y la musica nos muestran a la juventud y al amor. Junto con esto se 

puede apreciar el movimiento dentro de las palabras de Homero. Estas son las 

manifestaciones del mundo humano en cuanto verdaderamente humano. 

Finalmente, alrededor del poderoso escudo puso el grandioso poder del rio 

Océano. Esto nos recuerda que el limite de lo humano esta en donde Ia tierra se 

  

37 Cf. Homero, Iiada XVIII, p.331 
38 Mas adelante nos acercaremos a la figura de Diomedes para explorar la relacién entre la furia 
de la naturaleza y ei brillo de la divinidad reunidos en un mismo ser. 

 



  

  

convierte en arena y se pierde entre las olas. No olvidemos que el mundo de los 

hombres esta sobre la tierra; el mar, el cielo y el inframundo pertenecen a los 

dioses. 

Es necesario ahora que hemos expuesto las imagenes segiin las presenta 

Homero, desentrafiar los misterios del mundo y de los hombres que se 

encuentran detras. Para ello, presentaré e] esquema de los paralelismos que se 

encuentran en el pasaje del escudo. Asi mismo se incluye un esquema visual 

que presenta la estructura del escudo segtin es presentado en el libro “A 

companion to the Iliad”. 

  

  

RG, Bi, RECONSTRUCTION OF THE SHIELD ie ae a “ ia 1 Compenion fo the tad 
cago: University of Chicago Press, 1976), 210, (ow     
  

Incluir un esquema grafico del Escudo nos ayudara en cierto modo a 

visualizar la complejidad que éste tiene. Sin embargo, cabe sefalar que el 

escudo es una obra tan compleja que no se puede estar seguro si realmente 

pudiera representarse graficamente. Mas adelante utilizaré el esquema visual 

del escudo para enriquecer la interpretacién del pasaje de la Miada, pero por el 

momento simplemente lo presento. 

Antes de presentar el esquema del escudo segtin lo hemos analizado, es 

necesario explicar por qué se debe estudiar sobre una idea de pares 

complementarios. Retomando la idea de que Homero es un poeta geométrico, 

las imagenes presentadas en su escrito tienen correspondencia con otras que 
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se encuentran ubicadas en lugares similares dentro de la obra, y que 

pretenden completar la totalidad de la idea a través de un contraste. Es asi que 

la Miada se puede estudiar segin esta idea como un todo, en este sentido, la 

unidad que nos muestra permite aproximarnos a su ser desde, al menos, dos 

puntos de vista. Esta dualidad paraiela se presenta también en la estructura 

del escudo.39 

Tenemos entonces, como esquema basico para los paralelismos, lo 

siguiente: 

~~ Tierra, cielos, mar, sol, luna, estrellas 

~~ Ciudad en paz: —Casamiento / musica y danza 

—Asamblea / asesinato y juicio 
« Ciudad en guerra: Dos ejércitos la sitian: —destruir 

—dividir riquezas 

Sitiados: Mujeres, nifos y viejos en la muralla 

Guerreros preparan emboscada (Atenea y Ares) 

Exploradores esperan a los pastores enemigos 

Muerte de los pastores 

Sitiadores acuden y la batalla comienza 

(Discordia, Tumulto y Destino) 

~ Tierras fértiles de cultivo tres veces labradas 

Unos hombres dan vino dulce como la miel a los labradores 

« Tierras de cultivo reales; hay cosechas 

Rey, con su cetro, en silencio y contento 

Heraldos preparan banquete (sacrificio) mujeres preparan pan 

«~ Vinedo rodeado por foso y cerca, con un solo camino 

Mujeres y nifios llevan la fruta, un muchacho toca en la lira “Lino-song” 

Sus companiros bailan y gritan   Ganado que va a pastar ai lado del rio, 4 pastores y 9 perros 

Dos leones matan a un toro sin que lo puedan evitar   
~e Gran prado en hermoso valle, con ovejas, establos, chozas techadas y apriscos   ~e Danza (como aquella en Knossos) jévenes y doncellas bailan en circulos 

Un aedo cantaba y dos saltadores hacian piruetas (
E
Z
=
=
—
)
)
 

«« El poderoso océano rodeaba el borde del poderoso escudo 

39 Cfr. Op. Cit. Whitman, Cap. XI, “Geometric Structure of the liad”, p.p. 249-284 

 



  

  

A partir de este esquema se comenzara la interpretacién del escudo por 

medio de los paralelismos, relaciones o simbolismos encontrados. Estos se 

encuentran relacionados de la siguiente manera, el primer pasaje con el ultimo, 

el segundo con el penultimo, y asi sucesivamente hasta llegar al centro. El 

hecho de que existan paralelismos, o que la poesia homérica se presente con 

perfeccion geométrica, no sélo nos muestra el grado de expresion apolinea que 

tiene, sino también la necesidad de buscar en él algo mas de los que las 

palabras nos muestran a primera vista. Las relaciones simbélicas nos 

mostraran también el trasfondo del poema al que se puede acceder mediante la 

reflexion. 

El primer paralelismo encontrado es, sin lugar a dudas, el principio y el 

final de la fabricacién del escudo. Por un lado tenemos las imagenes de lo 

eterno (la tierra, el mar, el sol, la luna y las estrellas) y por el otro la imagen de 

lo eternamente mutable (el poderoso rio Océano). Todas las demas imagenes 

seran representadas dentro de estos dos limites. 

Podemos afirmar entonces que el mundo de los humanos se encuentra 

siempre dentro de un cosmos. En él existen fenédmenos que lo restringen y 

siempre lo limitaran. Las figuras de los dioses se encuentran siempre vigilantes 

del mundo de los hombres porque es en ellos que los hombres realizan 

cualquier actividad. Si no pretendemos explicar la naturaleza bajo la forma de 

los dioses, entonces los hombres se encuentran ante lo inexplicable. La 

explicacién mitica y religiosa del mundo permiten al hombre comprenderlo, a la 

vez que les permite situarse dentro de un orden real. 

Si aceptamos que el escudo de Aquiles nos muestra un orden, el cual 

refleja la interpretacién homérica del mundo, entonces, al desentranar los 

secretos que radican dentro del escudo, podremos apreciar el mundo homérico. 

Hemos dicho anteriormente que las primeras imagenes plasmadas en la 

fabricacién nos muestran a los astros y a la tierra, asi como al océano. 

También, que ellas simbolizan el poder incontrolable, y sin embargo perfecto, 

del cosmos. Pero detras de las figuras de los climpicos se encuentran, segtin la 

tradicién de la mitologia, diversas explicaciones de la formacién del cosmos. Si



  

  

nos remontamos a mitos mas antiguos, la formacién del universo griego esta 

bafiada con la sangre de los viejos dioses, (i.e. la de Cronos, el padre de Zeus, 

asi como la de Urano, el padre de este anterior. 

Intentar experimentar el asombro del griego ante la contemplacién del 

cosmos deberia permitirnos ver, al menos de reojo, la maravilla de su 

sensibilidad y su capacidad de sufrimiento. 

Dijimos ya que los tres grandes dioses se repartieron el universo, Zeus 

controla el cielo, Poseidén el mar y Hades el inframundo. Al hombre le ha 

tocado vivir en la tierra; ser en la tierra. En medio de los tres dominios de !os 

grandes dioses, al hombre se le ha dado su lugar. Detras de las figuras de los 

dioses olimpicos, los hombres saben que existieron poderes que lucharon por el 

control. E] Caos, El Cielo, El Tiempo, la Tierra y el Océano, asi como el Destino 

y la Muerte, son figuras sin rostro que atin acechan a los hombres desde las 

sombras y se mezclan con los demas mitos para formar la cultura helénica. 

Si sdlo se pretendiera estudiar los poemas de Homero desde un punto de 

vista mitoldgico, se notaria que los mitos se mezclan y se confunden. Todo esto 

debido a que Homero, historicamente hablando, comienza a dar forma a la 

tradicién helénica, es decir olimpica, cantando las tragedias de hombres 

anteriores a los griegos (los aqueos), de los cuales obtiene ciertos mitos. 

Es entonces que dentro de la primera imagen del escudo, Homero nos 

muestra la concepcién que tiene del cosmos haciendo referencia al poder que 

tienen los dioses y no precisamente a los dioses mismos. Todo esto nos acerca a 

la concepcién pre-apolinea del mundo, ahi donde no hay orden todavia sino 

mas bien, fuerzas titanicas incontrolables e incomprensibles. Ese es el 

misterioso mundo de Dionisio oculto tras el velo de la apariencia apolinea. 

Habiamos hablado de que dentro de las estrellas que Homero menciona se 

encuentran Orion, la Osa, las Pléyades y las Hyades. También dijimos que estas 

estrellas representan la inmortalidad que los dioses les han dado a ciertos 

personajes por sus actos realizados en la tierra. La aspiracién a lo divino 

revestida por el favor de los dioses y por el honor o el heroismo de los hombres 

 



  

  

hacen pensar al griego del mundo homérico en la forma de encontrar la 

inmortalidad. 

La inmortalidad se encuentra en la grandeza de los actos de los hombres y 

en el reconocimiento que se les da a dichos actos. La tragedia de Aquiles es el 

ejemplo mas claro del hombre que busca su divinizacién a través del honor y el 

reconocimiento. El ascenso a los cielos por parte de los hombres no debe ser 

por medio de la impiedad sino por medio de la virtud. La impiedad siempre ha 

sido el mayor de los males porque siempre es merecedora de un castigo. La 

mayor de las faltas es atentar contra el cosmos, es decir, romper con los 

designios de los dioses y querer ponerse en su lugar. Sin embargo, como 

veremos mas adelante, esta mezcla entre el desafio de los hombres hacia el 

destino y el irremediable sufrimiento que se atraen, es la encarnacién del 

sentimiento tragico. 

Un segundo paralelismo se da entre la primera imagen que nos presenta 

Homero dentro de la primera ciudad descrita, y la pendltima escena de la 

fabricacién del escudo. En ambas imagenes se muestran fiestas y jubilo, todas 

ellas revestidas de fervor religioso. Homero nos muestra que las celebraciones 

se relacionan necesariamente con los honores hacia sus dioses. Es necesario 

que se le rindan honores a aquellas fuerzas que, sin la figura de los dioses, 

resultan incomprensibles. El orden del mundo sélo se puede mantener cuando 

los dioses son venerados como se debe. A lo largo de sus obras se puede 

apreciar que para Homero es sumamente importante la piedad, y que el 

designio y la intervencién de los dioses son para los hombres causa de 

salvacion o perdicién. 

Los cantos de Himeneo realizados por las mujeres a la luz de las antorchas, 

o las danzas de los jévenes en el palacio, son muestra de la celebracion a la 

vida que el mundo griego hace. De otra forma vivirian bajo el tormento de lo 

inexplicable. Los sonidos de la lira y de la flauta o de la citara acompanan los 

himnos y los bailes. Sonidos magicos creados por los dioses y que alcanzan su 

punto mas alto en el arte musical de Apolo y la exaltacién religiosa de Dionisio.
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La musica y la danza son para los griegos tan fundamentales como las 

libaciones en honor de los dioses. La imagen que nos presenta Homero de la 

primera ciudad descrita en el escudo hace referencia a la vida de los hombres 

mientras reina la paz. A lo largo de la Iliada son, si no muy escasas, si ocultas 

las referencias a los tiempos de paz. Sin embargo, es dentro de la Odisea donde 

se puede apreciar mejor este aspecto de la vida de los hombres. 

Pero, al realizar esta interpretacién del Escudo de Aquiles como un espejo 

del mundo de los griegos, tendremos que precisar por qué dentro del escudo se 

muestra una ciudad en paz. ¢Qué significa esto? Obviamente es una alegoria de 

la condicisn humana, en donde los hombres se organizan en ciudades y 

desarrollan su doble naturaleza, tanto pacifica como guerrera. 

Esto nos lleva a reflexionar en torno de la segunda imagen que narra 

Homero dentro del Escudo, a saber, la de las dos ciudades. Estas dos ciudades 

presentan paralelismos en si mismas. La prueba més directa es que la primera 

es una ciudad en paz mientras que la segunda se encuentra en guerra. éQué 

‘sera aquello que Homero pretende mostrarnos mas alla de que los hombres 

sean pacificos o guerreros? Podriamos comenzar diciendo que en la época de 

los aqueos las ciudades competian por ser las mejores, por dominar o por tener 

mayores riquezas, pero eso no basta. En Ambas ciudades se encuentran 

elementos que se ocultan y que, al descubrirlos, nos podran dan mayor cuenta 

de nuestra organizacion social y de nuestra naturaleza. 

Empezaremos con los extremos de ambas imagenes. En la primera ciudad 

aparecen mujeres celebrando sus bodas, mientras que al final de la segunda 

ciudad se muestran los cadaveres de los hombres en el campo de batalla. Si 

pensamos que debido a que el Escudo tiene una forma circular, que una 

imagen nos muestre una cosa, las bodas, y que la Ultima, aquella donde se 

cierra el circulo, los muertos, es en cierto modo opuesta, entonces 

encontraremos que hay un orden ciclico en el desarrollo de la vida de los 

hombres. La figura del rito nupcial y la del rito fanebre simbolizan, de manera 

contrastante, el inicio y el fin de la vida. 

  

 



  

  

Siguiendo con estas primeras imagenes, mientras se desarrollan la bodas 

hay musica y danza, y mientras se desarrolla la batalla hay tumulto, discordia 

y destino. Esto nos presenta un fondo sonoro diferente. Los himnos y los cantos 

que llaman a todos a celebrar son andlogos a los gritos de los pastores muertos 

en la emboscada que llaman a sus amigos a la pelea. La diferencia entre el 

éxtasis del fervor religioso acompafiado de musica y baile se podria igualar con 

la embriaguez de la batalla, el ruido y la utilizacién de las armas. 

¢éQué lucha es mas tormentosa? gAquella donde se reta al destino para dar 

vida? gO aquella donde se encuentra al destino y se lucha por no morir? Sdlo 

cuando se plantea a la tragedia como forma de ser del hombre se puede 

apreciar asi la vida. Como lucha. El mundo homérico nos muestra que el griego 

es un guerrero que debe mantenerse siempre en la lucha, tanto por vivir como 

por morir bien. De una o de otra forma siempre se esta dispuesto a padecer. 

Debemos pensar que en la tragica edad de los griegos, la concepcién del 

mundo esta regida por la constante batalla entre las fuerzas contrarias. Una 

dialéctica entre ambas lograria un equilibrio que se manifestaria como la 

unidad del mundo. La mejor comprensi6n del ser la encontrariamos en el 

desgarrador movimiento infinito de lo que Nietzsche ha expuesto bajo el nombre 

de lo apolineo y lo dionisiaco; la sabiduria se presenta, segun él, en la 

experiencia de la tragedia. 

Las siguientes escenas nos muestran la organizacién de las dos polis. En la 

primera se discute por una indemnizacién ante la asamblea, en la segunda por 

como se va a atacar a la ciudad y cémo se defienden los sitiados. Es mas o 

menos claro que en ocasiones extraordinarias, como en la guerra, los papeles 

de los ciudadanos se ven obligados a cambiar. Ese es el caso de las mujeres, los 

nifios y los ancianos sitiados, a diferencia del papel que muestran en la ciudad 

en paz. Pero, sin lugar a dudas, las obligaciones y los roles que juegan los 

habitantes de la polis se muestran claramente en la paz. 

Homero nos habla de “dos ciudades de hombres dotados de palabra”, con 

ello nos quiere afirmar la diferencia del hombre respecto de lo completamente 

natural y de lo divino. Para Homero el hombre se encuentra entre dichos 

 



  

  

mundos, los cuales salen de su control. Los hombres deben entonces 

organizarse politicamente, y las actividades que realizan dentro de la ciudad, 

asi como la forma en la que recurren a la divinidad hacen de ellos seres 

verdaderamente humanos. Se encuentran pues, entre lo divino y lo meramente 

natural. Mas adelante exploraremos mas a fondo esta idea de lo humano como 

intermedio. 

El papel de las mujeres casaderas, de los j6venes celebrando, de los 

ancianos en la asamblea, del rey con su cetro, nos muestran la manera en la 

que los hombres se rigen a si mismos. La ruptura de la cotidianidad vuelca a 

los hombres a realizar actividades no comunes. La paz y la guerra forman parte 

del mundo de los hombres como una mimesis de la naturaleza y de la 

divinidad. Lo cual se vera reflejado en el espiritu tragico del mundo griego. 

El hombre vive, 0 mejor, es capaz de vivir en dos mundos, el de su ciudad 

en paz y en el de la ruptura de la cotidianidad simbolizada por la guerra. Estar 

en guerra representa esta hicha del hombre por afirmarse en el mundo, pero 

hacer esto significa también enfrentar lo mas aterrador: lo incontrolable. Para 

explorar mas esta idea es bueno que nos acerquemos a otro paralelismo 

presente dentro del escudo. Este se encuentra en la descripcién de la batalla 

entre los hombres de la segunda ciudad y sus sitiadores, y el ataque al ganado 

de unos pastores por parte de unos leones, 

Estas dos imagenes nos presentan la lucha del hombre contra esos 

aspectos que salen de su control, lo natural y lo divino. En la primera imagen 

es mencionado el Destino, simbolizando a la divinidad que impera sobre 

hombres y dioses con eterna justicia. En la segunda imagen tenemos al leon 

como simbolo del poder indémito e inesperado de la naturaleza. En ambos 

simbolos se puede apreciar la fragilidad humana y su impotencia. Imaginemos 

el horror que causa el Destino “...que a un tiempo cogia a un guerrero vivo, 

reciente mente herido, y a otro ileso..."4° El destino, representado por una 

fuerza inapelable, domina la conciencia griega del mundo. Asi mismo, la 

naturaleza, como un poder ancestral, aprisiona a los hombres, y los deja 

  

40 Cfr. Op. Cit. Homero, p.330 
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impotentes ante su fuerza. “Pero los leones lograban desgarrar la piel del 

corpulento toro y tragaban los intestinos y la negra sangre, mientras los 

pastores intentaban, aunque inUtilmente, estorbarlos..."41 Y asi la vida del 
griego de los tiempos de Homero debian mantenerse en la lucha que representa 

la vida. 

Pero esto no es todo. Si consideramos al hombre como un ser intermedio 

(que vive entre lo divino y lo natural) entonces encontramos algo mas. Y es que 

el hombre no sdlo esta en medio sino que de algun modo comparte estas dos 

naturalezas. Esta es una idea que es un tanto arriesgada y que debemos 

explorar mas a fondo para que se aclare. 

A lo largo de la Miada se pueden apreciar motivos de lucha; de hecho, el 

mismo poema narra cémo se desenvolvié la batalla a las afueras de Troya. Si lo 

que intentamos rastrear es la lucha manifiesta entre el hombre y lo que esta 

mas alla de su control, intentemos estudiar al hombre mismo. Este nos vaa 

dar cuenta del desgarre entre lo humango, lo divino y lo meramente natural. 

Aquello que se presenta bajo la apariencia de Apolo como algo anterior a él 

(caos), 0 como algo externo a él (lo barbaro). 

Utilicemos la figura de uno de los grandes héroes de la Miada para esto. Si 

rastreamos las metdforas que utiliza Homero para describir a Diomedes 

podremos notar que representan los dos aspectos de los cuales hemos estado 

hablando. Se puede observar que en la rapsodia V *Principalia de Diomedes” 

donde Homero nos describe al Tidida de las siguientes maneras: 

“Entonces Palas Atenea infundié a Diomedes Tidida valor y audacia para que 
briliara entre todos los argivos y alcanzase inmensa gloria, e hizo salir de su casco 

y de su escudo una incesante llama parecida al astro que en otorio luce y centellea 

después de banarse en el océano...”42 

En este fragmento Homero nos muestra sin duda la naturaleza divina de los 

hombres, en especial de los héroes. Hablar de alguien que se deja ver como un 

astro es un acercamiento a lo eterno, a lo divino. La inmensa gloria que alcanza 

Diomedes en la Miada es la manera en la que logra su inmortalidad. La 

4} Cfr. Op. Cit. Homero, p.331 
42 Cfr. Op. Cit. Homero, p. 83 
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eternidad de su nombre y de sus actos se plasman en los cielos como el astro 

que en otono luce y centellea. Diomedes no es el Unico que goza de este 

privilegio como veremos mas adelante, pero continuemos con el Tidida y otra 

metafora que utiliza Homero para referirse a su caracter divino. 

“... En cuanto al Tidida, no hubieras conocido con quiénes estaba, ni si 

Pertenecia a los teucros 0 a los aqueos. Andaba furioso por la lanura, cual 

hinchado torrente que en su rapido curso derriba los diques —pues ni los diques 

mas trabados ni los setos de los floridos campos lo detienen—, y presentandose 

repentinamente, cuando cae espesa la lluvia de Zeus, destruye muchas hermosas 

labores de los jévenes: tal tumulto promovia el Tidida...” 

Al igual que los dioses, Diomedes se encuentra por encima de la moralidad 

humana, no hubieras conocido con quiénes estaba, su furia comparada al poder 

de un rio no se detiene a pensar si lo que hace es bueno o malo simplemente 

arrasa con lo que se pone a su paso. Llega de repente y sin aviso, igual que la 

lluvia del poderoso Crénida. El hecho de que se haga menci6n de Zeus en este 

fragmento nos muestra la cualidad divina de la naturaleza y mas aun, la fuerza 

del destino (recordemos al rio Escamandro que combate a Aquiles). Pero sin 

duda, Homero nos muestra en otros pasajes la furia de lo verdaderamente 

natural, incomprensible e incontrolable. 

“... El Tidida volvid a mezclarse con los combatientes delanteros; y si antes 

ardia en deseos de pelear contra los troyanos, entonces sintié que se le triplicaba el 

brio, como a un le6én a quien el pastor hiere levemente en el campo, al asaltar un 

redil de lanudas ovejas, y no lo mata, sino que le excita la fuerza: el pastor decide 

rechazarlo y entra en el establo; las ovejas al verse sin defensa, huyen para caer 

pronto hacinadas, unas sobre otras, y la fiera salta afuera de la elevada cerca...”%3 

. Cual leén que, penetrando en la vacada, despedaza la cerviz de una vaca o 

de una becerra que pace en el soto, asi el hijo de Tideo los derribé violentamente 

del carro (Equem6n y Cromio Priamidas)...”#4 

Estos dos pasajes nos muestran el poder humano en bruto, tan primitivo 

como las fieras mismas. Diomedes, cegado 0 enloquecido por la furia arrebata 

  

43 Cfr. Op. Cit. Homero, p. 86 
44 Cfr. Op. Cit. Homero, p. 87 

 



  

  

la vida de sus oponentes como el leén no ve en el ganado del hombre sino el 

medio de saciar su hambre. 

Diomedes Tidida nos muestra dos potencias humanas develadas por la 

pasion.45 Una fuerza natural avasalladora y un esplendor divino. Ambas 

imagenes se manifiestan desde el corazén del hombre aunque parezcan 

externas a él. Ambas reflejan el oculto ser dionisiaco que nos lleva directamente 

al caos originario. Sin embargo, no rebasan el ambito de lo apolineo ya que el 

estado de éxtasis de Diomedes sélo es momentaneo. 

Podemos pensar entonces que la descripcién del escudo de Aquiles nos 

puede mostrar algo mas que las meras imagenes plasmadas por el dios; en este 

caso hemos abierto un poco los secretos que encierra sobre la naturaleza 

humana. Sin embargo consideramos que esto sdlo es el pie para adentrarnos 

mas en nuestra investigacién. Pasemos ahora a la otra imagen dentro de este 

paralelismo de la emboscada en la segunda ciudad y el ataque de los leones. 

Homero nos muestra que en la batalla que se da dentro de la emboscada 

acompafian al ejército que la realiza Ares y Atenea. Igualmente, dentro de la 

batalla estan rondando la Discordia, el Tumulto y la funesta Parca. Estas 

figuras de los dioses nos muestran la falta de control que tienen los hombres 

sobre sus acciones. La victoria en la batalla o el estruendo de la derrota son 

factores que no dependen exclusivamente de los hombres que se matan unos a 

otros. Tampoco el hecho de que estos hombres se maten, 0 que alguno de ellos 

muera por casualidad. La funesta Parca es la imagen del Destino. Lo 

predeterminado es imposible que sea modificado. Cada hombre esta marcado 

por el destino desde el primer momento. La batalla y las muertes son sdlo el 

medio por.el cual el destino se revela. Lo incomprensible se torna real, a la vez 

que el mundo y la existencia se manifiestan dentro de una concepcion fatalista. 

Este es uno de los aspectos mas importantes del mito tragico; y no es algo 

que se deba mostrar exclusivamente en un drama. Homero nos lo muestra tal y 

como es por el simple hecho de que para el griego forma parte de su ser, y he 

ahi una de las indicaciones de por qué Homero debe ser considerado un poeta 

 



  

tragico. Cada personaje del mundo de Homero se encuentra con su destino 
irremediablemente; algunos pueden vislumbrarlo, otros, son totalmente ciegos 

a él y sdlo se dan cuenta de lo aparente, pero nunca del terrorifico trasfondo 

que hay detras. 

Pero no todo es dolor en el mundo griego, hay tres imagenes que se 

encuentran en el centro de la narracién, las cuales hacen referencia a motivos 

agricolas. En la primera de estas imagenes Homero nos muestra un campo de 

cultivo; en la segunda nos muestra una cosecha; y en la tercera nos muestra 

un vifiedo. No olvidemos que Dionisio es fundamentalmente un dios agricola, 

podemos pensar que el misterio de la vida aparece desde el fondo de la tierra. 

Nuestro analisis debe comenzar con aclarar que para el mundo griego la 

vision de lo que es trabajar la tierra no es la misma que la que se tiene en este 

mundo occidental que vivimos. No podemos comenzar diciendo que el hecho de 

que existan motivos agricolas dentro del escudo sea porque las civilizaciones 

del 1200 al 800 a.C. hubieran logrado dominar el conocimiento de la tierra y 

del cultivo, o que ese hecho hubiera influido para lograr un mayor control por 

parte del pueblo griego sobre otros estados, por ejemplo Troya. Tampoco nos 

contentamos con la versién judeo-cristiana que menciona que el hombre fue 

condenado por su pecado original a labrar la tierra y obtener el pan con el 

sudor de su frente. Esta version sin duda nos da una interpretacién del mundo 

y del papel del hombre en ese mismo mundo, pero distorsiona el sentido 

original del mundo griego. 

Nuestra interpretacién no se basa en corrientes sociolégicas por un lado ni 

en mitos que se han arraigado a la cultura occidental como el mencionado en el 

Génesis. Debemos recordar que nuestro andlisis pretende desentrafar con la 

mayor fidelidad posible el sentimiento del pueblo griego, es por esa razén que 

debemos buscar los elementos que se esconden dentro del escudo y que nos 

ayudaran a lograr nuestro objetivo. 

Los motivos agricolas representados en el escudo nos sittian en una 

comprension ciclica de la vida. De hecho, la misma imagen circular del escudo 

  

45 Mas adelante exploraremos esta idea con la figura de Aquiles, en su paso de lo humano a lo
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es una muestra de la circularidad del cosmos. Cuando nosotros vemos hacia 

las estrellas, la béveda celeste se presenta como una gran esfera que nos rodea. 
También podemos ver como el sol sigue una trayectoria parabdlica, y mas aun, 
como es que tiene un ciclo dentro del cosmos. Los movimientos naturales se 

Presentan en forma de ciclos. Aquello que es capaz de romper el ciclo es lo que 
aterra. 

Es asi que los motivos agricolas se encuentran dentro de este orden ciclico. 
El transcurrir de las estaciones nos permite ver las diferentes labores que se 

realizan en Ja agricultura, en especial: la siembra y la cosecha. Junto con éstas 
se encuentra la materializacién del acto de cultivar, el pan y el vino; el misterio 

que representa el fruto de la tierra. 

Este misterio del que estamos hablando se encuentra ligado a ta 

construccién del mito de Dionisio. Dionisio comienza a ser honrado como una 

deidad agricola. El misterio de la vida radica en la posibilidad de que algo surja 

de la tierra. Ahi se ve nuevamente la contemplacién del orden césmico, lo que 

surge de la tierra regresa a ella con la muerte. La idea de la vida tiene que 

pasar por este misterio tragico. 

El mundo luminoso del Sol nos vela el trasfondo sagrado de la formacién de 

la vida al aceptar al mundo como algo habitual. Esta, al menos, puede ser una 

idea moderna de la vida; sin embargo el griego esta consciente de lo terrible y 

desgarrador que es vivir bajo el dominio del sol y el misterio de la tierra. Es por 

eso que los que se encuentran en la vendimia cantan el himno de Lino, otro 

personaje mitico relacionado con la agricultura, con lo que sera manifestado el 

asombro por la regeneracién de la vida.*6 

Por ejemplo, cuando Homero nos presenta las tierras de cultivo tres veces 

labradas nos muestra como los labradores reciben vino al llegar al final del 

surco. De igual forma, en la imagen donde el rey observa contento a su gente 

trabajando, las mujeres preparan el pan y el vino. También se puede apreciar 

  

divino. 
*6 Cfr. Frazer, James G., The Golden Bough, Gramercy Books, New York, 1981. Sobre Lino P.p. 365, 398-399
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esto en la vendimia, ahi las mujeres levan el fruto en las manos, hay jubilo y 

cantos; es una celebracién a la vida. 

La tragedia entonces, se manifiesta como un canto a la vida y una protesta 

en contra de lo desconocido, que es al mismo tiempo irremediable: la muerte. 

La unica gran ley que no puede romper el hombre es volcarse en contra del 

destino. En este estado en el cual se ubica entre lo natural y lo divino, persigue 

una explicacién que alivie el peso de su alma. El canto, la musica, se convierte 

en este vehiculo que le libera, que lo conecta con el mundo divino y le 

proporciona una explicacion de lo inexplicable. 

La cancién de Lino, el canto a Himeneo, son sélo ejemplos de cémo surge el 

espiritu de la tragedia en el mundo griego del cual nos habla Homero.‘7 La vida 

y la muerte se enlazan a través de las figuras del casamiento y de la batalla, de 

la siembra y de la cosecha, del sol y de la luna. El Escudo de Aquiles es una 

pieza maestra forjada por las manos de un dios que habilmente plasma el 

mundo griego. 

Es asi que, junto con el inmenso sufrimiento que produce el terror a lo 

desconocido surge el asombro ante ese poder indescifrable. Este asombro 

permitira la creaci6n del mito en el cual se concentrara el sentir del pueblo 

griego. 

Podemos ahora comenzar a ver el sentido que toma esta investigacién. Por 

un lado, acercarnos al mundo homérico; por otro, explorar la sensibilidad del 

griego hacia la tragedia y; finalmente, expresar la posibilidad o imposibilidad de 

la tragedia en la modernidad. El analisis del Escudo de Aquiles es apenas el 

comienzo, debemos comprender toda la situacion en la que nos envuelve 

Homero. 

No debemos olvidar que Ia Iliada nos narra el sitio de Troya por parte de los 

aqueos, y que durante el sitio, el mejor de los aqueos, Aquiles, pierde sus 

armas cuando las presta a su amado Patroclo y éste es muerto por Héctor. 

Hemos pensado que detras de todo este gran poema existe una imagen 

47 recordemos que Nietzsche nos plantea el nacimiento de la tragedia en el espiritu de la 
musica, en especial, en la cancion religiosa y en la popular. 

    
   



  

simbdlica del mundo griego, que unida a la interpretacién que damos del 

escudo, reforzaria la vision que podamos tener del mundo griego. 

Si pensamos al hombre como un intermedio entre lo humano y lo divino es 

gracias a aquello que el hombre posee de ambos lados, y de igual manera, 

gracias a aquello que le falta y que nunca podra adquirir. Este conflicto es lo 

que mantiene al hombre en ia desgarradora tensi6n de lo que se llama tragedia. 

Hemos hablado ya de estas imagenes de lo natural y de lo divino dentro del 

contexto de la fabricacién del escudo, pero arriesgandonos un poco mas, 

hablaremos de la identificacién de estos elementos a lo largo de la obra en su 

totalidad. Es decir, elaboraremos una interpretacién sobre aquello que significa 

la idea de la guerra de Troya bajo estos parametros. 

Tenemos que identificar estos tres elementos de los que hemos hablado con 

las figuras de: a) los dioses, es decir, lo divino; b) los aqueos, es decir, los 

hombres y; c) aqueilo que permanece como externo, en este caso, los troyanos, 

es decir, lo natural. Intentaremos ahondar en estas ideas para asi aclararlas. 

Dentro del primer aspecto, lo divino es inalcanzable porque la vida humana 

no conoce el porvenir. El poder que tienen los dioses se manifiesta en el control 

que tienen del cosmos; en el orden que ellos mismos poseen gracias a su 

naturaleza. Esta naturaleza divina la pueden llegar a compartir con algunos 

grandes hombres, a los cuales conoceremos con el nombre de héroes. Sin 

embargo, este ser divino que tienen los hombres no es suficiente para tener el 

control sobre uno mismo.*® Otra manifestacién de la divinidad se da con los 

personajes tragicos, que si bien no poseen atributos heroicos, si se acercan al 

plano divino en la manera en la que padecen la vida.49 

Centrémonos entonces en los héroes de la Niada, en primer lugar tenemos a 

Aquiles y a Héctor, estos dos serian los protagonistas principales de la tragedia 

de Troya, ya que en sus manos esta la ruina de cualquiera de los dos ejércitos. 

*8 Cfr, Benardete, S., Achilles and Hector: The Homeric Hero (Part 1), The St. John’s Review, 
Spring 1985, aqui se muestra la distincién que el mismo Homero hace entre los hombres 
comunes (andros}, y los verdaderos seres humanos, los héroes (Anthropos). Esta diferencia nos 
mostraria la manifestacién del ser divino que sdlo pocos poseen. 
*9 Mas adelante, en el siguiente apartado del capitulo, se analiza mas a fondo el padecer yel 
pathos.
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Cualquiera de ellos que logre su objetivo sera honrado por siempre, habra 
obtenido la inmortalidad. Pero, <a qué se debe que estos dos héroes combatan? 
La trama de la guerra de Troya se centra en un hecho que conmocioné al 
mundo griego: el rapto de Helena por parte del hermano de Héctor, Paris. 

Tenemos aqui la confrontacién entre dos poderes, uno representado por los 
aqueos, otro por los teucros. Dentro de esta lucha intervienen los dioses y los 
hijos de los dioses. Si mantenemos esta idea de que los aqueos representan lo 
humano y los troyanos representan lo natural, la guerra que se da es una 
alegoria de la lucha entre lo humano y lo natural; aquello que es comprensible 
y lo que es salvaje y desconocido. La cultura griega se presenta como superior a 
la asiatica pero, de alguna manera, no ha sido facil recuperar a Helena de 
manos de los barbaros. En este sentido tenemos la relacién entre un mundo 
ordenado bajo la luz de Apolo y otro que se encuentra fuera de ese orden, algo 
extra-apolineo. 

La figura de Helena tendra una significacién especial. El origen de la guerra 
consiste en recuperarla de manos de los barbaros, reintegrarla al orden de 
donde fue extraida. Esta figura de Helena no va a ser otra cosa, segdn 
entendemos, que un simbolo de la cultura griega (Helénica), la cual es seducida 
por lo salvaje, o bien, por algo desconocido Y que pone en riesgo el ser del 
mundo griego. 

Helena es el mundo griego que es raptado por el poder desconocido de la 
naturaleza, de lo incivilizado, de lo no griego. Es por esto que es necesario 
recuperar el simbolo del mundo griego y destruir al enemigo para evitar que 
utilice ese poder en contra de los aqueos. éEn qué consiste entonces la salida 
de Helena de su patria? Exploremos un poco mas esta idea. 

Remitiéndonos a Herodoto®, el rapto de mujeres era una accién comun en 
los tiempos de Micenas. La costumbre se originé a partir de los viajes de los 
fenicios por el Mediterraneo. Aquellos robaron a To, después los griegos 
raptaron a Europa, con lo que el dano habia quedado resarcido. Sin embargo, 
el siguiente movimiento fue el de los griegos con el rapto de Europa a los 

5° Herodoto, Historia, Libro I, primeros cinco capitulos.
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fenicios de Tiro y después el de Medea a la gente de Colquia. Seguin nos cuenta 

Herodoto, durante la segunda generacién Paris Alejandro, Hijo de Priamo, 

decide buscar una esposa en la Hélade. Su objetivo fue la mujer mas bella de 

toda Grecia, Helena hija de Zeus. 

Podemos observar con relativa facilidad que en aquellos tiempos el rapto de 

mujeres se habia convertido en algo comun. Dentro de la Miada se encuentran 

varias referencias a esto. A lo largo del canto primero, Homero nos presenta a 

dos mujeres que han sido raptadas por los Aqueos en sus correrias, Criseida, 

concubina de Agamenén e hija del sacerdote Crises del templo de Apolo; y 

Briseida cedida a Aquiles y después arrebatada a la fuerza por Agamenén. 

Herodoto nos pone a pensar en que el rapto de mujeres no es algo que haya 

debido suceder debido a la injusticia que se comete. Sin embargo, nos dice que 

los persas pensaban que atin cuando fuera injusto era todavia peor tratar de 

vengar el acto, y mucho menos arruinar Troya por culpa de una mujer.5! 

La injusticia quiebra el orden del cosmos, ya sea por propia voluntad, como 

parece ser el caso de Helena, o por rapto, como es el caso de Criseida y 

Briseida, debe existir una restitucién sobre la injusticia. Homero nos lo 

muestra en el Canto I al mencionar a Apolo como causante de la contienda 

entre el Atrida y Aquiles. En un aspecto mas amplio, nos muestra también las 

consecuencias de la salida de Helena de su hogar, esto es, la guerra de Troya. 
Ahora bien, cual es el simbolismo que queremos desentrafar de la figura 

homérica de Helena. Ya sea porque fue persuadida por Afrodita, seducida o 

raptada por Paris, el hecho es que Helena se encuentra en Troya por cerca de 
diez afios. La guerra se ha extendido demasiado y los hombres hace mucho que 

dejaron su hogar. A diferencia del ejército aqueo, los teucros tienen a sus 

esposas consigo, la unidad de su patria y de sus costumbres sigue en pie, a 
pesar de la guerra. Si la causa del conflicto es Helena, los griegos sdlo 

recuperaran su paz y su hogar cuando hayan recuperado a Helena. Esto 

implica la ruina de Troya, ya que ahora Helena, después de diez afos, se 

encuentra prisionera. 

51 Herodoto, Libro I, IV, 2-4



  

Mas adelante exploraremos esta misma idea a la luz de una interpretacién 
del papel de Afrodita dentro de la lliada, por el momento solo es preciso 
mencionar que la figura de Helena estara inmersa dentro de la tragedia de la 
guerra a la vez que ella misma vive su tragedia. teniendo una condicién 
femenina Helena sera un misterio para Homero y para los hombres que 

combatieron en Troya, casi tan grande como el poder oculto tras el velo de 

Apolo. Detras de la figura de la mujer hay algo incomprensible para el alma 

masculina, algo que podriamos incluir dentro de lo extra-apolineo, algo salvaje 

y natural, tan pasional, que ha de ser dominado.52 

Preservar el mundo de los hombres consiste en dominar a la naturaleza, 

con su fuerza oscura y su poder titanico y, a la vez, tener el favor de los dioses 

para preservar el orden de la vida, el orden del mundo. Este orden estara en las 

manos de los héroes y en la intervencién de los dioses. Todo tiene que suceder 

tal y como ha sido planeado. En este sentido, solamente dos deidades tienen el 

poder de influir en el mundo de los hombres de manera radical: Zeus y el 
Destino. Sin embargo, el mismo Zeus ha de someterse al destino. 

Durante la narraci6n de la Miada Zeus ha concedido la victoria a los aqueos 

en el momento en el que Héctor sea muerto a manos de Aquiles, el cual estaria 

vengando la muerte de Patroclo y retomando las armas después de haber sido 

ofendido por el rey Agamenén. Sin embargo, para que sea cumplida la orden de 

Zeus deberan pasar muchas penas los Aqueos, incluyendo a Aquiles. 

La muerte de Patroclo representa el fin del mundo para Aquiles, ya que 

vengar la muerte de su amado implica su propia muerte. La pelea contra Héctor 

parece injusta en un primer momento, ya que éste ha despojado a Patroclo de 

las armas que le habia prestado Aquiles. Este se encuentra desnudo y 

desprotegido. La misién de Aquiles consiste en salvar al mundo griego y con ello 
poder recuperar el nucleo de ese mundo, recuperar a Helena. Pero salvar al 

mundo griego no es nada mas que se llegue a conquistar Troya, sino que 

gracias a esta accion se restituya el orden perdido y con ello la guerra finalice y 

52 Comparese el misterio dionisiaco de la obtencién del fruto de la tierra con el misterio de la 
fecundaci6n. También habria que pensar en el inmenso poder de una mujer para causar la 
ruina de Troya.
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se logre el retorno a casa. Aunque, la unica manera que le permitira lograrlo es 

obteniendo una nueva armadura. 

Hemos Ilegado al momento en el que Hefesto elabora un escudo para 

Aquiles en el que plasma figuras que representan el mundo de Aquiles. Aquiles 

es encargado de defender al mundo griego defendiéndose él mismo con la figura 

del mundo griego. Tenemos aqui una figura circular. 

En estas imagenes se muestra el sentimiento de la tragedia, la 

imposibilidad de escapar al destino, el sufrimiento, la tendencia humana de 

acercarse irremediablemente a la muerte y, en su momento, el éxtasis y el 

arrebato producido por la certeza de su proximidad. El héroe se juega la vida 

aspirando a su deificacién y luchando en contra del aniquilamiento de su ser. 

Es asi que es preferible mantener una guerra de diez afios antes que regresar a 

la Hélade sin el fundamento del mundo mismo. 

Utilizando las categorias nietzscheanas en esta interpretacién, podemos 

comparar a Apolo con el orden divino y a Dionisio con la oscuridad de la 

naturaleza. Ambos influyen en el mundo de los hombres porque son las dos 

manifestaciones humanas que permiten, por un lado, el entendimiento del 

cosmos, y por otro, el asombro ante lo inexplicable. Unidos nos permiten 

experimentar el sentimiento tragico, el cual es, segan Nietzsche, aquello que 

hace al hombre verdaderamente humano. 

Hemos visto ya que las imagenes plasmadas en el Escudo de Aquiles se 

conforman como una unidad en la que se presentan los elementos del cosmos 

griego. En primer lugar una alusién a la naturaleza que enmarca la vida de los 

hombres. Sera entre el cielo, al centro del escudo, y el poderoso Océano, el cual 

bordea el escudo, que la existencia humana tiene lugar. Las imagenes que se 

muestran entre estos dos extremos hacen referencia a varias actividades. La 

guerra y la paz seria la primera pareja mostrada. Aquello que da vida al mundo 

de los hombres es plasmado también, la vida dentro de las ciudades asi como la 

vida agricola. Asimismo se muestran las relaciones humanas que hay dentro de 

la sociedad, el poder del rey, la justicia del Agora, los ritos de matrimonio, de la
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cosecha, la comprensién de la muerte. De igual forma se puede ver la fragilidad 
humana ante el poder de la naturaleza. 

Todo lo anterior nos muestra una parte del orden que hay en el mundo 
griego. Es necesario para nuestra investigacién, adentrarnos ahora al aspecto 
subjetivo de los seres humanos, en especial a su pathos, ya que la percepcién 
del mundo griego dependera en gran medida del sentimiento de aquél que lo 
vive. Es por eso que continuaremos con un analisis del pasaje de la Miada 
conocido como “el discurso de Phoenix”, el cual se encuentra dentro del canto 
IX La Embajada a Aquiles. 

~~ La Célera de Meleagro 

Hemos decidido incluir este fragmento de la Mliada porque pensamos que en 
él se puede rastrear el pathos (padecer) del hombre, el cual enmarca su relacion 
con el mundo. Iniciaremos con un intento de definicién del pathos, eso que se 
traduce como pasién. Es necesario comprender correctamente el término para 
poder entender el valor que tiene el pathos dentro del mundo griego. 

Hemos dicho que el mundo griego se encuentra inmerso dentro de un 
orden, el cual no es exclusivamente natural sino también divino. Es por su 
doble naturaleza (divina y natural) que los hombres se esfuerzan por 
encontrarle el sentido a ese orden y para ello elaboran complicados mitos que 
pretenden dar forma a ese misterio que les es velado. Los hombres se 
encuentran atrapados entre ambos mundos, y al no pertenecer a ninguno por 
completo, estan sumergidos en el misterio de su propio ser. 

Tomando como herramienta a Nietzsche y utilizando las categorias que 

fueron expuestas en la primera parte de este trabajo, trataremos de analizar el 
ser de los hombres. Podemos interpretar el ser del mundo griego como la unién 
de dos fuerzas creadoras que pretenden darse a conocer por medio del ser 

humano mismo. El espiritu apolineo y el dionisiaco seran una de las maneras 
de encontrar el fundamento del sentir del pueblo griego. Hemos dicho que 
podemos encontrar parejas de ideas que se complementan, por ejemplo, 

razo6n—pasion, mesura—desmesura, belleza—sufrimiento, individuaci6én— 
olvido de si, imagen—simbolo, etc. Trataremos de mostrar como estas 
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categorias no sdlo se aplican al arte sino que, de hecho, son parte del ser de 

aquél que realiza la obra de arte. 

Una de las formas en las que el griego plasma su comprensién del cosmos 

es a través del arte. Este puede ser un arte figurativo (de la apariencia apolinea) 

© bien, arte simbélico (de la esencia dionisiaca). Reuniéndolos obtenemos lo 

que, seguin Nietzsche, es la cima del arte griego: la tragedia. Sera a través de su 

analisis que obtendremos el resultado deseado. 

Interpretar al mundo de manera tragica implica que los hombres estan 

dispuestos a sufrir. El sufrimiento sera la esencia del mundo y no habra nada 

que se pueda hacer para remediarlo, ni siquiera las purificaciones rituales son 

suficientes para evitar al destino. El destino es pues, quien tiene el control sobre 

hombres y dioses. A esto se le llama una concepcion fatalista del mundo. 

Para los griegos, el simple hecho de nacer contiene ya el germen del 

sufrimiento, esto lo podemos rastrear dentro del mito de Midas y el Sileno. En 

él se expresa la sabiduria que el personaje llamado Sileno brinda a su captor: 

“lo mejor que puede pasar es no nacer, no existir, ser nada; lo segundo mejor es 

mon pronto.” Si vida es lo mismo que sufrimiento, entonces la unica manera 

de evitarlo es colocandose en alguno de los extremos, estar muerto o ser 

inmortal. Para el espiritu griego cualquiera de estas posibilidades es realizable. 

Sin embargo, no esta en el hombre la capacidad para lograrlo sino en algo que 

le envuelve, es lo que se llama destino. 

Podemos rastrear esto con las siguientes ideas de Nietzsche, la de la 

voluntad y la de la contemplacion.53 En la primera Nietzsche nos estaria 

diciendo que los seres humanos tienden a manifestarse en el mundo, lo cual no 

implica un acto estético en si, a diferencia de la contemplacion que si lo 

implica. De hecho, la contemplacién nos hace espectadores pasivos de aquello 

que acontece en el mundo. Podriamos pensar que cuando estas dos formas se 

unen encontramos la esencia del héroe tragico. 

83 Cfr, Nietzsche, F. Op. Cit. p.p. 71-72
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Este se caracteriza por mantener un estado de “pecado activo’s4, 

Expliquemos esto. El héroe tragico esta sometido al destino y a la Moira. Haga 

lo que haga, su final se encuentra en el Hades. Es necesario que el Héroe 

tragico pretenda alcanzar el honor de los dioses atin enfrentandoseles. Esto lo 

hace un impio o sacrilego, por lo que merece el odio y el castigo de los dioses. 

En ese momento se convierte en un receptor de las desgracias y los infortunios 

que le son mandados, es sometido por el pathos. En este sentido, el hombre 

esta dispuesto a pecar, ser castigado y finalmente sufrir. Es en el mismo 

sufrimiento que el Héroe tragico encontrara su purificacion y accedera al lugar 

que le corresponde en Ia inmortalidad. 

En el canto IX de la Hiada, Homero nos presenta a Phoenix hablandonos de 
un personaje llamado Meleagro, el cual, dejandose dominar por la célera se 

niega a ayudar a su pueblo frente a la invasion enemiga. Phoenix pretende dar 

a Aquiles un mensaje sobre las consecuencias que se pueden tener al dejarse 

evar por la pasién. El mismo Phoenix habia contado ya cémo él decidié no 

ofender a los dioses al matar a su padre y asi acarrearse muchos males. 

cEs necesario rastrear en este pasaje una ensenanza moral por parte de 

Phoenix? ¢En qué sentido? ¢Cual es la concepcién que se tiene de justicia en la 

mitica edad tragica de los griegos? 

Para el mundo griego la vida es regida por el destino, un orden establecido 

que no puede ser modificado por los hombres. Estos estan dispuestos a sufrir 

desde el momento en el que nacen. Son los hombres quienes por medio de la 

Hybris ofenden a los dioses y con ello se desatan una serie de calamidades. 
Dentro de las deidades que se mencionan en textos como la Jliada podemos 

rastrear a las siguientes: Hybris, Ate, las Erinias, Eris, y Moira. Cada una de 

ellas jugara un papel importante en el descubrimiento de la concepcién del 

mundo que poseian los griegos. Por ejemplo, Hybris y Ate representan vicios en 

el espiritu de los hombres, una representa la impiedad y otra la soberbia, 

respectivamente. Estos defectos acarrean problemas a los hombres, los cuales 

se hacen sujetos de castigo. La representacién de esto se observa en las figuras 

54 Cfr. Nietzsche, F. Op. Cit. p.p. 88-95 Nietzsche analiza este tema a través de dos personajes,



  

Lo ono 4 lo Dionisiaco como Fundamento del Arte eae Sean a través de Ila Miada de Homero fie 

de Eris y las Erinias, las cuales encarnan a la venganza y a la justicia que de 

ellas emana. Aunque, sin duda, Moira se presenta como la mas poderosa de 

todas, ya que se caracteriza por ser inapelable en sus decisiones; es la 

manifestacién del destino.55 

Pero este destino que reina sobre hombres y dioses es entonces la 

manifestacion maxima del cosmos. Cualquier accién que rompa con el orden 

establecido debera hallar su castigo, y con ello, restablecer el orden que se vio 

transgredido por la accién humana. Debemos considerar entonces que la 

justicia impera sobre todas las cosas, y en este sentido la justicia es que cada 

quien acepte su destino y lo afrente con valor. Esta es la unica valoracién moral 

que podemos obtener en esta edad tragica de los griegos. 

A partir de esta concepcién de la accién humana y de la fuerza del destino y 

de la justicia es que Nietzsche elaborara su idea sobre un hombre que se 

encuentre mas alla del bien y del mal. La moral cristiana no plantea los 

conceptos de pecado y de castigo de la misma manera en la que los hemos 

venido rastreando, por lo que insistimos en tratar de descristianizar nuestra 

concepcién del mundo, para asi acceder al mundo griego. 

En el discurso de Phoenix tenemos dos ejemplos de lo que significa 

enfrentarse al destino. Por un lado, la accién del mismo Phoenix al detenerse 

ante el acto parricida y preferir el destierro antes de atraer a las Erinias. Por el 

otro, el dominio de la pasién sobre el corazén de Meleagro, lo cual evita que el 

héroe salve a su pueblo antes de que sea demasiado tarde. La intencién del 

discurso de Phoenix es mover el alma de Aquiles para que deponga su coélera y 

ayude a los aqueos. La decisién de tomar las armas o no, la tendra este héroe 

dominado por el pathos. 

Asi como intentamos rastrear el sentido del mundo griego por medio del 

analisis del escudo, también intentaremos rastrear el espiritu del hombre griego 

a través de aquél para quien fue hecho el escudo. Adentrémonos un poco en la 

figura de Aquiles. 

  

Edipo y Prometeo, a continuacién se pretende una interpretacién con los personajes homéricos. 

55 Cfr., Garibay K., A.M., “Mitologia Griega (Dioses y Heéroes}’,Ed. Porrua, Col. “Sepan 

Cuantos..,” Mex., 1993
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Este héroe se ha dejado dominar por la célera después de que fue humillado 

por el Atrida Agamenén al ser despojado de su hermosa Briseida. 

Aquiles se pelea con ei Atrida por los mates que les ha causado a los aqueos 

y el rey se venga quitandole a su mujer. En ese momento Aquiles se prepara 

para matar al Atrida con su espada pero es frenado en su intento por el consejo 

de la diosa Atenea.5¢ A lo largo de la Hiada cualquiera podria pensar que 

Aquiles es demasiado obstinado, que la venganza se ha aduenado de su 

corazon y que nada lo hara cambiar de opinién. Sin embargo, este incidente 

muestra que Aquiles tiene la capacidad de controlarse y de apegarse a lo que su 

destino le ha dictado. 

El se sabe de corta vida, también se sabe el mejor de todos los aqueos y 

finalmente sabe que su destino es matar a Héctor. Hay sin embargo algunos 

pormenores que aunque conoce no los recuerda, como la muerte de Patroclo, 

pero eso se debe a que siendo hombre es dificil interpretar por completo el 

orden establecido por la Moira; eso es lo mas aterrador. 

Padecer es entonces parte del espiritu del griego. La célera de Meleagro y la 

célera de Aquiles son pasiones que los enfrentan directamente con lo que son y 

con lo que quieren al final. La recompensa que todo hombre desea es la gloria, 

unico camino hacia la inmortalidad. Esta recompensa, aun cuando esta 

marcada en su destino, debe obtenerse a base de sufrimiento. La purificacién 

se encuentra en el dolor y el sufrimiento. Esto es lo que hace que los héroes 

tragicos se encuentren sometidos a una desgarradora tensién entre su razén y 

su pasion, entre su individuacién y su olvido de si, entre su ser apolineo y su 

ser dionisiaco. 

Nuevamente podemos encontrar el matiz necesario en la comparacién entre 

Phoenix, Meleagro y su intermedio, Aquiles. En el primero domina la raz6én, no 

se permite a si mismo tomar la justicia en sus manos. Esto le habria acarreado 

demasiados males, y sin embargo, atin cuando vive una vida apacible tiene la 

desgracia sobre si. Se exilia a si mismo, no puede tener descendencia y es 

maldecido por su padre en un juramento ratificado por Hades y Perséfone. Este 

  

56 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto I, p. 22 
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€s quizas el ejemplo de aquello que no desea Aquiles “... si regreso, perderé la 

inclita fama, pero mi vida sera larga, pues la muerte no me sorprendera tan 

pronto.”5?7 Para Aquiles es preferible vivir y morir como un héroe que ser 

cobarde y huir del destino. 

Por otro lado, Meleagro representa el arrebato pasional injustificado. 

Homero no nos cuenta cual es la verdadera razon por la que Meleagro deja de 

combatir. Lo hace parecer como un capricho en el que se obstina cada vez mas. 

Phoenix nos hace ver que existen ciertas deidades llamadas Suplicas, las cuales 

van arreglando lo que Ate descompone. Nos muestra que cualquier enojo se 

puede apaciguar con regalos y ofrendas, que ni los dioses deben o pueden 

desatenderlas. De lo contrario, la misma Ate se encarga de causar dano a quien 

la invocé.58 E} dano que recibe Meleagro es perder todos los favores y obsequios 

que se le ofrecian. Asi mismo pierde el honor y la gloria, esto es sin duda lo 

peor que le puede pasar a un héroe. 

Sin embargo, el caso de Aquiles se encuentra en un punto intermedio. No 

podemos decir que es completamente pasional ya que habria matado al Atrida 

en la primera provocacién, pero tampoco lo podemos ver como un ser 

completamente racional, de lo contrario no habria dejado de pelear por una 

ofensa asi, al tiempo que habria aceptado los dones que le obsequiaba el Atrida. 

Debemos ver a Aquiles como un héroe que confia en si mismo, en los dioses y 

en el destino. Las palabras de Atenea cuando evita que mate a Agamendén®, la 

suplica de Tetis a Zeus por el destino de su hijo, la ya conocida profecia sobre 

el destino de Aquiles, hacen que él muestre la sabiduria que es necesaria para 

lograr su objetivo. 

Como personaje tragico, Aquiles asume su destino, padece todos los 

designios que le son enviados y actua de acuerdo a su sentir. La manifestacién 

de la colera de Aquiles que le hace salir de la batalla sélo se ve igualada por la 

manifestaci6n de la célera de Aquiles al enterarse de la muerte de su amado 

Patroclo. Es este nuevo padecer el que Jo Heva de vuelta a la guerra. Su objetivo 

  

57 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto IX, p. 158 

54 Cfr, Op. Cit., Homero, Canto IX, p. 161 
59 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto I, p.22 

    



  

  

tiene que ver con restituir el orden. Vengar la muerte de Patroclo es sinénimo 

de justicia. 

Podemos apreciar como es que los griegos se someten a este orden donde 

impera la justicia y el designio de la Moira; este destino que tanto nos aterra 

por lo incontrolable y lo desconocido. En el caso de Aquiles, él mismo sabia de 

la muerte de Patroclo attn cuando no lo pudo ver sino hasta después; 

“...temo que los dioses me hayan causado la desgracia, cruel para mi corazén, que 

me anuncié mi madre diciendo que el mas valiente de los mirmidones dejaria de ver la 

luz del sol, a manos de los teucros, antes de que yo falleciera.”6° 

El destino es implacable, Aquiles sabe eso y esta decidido a morir en Troya, 

vengar la muerte de Patroclo y ganar la fama inmortal. Pareciera que el héroe se 

ha arrepentido de sus acciones y que es ahora victima de la justicia. Que debia 

haber depuesto la célera cuando era tiempo, sin embargo esto no es asi. 

Aquiles no hizo dafo alguno al no querer participar en el combate sino hasta 

que Héctor, matador de hombres, prendiera fuego a las naves. Aquiles no 

comete un pecado dei cual deba pagar con sufrimiento. Ese sufrimiento esta en 

su destino, Patroclo iba a morir antes que él. 

En otros personajes se presenta la justicia de manera diferente, y asi 

mismo, !a manera en la que se restituye el dafio. Lo que es innegable es que el 

sufrimiento, este padecer el destino, forma parte del ser del griego. Pero este 

padecer no los deja sin la capacidad de actuar. Este padecer el destino no es 

otra cosa que enfrentarse al destino. La tensién que se genera entre la accion y 

el determinismo es lo que produce la tragedia. Es la tensién que se obtiene 

entre las caracteristicas de la voluntad y la contemplacién correspondientes a 

Apolo y Dionisio. 

Cada uno de los héroes de la antigua Grecia obtiene lo que el destino les 

prepara y lo que ellos mismos disponen por sus acciones. Agamenén, Odiseo, 

Ayax, sin mencionar a los personajes tragicos como Edipo y Prometeo. 

Podemos percibir que la pasion se apodera de los personajes tragicos de 

igual manera que se puede apoderar de los dioses. El siguiente episodio de la 

  

60 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XVIII, p.315 
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Mada que analizaremos se encuentra en el canto XIV “Engario de Zeus” y donde 

Homero nos presenta la manera en la que Hera distrae la atencién del Crénida 

para poder ayudar a los aqueos. 

~ El Engafo de Zeus 

Hemos dicho que los seres humanos estan sometidos a un destino que les 

es desconocido y, que por lo mismo, les aterra. En estas condiciones los 

humanos no pueden hacer otra cosa que padecer la vida asi como acaecen 

sobre ellos las enfermedades o la silenciosa muerte. Es también una 

caracteristica humana dejarse dominar por esas pasiones que nos quitan la 

cordura 0 nos empujan a la impiedad y el sacrilegio. 

Hemos mencionado también que el destino no sélo impera sobre los 

hombres sino también sobre los dioses, y que ni siquiera el padre Zeus se 

escapa de ello. Es cierto que entre todos los inmortales el mas poderoso es el 

hijo de Cronos, Zeus Tonante, que sin duda tiene la mayor capacidad de mover 

los hilos del destino a su favor o conveniencia, pero ese mismo orden impuesto 

por él mismo a veces se ve transgredido por fuerzas externas a él. En este 

sentido también los dioses padecen. Son entonces seres_pasionales, 

caracteristica por demas humana. 

Podemos ver que los inmortales pueden padecer la furia o los castigos de 

poderoso Zeus, o también pueden padecer la vergtienza o el odio, o como en el 

caso de este canto XIV, se puede padecer el amor. 

Eros; deidad sumamente importante en la cultura griega. Portador de 

grandes misterios para los seres humanos. Placer, alegria, vida, belleza, todo 

esto se conjuga con su culto y su constante aparicion. No fue acaso Eros lo que 

movio al Pélida Aquileo a buscar venganza frente a Agamenon o frente a Héctor. 

No es acaso lo que impulsa a Hera a vengarse de las aventuras de su 

incorregible hermano y esposo. 

En este canto Homero nos narra todo el ardid que elabora Hera para lograr 

el amor de Zeus y con ello dar ventaja a los aqueos en la cruel batalla. Veamos 

ahora como el pathos afecta al destino.



  

  

Podemos pensar que los hombres suelen ver las sefiales de los dioses para 

afrontar al destino de la mejor manera posible. Esto provoca que un general 

sacrifique a su hija para poder ganar la batalla, que un héroe piense en la 

gloria sin saber que sera muerto por su contrincante, etc. Sin embargo, no 

todas las sefiales de los dioses son tan ciertas como queremos creer. En este 

momento de la narracién de Homero, El largovidente Zeus ya ha decidido el 

destino que acaecera sobre aqueos y troyanos por igual, sin embargo, ninguno 

de los inmortales (a no ser Tetis) conoce sus designios. 

Hera y Poseidén se encuentran a disgusto con Zeus por no permitirles 

interferir en la batalla, la primera ha ideado engafiar a su esposo enganando 

primero a su hija Afrodita. El segundo se encuentra disfrazado entre las filas de 

los bélicos aqueos buscando ayudarles. 

Hera ha pedido de favor a su hija le preste los secretos del amor para 

restaurar la relacién de Tetis y Océano, con el propésito de nublar la vista de 

Zeus con el deseo y hacerlo caer en profundo sueno. Es asi que Hera, la de ojos 

de novilla, “lavése con ambrosia el cuerpo encantador, y lo unté con un aceite 

craso, divino, suave y oloroso...Después se cubrié con un velo hermoso, nuevo, 

tan blanco como el sol...”6! Afrodita prest6 a su madre un cefiidor en el que se 

encontraban “el amor, el deseo, las amorosas platicas y el lenguaje seductor, 

que hace perder el juicio a los mas prudentes.” 

Con estos recursos al llegar Hera al monte Ida, donde Zeus solitario 

contemplaba la batalla, el Crénida no pudo decir otra cosa que: “Ea, 

acostémonos y gocemos del amor. Jamas la pasién por una diosa o por una 

mujer se difundié por mi pecho ni me avasallé como ahora (...) con tal ansia te 

amo en este momento y tan dulce es el deseo que de mi se apodera.” 

Zeus fue vencido por el amor y el sueno, con ello descuidé el 

desenvolvimiento de la batalla y fue asi que Poseidén pudo ayudar a los aqueos 

en la guerra. Que el Crénida se dejara dominar por la pasion y después por el 

sueno, influye de tal manera en el destino que Héctor es casi muerto por una 

pedrada que Ayax, el segundo mejor de los aqueos, le tira. El poder de las 

  

61 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XIV, p. 243 y ss. 
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divinidades es tan grande como el del destino mismo, aunque no se le iguala. 

De la misma manera, el poder de la pasion es tan grande que puede de alguna 

manera desafiar al destino y provocar la miseria y el sufrimiento. 

En este caso hablamos del poder de la pasién Namada amor. Esta mueve a 

Aquiles a actuar; mueve a Patroclo a pedirle a Aquiles que le permita salir a 

combatir; mueve a Paris a llevarse a Helena, la cual a su vez es movida a irse 

con él y finalmente; mueve a Menelao y a Agamenon a hacer la guerra a Troya 

para recuperar a Helena de manos de los Troyanos. Nueve anos dur6 el sitio de 

Troya, ¢qué tanto puede valer la pena? El pathos se manifiesta como una fuerza 

que logra cambiar el rumbo en el que se desenvuelve el destino. 

Mientras Zeus esta dispuesto a ver que el destino se cumpla todo marcha 

segtin se ha decidido, el engafio de Hera hace que Zeus descuide su papel de 

regente del destino y con ello se ponga en peligro el orden. Por ello Zeus 

reprende a Hera y le descubre sus planes por completo. Héctor debera llegar 

hasta las naves, Patroclo saldra a combatir y sera muerto por Héctor, sera 

entonces que Aquiles deponga su célera y mate a Héctor provocando la ruina de 

Troya. 

éPodremos decir que la misma guerra siempre es promovida por la pasién? 

Dentro de nuestro analisis del escudo mencionamos que es condicién humana 

estar dentro de una sociedad de hombres y que las dos formas de mantener la 

sociedad se pueden apreciar como la guerra y la paz. Qué es lo natural, estar 

en guerra o en paz? Podriamos argumentar que debido a que el ser humano es 

un intermedio entre lo divino y lo natural, el ser humano comparte esas dos 

naturalezas. La guerra sin duda es parte de un animo destructivo, movido por 

un deseo que supera lo meramente animal. Remitiéndonos a las imagenes del 

escudo, recordemos la pareja mostrada por la emboscada a los pastores por 

parte de los sitiadores en el rio a Jas afueras de la segunda ciudad y la matanza 

del ganado por parte de un leédn hambriento. Si bien en las dos imagenes se 

muestra la muerte como algo natural, como un hecho, el fin que persiguen los 

hombres que hacen la guerra es distinto al de las bestias que sacian su 

hambre. La fuerza de estas Ultimas Iega a parecer incomprensible desde el
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momento en que no son inteligibles sus intenciones; no son humanas. Este 

terror que nos causan los poderes titanicos de la naturaleza se convierten en 

un misterio. No asi el homicidio entre los hombres. An cuando se le puede 

acusar al poder de un dios el causar una contienda, en ésta siempre podra ser 

comprendido el fin y la intencién. Tanto asi que, por ejemplo, en la primera 

ciudad que se presenta en el escudo hay un juicio en el agora donde se 

pretende arreglar el pago de una indemnizacion por la muerte de un ciudadano. 

La guerra y e] asesinato se pueden comprender dentro del mundo humano 

gracias a que son parte del ser humano mismo, de su ser pasional. 

Esta capacidad de los hombres tiende hacia la divinidad, a ese padecer que 

se muestra en los dioses, tal como la célera de Artemis quién promueve la 

contienda entre los Etolos y los Curetes a las afueras de Calidén donde se 

desarrolla la historia de Meleagro; 0 como ‘la-contienda promovida por Apolo 

para que Aquiles y Agamenon se disgustaran en las naves; o como la contienda 

promovida entre las diosas Hera, Atenea y Afrodita, después del juicio de Paris, 

la cual desemboca en la guerra de Troya. 

Toda miseria 0 pena que pueda ser acarreada a los hombres tendra su 

origen en dos fuerzas imponentes: el destino (la voluntad divina) y la accion 

humana. La tensi6n de la tragedia sera vista entonces como un padecer la vida 

que el destino nos ha puesto en frente y todo esfuerzo que hagamos al luchar 

en contra de eso que no nos gusta de nuestro destino. 

Hasta aqui hemos visto el mundo de los hombres, representado en el 

escudo, y nos hemos aproximado a la caracteristica mas humana de todas, el 

pathos (sufrimiento o padecer). Este ser pasional de los hombres esta ligado a 

la concepcién que se tiene del orden de la naturaleza. El cosmos griego se 

presenta como algo completo y con unidad en si mismo. Sin embargo, no 

debemos perder de vista la capacidad humana de desafiar e] orden establecido 

y con ello comenzar el espiritu tragico de la humanidad. Este orden de la Moira 

se manifiesta como una justicia divina que impera sobre mortales e inmortales 

por igual. De entre todos los inmortales solo Zeus se aproxima en grandeza al 

poder de! destino, al tiempo que es imagen de justicia. Las promesas de Zeus se
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convierten en un hecho (recordemos a Tetis abrazando sus rodillas), y la 

justicia se manifiesta dentro del mundo de los hombres con el poder que el rey 

sostiene en sus manos en la forma de un cetro. Estas imagenes simbélicas nos 

hacen pensar que para el mundo homérico existe una correspondencia, casi de 

identidad, entre Zeus, el Destino y la Justicia. 

Podemos seguir rastreando esto a través de la figura de Aquiles y la lucha 

que sostiene contra los poderes supra-humanos de lo divino y de lo natural. 

Esto lo haremos analizando el pasaje de la Batalla junto al Rio narrada en el 

Canto XXI de la Hiada. Con esto pretendemos concluir nuestra reflexién en 

torno al ser del hombre griego y su concepcién de si mismo. Ademas 

retomaremos algunas ideas mostradas por Homero en la lucha entre Aquiles y 

Héctor, la cual se canta en la Rapsodia XXH. 

-~ La Batalla junto al Rio Lo ee 

Aquiles, Hijo de Peleo y de la diosa Tetis esta decidido a vengar la muerte de 

Patroclo matando a Héctor Priamida. Zeus ha permitido que los dioses 

intervengan en el combate. Ya no hay nada que pueda detener al destino, 

Aquiles provocara la destruccién de Troya.®? A partir de la muerte de Patroclo 

en el canto XVI se devela el destino como la fuerza mas poderosa y avasalladora 

del cosmos griego. Es en este momento en el que todos los nudos se desatan y 

se prepara el campo de batalla para la contienda final. La tragedia de Aquiles se 

vuelve real. El esta seguro de su destino y ahora puede verlo con claridad. 

“Zeus no les cumple a los hombres sus deseos; y el hado ha dispuesto que nuestra 

sangre enrojezca una misma tierra, aqui en Troya; porque ya no me recibirdn en su 

palacio ni el anciano caballero Peleo ni Tetis; mi madre, sino que esta tierra me 

contendra en su seno.”63 

La muerte se convierte en la unica realidad para él, sin embargo, esta 

revestida de gloria inmortal. Veamos ahora que es lo que pasa con el ser de 

Aquiles una vez que el destino ha caido sobre él. Una vez que sucede esto, su 

furia se desata y la guerra se vuelve mas cruel. 

  

62 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XX, p. 346 y ss. 
63 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XVII, p. 234
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Después del canto XX “Renunciamiento de la Célera”, Aquiles esta invadido 

por tal poder que es necesario que los dioses intervengan en el combate no sea 

que Aquiles “destruya el muro de Troya contra la decision del hado.”® Es asi 

que comienza el “Combate de los Dioses”, unos ayudando a los aqueos, los 

otros a los troyanos. Es en este canto que -podemos analizar a través de las 

deidades, cuales son las caracteristicas propias de cada uno de los ejércitos y 

asi comprender mas a fondo lo que griegos y troyanos representan. 

En la batalla de los dioses tenemos seis parejas de dioses que estan 

ayudando a los mortales. Cinco de ellas pretenden un enfrentamiento directo, 

dos de ellas estan por encima de las otras interviniendo de un modo mas 

decisivo, Tenemos entonces a Jas siguientes parejas de dioses que participan en 

el combate: Poseid6n—Apolo, Atenea—Ares, Hera—Artemis, Hermes—Leto, 

Hefesto—Escamandro. La otra pareja estaria conformada por Zeus—Afrodita, 

los cuales no intervienen directamente en la batalla pero su influencia es 

indiscutible en la tragedia de Aquiles. 

eQuiénes son estas deidades? gCuales son los simbolismos que traen 

consigo? Expliquemos entonces cémo podemos entender a los dioses dentro del 

contexto de la liada, para asi comprenderlas segun el espiritu de los griegos. 

En primer lugar hemos de considerar que preguntarse si los dioses 

existieron 0 son un mero simbolismo de la naturaleza es absurdo. Como figuras 

miticas los dioses representan un complejo sistema en el que los griegos basan, 

por un lado, su comprensién del cosmos, y por otro, su relaci6n con el mundo 

mismo. Son la idealizacién de su propio ser, la representacién de la perfeccién 

de la vida; con todo padecer que nos envuelva exceptuando la muerte. 

Creemos que Nietzsche considera a los dioses como la representacién 

perfecta de la voluntad griega. Dicho concepto lo presenta en su libro como una 

consecuencia de sus estudios sobre Schopenhauer, es sdlo en ese sentido que 

piensa a la voluntad como la expresi6n del ser de los griegos. Este pueblo, dira, 

esta destinado a sufrir, su existencia se enfrenta al horror del destino, la Gnica 

manera en la que el griego escapa del terror es a través de las figuras de los 

  

64 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XX, p. 346
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olimpicos.65 Como ya hemos dicho, la existencia dentro del mundo griego 

puede tomar una forma espantosa o una forma absurda. Es el trasfondo 

dionisiaco el que sustenta esto. Por esto, para Nietzsche, los dioses son un 

sueno producido por un anhelo de vivir y una capacidad de sufrimiento 

supremos. El sueno apolineo que representan los olimpicos es lo que conforma 

el orden del cosmos, es lo que hace del terror dionisiaco algo soportable. 

Al ser los dioses el mito que conforma la tragedia. Esta sélo es posible 

gracias a ellos, a su omnipresencia. Los dioses son entonces una parte de la 

sustancia que origina la tragedia. Estos dioses son la apariencia de un “futuro 

ideal y de un pasado ideal”. Y es aquello que hay detras lo que en realidad 

resulta espantoso, lo que sin duda nos agobia. Esta otra parte es el trasfondo 

dionisiaco, el cual siempre esta presente en el mundo griego. Dicha tension es 

el fundamento real de la tragedia. 

La unién de las potencias artisticas de Apolo y Dionisio producen una 

imagen onirica simbélica la cual se encarna en el pante6n griego. Podemos 

-obServar a cada uno de los dioses segun una apariencia y segun su esencia. 

Ellos no son sélo estatuas que se veneran en la Hélade, son la encarnacién de 

los seres humanos elevados a una potencia infinita. Son la perfecta deificacién 

de ellos mismos, la condicién de posibilidad de su inmortalidad. Siguiendo a 

Nietzsche en su reflexién, el mito del Sileno se transforma en la figura de los 

Olimpicos de la siguiente manera: “lo peor de todo es para ellos el morir pronto, 

y lo peor en segundo lugar el llegar a morir alguna vez.”66 La inversion de esta 

sabiduria tragica no es mas que un canto de alabanza a la vida y la necesidad 

de perpetuarla, lo cual incluye la profunda necesidad de las pasiones. 

Hemos de interpretar lo anterior dentro del mundo Homérico. En la Miada 

se muestran los dioses tal como son. Cada uno de ellos acompafa a su 

protegido en la batalla y representa la grandeza del héroe que actua. Asi 

tenemos que podemos encontrar ciertos lazos entre los personajes y las 

deidades, como es el caso de: Diomedes y Atenea, o de Héctor y Apolo, o de 

Paris y Afrodita, y en el caso mas importante, el lazo entre Aquiles y Zeus. Sin 

  

65 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p.p. 52-55
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embargo, existira una representacién mas general que envuelve al sitio de 

Troya, la cual se representa en la Batalla de los dioses, cada uno de los bandos 

fundamenta el ser de los dos ejércitos. Hemos mencionado ya las parejas de 

dioses que entran en la batalla. También que existen otras dos figuras, la de 

Zeus y de Afrodita, quienes no se introducen de manera directa en esta 

confrontacién. Expliquemos este simbolismo. 

La Batalla de los dioses sélo puede tomar lugar una vez que la célera de 

Aquiles ha sido depuesta y en ese sentido ya nada interfiere con el plan de 

Zeus. Zeus y Aquiles son una pareja indisoluble a lo largo de la Miada, esto se 

debe a una unificacién de los fines que ambos tienen. El destino les ha unido 

en la misma empresa. Aquiles sera el responsable de la ruina de Troya y ésta 

ha sido ratificada por Zeus. En este sentido, el ejército aqueo tiene en su 

destino la victoria. Los dioses que les acompanan representan la fuerza del 

mismo ejército. Los grandes dioses estan de su lado. El imponente batir de 

Poseidén, el fuego destructor de Hefesto, la victoria guerrera de Atenea, la 

astucia de Hermes, y el implacable odio de Hera junto con su sabiduria 

femenina. 

¢Porqué la mayoria de los grandes dioses esta ayudando a los aqueos? 

Debemos considerar que aunque hemos dicho que los troyanos pueden 

simbolizar dentro de la Iliada el aspecto salvaje de la naturaleza, estos también 

rinden culto a los dioses helénicos. Debemos reconciliar el aspecto extra- 

apolineo de los troyanos con su participacién dentro de !a cultura griega. 

Habiamos mencionado que Helena representaba el aspecto perdido o robado del 

ser griego. Que haya sido Paris, protegido de Afrodita, el que la Nevo a su tierra 

no es algo fortuito. Creemos pertinente explorar a continuacién el simbolismo 

que se esconde detras de las figuras de Afrodita y de Paris, lo cual nos ayudara 

a complementar nuestra vision sobre Helena. 

Si bien el destino ha hecho que los dioses Heguen a contender, el origen de 

esto se encuentra en el inagotable poder seductor de Afrodita. Esta diosa no 

vuelve a participar activamente en la batalla, pero sus intervenciones nos hacen 

  

66 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p.p. 53
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ver que es la mayor representante del pueblo teucro. Después de conceder a 

Paris, por su buen juicio, el favor de Helena, la diosa le salva de la muerte en 

su combate contra Menelao.®? Esta no hace otra cosa que llevarle “al oloroso y 

perfumado talamo.” La siguiente aparicién de la diosa es cuando en plena 

batalla es herida por Diomedes instigado por Atenea®8’, una alegoria de la 

totalidad de la guerra. La victoria aquea como una venganza por el dajfio 

causado. Una restituci6n del orden perdido. 

Afrodita es entonces la representacién de todo ese deseo que lleva a Helena 

a partir de su patria en brazos de Paris y de esa magnificencia de la ciudad de 

Troya. La belleza que hay en ella, que tienen sus principes, en especial Paris, y 

que se ve confirmada con el auxilio constante de Apolo. Sin embargo el poder 

de Afrodita es mas dificil de apreciar que el de los otros dioses. Su ser es por 

demas sutil, como si el cinto que porta nos nublara la vista y nos dejara sin 

voz. Intentemos analizarle. 

El juicio de Paris ha desatado una serie de calamidades en contra de Troya. 

Afrodita es presentada como una de las grandes diosas protectoras de la 

ciudad. Cémo podemos reforzar esta idea. Afrodita, diosa de la belleza 

representa un poder que esta comprendido dentro de lo natural. Podria decirse 

que el aspecto femenino de la vida se representa con su figura. Si pensamos 

que la belleza de Afrodita es lo que incita al amor, entonces el poder de ésta es 

completamente pasional. Afrodita no es una diosa guerrera pero si puede ser 

protectora. En el caso de Paris y en el de Helena, Afrodita ha utilizado todo su 

poder para lograr que ambos personajes desafien al destino. 

Durante el canto III de la Mliada, Helena avista la contienda que se va a dar 

entre Menelao y Paris desde los muros de Troya, en ese momento estaba 

“deseosa de su anterior marido, de su ciudad y de sus padres.”69 Sin embargo, 

después de que Afrodita salva a Paris de la muerte en manos de su rival, se le 

presenta a Helena para que vaya a hacerle compania. Ella no quiere ir, sabe 

  

67 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto III, p. 66 

8 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto V, p. 91 

6° Cfr. Op. Cit., Homero, Canto II], p. 60
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que es repudiada por los teucros y se da cuenta que ya ha perdido toda su 

dignidad. Sin embargo, es amenazada por Afrodita con las siguientes palabras: 

“|No me irrites, desgraciada! No sea que, enojandome, te desampare; te 

aborrezca de modo tan extraordinario como hasta aqui te amé; ponga funestos 

odios entre teucros y danaos, y tu perezcas de mala muerte.”70 

Helena es incapaz de rehusarse y llega a la camara donde Paris la espera. 

Ella le reclama su inferioridad respecto de Menelao, aun cuando a continuaci6n 

acaben gozando del amor mientras se desarrolla la batalla. 

Quizas la figura de Afrodita sea ese aspecto incontrolable e incomprensible 

al que los aqueos tratan de dar forma. Sin duda podemos ligar a Afrodita como 

una deidad con atributos similares a los de Dionisio. La pasion que desborda 

fue aqueila que logré cegar a Zeus cuando Hera lo encontro en el monte Ida. Si 

Afrodita es capaz de cegar al dios que encarna el poder de la justicia y del 

destino, entonces es mas facil aun que lo haya logrado con Helena, hija de 

Zeus. Para este momento de la Iliada ha sido revelada a Helena. El velo de sus 

ojos ha sido retirado. Las palabras de Afrodita revelan que la contienda entre 

los danaos y los teucros acabara con la ruina de Troya. 

En este sentido se puede comprender que el poder de Afrodita consiste en 

una fuerza que intenta cambiar el curso del destino, con ello se rompe la 

armonia del orden, lo cual produce, en cierto modo, la injusticia que desata la 

tragedia con toda su energia vengadora. 

Podemos ahora adentrarnos a la contraparte de los dioses que ayudan a los 

aqueos y que se encuentran auxiliando a los troyanos. Apolo, dios de la belleza 

y de la serenidad, representa e} valor de los troyanos (Héctor, Paris, Sarpedén, 

Eneas); Ares, implacable en la guerra, causa del terror que lleva a los aqueos a 

retirarse hacia las naves; Artemis, hermana de Apolo, cazadora, presta con el 

arco. Leto, madre de ellos dos, protectora de la ciudad; y finalmente el rio 

Janto, conocido por los hombres como Escamandro, representa la subsistencia 

de la ciudad, sus aguas procuran la vida de ésta. 

  

70 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto Ill, p. 67



  

Se percibe entonces que durante el canto XX los dioses se disponen a 

combatir por aquellos a quienes protegen, atin cuando es innegable la victoria 

para los aqueés. Pese al pensamiento de los persas, referido por Herodoto, 

donde es una locura tratar de vengar la violacién y el rapto de una mujer, y 

mas aun, reunir una gran armada para destruir una ciudad asiatica, 

consideramos que segtin Homero, la injusticia es definitivamente realizada por 

los troyanos en la figura de Paris. 

El rapto de la hija de Zeus es algo que Paris nunca debié cometer. Segan 

alguna leyenda, el hijo de Priamo estaba condenado a destruir su propia 

ciudad. El juicio de Paris representa como la pasién lo dominé y lo hizo cometer 

la injusticia que le acarrearia el odio tanto de Atenea como de Hera. Desde 

entonces, las diosas vieron la forma de vengar la ofensa recibida. 

La batalla de los dioses sera el medio de representar la lucha entre los 

aqueos y los troyanos. Cada una de las deidades que les apoyan haran el 

intento por mantener cierto orden, el cual consideran correcto. Escamandro 

procura mantener la ciudad a la que da vida; Apolo el dios de la apariencia sera 

una figura que velara por mantener la cultura de los dardanos; y Afrodita 

tratara de mantener el orden establecido por ella misma y que es producto de la 

pasion. 

Por otro lado, el ejército aqueo esta apoyado por los dioses que pretenden 

vengar los actos impios de los troyanos, asi como por restituir el orden perdido. 

El caso de Zeus es, sin embargo, un tanto diferente al de los otros dioses. Esto 

debido a la correspondencia que existe entre su figura y la de Aquiles. Tratemos 

de adentrarnos en esta idea recurriendo al analisis de la batalla entre Aquiles y 

el rio Escamandro. 

La furia de Aquiles lo lleva a matar despiadadamente a cuanto troyano se 

encuentra a su paso, “y el Pélida deseaba alcanzar gloria y tenia las invictas 

manos manchadas de sangre y polvo”?!, Este se convierte en una tormenta 

destructora que paso a paso se acerca mas a los muros de Troya y con ello a su 

destino. La figura de Aquiles esta ya desprovista de toda intencién humana, no 

71 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XX, p.358 
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ha comido ni dormido y su unico interés radica en la restitucién del orden 

perdido, a saber, vengar la muerte de Patroclo. Ya en el canto XXI, Aquiles se 

enfrentara con su verdadero ser y experimentara su “pecado activo” al intentar 

combatir contra los dioses. 

Aquiles, en su persecucién de troyanos, llega a orillas del rio Janto. Alli 

mata a muchos y a otros doce les vuelve prisioneros para ser inmolados en 

honor de Patroclo. Después se encuentra con Licaén, hijo de Priamo, y le mata. 

Su siguiente encuentro es el de mayor importancia antes de su batalla con el 

rio. 

Se encuentra Aquiles frente a un guerrero troyano que ha sido infundido 

con valor por el rio Janto. Este personaje tiene por nombre Asteropeo, quien es 

nieto del rio Axio, mismo que bafia la fértil Peonia. Es importante notar que 

Homero ha estado dandole a Aquiles el epiteto de hijo de Zeus desde que 

empez6 esta rapsodia. Es asi que Aquiles dirige a su contrincante las siguientes 

palabras después de su muerte: 

“Yaz ahi. Dificil era que tu, aunque engendrado por un rio, pudieses disputar la 

victoria a los hijos del prepotente Cronién. Dijiste que tu linaje proviene de un rio de 

ancha corriente, mas yo me jacto de pertenecer al del gran Zeus (...) Y como Zeus es 

mas poderoso que los rios que corren al mar, asi también los descendientes de Zeus 

son mas fuertes que los de los rios.” 

En este pasaje se nota la fuerza de Aquiles sometida al orden divino. Este 

habia sido considerado, durante la primera parte de la Hiada, de naturaleza 

divina por parte de su madre, la diosa Tetis. Sin embargo, es en este canto que 

él mismo se identifica con la deidad mas poderosa de todas?2. Hemos dicho que, 

después de la muerte de Patroclo, Aquiles ha dejado el mundo de los hombres y 

pretende su acercamiento a la divinidad. El ya no necesita de los presentes y 

obsequios que el Atrida le ha dado, pues tiene el favor de Zeus. Al identificar 

nosotros a Zeus con el destino, el hecho de que Aquiles se presente como 

descendiente de Zeus le confiere el poder del hado. 

  

72 Aquiles cuenta en este mismo pasaje que desciende de Peleo, hijo de Eaco, quien a su vez es 
hijo de Zeus. p. 362
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Aquiles tiene en sus manos el destino de los aqueos, es el tinico que puede 

matar a Héctor y con ello preparar la caida de Troya; pero también Posee su 

propio destino en sus manos, cuando haya matado a Héctor, su muerte sera 

irremediable. 

Este poder que pretende tener es lo que lo leva al punto cumbre de su 

desarrollo como personaje tragico, Aquiles esta Ileno de hybris (soberbia). Esta 

es aquello que procura una ruptura en el orden césmico y su restituci6n, la 

cual sélo se logra con la muerte (castigo) para el que la comete. Aquiles se ha 

propuesto desafiar al mismo rio sin tomar en cuenta la diferencia que existe 

entre un mortal y un dios. Janto le ha pedido no manchar mas sus corrientes 

con sangre o cadaveres, Aquiles, haciendo caso omiso a la suplica, se lanzé 

hacia el centro del rio en actitud desafiante.73 

Aqui es donde comienza la batalla contra el rio de forma fisica. Janto le 

ataca de inmediato, Aquiles apenas puede sostenerse en pie. El héroe se agarra 

de un olmo corpulento y frondoso, pero éste es arrancado de raiz, 

Amedrentado, Aquiles utiliza al olmo de puente y sale del abismo y comienza a 

correr por la llanura con la velocidad de un Aguila. El rio no cesa en su intento 

por vengar el agravio y persigue a Aquiles con toda la fuerza de su corriente. 

Aquiles huye y es preciso que los dioses le ayuden a detener al rio, pues el no 

puede hacerlo. Aquiles pierde su combate contra el rio.74 

Aquiles se ha enfrentado contra el poder titanico de la naturaleza en su 

maxima expresién. Este poder incontrolable y terrorifico le hace huir. Aquiles 

casi encuentra la muerte en el rio, si no es porque el destino se la tenia 

preparada a manos de Apolo. El enfrentamiento entre un hombre y un dios es 

el grado maximo de la soberbia. Aquél que se deja dominar por ésta es 

merecedor de un castigo. Sin embargo el castigo no es el reflejo de un pecado 

en términos morales, sino en términos césmicos. La justicia del orden debe 

imperar al final. 

El rio no perdona al héroe por haberlo ofendido, su persecucién nos 

muestra una alegoria en la cual el hombre se encuentra sometido a este doble 

73 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XXI, p.p. 364-365



  

Lo Apolineo y lo Dionisiaco como Fundamento del Arte Tragico Griego a través de la Miada de Homero 
Does el aoe Trem mine     

trasfondo (natural y divino}, el cual hara de los hombres seres dispuestos a 

sufrir. Aquiles, hijo de las divinidades Tetis y Zeus nos muestra su fragilidad 

humana ya que, después de todo, sigue siendo mortal. Y es asi que Homero 

canta: “los dioses son mas poderosos que los hombres.”75 

Ningun mortal, ni el mas grande de todos, puede contender contra los 

dioses. Es a través de este pasaje que Homero nos ha mostrado que la 

existencia del hombre, la cual se encuentra en un mundo intermedio entre la 

divinidad y la fuerza titanica de la naturaleza, es tan fragit y efimera como las 

hojas de los Arboles. El intento de Aquiles por enfrentar el poder de la 

naturaleza en la figura de un dios es en vano. La posterior actuacién de los 

dioses nos comprueba que sdlo los dioses son capaces de enfrentarse entre si. 

La siguiente parte de este pasaje nos cuenta como intervienen los dioses 

para salvar a Aquiles de un destino que no es el suyo, con ello se pretende 

mantener el mismo orden que esta en peligro. El Janto es detenido en su 

persecucion por un dios que le es igual en fuerza, Hefesto. Este comienza a 

incendiar la llanura ayudado por los vientos. Cuando chocan ambos, el rio no 

es capaz de sobrepasar al fuego, con esto-se demuestra el mayor poder entre 

ambos; “la hermosa corriente se quemaba con el fuego y el agua hervia, y (...) 

paraba su curso oprimida...”76 

Podriamos pensar que la rendicién del rio frente al poder del fuego 

simboliza la inminente caida de Troya bajo las llamas de los Aqueos”’, asi como 

la perdicién de Troya después de que sus dioses protectores les abandonan. El 

final de la contienda entre Janto y Hefesto esta marcado con las siguientes 

palabras de Hera: “jHefesto, hijo ilustre! Cesa ya, pues no conviene que, a 

causa de los mortales, a un dios inmortal atormentemos.”78 

  

74 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XXI, p.367 

78 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XXI, p.365 

76 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XXI, p.368 

77 C. H, Whitman ha identificado al fuego con Ia furia , la destruccién y el valor y el honor del 
héroe. Esta es una representacién de lo efimero de la pasién y de su inherente auto 

destruccién.(Op. Cit., p.p. 131,132) Aquiles, segun él es el portador del fuego, con su furia y su 
inminente muerte. La escena de la batalla entre el rio y el fuego consiste en impedir que el agua 
apague la llama humana de Aquiles confrontandola con la llama divina. (p.p. 139-140) 
78 Cfr. Op. Cit., Homero, Canto XXI, p.368 

 



  

  

Tenemos que reflexionar ahora sobre cual es el trasfondo que subyace a 

este pasaje. La intervencion de Hefesto frente al poder del rio nos muestra cémo 

el orden del mundo debe mantenerse. La ruina de Troya es inminente, y la 

muerte le llegara a Aquiles a manos de Apolo. Esta lucha entre los dioses se 

manifiesta como la expresion de la lucha entre el orden y el caos, entre lo que 

es inevitable y aquello que es capaz de romper el curso natural del mundo. La 

relacién entre los poderes de lo apolineo y lo dionisiaco se presenta como una 

contienda. La tragedia es de hecho, el desgarramiento entre ambos poderes. El 

hombre, en este caso Aquiles, esta en el centro del combate, es el que mas 

sufre. El mundo, tal como lo percibimos, es la unidad de estos contrarios. 

Hemos hablado ya de su dualidad, la apariencia del mundo tiene un esencia 

detras. Para que ésta se mantenga, es necesario la tensién entre ambas. 

La lucha entre los poderes de Troya y los de los aqueos es otra manera de 

restaurar y preservar el orden. El posterior combate entre Aquiles y Héctor 

tendra el mismo trasfondo. La totalidad sdélo se puede lograr en la lucha entre 

ambas caracteristicas del ser. En este sentido la justicia es lo que impera al 

final, ya que es el resultado del equilibrio. Esto mismo se muestra en el pasaje 

del combate de los dioses. 

Después de que Janto y Hefesto dejan de pelear se desata la verdadera 

contienda entre los dioses, mientras, Zeus alegre se reia viendo que los dioses 

iban a contender. La victoriosa Atenea hace que Ares sea retirado por Afrodita 

después de asestarle un golpe que lo deja sin vigor. Después Atenea ataca a 

Afrodita y la deja tendida en el suelo junto a su amante. Esta imagen nos 

muestra, de manera diferente, la ruina de Troya. Habiamos ya hablado de que 

Afrodita habia sido quien causara todo el problema. E] tiempo ha corrido en su 

cauce natural y el destino ha llegado al origen mismo de la contienda; Helena 

sera recuperada y Troya sera arruinada. 

Después Poseidén desafia a Apolo a combatir contra él. El hijo de Leto se 

niega a pelear pronunciando lo siguiente: 

“No me tendrias por sensato si combatiera contigo por los miseros mortales que, 

semejantes a las hojas, ya se hallan florecientes y vigorosos comiendo los frutos de la



  

  

tierra, ya se quedan exanimes y mueren. Pero abstengamonos de combatir y que 

peleen ellos entre si.”79 

éDonde esta el papel de los protectores dioses? ¢Cual es su interés real? 

Podemos afirmar que dentro de la esfera divina la moral no existe. Los dioses 

tienden a ayudar a los mortales en un momento y, poco después, les 

abandonan, e inclusive pueden llegar a dafarlos ellos mismos. El papel de los 

dioses pretende asegurar y resguardar el orden del cosmos, un orden que no ha 

de ser interrumpido por algo tan efimero como la humanidad. E] griego se ha 

dado cuenta de su finitud y lo inapelable de ésta. 

Posteriormente, Artemis le reclama a su hermano de la decisién tomada, y 

ella es reprendida por Hera. Leto se niega a pelear con Hermes y asi termina la 

batalla entre los dioses, los cuales se retiran al Olimpo. La batalla entre los 

dioses presenta de una forma irdnica todas la vicisitudes de la vida humana. No 

existe realmente un sufrimiento en ellos, qué efimero es el dolor cuando se es 

inmortal. En el campo de batalla sélo quedan Apolo y Atenea. Estas dos 

deidades jugaran un papel muy importante en el siguiente canto de la Miada, 

“La muerte de Héctor.” 

Con el andlisis del siguiente pasaje pretendemos dar por concluida nuestra 

busqueda del ser del hombre griego. Esto nos llevara a darle una unidad a la 

reflexi6n en torno del orden del mundo y del sentimiento que de ello se 

desprende. Cabe aclarar que la siguiente seccion obtiene su titulo de la 

reflexi6n que se hace en torno de la indisoluble relaci6n entre Héctor y su 

matador. Asi pues, al estudiar los pasajes sobre la muerte del troyano, 

estaremos interpretando la muerte de Aquiles. 

-« La Muerte de Aquiles 

Aquiles, el guerrero, se dispone a enfrentar su destino y con ello se sella a 

su vez, el destino de Troya y del ejército aqueo. Muchas son las ocasiones en 

las que el héroe menciona la manera en la que va a morir, es después de la 

muerte de Patrocio que esta convencido del inminente fin. La contienda en 

  

79 Cfr, Op. Cit., Homero, Canto XXI, p.370



  

contra de Héctor plantearé la aproximacién del hombre a la divinidad. Esta 

accion es el cierre del ciclo para Aquiles y con ello la completud de su ser. 

La figura de Héctor representa la permanencia del mundo para los troyanos. 

Asi como Aquiles es el destino de los griegos, Héctor es el destino de su pueblo. 

Los dos héroes deben ser considerados como complementarios uno del otro, ya 

que de hecho sus acciones mueven al mundo y al mismo tiempo la muerte de 

uno implica la muerte del otro. 

La imagen suprema de esto se observa en la lucha de Aquiles contra su 

propio fantasma. Este no- es otro que Héctor, al cual podemos considerar 

muerto desde el momento en el que mata a Patroclo. Mas aun, el valeroso 

troyano trae sobre sus hombros la armadura de Aquiles, del Aquiles mortal®0, 

de aquél que muere junto con Patroclo. Podemos observar que el matador de 

Héctor no es sino la personificacién del destino; Aquiles es el fin de Troya. 

El héroe griego se reviste ahora con la fuerza y la proteccién de los dioses, 

su ser de fuego es acompafiado por el fuego mismo. La armadura que le ha sido 

forjada fue forjada por las llamas de Hefesto. Aquiles esta ahora mas alla del 

mundo de los hombres. Si bien.es hecho huir por la fuerza del dios Janto, no 

encontro la muerte ahi. Aquiles trae la muerte en sus manos, esas que mataran 

a Héctor. 

El combate contra si mismo se plantea como una lucha entre la vida y la 

muerte. Como un intento entre regresar a su hogar y olvidar todo, o perpetuar 

su gloria con la victoria. Homero nos cuenta cémo el Aquiles de Fuego persigue 

a su fantasma mortal, el cual se niega a morir. Las palabras de Héctor se 

pueden interpretar como el reflejo mortal de Aquiles queriendo evitar lo 

inevitable. Que el troyano piense que lo mejor es regresarle a Helena y darle los 

tesoros de Troya, es un acto desesperado por mantenerse en el mundo de los 

vivos. Sin embargo, hacer eso es perder el honor, lo mismo que habria pasado 

80 esta idea representa que hasta antes de la muerte de Patroclo, Aquiles todavia se preocupa 
por el mundo de los hombres; quiere el regreso a casa y una compensacién por la ofensa del 
Atrida Agamenén. Sin embargo, después de la muerte de su amigo ya nada le vuelve a importar 
sino vengar su muerte. La armadura que se queda Héctor es la de ese Aquiles humano que 
muere con Patroclo. Mientras tanto, Aquiles no tiene armadura.
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si Aquiles regresa a su tierra y vive una larga vida sin que nadie se acuerde de 

Héctor decide enfrentarse a su destino, sin embargo él tiene mas qué perder 

que Aquiles. El] mundo de Héctor se ha dejado ver en la figura de sus padres, 

pero mas aun, en la figura de su esposa Andrémaca y de su pequefo hijo 

Astianacte. No por otra cosa menciona también Homero las tres vueltas a la 

ciudad y el lugar donde las mujeres solian lavar las ropas en tiempos de paz. El 

mundo que ha de perder Héctor es aquello por lo que los humanos viven. En 

contraparte, el mundo que ha dejado de importarle a Aquiles no lo recuperara 

sino hasta después de la muerte. Aquiles pretende vengar a Patroclo solamente 

para reunirse con él en las mansiones de Hades. 

Esta contienda a muerte es al mismo tiempo la glorificacién de la vida. 

Representa el triunfo del hombre al sacrificarse por aquello que mas ama. Este 

sacrificio no es otra cosa que sufrir el destino; sufrir la muerte. Homero nos lo 

muestra en su forma mas explosiva para exaltar la tragedia humana. 

El mismo Héctor no esta consciente, en un primer momento, de su muerte, 

asi como Aquiles no se entera de la muerte de su amado cuando ésta ocurre. 

Héctor es enganado por la victoria de que existe alguna posibilidad de derrotar 

a Aquiles. Este es el efecto de portar una armadura de un hombre que le 

supera. Héctor se reviste del valor que le confieren las armas que trae, sin 

embargo, al tener a su matador enfrente, puede ver la realidad tal cual es. 

La pelea de Aquiles contra su fantasma comienza con un intento por parte 

de Héctor de hacer reflexionar a su adversario sobre la importancia del cuidado 

del cuerpo del difunto. A Aquiles no le importa eso por el momento, de hecho, 

de matar a su adversario trataria su cuerpo como comida para perros®!, 

E! primero en atacar es Aquiles, su lanza es esquivada por Héctor, pero 

Atenea, la cual acompana al héroe se la regresa. Después Héctor le profiere 

estas palabras: “Nada te habia revelado Zeus acerca de mi destino, como 

afirmabas; has sido un hdabil forjador de engafiosas palabras, para que, 

temiéndote, me olvidara de mi valor y de mi fuerza.” Acto seguido, tira la lanza , y gu: 

  

81 E} combate entre Héctor y Aquiles se desarrolla en el canto XXII p.p. 381-384
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y no yerra, sin embargo ésta choca contra el escudo de Aquiles; contra su 

mundo. Enojado pide su segunda lanza, sin embargo ya es tarde y se ha dado 

cuenta del engano. La muerte esta enfrente de él; Aquiles la tiene en sus 

manos. 

Héctor decide morir con honor y arremete contra su verdugo, un verdugo 

cruel y despiadado, inhumano. Aquiles es ahora inmortal, simbolo del destino y 

del tiempo. Héctor es muerto por-la lanza de Aquiles que brillaba cual estrella. 

Ahi se cierra el destino del héroe, la muerte de Héctor es la muerte de Aquiles. 

Todo acontecimiento posterior nos revela a un Aquiles que es ya el principe de 

los muertos. Aquiles ha encarnado el poder del padre Zeus, y al igual que éste, 

ya esta en sus manos la balanza de la justicia.8? 

Comentamos que el orden del cosmos se basaba en la fuerza del destino, y 

que ésta misma radicaba en el dominio de la justicia sobre cualquier ofensa o 

desequilibrio causado por los hombres. Al encarnar Aquiles el poder de Zeus, él 

se vuelve la encarnacién del destino primero, y de la justicia después. La 

restitucién del orden perdido se aprecia en las ofrendas del funeral de Patroclo, 

en los premios que concede a los aqueos durante los juegos en honor a su 

amigo y en la devolucién del cadaver de Héctor a Priamo. 

Aquiles se ha transfigurado. 

Aquiles esta ahora por encima de la sociedad de los hombres. Ha logrado su 

objetivo, se ha vuelto inmortal y ya no vuelve a participar del mundo de los 

mortales. Es ahora un espectador del mundo, toma decisiones justas al igual 

que Zeus. Sabe que si interviene seria el vencedor. 

Asi como la muerte de Héctor es la muerte de Aquiles, el funeral de Patroclo 

es su propio funeral. El mismo da instrucciones a los Aqueos de lo que han de 

hacer con su cadaver, éste reposara en la misma urna en la que se guarden los 

huesos de su amado Patroclo, en el mismo lugar, un tumulo erigido frente al 

mar. Dicha urna nos muestra un detalle singular, en la Odisea%3, en el canto 

82 Hay una escena poco antes de la muerte de Héctor donde Zeus pone en una balanza el 
destino de Aquiles y el de Héctor. Este ultimo se hunde hasta las profundidades del Hades, lo 
cual simboliza que el otro extremo se eleva hasta los cielos. Aquiles ya es inmortal. Cfr. Op. 
Cit., Homero, Canto XXII, p. 380 

83 Cfr., Homero, Odisea, Canto XXIV, p.p. 432-434 
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XXIV, El fantasma del Atrida Agamenon le cuenta al fantasma de Aquiles los 

pormenores de su muerte, entre ellos menciona que sus restos fueron 

colocados en la misma urna, sin embargo, Homero nos cuenta, que dicha urna 

fue forjada por Hefesto y obsequiada como un regalo de Dionisio a Tetis. 

Si tratamos de comprender los dos poemas homéricos como una unidad 

podemos observar que la muerte de Aquiles, la cual esta presente en ambas, 

mantiene su elemento vital fundamental. Sigue siendo la expresion mas clara 

de la tragedia humana. La costumbre de apagar las cenizas de la pira funebre 

con negro vino nos parece una metafora de la victoria del olvido de si dionisiaco 

sobre el principio de individuacién apolineo. Que los restos de ambos héroes 

reposen en una urna que Dionisio regala a Tetis es el triunfo de la pasién sobre 

la vida. Es la inmortalizacién de esa pasi6n. 

Tenemos sin embargo también que enfrentar el problema del discurso de 

Aquiles a Odiseo cuando éste ultimo desciende al Hades en busca del consejo 

de Tiresias. Debemos desentraniar el significado de tal pensamiento ya que de lo 

contrario, la interpretacién que hemos hecho de Aquiles en la fliada se puede 

ver afectada por dos lineas que pronuncia en la Odisea. 

En el Canto XI, Evocacién de los muertos, Aquiles dirige esta respuesta a 

Odiseo: 

“No intentes consolarme de la muerte, esclarecido Odiseo: preferiria ser 

labrador y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera poco caudal para 

mantenerse, a reinar sobre todos los muertos.”84 

No consideramos un error intentar comprender estas palabras, ademas de 

que creemos que es necesario al confrontar a Homero con Nietzsche, ya que él 

mismo las utiliza en su discurso pretendiendo desvirtuar la idea que hemos 

venido exponiendo respecto de Aquiles. De hecho son estas palabras de Aquiles 

lo que le hace pensar que Homero no es un poeta tragico sino, por el contrario, 

apolineo, es decir, incompleto en su concepcidn del ser del griego. 

Nietzsche se refiere a este fragmento de la Odisea de la siguiente manera: 

  

8 Cfr., Homero, Odisea, Canto XI, p. 212
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“No es indigno del mas grande de los héroes anhelar seguir viviendo, aunque sea 

como jornalero. En el estadio apolineo la voluntad desea con tanto impetu esta 

existencia, el hombre homérico se siente tan identificado con ella, que incluso el 

lamento se convierte en un canto de alabanza de la misma.”85 

La idea que Nietzsche obtiene es que Homero debe ser considerado como un 

artista ingenuo. Esto significa que frente al trasfondo terrorifico que 

representan las fuerzas titanicas de la naturaleza y del destino, el poeta fabrica 

una ilusién onirica en la figura de los dioses olimpicos. Estos dan orden a la 

naturaleza y la Ilenan de belleza, hacen del mundo un lugar agradable para 

vivir. Los Olimpicos representan lo mas deseable de la existencia, una alegria 

imperecedera y eterna como ellos mismos. 

No es dificil para nosotros encontrar que la mayor parte de las apariciones 

de los dioses dentro de los poemas homéricos hacen referencia a esta alegria. 

Es comun encontrarnos a los dioses celebrando fiestas y banquetes, 

escuchando musica y riendo, mientras, en el mundo de los mortales, los 

hombres reales padecen y sufren, y la mayoria de las veces culpan a los dioses 

de sus males. 

Sin embargo, en una lectura mas cuidadosa de los poemas, podemos 

encontrar diversas pistas que nos conducen por un camino interpretativo 

diferente al de Nietzsche. Esta es nuestra pretension. 

Las palabras de Aquiles, dentro de la evocacién de los muertos, nos ha 

puesto en un problema sobre la interpretacién de la Riada como un poema 

tragico. ¢Como considerar a Aquiles un héroe tragico si €1 mismo se arrepiente 

de sus acciones cuando es principe de los muertos? 

En la Odisea, Aquiles aparece sdlo en dos ocasiones; en la primera es el 

mismo Odiseo, fecundo en ardides, quien cuenta su encuentro con el héroe 

mientras esta en el palacio de Alcinoo, rey de los feacios. Siendo Odiseo quien 

relata su encuentro en el Hades con Aquiles, no podemos tener la certeza de 

que esas sean las verdaderas palabras del héroc. El ser de Odiseo y el del Pélida 

son diferentes en si mismos. Cada uno de estos personajes tienen diferentes 

ee 

85 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p.p. 53-54



  

fines, asi como modos de ver la vida. Seria necesaria toda una investigacién 

respecto del ser de Odiseo para comprender sus intensiones al citar a Aquiles 

de esa forma. Baste por el momento saber que !as palabras de Odiseo se 

encuentran siempre disfrazadas por su propia naturaleza; a Odiseo, fecundo en 

ardides, no podemos creerle literalmente lo que esta diciendo. Casi siempre sus 

palabras son enganiosas. 

En la segunda aparicion de Aquiles dentro de la Odisea, el narrador ya no 

es Odiseo sino el poeta, en esta escena platica con el héroe Agamenén sobre lo 

que sucedié con é! en el momento en el que el arco de Apolo sell6 su destino. La 

vision que podemos tener de ambas apariciones de Aquiles nos parecen un 

tanto diferentes. Mientras Odiseo se preocupa por referirle al héroe lo que 

acontecié a Neoptdlemo, su hijo, al Atrida le importa referirle lo que le acaecié 

una vez que llegara a él la funesta parca. 

Desde nuestro punto de vista, el hecho de que Odiseo, al referirnos su 

descenso al Hades, se ocupe de la gloria del hijo de Aquiles, 0 en el caso de 

Agamenon, de lo que sucedié6 en su casa al regreso, muestra una vision 

diferente de lo que es la vida para cada uno de los protagonistas de los poemas 

homéricos. Es en este sentido que a Odiseo no le preocupa la existencia de la 

misma manera que a Aquiles. Odiseo le cuenta a Alcinoo y a nosotros, lo que 

piensa que el héroe ha de decir estando en los palacios de Hades. Esto no es 

mas que la justificacién de por qué para él, Odiseo, es mejor estar perdido en el 

mar por diez afios que haber ganado insigne fama al morir en Troya. La 

ensefanza de Homero en ambos casos es diferente, lo cual no implica que deje 

de ser un poeta tragico. Que Nietzsche utilice el discurso de Aquiles en la 

Odisea resulta en cierta medida tramposo, ya que sin duda podemos rastrear el 

trasfondo tragico en dicha obra, pero sélo con la condicién de utilizar a Odiseo 

como el centro de ese estudio. 

Por otro lado, las palabras de Agamenén en el canto XXIV de la Odisea, 

muestran sin duda el trasfondo tragico del que hemos venido hablando en 

nuestra reflexién sobre la Miada. Esta preocupacién de los héroes por vivir 

como héroes y, de igual forma, morir como héroes. Agamenon esta afligido
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porque el destino no le prepara una muerte gloriosa, aunque no podemos negar 

que su muerte es tragica. En ella se encuentra la fiereza de la justicia 

imperando sobre la transgresién del orden divino y recuperandolo. 

Asi pues, la complejidad de Aquiles nos permite comprender el sufrimiento, 

y a la vez, el origen de la tragedia en este padecer humano. Para concluir con 

este capitulo, intitulado “El Escudo de Aquiles; Espejo del Mundo Griego”, 

debemos elaborar una sintesis que reuna los apartados que lo comprenden. 

Cada uno de estos apartados nos muestran partes fundamentales para la 

comprension del espiritu tragico del pueblo griego. Nuestra intensién ha sido la 

de englobar el aspecto del cosmos e ir desmenuzandolo hasta llegar a la figura 

de aquél que se encuentra en el cosmos y que es el personaje que padece la 

existencia; el héroe tragico. 

« La Unidad del Cosmos 

Para el mundo homérico, tal como lo vemos plasmado en el Escudo de 

Aquiles, la realidad se presenta a los hombres en diversos planos. A su vez, 

estos planos tendran una subdivisién como veremos a continuaci6n. 

Podemos hablar de una esfera divina, una humana y una natural. La esfera 

de lo divino y la de lo natural corresponden a la concepcién de lo que en 

esencia es lo mismo, pero que sera percibido por los hombres como diferente. 

Debemos recordar que pretendemos un andlisis desde una _ perspectiva 

nietzschena, la cual asume una doble concepcién de la realidad; a saber, la 

apolinea y la dionisiaca. Solamente dentro de este esquema podemos elaborar 

esta distincién en planos. 

Por un lado tenemos el orden apolineo de la apariencia. En este sentido, la 

realidad se nos muestra como la perfecta vinculacion de los poderes de los 

olimpicos. Estos dioses construyen un mundo soportable para la existencia 

humana y al mismo tiempo permiten que la realidad sea comprensible. 

Por otro lado tenemos el trasfondo dionisiaco que causa un terror 

sobrenatural a los hombres, gracias a que este no puede ser comprendido. Esta 

contraparte del aspecto apolineo representa a las fuerzas titanicas de la 

naturaleza. Refiriéndonos a los mitos que formaron el espiritu griego, fueron los
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Olimpicos quienes vencieron a los titanes en una cruel guerra, al tiempo que 

     

los dominaron. Las figuras de los dioses representan el orden de lo que en 

origen es cadtico. 

Esta es la dualidad de la esfera de la realidad. Tomandola desde un punto 

de vista dionisiaco, la realidad resulta imposible de soportarse. Sin embargo, 

desde una vision apolinea, la realidad se vuelve comprensible. Pero, hay que 

tomar en cuenta que estas dos posibilidades, por separado, no son suficientes 

para el nacimiento de la tragedia. Esta implica una tensién entre ambos planos 

que afecta directamente al mundo humano; a los hombres. 

El Escudo de Aquiles contempla ambos planos, el natural y el divino de la 

misma manera. El sol, la luna, el mar, son todas representaciones de ambos 

mundos. No podemos decir que como no menciona Homero a Apolo, a Artemis 0 

a Poseidén, no esta pensando en el trasfondo religioso que conllevan. Que de 

hecho mencione a Ares y a Atenea no significa que esas deidades representan la 

abstraccién de las ideas y actos completamente humanos, o no naturales, que 

les corresponden. Los hombres serian ese intermedio que comparte ambas 

naturalezas, y.que al mismo tiempo, posee una naturaleza propia distinta a las 

otras dos. 

Esto se puede observar en el doble simbolismo que aparece a lado de los 

hombres. Imagenes de los dioses guerreros, superiores a los hombres en talla y 

poder, e imagenes de tas fieras incontrolables e incomprensibles. Actos 

naturales como la cosecha o el matrimonio, acompajfiados de rituales, ofrendas 

y cantos en honor de los dioses que los hacen posibles. 

E! Escudo es entonces una imagen simbdlica del orden de la realidad. En él 

ha grabado Hefesto, con habiles manos, figuras que es dificil reconocer como 

dotadas de vida o no. Todas ellas se nos muestran como salidas de un sueno, 

uno tan real como la realidad misma. Es una imitacién onirica de la realidad, 

con todo lo que esto implica. Al develarse el Escudo como una imagen onirica 

simbélica estamos a un paso de poder comprender al mundo dentro de un 

esquema tragico. Solamente falta observar el papel del hombre dentro de este 

cosmos.
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Los hombres del Escudo, se encuentran dentro de la tensién entre las 

potencias de Dionisio y Apolo. Irremediablemente estan dispuestas al 

sufrimiento. Este padecer se aprecia en su sometimiento a los dioses y a la 

naturaleza, en su integracién al todo y, a la vez, en su diferencia. Esta se 

encuentra en su capacidad de accién y en su pretensién de acercarse a la 

divinidad. La figura de Orién que aparece en el Escudo no es sino la muestra de 

ello. 

Los mitos césmicos y los Olimpicos se mezclan dentro del escudo para darle 

forma y orden. El mundo de los hombres se representa como sometido a ellos. 

El poder que es otorgado a un rey por parte de Zeus, la importancia de la 

justicia dentro del Agora, la veneracién a la restauracién agricola y, por 

supuesto, las alegorias a la guerra y a la paz. Todo esto es la sublimacion del 

orden del mundo griego en un escudo forjado por los mismos dioses para ser 

portado por el mas grande de los hombres, un héroe tragico mitad humano y 

mitad dios. Una representacién de la excelencia de la existencia; la ama que 

arde de manera violenta y que al consumir todo a su paso se consume a si 

misma. 

Nietzsche ha considerado que “sélo como fenémeno estético esta justificada 

la existencia y el mundo.”’86 Es en este sentido que la existencia adquiere 

mayor valor si se le vive de manera tragica, como es el caso de Aquiles. 

Entender al mundo de manera tragica implicara este poder del individuo de 

realizar sus actos como un pecado activo, una busqueda de la esfera divina con 

una sublimacién de la existencia. El hombre griego esta dispuesto a sufrir. 

éQué nos Heva a considerar esto? Pensar al mundo como una unidad total. 

Un orden resguardado por los dioses con un trasfondo terrorifico e¢ 

incomprensible. Pensar al individuo como responsable de su hypbris. Enfrentar 

al mundo en el Ambito del mito.87 

El espiritu del hombre griego esta dispuesto a padecer, la forma en la que se 

nos presenta Zeus 0 el Destino (Moira) hace patente este proceder. El] mundo 

humano esta sometido al designio del hado, cualquier ruptura de dicho orden 

Se 

86 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p. 66 
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ha de buscar su restauracién. En este sentido, sdlo los hombres son capaces de 

provocar esa desavenencia, por su misma naturaleza, al tiempo que han de 

padecer las derivaciones que de ellas proceden. 

Tenemos los ingredientes que han de conformar el cosmos griego, los cuales 

nos ayudan a elaborar una comprension mas fiel de éste. En primer lugar, el 

doble trasfondo de lo divino y lo natural de la realidad. En segundo lugar, el ser 

intermedio de los hombres. En tercer lugar, !a importancia del Destino como 

resultado del orden. En cuarto lugar, la capacidad humana de transgredir 

dicho orden por medio de sus actos. Finalmente, el padecer (pathos) producto 

de la reposicién del orden perdido. Todo esto ligado a una concepci6n mitica del 

cosmos dirigida por las potencias artisticas de Apolo y de Dionisio. 

Consideramos que el andalisis anterior nos lleva a comprender porqué el 

escudo representa la unidad y Ja totalidad el cosmos griego. Dicho orden es el 

resultado de la tensién entre dos potencias artisticas creadoras, el cual sélo 

puede darse en la lucha. La creaci6n misma de] mito nos la muestra como una 

crue] batalla entre los Titanes y los poderes de los Olimpicos. Esta no es otra 

cosa que una metafora que expresa la necesidad humana por darle sentido al 

caos original en el que se encuentra. 

El escudo de Aquiles representa el mundo de los humanos como un orden 

conquistado como producto de una lucha sangrienta. Dentro del andlisis del 

combate entre Aquiles y Héctor hicimos mencion de la idea de que el escudo era 

aquello que el héroe defendia a la vez que era lo que lo protegia. Esta doble 

interpretacion del escudo nos hace pensar que es el orden representado en él lo 

que protege a los hombres del terror de lo originario. La metafora homérica del 

escudo esta basada en la concepcién de aquello que permite defendernos de los 

ataques durante la batalla. Al mismo tiempo, ese orden plasmado en el escudo 

es una razon suficiente por la cual debemos luchar. La existencia solo adquiere 

su sentido en esa tensién que representa la guerra. La dualidad el escudo, sus 

imagenes sobre la guerra y la paz, puede ser comprendida en este doble 

significado. 

  

87 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p. 98 
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Es por esto que junto con el analisis del escudo nos adentramos al ser de 

los hombres que habitan el mundo. Consideramos importante tomar en cuenta 

la interpretacion que Homero tiene del hombre para asi obtener una imagen 

mas fiel del cosmos. Después de todo, son los hombres quienes le han dado 

forma a través del mito. 

Intentaremos, a continuacién, explorar la concepcién nietzscheana de 

tragedia, para después contrastarla con la homérica. Esto nos ayudara a 

concluir nuestro estudio sobre el ser de la tragedia expresado en el mundo 

antiguo a través de la figura de sus héroes, asi como de la relacién de estos con 

el cosmos.
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$4 Homero y la Esencia de la Tragedia 

Hasta el momento hemos vislumbrado apenas el modo de ser del griego. Es 

necesario a continuacion, que tratemos de reunir los datos obtenidos. Si bien, 

hemos hurgado en los conceptos nietzscheanos de lo apolineo y lo dionisiaco, a 

la vez que nos hemos adentrado en el maravilloso poema de la Miada, el cual 

esta lleno de hermosas imagenes simbélicas, consideramos _pertinente 

adentrarnos en la concepcién nietzscheana de la tragedia. ¢Qué es la tragedia 

para Nietzsche? Tratemos pues de desentrafar el misterio de sus palabras 

dentro de su obra “El Nacimiento de la Tragedia” 88 

En un primer momento, la tragedia es una representacién artistica de la 

realidad. Esto significa que los griegos tienen la sensibilidad suficiente como 

para crear este tipo de arte. La manera en la que lo hacen tiene que ver, sin 

duda, con la manera en la que perciben el mundo y se perciben a si mismos. 

Segun Nietzsche, “la esencia de la naturaleza debe  expresarse 

simbolicamente.”89 De esta forma, gracias a las potencias artisticas de Apolo y 

Dionisio, se ha podido observar la naturaleza simbdlica de las imagenes 

plasmadas por los poetas griegos, en el caso particular de esta investigaci6n 

nos hemos adentrado en el poema homérico de la Miada. Después de reflexionar 

sobre la concepcién nietzscheana de imagen y simbolo, asi como la de esencia y 

apariencia, es que podemos hablar del substrato dionisiaco que se encuentra 

detras del orden apolineo. Quizas, la pretensién de Nietzsche es demasiado 

ambiciosa, pero creemos que é] estaria suponiendo que la naturaleza del arte 

consiste en presentar un conocimiento sobre la realidad. El arte griego se 

muestra como una representacion de la realidad, en este sentido, lo que busca 

fundamentalmente la representacion de la realidad es saber quiénes somos, 

como somos y dénde somos. A través de la tragedia podremos apreciar un 

modo de ser en el mundo especifico: el griego. 

ee 

88 E] subtitulo original de esta obra es Oder: Greichentum und Pessimismus, no podemos estar 

seguros del completo sentido del término que se traduce al espanol como pesimismo, pero por el 

analisis que hemos realizado, es casi muy probable que tal idea haga referencia, mas bien, a un 

aspecto fatalista del ser det griego. En este sentido el pesimismo griego no es una manera 

“negativa” de ver al mundo, sino un sometimiento al hado. 

89 Cfr. Nietzsche, F., El Nacimiento de la Tragedia, Ed. Alianza Editorial, México, 1993
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A través de las ideas de Nietzsche pretendemos comprobar que la tragedia 

como tal, es el resultado de la forma de sentir del pueblo griego. Segun esto, 

consideramos que la esencia de la tragedia se encuentra desde antes de que se 

escribiera el primer drama. Ejemplo de ello es la poesia de Homero. Los griegos, 

mucho tiempo antes de que se representaran las tragedias, ya tenian, como 

parte de su ser, el sentimiento del padecer que caracteriza a la tragedia. El 

modo de ser griego es originalmente tragico. 

Nietzsche nos ha dicho que el nacimiento de la tragedia se da en el espiritu 

de la musica. Esto tiene que ver con la fuerza que Dionisio le brinda. Con la 

capacidad que tiene de invadir nuestro ser de manera tan sutil. El sentimiento 

que evoca se hace patente atin con los ojos cerrados, asi se manifiesta el 

dominio de lo dionisiaco sobre la imagen. “La musica incita a intuir 

simbélicamente la universalidad dionisiaca, y hace aparecer la imagen simbdélica 

en una significatividad suprema.”® Esta intuicién de la universalidad es lo mas 

cercano al concepto de conocimiento que se tiene en la filosofia clasica, y aun 

en la moderna. Para Nietzsche conocer significara aproximarse a la esencia de 

las cosas, sin embargo, esta aproximacion no es del orden racional, sino por el 

contrario, se funda en el padecer, en la pasion. Asi como la musica penetra en 

nuestro ser sin que podamos evitarlo, asi la esencia de las cosas se revela ante 

nosotros al apreciar el drama tragico. Sera por esto que, para Nietzsche, es a 

través del arte que conocemos al mundo y a nosotros mismos. Sera por el 

imperio de la musica que surge el mito, y en especial el mito tragico. 

Siguiendo las ideas de Nietzsche, Apolo nos ha mostrado el mundo de forma 

ingenua, ha esculpido las figuras de los Olimpicos representando un ideal de 

ser. Con ellas procura darle forma a la naturaleza y orden al caos. La mezcla de 

esas imagenes con el trasfondo musical de Dionisio, con su apasionada 

embriaguez y el terror del caos que le es propio, conformaran al mito tragico 

como una revelacién de todo Jo real. Es gracias a la tragedia que el mundo se 

nos muestra tal como es, aterrorizados por él, estamos dispuestos a sufrir. 

——— 

9% Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p. 136
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Este padecimiento del destino nos coloca en una perspectiva que no permite 

la accién humana cotidiana, sino sdlo las acciones sublimes de los héroes y de 

los personajes tragicos griegos. La tragedia nos envuelve con una forma de 

experimentar el mundo, la vida y el ser. Esta nos revela lo terrorifico de nuestra 

existencia, asi como su absurdo. A través de esto, comprendemos que no 

podemos realizar acci6én humana frente a la esencia inmutable de las cosas. El 

conocimiento que adquirimos mata nuestro obrar, es por eso que nos 

disponemos a padecer la existencia. En este sentido, la tragedia es una 

experiencia que sale del limite de lo cotidiano. El padecer, aunque es constante, 

no se manifiesta a toda hora y en todo momento. El mundo de los hombres 

pretende ocultarnos la esencia de las cosas. Toda actividad humana tendra la 

caracteristica apolinea del suefio, sera aquello que nos muestre una realidad 

ficticia y que nos permita descansar del terror del conocimiento verdadero. Por 

otro lado, la accién heroica esta revestida de aquello que en origen es 

extraordinario. La vida tragica se experimenta como un desfase entre el mundo 

de la cotidianidad y el mundo de la guerra. Esta idea la hemos explorado ya 

dentro del analisis del Escudo de Aquiles. Estas revelaciones que adquiere el 

héroe sdlo pueden ser purificadas a través del arte tragico, a través de la 

tragedia misma.9! Esto es posible cuando nos preguntamos por el porqué de la 

existencia. 

Para Nietzsche, la tragedia se revela a través del drama. El arte dramatico 

nos muestra el movimiento del mundo, en esto concordamos con él. Dentro de 

esta manifestacién artistica, es el coro quien exterioriza la realidad de la 

existencia y nos muestra el implacable poder del destino (Moira) sobre 

nosotros%2, Segtin Nietzsche, el coro sera causa de la tragedia y de lo tragico en 

general, tratemos de ver en qué sentido esto es asi. Creemos que esto es 

  

91 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p.78 

92 Es necesario aclarar que el papel del coro dentro de los dramas de les tragicos varia en 

muchas ocasiones, un estudio profundo sobre el papel del coro en la tragedia requeriria de un 

estudio mas profundo, sin embargo, para fines de esta investigacién, nos proponemos 

centrarnos sélo en algunas caracteristicas la cuales consideramos mas pertinentes para 

nuestros fines. 
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necesario ya que el coro no es un elemento que forme parte de la poesia 

homeé€rica. 

Dentro de la estructura del drama tragico griego, se pueden apreciar como 

elementos que lo componen a los personajes, de ellos, algunos seran 

protagonistas, otros seran sus antagonistas y otros mas seran personajes de 

soporte. Sin embargo, tenemos al otro elemento fundamental que es el coro. 

Este aparece en ocasiones como la expresién de la voluntad del pueblo y del 

destino. Es una muestra de la sabiduria de la cultura misma. En él se expresan 

la necesidad del orden y se reprende la impiedad. El coro es la palabra del todo, 

ya que él padece tanto con el protagonista como con el antagonista. El coro no 

es algo casual o incidental, muestra la necesidad de la creencia en los dioses y 

en el destino. “el coro proclama la verdad desde el coraz6én del mundo.”93 

Debemos recordar que Nietzsche piensa que el arte de un pueblo representa 

la forma en la que éste se relaciona con el mundo. El piensa que la sabiduria 

popular encierra los secretos sobre la existencia. Es en este sentido que dara 

tanta importancia al coro de la tragedia. Segun él, ahi es donde se manifiesta 

ese saber. 

La musicalidad de las palabras del coro, asi como su fuerza, nos muestran 

la desgarradora esencia humana. El coro participa del sufrimiento del héroe, 

porque sabe que él mismo es humano también. Todo acontecer designado por 

el destino es padecido también por la figura del coro. Al no ser un personaje 

individual, el coro se acerca mAs al aspecto dionisiaco de la tragedia. Su unidad 

con el mundo es mas cercana. Conoce mas y comprende mejor. 

Siendo una obra dramatica, la tragedia es entendida por Nietzsche, como el 

momento en el que los hombres (coro, dramaturgo y espectadores) pueden 

sufrir el padecer del héroe. Para él ésta es la maxima expresi6n artistica porque 

involucra el sentir directo, sin intermediarios. Es por ello que hemos 

mencionado que la tragedia es una manera de purificar la existencia, una 

catarsis para nuestro ser. Sin embargo, es nuestro deber ahora localizar el 

oo 

93 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p.85
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fundamento de la tragedia en la poesia de Homero, ya que de no hacerlo 

estariamos incurriendo en una peticion de principio. 

Homero, gracias a su ser apolineo, nos muestra el mundo a través de 

imagenes. En éstas debemos encontrar su substrato dionisiaco, es decir, 

debemos encontrar la esencia oculta de sus palabras. Seguin Nietzsche, Homero 

ha logrado intuir mas que otro la esencia del mundo, ® sin embargo, en é] 

radica cierta ingenuidad y serenidad que vela la esencia aterradora de la 

existencia. La creacién del mito olimpico es prueba de ello. Sin embargo, e] mito 

es lo que da vida a la tragedia. Es gracias al poder de éste que el griego adopta 

la creencia de su propia inmortalidad, de un pasado ideal y de un futuro 

ideal.95 

En esencia, las imagenes de Homero pretenderian presentar con palabras lo 

que inconscientemente es una sabiduria dionisiaca. gDénde obtenemos la 

imagen simbélica de estas palabras? En el héroe de la poesia épica de Homero; 

en Aquiles. “la tragedia se asienta en medio de ese desbordamiento de vida, 

sufrimiento y placer, en un éxtasis sublime y escucha un canto lejano y 

melancélico...”% El héroe de corta vida, dominado por la pasién y el destino, 

enfrenta su ser y con ello encuentra la inmortalidad. 

Nietzsche nos ha dicho que “el contenido del mito tragico es, en primer 

término, un acontecimiento épico, la glorificacién del héroe luchador.”97 La 

accion de éste es lo que da origen a una vida excelsa. El héroe no es sdlo el 

poeta que crea la obra, o el espectador que la observa, él es la obra de arte 

misma. La existencia sdlo se justifica cuando es una experiencia estética, nos 

ha recalcado Nietzsche, en este sentido, Aquiles es un ejemplo de excelencia en 

su capacidad de sufrir y de vivir. 

Asi como Nietzsche nos muestra como con los poemas épicos se origina la 

cultura griega diciendo que todos los griegos suefian que son Homero y Homero 

es un griego que suena’, asi la tragedia de Aquiles esta arraigada en nuestro 

_ 

°4 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p.8s 

95 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p. 104 

% Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p. 164 

97 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p. 186 

98 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p.47 
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ser. “Ahora, osad ser hombres tragicos, pues seréis redimidos”% Para 

comprender la tragedia, hay que ser tragicos; en un sentido, sonar que somos 

Aquiles y, en el fondo, ser Aquiles. Entender la tragedia solo es posible 

viviéndola. 

Asi como el analisis de lo dionisiaco fue problematico, Nietzsche no es 

explicito cuando habla de la tragedia. Tendremos pues, que desentranar su 

concepcion sobre ésta. 

En su ensayo “Socrates y la tragedia”!°°, Nietzsche esta persuadido que la 

estética moderna comete un error al afirmar que la tragedia surge cuando el 

protagonista se enfrenta al destino, y como consecuencia de sus actos, sufre lo 

que merece. Para él, la tragedia es algo mas patético. El héroe de la tragedia, 

“mas bien, se precipita a su desgracia ciego y con la cabeza tapada...”!0! El 

efecto que causa es una herida en nuestra alma. La tragedia es algo que se va 

develando poco a poco y sin que se sepa de antemano lo que sucedera. 

Esta idea nietzscheana, debemos recordar, es anterior al Nacimiento de la 

Tragedia, y no es rescatada en su escrito de manera visible. Sin embargo, el 

origen del terror de dicha ignorancia del destino se encuentra en el substrato 

dionisiaco de nuestro ser. Podriamos pensar que Homero deja de lado esta 

concepcién donde el héroe tragico es jalado por su destino sin darse cuenta, 

cuando nos canta el pesar de Aquiles quien se sabe de corta vida. Sin embargo, 

la capacidad de descripcién de Homero nos hace padecer junto con Aquiles su 

desgracia. 

Otro factor que se podria objetar sobre nuestra investigacin es la idea de la 

justicia como una restauracion del orden divino quebrado por la impiedad. 

eQué tan permitida esta la accion humana cuando el destino se ha impuesto 

sobre hombres y dioses? Pareciera que bajo el esquema de la tragedia ya no es 

posible actuar, sin embargo, la ilusién de la libertad se encuentra presente a 

cada momento. Esta eleccién entre la accion y la aceptacién pasiva del destino 

solo se muestra como una apariencia de la realidad, ja esencia oculta no es otra 

99 Cfr. Op. Cit., Nietzsche, p. 164 

100 Cfr. Nietzsche, Ensayos preparativos para el Nacimiento de la tragedia, dentro de El 

Nacimiento..., p-p. 213-229
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cosa que lo irremediable. En este mismo sentido, la restitucién de un orden 

perdido no es mas que el momento en el que se nos remueve la venda de los 

ojos y vemos la esencia de la tragedia. 

Vislumbramos a la tragedia como un conocimiento verdadero del mundo. 

Un acto estético que nos permite apreciar la realidad tal cual. Esta se muestra, 

muy a nuestro pesar, en su mas aterrador aspecto, se muestra como lo 

inevitable y lo incontrolable. Cualquier intento por ordenar y ocultar la verdad 

del destino, es una muestra de la capacidad humana de la ingenuidad en la 

existencia. Apolo es el dulce suefio que modela la imagen de los dioses y nos 

permite ver el mundo como aigo bello. Los poderes titanicos de la naturaleza y 

la fuerza irracional de la Moira, aun nos esperan detras de la apariencia 

apolinea, pretenden embriagarnos al tiempo que subliman nuestra existencia. 

Nietzsche planteara que la tragedia es una forma de relacionarse con el 

mundo y de explicar, de manera fatalista, nuestra verdadera naturaleza. 

Nacemos para sufrir. Padecer el destino es el ideal de vida suprema. Con esto 

se alcanza la inmortalidad. 

El coro tragico y la musica dionisiaca son comparables al simbolismo y el 

trasfondo que se encuentra en los versos de los poemas homéricos. Si bien la 

analogia no es exacta, ambas creaciones se apoyan en el mito para 

conformarse. Nietzsche se preocupa por mostrar que es el dramaturgo el que 

vive la tragedia al hacerla, sin embargo, no toma el cuenta la capacidad de 

interpretacién de aquel que escucha la Iiada. Cualquiera que profundice en las 

palabras de Homero es capaz de apropiarse de Aquiles y de todo lo que le 

acompana. 

eComo podemos sostener esto? Nietzsche sefiala que para que surja la 

tragedia es necesario que lo dionisiaco se manifieste gracias al poder apolineo 

de la apariencia. Ambas potencias forman a la tragedia, no sdélo una. Lo 

dionisiaco sin una representaciOn apolinea no se manifiesta sino como un caos 

dentro de la embriaguez; es incomprensible. Por otro lado lo apolineo por si 

mismo ¢€s incapaz, en su ingenuidad, de proporcionarnos la realidad tal cual es. 

  

101 Ensayos... p. 226



  

No podemos dejar de pensar en el trasfondo metafisico que se ha planteado 

con esta divisién del ser. Para Nietzsche la realidad se manifiesta como orden 

apolineo, y ademas, contiene una esencia desconocida y terrorifica en lo 

dionisiaco. 

Nuestra reflexién nos lleva a pensar lo siguiente. Sabemos que Dionisio 

necesita de Apolo para ser comprendido. Esta fusién es el origen de la tragedia 

segun Nietzsche, la cual sélo se da en la musicalidad del drama. Sin embargo, 

la Hiada no se presenta como un drama musical, sino como un poema €pico. E} 

mismo ha acusado a Homero de ser un poeta apolineo, que sin embargo, tiene 

una gran intuicion y describe la realidad de una manera muy cercana a la 

esencia del mundo. Debemos invertir ahora el argumento de Nietzsche. 

La Miada nos muestra la apariencia del mundo gracias al poder de Apolo. 

Las imagenes son representaciones de la realidad a la vez que nos la muestran 

en su apariencia. gNo podemos encontrar el trasfondo dionisiaco que hay en 

esa apariencia? Creemos en definitiva que dicha suposicién es posible. No sdlo 

porque encontramos en el poema la tragedia de Aquiles y los elementos de la 

tragedia, sino porque la imagenes homéricas representan el trasfondo mitico 

que hay detras de la apariencia y que, en Ultima instancia, nos mostraran el 

verdadero sentir del pueblo griego. 

Si consideramos esta separacién entre esencia y apariencia que el mismo 

Nietzsche desarrolla en su obra, el mundo de la apariencia debera ser la 

representacion de una esencia!®2, y ésta sera siempre imposible de capturar sin 

la razon apolinea. Es asi que el drama, maxima expresién de Dionisio, requiere 

de la interpretacién racional de Apolo. Por eso, cuando estudiamos a Homero, 

sus palabras tienen detras el desconocido mundo de Dionisio. 

Si las potencias artisticas de lo apolineo y lo dionisiaco dan vida a la cultura 

griega, como lo piensa Nietzsche, entonces el nacimiento de la tragedia, no sdlo 

esta en el espiritu de la musica, sino en la importancia del mito y la forma de 

ee 

102 Es también muy discutida esta interpretaci6n que se hace sobre Nietzsche. No hemos de 

olvidar que siendo una de sus primeras obras, todavia se mantiene el germen de la filosofia 

dualista. No consideramos un error presentar a Nietzsche de esta forma, ya que a lo largo de su 

escrito se puede apreciar esta concepcién dual de la realidad. La metafisica que presenta con 

los conceptos de esencia y apariencia quizas mas tarde los supere.



  

  

interpretarlo como la Unica verdad del mundo. El mito griego no sdlo es un 

producto de la experiencia dionisiaca y su necesidad de reencontrarse con lo 

uno primordial, sino también la necesidad de soar con un mundo ideal, éste 

sdlo puede lograrse a través de las hermosas esculturas de los Olimpicos 

creadas por la mano de Apolo. 

Esta diferencia nos Heva a pensar en dos formas complementarias de 

sobrevivir. A través de una ilusién, que nos permite una vida serena, y a través 

del desgarramiento, lo cual implica una purificacion de nuestro ser y una 

respuesta a nuestra existenicia. El Escudo de Aquiles nos ha mostrado ambas 

formas de ser en el mundo, el prado en un valle y el baile y la musica, asi como 

la guerra, son los simbolos que nos muestran la realidad en su totalidad. 

El andlisis para responder a qué es la tragedia para Nietzsche nos ha 

presentado un problema fundamental. Si bien hemos explorado que la tragedia 

radica en este sometimiento al destino y al padecer, la experiencia de la 

tragedia, gracias a su substrato dionisiaco, no se puede mostrar como algo 

racional, sino algo primordialmente pasional. 

Querer expresar con palabras qué es la tragedia es nuestro intento apolineo 

por develar una parte oculta del ser. La irracionalidad de la célera y la furia de 

Aquiles prueban este elemento. Nuestra aproximacién consiste en tratar de 

comprender el padecer y la incapacidad para cambiar nuestro destino. Sufrir 

esto, ya sea como Aquiles, 0 como espectador de un drama, nos acerca al 

trasfondo dionisiaco de lo uno primordial, donde el principio de individuacidn se 

rompe y el olvido de si nos atrapa. Sdlo al experimentar la tragedia podemos 

aceptar aquella sabiduria silénica: “Lo mejor de todo es no existir, ser nada; lo 

segundo mejor es morir pronto.” El caos dionisiaco manifestado en la tragedia 

nos acorrala frente a la negacion de nuestro ser, nos acerca tanto a lo terrible 

de la existencia que se nos hace patente que lo mejor seria nunca haberse 

despegado de lo uno primordial, nos hace rechazar nuestra propia 

individuacion. 

El fluir de la musica, la cual no contiene imagenes, es como una corriente 

tormentosa donde estamos inmersos. Nos podemos dar cuenta de nuestra



  

  

fragilidad gracias al poder apolineo de la apariencia. Esta dualidad caracteriza 

una forma peculiar de sentir y experimentar la vida. El griego esta dispuesto a 

sufrir porque conoce el orden del mundo, porque ha sido él] quien le dio orden 

al caos, y sin embargo, ese caos atin permanece. 

Esta manifestacion del cosmos se hace patente cuando el pueblo griego se 

entrega a mostrarla en su arte. El arte homérico, realizado en la era tragica de 

los griegos y el arte de la tragedia clasica nos presentan el mundo tal cual es, 

en su dualidad apolinea y dionisiaca, potencias sin las cuales esa visién 

desaparece. 

La tormentosa vida del héroe tragico es muestra de la relacién del hombre 

con el cosmos. El ser divino no es “culpable” de lo que le pasa a los humanos, 

asi como los hombres “no han hecho nada” que los haga merecer el 

sufrimiento. Este es el orden del mundo; es el precio que se paga por existir. 

Esto nos introduce en la fragilidad humana como muestra de lo efimero de 

la existencia; somos una “estirpe miserable” destinada a sufrir. Esto no dista en 

nada de la concepcion nietzscheana de tragedia. La Niada nos ensefia esta 

verdad. A través de ella los griegos del periodo clasico pudieron materializar 

bajo la forma del drama esta concepcion del mundo. Para ellos, el mundo tiene 

un orden divino el cual se entiende como destino. Lo incomprensible es a la vez 

lo irremediable. 

No hay forma de escapar del destino. Asi como Edipo no puede escapar, 

pese a todas las advertencias que le hicieron a Layo y atin cuando quiso 

evitarlo, asi mismo, es imposible que Aquiles, de corta vida, regrese a su casa y 

disfrute de los tesoros obtenidos en Troya. No podemos, sin embargo, decir que 

bajo esta perspectiva todo aquello que acontezca tendra que ser malo. Lo bueno 

y lo malo de la vida son apenas una apariencia de la realidad. Tendremos que 

decir mas bien, que aquello que acontece siempre es fatidico. 

Si nuestra exposicién ha sido clara y coherente, podemos afirmar que nos 

hemos acercado a la manera en la que los griegos percibian el cosmos. Este se 

presenta como una realidad dual sostenida por el imperio de Apolo y Dionisio. 

Asi mismo podemos observar la manera en la que los hombres, que estan en un 
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punto intermedio, se desarrollan en el mundo. El sentir de estos hombres esta 

determinado por el padecer. En este sentido, el mundo moderno es 

completamente diferente al mundo en el que vivieron los griegos. 

Nietzsche tenia la intenci6n de encontrar los elementos para el 

resurgimiento de la tragedia en su época. Esta idea surge cuando se da cuenta, 

segun él, de la muerte de la tragedia. El considera que ésta murié por dos 

razones. La primera fue la desaparicién del mito por parte de la necesidad 

filosdfica de explicar el cosmos; la segunda se debe a que la tragedia se volvié 

mas cotidiana, esta es una consecuencia directa de la primera. Por un lado 

tenemos a Socrates como el precursor de la caida de la tragedia, por el otro, 

segun Nietzsche, tenemos a Euripides. Sin embargo, hay mucha oscuridad en 

esta Ultima idea, ya que lo unico que menciona es que los personajes dejan de 

ser héroes, para convertirse en personas comunes y corrientes; asi como la idea 

de que Euripides necesita explicar de manera racional lo que sucede en sus 

dramas.!03 Nuestro analisis no se adentrara en exponer estas dos ideas, 

simplemente se mencionan aqui para tenerlas presentes. Sin embargo, otro de 

los problemas que originan el cambio de perspectiva respecto del mundo clasico 

es la cristianizacion de occidente. Esto lo puede ver Nietzsche tiempo después 

de haber escrito El Nacimiento de la Tragedia, y sus libros posteriores 

demostraran esa inquietud. 

Esta visién cristiana del mundo plantea una visién del mundo 

completamente diferente a la de los griegos. La idea de un dios omnipotente que 

es a la vez destino y providencia, los hombres como una creacién del dios, la 

moral como una manera de acceder a la santidad y la creencia en la 

inmortalidad del alma y en la eterna bondad del dios, hacen que los seres 

humanos dejen de percibir el mundo de una manera pesimista o fatalista. No 

existe ya, dentro de la cultura occidental cristiana, mas el terror por lo 

desconocido o lo incomprensible. La idea del dios cristiano es la materializacion 

del optimismo, es apariencia pura. En este sentido, la apariencia, encarnada en 

la razon, la moral y la fe, vence por completo a la pasién, la accion heroica y la 

  

103 Cfr. El Nacimiento... Capitulos 11-15, p.p. 101-130.
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tragedia. Es imposible que en este mundo moderno se pueda ser un hombre 
tragico a menos que nos podamos desligar de las cadenas culturales que 
llevamos puestas desde hace dos mil anos. 

Todo el planteamiento nietzscheano sobre la inversién de los valores y el 

dominio del débil sobre el fuerte no es sino la idea de que la humanidad dejé de 
lado el modo de vida del griego. El héroe tragico es el paradigma de hombre 

propuesto por el filosofo. La muerte del espiritu del guerrero es la muerte de la 
tragedia. No creemos equivocarnos al pensar que el mismo Aquiles sea la 

inspiracion de Nietzsche para la inspiraci6n en el superhombre. La 

transformacién de Aquiles!04 de mortal a la divinidad seria una alegoria que 

muestra que “el hombre es algo que debe ser superado”.!© La filosofia de 

Nietzsche continuara su preocupacion por retornar el espiritu de la tragedia a 

la humanidad. Dentro de El Nacimiento..., intenta ver en el drama musical 

wagneriano la potencia capaz de hacerlo resurgir, sin embargo, el antecedente 
cristiano de Wagner le desilusiona. Mas adelante, solo la idea del superhombre 

sera la unica que le permita aspirar al retorno de la tragedia. esto quiza lo 

exprese de la manera mas hermosa en su Zarathustra: 

“El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre: una cuerda sobre un 

abismo. 

“Un peligroso ir mas alla, un peligroso detenerse, un peligroso volver atras, un vacilar 
peligroso y un peligroso estar de pié. 

“Lo mas grande del hombre es que es un puente y no una meta. Lo que debemos amar en 

el hombre es que es un transito y un ocaso.”106 

El superhombre de Nietzsche permanecera con la esencia de la tragedia. 
con su espiritu dionisiaco, con su lamento, con su sufrir y con su irremediable 

destino. Sin embargo esta idea nos parece, de igual forma, completamente 

inalcanzable en estos tiempos. 

El mundo homérico resulta entonces tan lejano a nuestra propia concepcién 
del mundo que pareceria que las palabras de Apolo son insuficientes para 

describir el trasfondo dionisiaco que hay detras. La vida desde un aspecto 

104 De ésta hablamos en el apartado “La Muerte de Aquiles” 
'05 Nietzsche, F., Asi hablé Zarathustra, Ed. Planeta-Agostini, Espafia, 1992, p.26 
106 Nietzsche, Op. Cit.; p. 29
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fatalista nos mantiene en una lucha constante entre nuestro principio de 

individuacién y nuestra necesidad de retornar a lo uno primordial. Esta tension 

entre el existir y la no existencia, es lo que produce el desgarre de la tragedia. 

Ante la pregunta ¢qué significa vivir bien?, la concepcién tragica de los griegos 

no plantea una respuesta racional. No hay una explicacién para la existencia. 

Estar determinados por el padecer implica un sometimiento al destino donde 

nuestro ser se desarrolla entre lo desconocido y lo absurdo. 

La vida tragica no pretende dar una explicacion para si, ha de vivir en el 

terror de aquello que irremediablemente ha de pasar. Toda otra esperanza 

obtenida por medio de la filosofia o de la religién, es mera apariencia. Un velo 

que nubla nuestra vista del terror que la Moira manifiesta; es un ideal que nos 

permite dormir tranquilos durante las noches. 

Si nosotros hemos rastreado la esencia de la tragedia a través de la Iliada de 

Homero, es porque consideramos a la figura de Aquiles como un paradigma 

claro de lo que significa vivir y sufrir. Esta vida del Héroe tragico se manifiesta, 

en primer lugar, como una guerra entre la eternidad y el olvido. La batalla de 

Aquiles contra él mismo, como vimos anteriormente, representa la manera en la 

que se despoja de su parte mortal (humana), y se deja inundar por su ser 

completamente divino. La vida de los hombres es tan efimera como las hojas de 

los arboles, sdlo las estrellas permanecen siempre. 

La inmortalidad se presenta como la meta a la que todo héroe aspira. Cada 

uno de los guerreros que viajan a Troya estan convencidos que ganaran insigne 

fama. El caso de Aquiles es la exaltacién de este ideal. Un ideal que sdlo puede 

ser propiciado por Apolo sobre la terrorifica realidad de Dionisio, aunque sin 

evitar el sufrimiento. Como ya mencionamos, la recompensa del héroe, en este 

caso la gloria y la inmortalidad, sdlo se pueden adquirir con la inminente 

muerte. 

La manifestaci6n de la lucha de Aquiles tiene su origen en la profecia sobre 

su vida. ¢Queé habria sido de él si hubiese preferido una larga vida pastoreando 

ovejas? Nada. No podemos pensar que Aquiles pudiera abandonar su destino 

en medio de la guerra y hubiese regresado a su casa. El héroe tragico



  

demuestra quién es probando su valor. El hecho verdaderamente heroico 

consiste en enfrentarse a su destino y no, a escapar de él. 

En segundo lugar, la vida del héroe tragico, se presenta como este 

constante padecer el destino. El sufrimiento que acompania a esta concepcién 

de mundo es inevitable. Sin embargo, sdlo en este sentido vale la pena vivir la 

vida. Es precisamente el sufrimiento el que permite una purificacién de la 

existencia y son las pasiones la manera en la que ésta se manifiesta. Cualquier 

padecer nos permite enfrentarnos al mundo y al destino desde el fondo de 

nuestro ser. La accién humana, esa ilusién de libertad, aparece como un 

desafio a lo irremediable. El eros y la hybris, por ejemplo, hacen que los seres 

humanos se desgarren atin mas frente al destino. Todo sufrimiento se muestra 

exaltado por la pasi6n. 

En el caso de Aquiles, es este padecer el que amplifica su sentir. La ofensa 

de Agamenén al quitarle a Briseida o la muerte de Patroclo, son ejemplos del 

desbordamiento del ser de Aquiles. La célera del héroe se manifiesta en la furia 

del fuego que todo lo destruye. Por un lado, el fuego que llega hasta las naves 

de los aqueos a manos de Héctor. Por otro, el fuego divino, Aquiles mismo, 

quien mata a Héctor y con ello el fuego que ha de destruir Troya a manos de los 

griegos. 

Es preciso destacar que una concepcién asi de la vida sdlo es posible bajo la 

existencia del mito tragico. Este se puede observar, dentro de los poemas 

homéricos, en la figura de los dioses. Estos juegan un papel fundamental en el 

desarrollo de la tragedia. En un sentido, ellos representan el limite de lo 

humano. El mundo se encuentra dentro de tres grandes reinos: el cielo, el mar 

y el inframundo. Todo padecer humano es determinado por esto. Otro sentido 

que se le puede dar al poder de los dioses radica en la idealizacién de las 

hazanas de los hombres. La eternidad se manifiesta en su ser. Esta eternidad 

es un canto de alegria que perpetua la existencia humana. Asi mismo, se les 

puede comprender como el orden que vence, tras una cruel lucha, al poder 

titanico, desconocido e incomprensible del caos originario. Los dioses dan 

entonces cierto sentido a la existencia de los hombres.
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Estas ideas pueden ser rastreadas a lo largo la Miada. Por ejemplo, Apolo 

representa hasta cierto punto el limite del poderio Aqueo. En cada una de sus 

apariciones ayuda a los troyanos a recuperarse 0 les salva de la muerte. El] caso 

extremo se hace patente en que él es el responsable de las muertes de Patroclo 

y de Aquiles. Homero nos ha dicho que “Ningun mortal puede contender contra 

el poder de un dios”, he ahi el obstaculo para los seres humanos. Sin embargo, 

un poder superior a cualquier otro es el del destino mismo. Su imperio se 

extiende sobre hombres y dioses; su imparcialidad y amoralidad es aterradora. 

Los hombres no pueden sino aceptarle como lo irremediable. Ese sera el 

aspecto fatalista que desarrollara a la tragedia griega. Es este aspecto el que 

Nietzsche considera fundamental para su aproximacién al mundo de la 

antiguedad. 

La necesidad de encontrar un ideal en este mundo hostil impulsara a los 

griegos a desarrollar el arte de las imagenes y de la musicalidad para 

representar en éste su sufrimiento. Ellos saben que “vivir es sufrir’, lo 

importante es cémo ha de sufrirse la vida. La figura del héroe les dara la 

respuesta. Después de todo, el sacrificio al que el héroe se enfrenta tiene como 

recompensa un lugar junto a los dioses. 

La lucha se ha manifestado como el estado original en el que el mundo se 

revela. El pensamiento tragico acepta que la vida se desenvuelve en ese 

constante forcejeo entre las potencias representadas por Apolo y Dionisio. Para 

Nietzsche seria una aproximaci6n a la filosofia de Heraclito!°7, Este filésofo 

oscuro ha tenido una gran intuicién, similar a la de Homero, al descubrir ante 

sus ojos la verdad originaria del ser. 

La lucha entre los contrarios, la armonia que resulta de ellos, el orden del 

devenir y del cambio, el fuego como poder absoluto, todas estas figuras las 

podemos encontrar como trasfondo en la Hiada. Segan Nietzsche este orden 

resultante de las batallas entre los contrarios se presentan como un orden 

legal, completamente justo. La justicia que las Erinias resguardan contra 

cualquier transgresion de dicho orden. La figura de Zeus y de sus relampagos
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nos presentan como el fuego promueve las contiendas o las ratifica. La Justicia 

que impera aun sobre el mismo dios. Tenemos también la figura de Aquiles 

revestida de fuego divino, y tenemos a Héctor, su contrario. La solucién a la 

guerra se da en la contienda de los mas grandes poderes. El Fuego y su 

contrario, el Agua. Es por esto que debemos recurrir nuevamente al pasaje 

donde se muestra con mayor fuerza esta tensién; a saber, la batalla junto al 

rio. 

Homero ha mostrado una diferencia entre los ejércitos que contienden por 

Troya, ésta se puede ver reflejada en los dioses que ayudan a la ciudad. Si nos 

ponemos a pensar que Zeus apoya a los aqueos asi como Afrodita a los teucros, 

entonces podemos vislumbrar que la mayor fuerza esta del lado de los griegos. 

Zeus como lo mas cercano a la caracterizacién del destino es, sin duda, mas 

poderoso que Afrodita. La pasién que suscita la diosa ha sido ia causa de la 

movilizacion del ejército que dirige Agamenén. Hemos explorado ya la idea que 

el poder de Afrodita fue el que transgredi6 el orden divino “impuesto” por Zeus, 

y que por ende, este orden ha de ser recuperado. 

La responsabilidad de recobrar o mantener dicho orden son Aquiles y 

Héctor. Sin embargo, para que Aquiles pueda matar a su contrincante primero 

ha de desafiar a los guardianes de la ciudad. El héroe se ha de enfrentar con el 

poder de la naturaleza y desafiara al rio Escamandro. Sabemos que Aquiles 

esta revestido de fuego y que enfrentara a su contrario. Sabemos que Aquiles es 

mortal y que enfrentara a un dios. La lucha entre el fuego y el agua se 

manifestara como una lucha entre la vida y la muerte. Siguiendo a Heraclito, el 

principio del alma es el fuego, al humedecerse morird. Es el agua del dios 

Escamandro la que reclama la vida de Aquiles. Es en el rio donde Aquiles casi 

muere. La licha entre el mortal y el dios es, de alguna manera, inutil, ya que 

ningtin hombre puede vencer a un dios. Si no es porque Aquiles es ayudado en 

su escape habria encontrado la muerte en el agua. 

La intervencién de Hefesto en ese combate nos muestra como el alma de 

los griegos ha de perdurar. El sitio de Troya sera la forma en la que el fuego 

  

10? Cfr. Nietzsche, F., Philosophy in the Tragic Age of the Greeks, Ed. Gateaway, Chicago, 1971, 

     



  

destructor acabara con el enemigo y restituira el orden perdido. Este orden se 

manifiesta como una lucha, cualquier transgresién al orden provoca una lucha 

mas, y la restitucién de dicho orden solo se completa en la guerra. 

La esencia de la tragedia en Homero se manifiesta de la misma manera. La 

contienda entre los dioses, entre los hombres y entre dioses y hombres. La 

contradiccién entre un poder y otro. El equilibrio y la armonia que se obtiene de 

la lucha. Las escenas del Escudo de Aquiles se nos muestran ordenadas en 

parejas que muestran la unidad en la contradicci6n. La guerra y la paz, la vida 

y la muerte, lo natural y lo divino, todo dentro de una maravillosa obra de arte, 

producto de algtin dios, lo cual nos muestra la estructura del mundo de los 

hombres; el cosmos, un orden bello, como apariencia de lo incomprensible y lo 

aterrador del caos. La vida es algo que no puede entenderse de manera 

racional, en este sentido, la tragedia nos la presenta en su ser original, porque 

la mente légica no es la unica forma de percibir el mundo. La parte pasional 

que también nos compone, esa que los filésofos quisieron desterrar de nuestro 

ser, da unidad a nuestra percepcién del mundo. El dolor y el desgarramiento de 

nuestro ser es aquello que nos vuelve humanos, y si bien no se puede 

comprender el terror o el absurdo de la existencia, si se puede sentir y 

experimentar de manera estética. Es la contemplacién de una obra de arte que 

nos produce sufrimiento y que al mismo tiempo nos purifica en el sinsentido de 

la existencia. 
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EM Reflexiones Finales 

Hemos realizado el esfuerzo por acercarnos a la lejana comprensién del 

mundo griego en su época tragica. Con ello hemos intentado rastrear el sentido 

de la vida de los hombres a través de la tragedia. La vida tragica de los griegos 

corresponde a un profundo asombro por la existencia. ¢Qué puede dar sentido 

al terror y al absurdo de la vida? Solamente el asimilarla como un padecer el 

destino. Un sometimiento a un orden completamente justo, pero a la vez 

amoral. 

La pretension primera de este trabajo, comprender el sentido de lo 

dionisiaco parece quedar clara. No podemos decir nada mas ante lo inefable. 

Todo nuestro esfuerzo ha sido producto del logos, mismo que se encarga de 

cubrir con el velo de la apariencia lo que es en esencia incomprensible e 

irracional. 

Lo dionisiaco se manifiesta entonces bajo la forma de la pasién, del padecer 

la vida. También bajo la forma de la embriaguez, un estado no racional que 

pretende darnos un conocimiento mas profundo de la existencia, algo que nos 

comunica con el origen cadtico del ser y que se centra en el olvido de si. Este 

conocimiento no hace otra cosa que mostrarnos la realidad en su esencia mas 

pura, la cual, para ser manifestada a los otros debe tener la caracteristica de la 

obra de arte. Sin embargo, ésta ha de ser de un caracter muy especial: sera una 

obra tragica. El espiritu de la musica, la fuerza del dramaturgo o del poeta, la 

desmesura y la transgresién se convierten en un fervor religioso que nos acerca 

al profundo misterio de la existencia. Nos lleva a bailar en un coro de ménades 

y stiros a lado de Dionisio, a efectuar rituales que nos purifiquen de manera 

mistica. 

La idea de Nietzsche de que la vida sélo tiene sentido como experiencia 

estética nos invita a sentir plenamente la existencia y a darle un sentido que en 

si mismo no tiene fundamento. La filosofia, a partir de Sécrates y hasta antes 

de Nietzsche, es incapaz de hablar de la esencia de las cosas en términos 

tragicos. Empero, la revancha de Nietzsche nos deja mudos. Anula la 

posibilidad de fundamentar de manera racional la existencia. Deja claro que
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cualquier intento por dar orden al caos se torna en apariencia. La filosofia de 

Nietzsche, al igual que aquella de Heraclito, no respetan en el logos el principio 

de no-contradiccion. No tienen por qué. El orden del universo se plantea como 

algo mutable, algo que se mantiene gracias a la lucha entre los contrarios. Su 

visién del mundo no es completamente racional, involucra también a la pasion, 

y ésta no se deja controlar por el logos. 

Tomando esto en cuenta, para aproximarnos con mayor exactitud a este 

estudio, tuvimos que recurrir al analisis y la interpretacién del mundo segun el 

arte poética. Pensamos que, en especial la Miada, nos puede dar cuenta del 

orden que intuye Nietzsche pero que se rehusa a mostrar en términos del logos. 

Con el desarrollo de los conceptos de lo apolineo y de lo dionisiaco nos 

acercamos a la concepcién original del mundo a partir de la apariencia de éste. 

Tratamos de desentranar los simbolos que descansaban cubiertos por las 

imagenes en la poesia homérica. Asi, encontramos no sélo el fundamento del 

mundo sino el de los hombres también. 

Por un lado tenemos el orden, el cosmos, el cual se presenta como destino. 

Este hace patente la fragilidad humana. Esta es la segunda parte, el padecer 

como principio fundamental de la existencia. La vida sdélo se puede entender 

como una tragedia. Esto, sin embargo, sélo es posible dentro del contexto 

mitico de los griegos, con la muerte del mito se muere la tragedia. 

El hombre se encuentra entonces inmerso en un caos al cual pretende dar 

forma y en el cual se desgarrara su ser. La vida se plantea como una lucha, 

una lucha entre el destino y la accién humana. Esta lucha es dolorosa, dolor 

producto de la tragedia. Es por esta razén que Nietzsche plantea al héroe 

tragico como un modelo a seguir, como un paradigma. Sin embargo, la filosofia 

nietzscheana es tan seductora que se nos olvida que esta hecha “para todos y 

para ninguno”. El acceso a una vida como la de Aquiles es un trabajo de super- 

hombres. La vida heroica sobrepasa la cotidianidad. 

La imposibilidad de la tragedia en la actualidad radica en la confianza que 

los hombres depositaron en el confort y la comodidad de la ciencia y la 

tecnologia. La racionalizacién de la vida nos ha desmitificado, nos ha quitado



  

nuestro fundamento, nos partid cual rayo de Zeus. En Homero se pueden 

apreciar los fundamentos de la vida tragica. Sin embargo, en la actualidad 

palabras como: destino, mito, impiedad y sufrimiento carecen de sentido. 

Para poder asimilar la existencia en términos tragicos seria necesario 

desligarnos de la cultura en la que estamos inmersos. He ahi que la propuesta 

de Nietzsche se plantea como individual y subjetiva. No compete al orden de la 

polis, sino por el contrario es la voluntad de poder de uno solo de la que 

depende. Es por eso que se ha rastreado todo en la figura de los héroes y no en 

la sociedad en general. El ideal de Nietzsche es el del guerrero, el cual, sdlo con 

sus armas y su virtud, ha de enfrentarse a lo inevitable. 

Quizas los hombres dejamos este ideal perdido en los suefos de un mitico 

pasado. Siempre se dice que los hombres de tiempos anteriores eran mas 

grandes, fuertes y mejores, esta idea parece ser cierta. Lo que es casi seguro es 

que nunca regresaremos a esas épocas gloriosas donde la vida se vivia 

tragicamente. 

~ Conclusiones 

A continuacién presento algunas conclusiones a las que he podido llegar 

con la elaboracién de este trabajo. 

c Nietzsche logra su acercamiento al espiritu del pueblo griego a través del 

estudio del arte tragico por medio de lo apolineo y lo dionisiaco. 

ce El sentimiento de la tragedia es un modo de ser del pueblo griego. 

co La tragedia se presenta bajo la forma de lo apolineo y lo dionisiaco en 

una lucha constante. 

«: Homero representa el espiritu del pueblo griego a través de la Riada. 

ca Las caracteristicas de lo que es la tragedia segtin Nietzsche pueden ser 

rastreadas a lo largo del poema homeérico. 

ce La Miada deja de ser exclusivamente un poema épico (apolineo en 

términos nietzscheanos}, para presentarse ante nosotros como una pieza 

tragica. 
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El estudio del simbolismo de las imagenes del Escudo de Aquiles nos 

pueden dar cuenta de la manera en la que los griegos entendian el orden 

de su mundo. 

El estudio de Aquiles nos da cuenta de la naturaleza humana en su 

maxima expresi6n. 

Para comprender la tragedia es necesario no desmitificarla, ya que sin el 

mito queda vacia. 

La vida como experiencia estética solo es posible bajo la concepcion del 

mito tragico. 

La obra de arte es la manera en la que mejor se puede expresar el ser de 

las cosas, aunque cl conocimiento que se adquiere no es universal. 

La razén y la pasion se encuentran indisolublemente unidas al ser del 

hombre por lo que cualquier intento de explicar la esencia de las cosas 

resulta incompleto si se deja de lado alguna de ellas. 

La filosofia después de Nietzsche pretendera un acercamiento mas 

profundo al origen. 198 

Una filosofia exclusivamente del logos es incapaz de asimilar este tipo de 

conocimiento. 

Aun cuando en la actualidad es imposible el retorno de la tragedia, el 

estudio de ésta se puede hacer desde un lugar que ha rebasado los 

limites de la razén y que se conoce como posmodernidad. 

  

108 Estoy en este momento final pensando en Heidegger y su ontologia existenciaria. Es cada vez 
mas claro para mi que el camino a seguir se encuentra en esta comprensién Onto-Légica del 
ser. Asi mismo, puedo ver cada vez mejor la trascendencia de Nietzsche en el pensamiento de 
Heidegger. La influencia que tuvo sobre él es digna de un trabajo posterior a esta investigacion.



  

BM Apéndice 

Aqui se incluyen dos ponencias que escribi previas al desarrollo de la tesis, 

donde se muestran las inquietudes originales del trabajo. En la primera, La 

Etica del Fin de la Modernidad, se muestra el caracter posmoderno de la 

filosofia de Friedrich Nietzsche. En la segunda, Metzsche y la Deconstruccién 

det Mundo, se muestra el sentido de la critica nietzscheana al cristianismo. 

Estas contribuiran para continuar el estudio de Nietzsche después de haber 

escrito el Nacimiento de la Tragedia. El tema central de su pensamiento se 

vuelca hacia la ética como podremos observar. 

~ La Etica del fin de la Modernidad!°9 

¢Qué es el fin de la modernidad? gPuede haber una ética en esta “nueva 

era”? La manera en la que se ha pensado a la modernidad ha dejado mucho 

que desear a sus criticos, los cuales, decepcionados por las falsas promesas 

que aceptaron se encuentran en una misién de destruccién de la modernidad. 

Esta destruccion de la modernidad es la destruccién de sus fundamentos, 

los cuales son del orden de la razén; una razon objetivante, unificadora, 

~progresista. La critica a la modernidad mas mordaz, es aquella que se realiza 

desde un lugar que no reconoce el imperio de dicha racionalidad, es la de la 

posmodernidad. 

El filésofo aleman Friedrich Nietzsche puede ser considerado uno de los 

primeros criticos de la modernidad dando un paso hacia afuera al hacerlo. Esta 

exposicién tiene por objeto mostrar el porqué la propuesta de Nietzsche 

comienza con la critica hacia la modernidad desde fuera de la modernidad 

misma. 

La propuesta nietzscheana tiene dos maneras de realizar su critica a la 

sociedad de la modernidad. La primera tiene como punto de partida la 

cristianizacién de los pueblos occidentales y la segunda la separacién que hizo 

  

109 Presentada dentro de los trabajos del XIV Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de 

Filosofia, celebrado en la Facultad de Filosofia y Letras de la Benemérita Universidad Autonoma 

de Puebla, 17 de mayo de 1997
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la filosofia platénica del hombre en cuerpo y alma, dandole predominancia a la 

razén sobre lo sensible. Esta ponencia intentara explicar la concepcién de 

hombre que posee Nietzsche y que le ayuda a realizar su critica. 

A la pregunta ¢qué es el hombre? Nietzsche podria respondernos: Voluntad. 

Pero esta voluntad a la que se refiere Nietzsche puede estar encaminada hacia 

diversas formas de ver al mundo, y de actuar en el mundo. La voluntad 

generalmente esta torcida y envilecida por la cultura que nos ha formado. Aqui 

es donde Nietzsche comienza su critica al cristianismo, llamando a los 

individuos afectos a él nihilistas. Asi mismo, la voluntad puede estar relegada a 

la mediocridad, lo cual produce cierto tipo de sujeto al que lamara ultimo 

hombre. Pero existe un tercer tipo de hombre, aquél que ejerce su voluntad 

libre, y que se ha transformado en algo superior, el superhombre. 

Profundicemos un tanto en estas concepciones que tiene Nietzsche con 

respecto al hombre a la par que se rastrea su critica a la modernidad. 

Comencemos por el nihilista, el negador de la vida, el despreciador del 

cuerpo y de la tierra. Aquél que ha adoptado una creencia en un mundo 

“verdadero” al cual pretende acceder en un acto de fe. Lo que mas molesta a 

Nietzsche en este punto es la manera en la que este tipo de hombre evita vivir 

la Unica vida de la que se tiene una certeza para alcanzar una vida eterna que 

parece un espejismo. 

EI filésofo dicta una sentencia a través de Zarathustra: Dios Ha Muerto. Y 

las implicaciones que de esto resulta son varias. La muerte de Dios trae consigo 

la destruccién de la metafisica tradicional, ya que Nietzsche considera que al 

destruir el llamado “mundo verdadero” se ha logrado también restaurar la 

unidad de la tierra. 

De igual forma, esta sentencia le ha cambiado e] panorama a la ética. La 

moral del cristianismo es una moral de haz-el-bien, donde el valor de lo bueno o 

de lo malo estuvo dictado por aquél a quien Zarathustra declaré muerto. 

Cuando Nietzsche nos dice no hay cielos ni hay infiernos, no hay dioses pues 

son inventos de los hombres, nos deja a la deriva, ya que ha dejado a la moral
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sin su fundamento. Por lo mismo ha vaciado al hombre de todo lo que lo movia 

a actuar de cierta forma. 

Nietzsche sabe que el hombre necesita de dos cosas: la trascendencia y la 

completud. ¢Cémo podria darse esto si la moral del hombre ha sido destruida 

desde su origen? Nietzsche nos remite al hombre mismo como el poseedor de la 

capacidad para lograr una Auto-trascendencia y un Auto-llenamiento. gDénde 

radica esta capacidad? En el hombre mismo, en su voluntad de poder. Es la 

angustia que tiene el hombre al saber de la muerte de dios y del vacio que eso 

trae que se empieza a trazar el camino entre el hombre y su propia superacién. 

El riesgo al que se enfrenta Nietzsche es a cierto tipo de hombre llamado el 

ultimo hombre, éste se caracteriza por una inactividad mediocre, donde lo tinico 

que le preocupa es vivir comodamente y sin molestias, alejandose del prototipo 

de hombre deseado por el filésofo: el héroe griego. El héroe griego es puro y 

virtuoso. Se desarrolla en la tensién de una vida tragica. Disfruta de la tierra y 

de sus dones guerreando y bailando en honor a Dionisio. Y lo mas importante, 

su virtud no ha sido transgredida por el cristianismo, mismo que sataniza la 

risa y el canto, que adora la muerte y desprecia al cuerpo. Aquél héroe se 

encuentra en la inocencia que representa el no saber de un “otro mundo”. 

Pero el superhombre esta atin mas lejos, es alguien que ejerce su voluntad 

creadora, movida por si y para si; establecida mds alld del bien y del mal. Es 

aquél que ha sufrido las tres transformaciones de las que nos habla el 

mensajero del superhombre: que después de ser un camello sumiso y que se 

arrodilla aceptando una carga que no merece, se revela en forma de le6n contra 

un dragén-mounstro, simbolo de la moralidad que debe ser superada; 

acabando con la valoracién bueno-malo y convirtiéndose en un nifio con un 

futuro nuevo. 

Fsta voluntad creadora, voluntad de poder, que Nietzsche coloca sobre el 

hombre contiene también un fundamento esperanzador al crear el mito del 

eterno retorno. Como escribe Henry D. Aiken!!9, la filosofia de Nietzsche ofrece 

una salvacién sin salvador. Una creencia que supera al ultimo hombre al hacer



  

  

de cada una de las acciones humanas momentos eternos, repetibles una y mil 

veces. Una forma de hacer del hombre un ser que disfruta al maximo la vida 

porque la sabe eterna. 

Asi, el mismo mensajero de la muerte de Dios es alguien que sufre 

intensamente su soledad y su adiés a la vida, pero que no se arrepiente jamas 

de haberla vivido. Y entre risas, cantos y baile Zarathustra se aleja habiendo 

cumplido su mision: hacerse a si mismo. 

Esto que se plantea en términos generales como la propuesta ética 

nietzscheana representa un quiebre con la estructura de la moral cristiana y 

con la constitucién de la modernidad. Nietzsche es un filésofo posmoderno ya 

que su postura hace de lado la racionalidad de la filosofia, asi como la 

universalidad de la moral, (en especial la caridad y la humildad) contenido 

fundamental de la cultura occidental. A la vez su pensamiento es 

profundamente anticolectivista porque en la colectividad los hombres se 

amontonan en un rebaho; el Estado moderno necesita de un pastor, Nietzsche 

no presenta a Zarathustra como un Mesias que proclama una verdad a seguir, 

sino a alguien que propone al rebario fragmentarse en individuos auténticos. 

Quizas !a propuesta ética de Nietzsche es sdlo aplicable en una sociedad de 

monadas que se pelean unas contra otras por lograr su autenticidad, su 

autoconstruccion cifrada en su voluntad de poder. El filésofo desdenia al estado 

y a sus instituciones, acaba con las ilusiones de mundos distantes y le da su 

valor a la realidad. 

La reflexion a seguir es aquella en la que se evalue la propuesta 

nietzscheana para ver su alcance y aplicacién. Si es cierto que se puede dormir 

sin una almohada que se llame creencia en un cielo. Si se puede llegar al 

superhombre o si la sociedad del fin de la modernidad es una sociedad 

posmoderna porque esta formada por esa especie de hombres que es tan dificil 

de exterminar !lamada Ultimos Hombres. 

  

"0 ofr. The Age of Ideology, The 19th Century Philosophers, Aiken D. Henry, New American Library, 1956, p-p. 

202-212



  

    agico Griego a través de la Iiiada de Homero 
fev relic) PEE)       

Nietzsche y la Deconstruccién del Mundo!!! 

jAh, mi querido amigo, para quien esta 
solo, sin Dios y sin amo, el peso de los 

dias es tremendo! 
A, Camus (La Caida} 

El presente escrito tiene por intencién ser una reflexién filosdfica en torno 

al tema de este encuentro: Una Critica a la Religion desde las Humanidades. 

Antes de adentrarnos en la lectura, es mecesario que, a manera de 

introduccién, indique que el planteamiento presentado se basa en el 

pensamiento nietzscheano, como lo indica el titulo. Ademas, cabe mencionar 

que he considerado dentro de la reflexién, una distincién entre moral y ética. 

Dicha distinci6n consiste en que entendemos que la moral representa las 

concepciones de bien y mal de una sociedad, asi como las reglas que la rigen. 

Mientras que la ética es el estudio que se le hace a la moral, a manera de 

reflexion. Es decir; éste es un escrito de ética. 

Sin lugar a dudas, la mayor critica a la religién cristiana, 0 mejor dicho, a 

su moral, la realizé Friedrich Nietzsche. Por medio de este escrito 

presentaremos algunos puntos de su pensamiento que resultan interesantes 

para el tema de este encuentro. Deconstruccién es un término que indica la 

destruccion de un sistema de creencias 0 de pensamiento a través de la critica 

para levantar sobre sus ruinas una nueva forma de ver el mundo; esto es lo que 

Nietzsche pretende. 

Comencemos con un esbozo de lo que el cristianismo es y lo que plantea. 

El papel principal de la religion, en términos socioldgicos, es la unificacién de 

un grupo de hombres a través de dos cosas: la creencia y las normas morales 

que le subyacen. En el cristianismo podemos percatarnos de que dichos 

--objetivos son cumplidos, ya que por su caracter, dicha religion ha permitido la 

unificacién de pueblos enteros a !o largo de la historia. Desde sus comienzos, 

podemos observar que esta religin tuvo un atractivo muy interesante: prometia 

la salvacién del hombre. 

ee 

it Presentada dentro del ciclo de conferencias: Critica a la Religién desde las 

Humanidades, organizada por la asociacién de estudiantes de filosofia “Eleusis”, E.N.E.P. 

Acatlan, 21 de abril de 1998. 

 



  

  

Analizandola podemos observar que el Dios cristiano, pura bondad, 

promete el paraiso y la vida eterna a todos aquellos que siguen sus reglas. Las 

cuales no son dificiles de seguir ya que la moral cristiana es una moral cuyos 

conceptos maximos son la caridad y la compasion, expresadas en el amor al 

prdjimo. gEn qué consiste el mito del cristianismo? El hombre, que perdié el 

paraiso tiempo atras al comer del arbol de la Ciencia del bien y del mal, tiene, 

segun la tradicién, un modo de recuperarlo. Su alma inmortal merecera un 

castigo 0 una recompensa segtin haya actuado a lo largo de su vida mortal. Las 

acciones del hombre estan determinadas desde luego, por la ley de Dios y la ley 

de la iglesia. 

Si bien esto es lo que de manera general plantea el cristianismo, el filésofo 

Friedrich Nietzsche presenta una critica demoledora a la religién cristiana a 

través de la critica a sus fundamentos; la creencia y la moral que le subyace. 

Con esto, la vision del mundo que se tiene en ei cristianismo se derrumba. 

Nietzsche ha anunciado la muerte de Dios a través de Zarathustra. ¢Qué 

significa esto? Que el principio ordenador del mundo se ha perdido, que nada 

volvera a ser igual. Dios fue aquél que por su gracia crea al mundo y al hombre, 

Aquél que ordena el caos y le da forma; aquél que promete la salvacién del 

hombre sacrificando a su propio hijo, aquél que ha escrito las leyes que han de 

seguirse. Sin Dios, no hay mas por hacer que agarrarse del mundo. 

La critica de Nietzsche respecto de la creencia se basa en que todo lo que 

se puede decir de Dios, del alma inmortal, del paraiso, es una gran mentira. 

Una mentira perjudicial para el hombre. Una almohada que le permite dormir 

tranquilo pensando que la muerte no es mas que el transito hacia una vida 

eterna. ¢Qué certeza podemos tener del paraiso? Ninguna. Entences, qué hace 

el hombre al esperar una vida en el “mas alla”. 

El cristiano, segtin Nietzsche, es un adorador de la muerte. Alguien que 

prefiere no vivir pensando en que lo mejor que le puede ocurrir viene s6lo hasta 

que las cadenas de su cuerpo mortal se rompen y liberan su alma. En tanto 

negador de la vida el cristiano es nihilista. Resulta patético para Nietzsche que 

el hombre malgaste su vida en esperar algo de lo que no se tiene certeza



  

  

alguna. La vida del cristiano es una vida de culpa y arrepentimiento; una vida 

de sufrimiento, de intentos por borrar los pecados cometidos para morir en 

gracia. 

La vida del cristiano esta regida por sus valores morales, los cuales son 

considerados por Nietzsche como una moral de los débiles. Nietzsche plantea 

en su obra que hay dos tipos de hombres, los fuertes y los débiles. El tipo de 

valoracién moral que ambos plantean resulta radicalmente opuesta. Lo que 

unos consideran bueno, los otros lo consideran malo y viceversa. Con el 

cristianismo, afirma Nietzsche, se ha dado una inversién de los valores que se 

tenian previos a su surgimiento. Es cuando los valores cristianos de caridad y 

compasién han pasado a ser los dominantes, mientras que aquellos viejos 

valores, los que hacian del hombre un hombre virtuoso, se convierten en 

pecado. 

Sin embargo podemos ver aqui que los valores de unos y otros, al ser 

opuestos, nos presentan concepciones contradictorias de lo que es el bien y lo 

que es el mal. Tenemos aqui el mas grande problema al que la ética se enfrenta: 

eQué es lo bueno y qué es lo malo? ¢Cuales valores son los verdaderos? 

Nietzsche tiene una respuesta, la moral y sus valores de bien y de mal son 

un invento; un prejuicio. Ante esto, el mundo de la creencia y de la moral han 

sido demolidos. gPodemos pensar ahora en una solucién respecto de la critica 

nietzscheana? 

Nietzsche tiene una solucién. Eliminar el mito religioso a través de la 

eliminacion del fundamento moral, que obliga al hombre a no vivir, es 

condicién para hacer del hombre un hombre libre. El cual obedece a su 

voluntad. El cual se rige por una moral sin fundamento. Hay que mencionar 

que Nietzsche no plantea que las acciones humanas sean tomadas por 

amorales, es decir, que no tengan un tipo de moralidad que las soporten. La 

moral nietzscheana difiere de la moral cristiana radicalmente, y sdlo es desde el 

punto de vista de esta ultima que se puede decir que la moral nietzscheana sea 

inmoral, sin que propiamente jo sea. 
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Una moral sin fundamento, en el caso de Nietzsche, es un actuar libre; sin 

mas restriccion que la voluntad. Se hace lo que se quiere, mds alld del bien y 

del mal. El unico valor para Nietzsche consiste en reconocer cuanto vale la vida; 

cuan necesario es vivirla. Esto es lo que representa la moral nietzscheana. La 

proyeccién de la voluntad de poder en la accion cotidiana. No es el caso seguir 

hablando de una buena o mala voluntad, sino de una voluntad débil o fuerte. 

¢Qué puede hacer un hombre que sabe que no hay salvacidn, ni salvador? 

Podria seguir engafiandose por la debilidad de su voluntad. O bien, si su 

voluntad es fuerte, hacer uso de ella. Si no hay un lugar supraterrenal donde 

trascender tendra que buscar la trascendencia en la tierra donde vive. Tendra 

que trascender en su persona. Una voluntad fuerte es aquella que se afirma en 

la accién. Sélo aquél que sea lo suficientemente fuerte para quitarse las 

pesadas cadenas del cristianismo y de su concepcién del mundo, ademas de 

que quiera vivir realmente, estara destinado a formar parte de una nueva 

especie de hombres: el Superhombre. 

éQuién es capaz de vivir en la desgarradora tensién de una vida tragica? 

¢Quién soporta saberse mortal? ¢Quién disfruta de la vida al maximo cantando 

y bailando en un embriagador banquete donde el anfitrién de la fiesta es la vida 

misma? 

Quizds podamos ver en el héroe griego un modelo del personaje en quien 

Nietzsche esta pensando. Quizas Aquiles es él. Aquiles que se sabe mortal; que 

prefiere una muerte gloriosa a un retiro anonimo. Aquiles que ama tanto la vida 

y que busca su afirmacién en la Tierra; que escoge para si la trascendencia. 

Que encuentra su ser auténtico, porque ese era su destino; porque él era 

Aquiles. 

El mundo griego no es un mundo cristianizado, es un mundo que deformd 

la moral cristiana. Los banquetes en honor a los dioses se convirtieron en 

orgias de pecado en vez de celebraciones a la naturaleza y a la vida. Los satiros 

se convirtieron en demonios. Quizas la diferencia radica en la concepcién de los 

dioses y del mundo, asi como la concepcién del ser del hombre. gCuales dioses 

. sé parecen mas a nosotros? ¢Cual mundo es mas real? ¢Qué tipo de hombre se
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pertenece mas a si mismo? El cristianismo le arranca al hombre su pertenencia 

al mundo, a su mundo, a su naturaleza, y le promete un espejismo que solo es 

accesible renunciando a si mismo. La vision nietzscheana pretende restaurar el 

dafio; deconstruir el mundo occidental-cristiano y regresarle al hombre lo que 

le pertenece: la voluntad. 

Lo ultimo que nos resta es preguntarnos si es un mundo posible el que 

Nietzsche plantea. gPodemos pensar que los hombres estan dispuestos a ejercer 

su vohintad? Somos !o suficientemente fuertes? El pensamiento de Nietzsche 

centra su atencién en el individuo, sin embargo, una sociedad planteada en 

estos términos parece imposible. El pensamiento nietzscheano es radicalmente 

anticolectivista, radicalmente anticomunitario. Mas que proponer estructuras 

sociales o de unidad, como es el caso de las religiones, pretende la 

desintegracion de la sociedad en individuos capaces de ejercer su voluntad. 

éQué tan factible es esto? Si lo pensamos desde el punto de vista de la tradicion 

occidental-cristiana, resulta una aberracién. Sin embargo, una vida tragica vale 

mas la pena vivirla, segun el punto de vista de Nietzsche. Aunque esto no sea 

nada facil. gQuién sera capaz de vivir mas alla de la moral sin sentirse pecador 

o culpable? gQuién desea vivir la vida tan intensamente que si se repitiera 

eternamente no tenga motivos para arrepentirse? 
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