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Nietzsche es el individuo que sin ayuda de nadie elevó el 

nivel complexivo de nuestros pensamientos sobre la vida, y 

lo logró a través de un prepotente distanciamiento respecto a 

los hombres y a las cosas que le rodeaban, hasta tal punto que 

nosotros nos vemos forzados a partir del nivel por él 

instaurado. Su voz acalla cualquier otra voz del presente; la 

claridad de su pensamiento sofoca cualquier otro 

pensamiento. Para quien se ha liberado de las cadenas, y en 

la arena del conocimiento y de la vida no reconoce tiranos, 

sólo él cuenta. 

Giorgio Colli, Después de Nietzsche. 
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Introducción 

¿Qué necesidad hay de volver nuevamente a Nietzsche, de. escribir algo más sobre su 

pensamiento, de sopesar las afimmciones polémicas que escritas bellamente seducen a sus 

lectores a partir de cada uno de sus textos? 

Cuando caminamos entre la selva de libros sobre filosofia publicados, nos sorprende 

que en cada librería y en diferentes momentos podemos encontrar nuevos textos sobre la obra 

nietzscheana. Trátese de autores alemanes, mexicanos, ingleses, franceses, italianos, entre 

otros, la lista se hace cada vez mayor. La obra de Friedrich Nietzsche sigue cautivando con 

tanta intensidad tanto como cuando Georges Brandes dio en 1888 en la Universidad de 

Copenhague las primeras conferencias· sobre este pensador. A partir de ahí,_ la recepci.ón del 

pensamiento nietzscheano ha .ido por los· más diferentes cauces y ha alimentado las más 

diferentes ideologías. Los relatos de_ ~~to~--·~erlcuetos los podemos encontrar en textos tan 
:,.~,. ·-

disímiles, tales coÜio el d~ Herb~rt F~éy: '.'•IJn ~o~nm d~ cien años de interpretación 
·- ·.- - ->;-,-· .. ~ ~ - ' -. ,,_-"'::~~ \ 

filosófica_ d,é.·Nie~c~;·~.§·.~~\·~~-~ •• ~ei~~ii::;~~~,¿J~ll:.ª·;r.~~·ant~I~gía de ·1os textos de 

teoría del conocimiento dé Nie~chee~crita.por:HabCnnas, titúlada: "La critica nihilista del 
":?<'•- '· ._;·:.·/·- .,-,. 

conocimiento en Nie~·~h~;;,_ ;'. . % ;; .. 
¿No está clicho todci" . yá?, •· ¿N~' .;~i~ten ya sÚficientes interpretaciones como para 

dedicar más tiempo y más pa;el:a··~s~ ·~nsamiento que ~ sido tratado por los más grandes 

filósofos del siglo XX y XXI? •¿Por qué Nietzsche otra vez_? 

Existen diferenÍes motivos que impulsaron la realización de este trabajo de filosofia. 

1 Cfr. Hcrbert Frey, (edil.), La muerte de Dios y el fin de la metafisica, pp. 9 - 38, y JQrguen 
Habennas, Sobre Nietzsche y otros ensayos, pp. 31 - 61. 
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Se vive una época de grandes interrogantes respecto al destino humano. La reflexión 

sobre los valores está de moda en los diferentes discursos producidos en las más diversas 

formaciones sociales. Los pensamientos filosóficos aunque enclaustrados y producidos· en el 

seno de las universidades tienen una difusión tan espectacular como nunca antes en la historia 

de esta disciplina. Los espacios para exponer los resultados del pensamiento filosófico 

sobrepasan la capacidad de producción de los pensadores. En la sociedad actual .. sé· dan 
'·· '·. 

enormes contradicciones: frente a un avance espectacular de la ciencia; la miseria.· y· 10 ·. 

enfermedad siguen presentes; ante In enorme generación de riquezas en una sociedad 

globalizada sigue acrecentándose la pobreza; ante la enorme producción editorial; cada vez se 

lee menos y se piensa poco y con ramplonería. En medio de este maremagnum son pocos los 

maestros que pueden salvamos del naufragio y la decadencia. Friedrich Nietzsche ocupa un 

lugar privilegiado en este contexto, en tanto que ha sido él quien ha pensado con toda la 

radicalidad que le fue posible los problemas más acuciantes ·tanto de la filosofía como de la 

cultura. occidental y dio testimonio con su propia. vida de lo que sostenía. Entre las más 

diferentes vetas del pensamiento nietzs_cheano, este trabajo explora la aproximación 

cognoscitiva que puede hacer un pensador sobre la realidad que le rodea. El problema del 

conocimiento ha sido analizado. desde la. Mtigiledad clásica griego hasta nuestros días. 

Nosotros nos preguntaremos:· ¿CuáL es ·la posición nietzscheana sobre las. diferentes 

interrogantes que pueden desp'r..i,·d~~~:~~-:~5'1 _relación sujeto-objeto llamada coriocimiento? 
~·: -:,-; ·; 

¿El irracionalismo atribuido a·Niettsche.rios lleva a la imposibilidad de la interpretación de la 
• ':_: .. -.-~ ~:.'.<.·-:_, - ···~ . ,-;.·. ~ -

realidad? ¿En qué : consist.; la':,'"enÍi~a'.;l Yi él rechazo o la verdad, ei;te;.,dida como 
, . _,,, . ; :· .. . .., ~. ,_,,.' . - . ' . 

·.::' 

correspondencia entre ¡:iénsan1iC:nto y"realidad?.¿Cómo. es posible que el intelécto sea capaz ... -_.,· ..... ,_.:,".':::·· -... :·,; . '. .. . 

de engailar y fingir? ¿H~;·lll~~ac salida posi~lea las posi~iories i:elati~sta~? . 



7 

Éstas son algunas preguntas que se plantean a lo largo de las siguientes páginas. Y es . 

al filósofo errante a quien se acude para intentar ser veraces en esta búsqueda. Afirmaba 

Savater que en Nietzsche no se encuentran respuestas, es uno mismo quien se justifica ante 

él. Puede ser posible, pero en todo caso, para aprender filosofia hay que correr el riesgo de 

hacerla y de replantearse aquellos problemas que los grandes filósofos han dejado. Existe 

también otro peligro que plantea la aproximación a un pensamiento asistemático y que es 

señalado lúcidamente por Giorgio Colli: "Quien para interpretar a Nietzsche utiliza sus citas 

es un falsario. porque le hará decir lo que a él le venga en gana, intercalando según le parezca 

palabras y frases auténticas [ ... )"3 Ciertamente el pensamiento nietzscheano es un 

pensamiento abierto, polisémico y paradójico que causa muchas dificultades al tratar de 

precisar tanto lo que Nietzsche dice; cóin'(;'{ó'~~e oculta o lo que simplemente sugiere. Sin 
. •"''·;:,:>';'.:· ·:..:~:. 

embargo. aún siendo conscientes <le estas diflcÓltades y de la incertidumbre que provoca una 
< ·\:,,~· .·-'<: 

filosofia de este talante. se ha querido 'dea"1bulár por las aristas agudas de esta reflexión 
. - ~ , ' - ... _, -' -;_'_ 

nietzscheana para contribuir a la fll<l~rifi~ d~l~b!igroso quizá ... 

2 Cfr. Femando Savater, Nietzsche, p. 10-17. 
3 Giorgio Colli, Después de Nietzsche, p. 1 SO. 
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L Antecedentes 

El pensamiento filosófico es un continuo diálogo con los pensadores que nos han 

precedido en esta reflexión crítica. La filosofía vuelve constantemente sobre las 

preguntas y problemas que siempre han cautivado a la existencia del ser humano. El 

pensador es aquel que continuamente vive en la zozobra del continuo indagar, de 

diluir lo establecido y recrear constantemente el enigma de aquello que se pretendía 

resuelto. La filosofia es uno de Jos grandes atavismos de la humanidad. El discurrir 

libre del ámbito reflexivo es el denuedo del filósofo, pensar aquello que se da por 

supuesto, criticar lo que se da por establecido y veraz, ver de modo general las cosas 

y las personas, ir de la inmediatez del frágil presente al pensamiento del pasado 

mañana, son las tareas inagotables del pensar filosófico. 

Los cuestionamientos filosóficos sobre la justificación del conocimiento y la 

posibilidad de alcanzar un conocimiento verdadero aparecen continua y 

prácticamente desde los inicios de este saber. A través de la historia, las aportaciones 

sobre estos temas fueron poco a poco adquiriendo una conformación teórica y un 

cúmulo de certezas provenientes de diferentes pensadores y corrientes filosóficas se 

fueron acumulando y llegaron a consolidarse en la época moderna, en particular en 

los trabajos y propuestas de los racionalistas, los empiristas y los pensadores de la 

Ilustración4
• En este desarrollo histórico hubo crisis que llevaron a sostener que la 

4 Entre los estudios . clásicos sobre la legitimidad y valor del conocimiento encontramos: Las 
meditaciones metajlsicas de René Descartes, la Investigación sobre el conocimiento humano de David 
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justificación del conocimiento del mundo o del ser humano no era posible alcanzarla, 

que los métodos eran inadecuados o que las capacidades humanas no eran lo 

suficientemente amplias para alcanzar el conocimiento verdadero; incluso, la misma 

historicidad del ser humano se convertía en un obstáculo para establecer los 

fundamentos de un conocimiento verdadero. 

Una reflexión filosófica decimonónica que cuestiona radicalmente las 

posibilidades cognoscitivas del ser humano y la teoría que sostiene la posibilidad de 

alcanzar la verdad absoluta, objetiva y universal entendida como correspondencia o 

adecuación entre el pensamiento y la realidad es la filosofía de Friedrích Nietzsche. 

Su pensamiento que es denuncia, crítica, demolición, psicología del origen, va más 

allá de una reacción meramente negativa frente a la tradición occidental y su obra 

indica los senderos por los cuáles habrá de transitar aquel que quiera dar cuenta de la 

realidad, la sangre que habrá que derramar y los centauros que habrá de parir el autor 

de los trabajos que pretendan aportar algo en torno al conocimiento. 

En este apartado señalaremos algunas influencias filosóficas, culturales y 

científicas que de modo general son determinantes en la conformación del 

pensamiento nietzscheano, en su vida y, en particular, en su reflexión sobre la 

aproximación cognoscitiva la realidad. 

Hume. Nuevos ensayos sobre el co11ocimiento hu!"'ano de Gotfried \Vilhelm Leibniz y la Critica de la 



10 

A. Los sofistas 

Entre Jos antiguos griegos del siglo VII a. n. e., la filosofia encontró un terreno fértil 

para su nacimiento y desarrollo. Durante dos siglos se crearon las primeras teorías 

que pretendían dar cuenta de la physis del cosmos, que trataban de encontrar el al;jé 

del universo. Los primeros pensadores filosóficos que surgen en las tierra5 jónicas 

pretendían dar cuenta de la realidad en su totalidad desde el lógos que es coÍnfut a 

todos y a todo y no ya desde el mito cantado por Jos rapsodas o Ja· explicación 

religiosa contenida en los oráculos divinos. Ésta fue Ja tarea y el reto de esos primeros 

amantes de Ja sabiduría. 

En el siglo V a. n. e. las condiciones de Grecia habían .cambiado, finaliza la 

guerra contra el imperio persa en la batalla de Platea y Peri~Í~s Uega aL poder en 

Atenas. La vida ateniense experimentará días de esplendor)'.' de intensa creatividad: Ja 
> -<, . 

economía, la política, la educación y las artes setransformarán radicalmente. 

En este contexto surge Ja primera crisis· de la filosofia, en general, y de la 

justificación del conocimiento, en particular. LOs griegos se preguntaban: ¿Es posible 

para el filósofo dar cuenta del o de los principios del cosmos? ¿Alcanza la sabiduría 
- ':< 

humana a determinarlos cognoscitivarnente o es una pretensión que sólo rompe con la 

hybris a la que todo humano debe sujetarse? ¿Por qué durante doscientos años los 

filósofos no pudieron ponerse de acuerdo sobre tales principios? ¿Qué nos dicen la 

pluralidad de respuestas en_iitidas desde Tales hasta los atomistas? 

razón pura de Immanuel Kant, entre otros. 
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Este siglo del humanismo en Grecia fue una época de escepticismo, apertura 

cultural y conformación de un nuevo paradigma educativo. En estas circunstancias de 

intensa actividad intelectual surgieron los sofistas quienes fueron Jos primeros 

enciclopedistas, Jos que dominaban el saber de su tiempo, los maestros transmisores 

del conocimiento, los formadores de Jos jóvenes que pretendían adquirir las 

habilidades y actitudes necesarias para triunfar en la carrera política, los estudiosos de 

la expresión del pensamiento a través de la palabra. 

Aunque la tradición platónico - aristotélica ha defenestrado a estos maestros 

sofistas y poco es lo que nos queda de su pensamiento, de sus textos y su enseñanza; 

fueron quienes respondieron a Jos retos de.los tiempos: preparar a la clase política que 

necesitaba Ja democracia griega, configun1.r .. la retórica como una rama del saber 

indispensable en diferentes áinbitos de· la actividad humana, fueron los primeros 
> 

estudiosos de la estructura de la lengua griega y de sus posibilidades expresivas. Su 

conocimiento enciclopédico y su dominio de diversas culturas les permitió mantener 

una posición relativa frente a todo asunto teórico o práctico y tener cuidado con 

afirmaciones cognoscitivas o teorías de tipo universal. Platón y Aristóteles vieron en 

estas tendencias un gran peligro para la filosofía, dado que la búsqueda de la verdad 

suponía esos principios universales que funcionarian como fundamentos del 

conocimiento del mundo y en general de la praxis humana. Platón es quien colabora 

en la creación de la mala fama de los sofistas al llamarles: 'engañadores sin moral', 

'mercaderes .. de ·todas ·las cosas'5 ; 'cazadores de jóvenes ricos', 'mercaderes de 
- · ...... ,_-_ 

•Platón, Protágoras, 317 b. 
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asuntos referentes al alma', 'hábiles en . el arte de la disputa y engañadores' 6
• 

Aristóteles, por su parte, define a la sofistica: como. el arte de la apariencia y crea el 

concepto 'sofisma' para designar aquella falacia cuya validez es aparente y mediante 

la cual se defiende algo falso7
• No es el momento de hacer una evaluación de estas 

- . . . 
apreciaciones que aparecen en contextos muy .,diferentes y en épocas en las que la 

''primera sofistica" había terminado ya. Lo que cabe resaltar es que tanto Platón como 

Aristóteles les prestaron una amplia atención y no es gratuito que consideraran sus 

teorías sobre diferentes temas e incluso, por algunos momentos, llegaran a encomiar 

su arte retórico. 

Los maestros sofistas no creían en verdades absolutas o en la posibilidad de 

establecer principios universales. Este afán relativizador del conocimiento sostenido 

por esos maestros es una característica que·Platón señala en algunos de sus diálogos8 

y que varios autores sostendrán respecto a· la posición que guardaban los sofistas. Se 

puede analizar este relativismo que sé. les adjudica a estos pensadores itinerantes a 

partir de dos de sus principales representantes. 

En la historia de la filosofia antigua, Protágoras es considerado el padre del 

relativismo. Entre sus afirmaciones más destacadas están: 

l. "El hombre es la medida de todas las cosas: de las que son en tanto que 

son y de las que ii~ ~~u' en tanto que no son"9• 

6 Cfr. Platón, Menón, 92 'a y El Soflst!';~ d;/ser,·· 231 d .. 
7 Vid. Aristóteles, Refatacionesirofistict:ls; 164-165 a; . , 
8 Cfr. Platón,' Fedro, 260 a y El Soj..Sta, o del Ser, .231 d, entre otros. 

;::; -~ ·i.,~ ,.· ••• 
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Los sofistas pretendían observar cualquier tema o realidad en direcciones opuestas, 

denominadas antilogías; sabían que sobre cada asunto se pueden elaborar distintos 

argumentos, tanto a favor como en contra. El mismo objeto puede ser analizado desde 

diferentes perspectivas. De esta manera, rompían con un pensamiento que pretendía 

establecer una única perspectiva sobre lo existente y se centran en la capacidad del 

pensamiento reflexivo para producir discursos antitéticos. Aunque este tipo de 

ejercicios, que en principio si se atenían a los datos de la experiencia, degeneró luego 

en la erística en la que sólo importaba la técnica verbal y ya no el contenido. 

En cuanto a la lectura de la primera afirmación de Protágoras, antes señalada, 

hay una polémica entre quienes la consideran desde una perspectiva puramente 

subjetivista y quienes sostienen otras posibil_idades. Platón es quien hace una clase de 

aproximación del primer tipo al- s;R~1~h "¿}'lo es su opinión que las cosas son, con 

relación a mí, tales como. a mi me' parecen, y con relación a ti como a ti te parecen? 

Porque somós ~~~bj~';;}~~~:;;kk¡ ~ceptamos la afirmación de Platón, el sofista de 
···:"', ::__:r;" -,-~-!, -'·':{, -

Abdera sostendríá~ú;.,.-:~:::1ati~ismo generalizado, en el cual cada hombre tendría su 
,;:'ro 

propia ~ercepción d~1-~iJn~~: y no habría razón por la cual compartirla con otros seres 

humanos. Esta p~~ici-Óh lleva a diferentes problemas tales como el solipsismo y la 
·'" ·- "'-,>'-.·.:·, 

dificultad de ponerse de -acuerdo sobre tal o cual asunto y de sostener la posibilidad 

de un conocimié:nto verdadero. Sin embargo, frente a esta interpretación platónica se 

han señalado otras en las que con más cautela preguntan tanto por el significado en 

9 Protágoras, Acerca de la verdad, fragmento 1, citado en Frederick Copleston,. Historia de /a 
filosojia, vol. 1, págs. 100 y 101. 
'º/bid., fragmento 6. 
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general de la frase, como por el referente semántico de cada uno de los términos 

utilizados en la construcción sintáctica del enunciado. Entre los historiadores de la 

filosofía que han hecho este análisis cabe señalar, entre muchos otros, los realizados 

tanto por Nestle12, Ferrater Mora, así como por Copleston13
• Estos autores señalan 

que el concepto de 'hombre' puede tener un sentido general, no particular, y asi el 

fragmento citado tendría un sentido colectivo y supondría una verdad colectiva en ' 

una situación determinada. Asimismo señalan que el término 'las cosas' tendría un 

sentido cualitativo. Sólo se puede hablar de medida cuando se trata de valorar: 

El hombre no es la medida de la existencia de la miel, sino de que ésta sepa 

dulce, es decir, de que la miel provoque la impresión 'dulce', tampoco el 

hombre es la medida de la existencia.de la poligamia o del matrimonio entre . . 

hermanos, sino de su valorac.ión sobre_ ;u h;,nestidad o deshonestidad; y 
,-,-,': ·-.·- -

tampoco es la medida ·de _1~_.existencia de la igualdad política, sino de su 

sentido como justa o injust¿;;rii~iC>nal .o irracional, útil o dañina.14 

De alguna manera, lo que se d~rcdd~ .~~'aquí es que para Protágoras no es posible 
- -'• ... <'-'-.-!>~_;:· 

la objetividad, Ja objetividad ~ólo ·.e~)á·:ilusión de que las observaciones pueden 

hacerse sin observador. El 'h~~~f~::~iki&,_· ~~ñala la preocupación y la necesidad de 
_-_,_ '. ; "':;;;'"-:= ..• -."~:-{-

11 Platón, Teeteto, 152 a .•. . :!!;:_.·.__;:·) .. '.• ..•. º . "·· •. •·· ,· .. 
12 Nestle, Historia del espfritU'grl~g;,~·AricJ, ':B~;.~~j~~. 1987. 
13 Frederick Copleston, op:_cit., :págs.'100-:- 104; :> 
14 Nestle, op. cit.,}'.!· 11 ?~,-·: : ·, · ·: ,.,.· .. · ··.' -· · ... F -
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dice actualmente, entre intérprete y cosa interpretada. El contexto posibilita y marca 

esta relación, la historia particular, las expectativas, los prejuicios de quien conoce 

afectan la perspectiva que se adopta sobre un tema especifico. José Ferrater, al 

abordar el pensamiento de Protágoras, señala al respecto que: 

El ser la medida de todas las cosas, es decir, de todos los bienes, no significa 

que haya tampoco un criterio de verdad para cada hombre, en cada hombre 

varía según sus propias circunstancias, según el tiempo y el espacio en que se 

halla colocado. De ahí que el bien y el verdadero comportamiento del sabio 

consistan [ .. :].en _adecuarse ~iempre a la circunstancia presente, en juzgarlo 

todo de~~~ ~~á ~edÍd~ p;¡;P~~~ionada por la ocasión y el momento." 

.. ·.·~·,-,:/.' 
:-•. 

Así que una cosa es ri¡, ad~i~Jaº~~rd~d Ulliversal independiente de la experiencia y 
. , •' ·' . • , • i , J ~. • , ' 

otra distinta e5 neg~· Íi'~;~g~i~iii'cÍ~~>del conocimiento. Una cosa es negar la 
..,_,~., ,.>~'.'..; ~ ,':~·..:: :-'' 

posibilidad de establecer la verdad absoluta y su expresión en un conocimiento 

lógicamente estructurado y otra vivir en el reino de la falsedad, en la noche oscura 

donde no puede distinguirse una afirmación de otra. Estas consideraciones han tenido 

una gran influencia desde la época griega hasta la actualidad16
• En los textos del poeta 

trágico Eurípides se encuentran ya algunas resonancias de estas reflexiones: "Si lo 

bueno y lo prudente fueran lo mismo para todos, no habria ningún litigio en este 

15 José Ferrater Mora, Diccionario de Filosojia, vot 3, p. 2937. 
16 Para señalar sólo dos pensadores de primera linea que aceptan la influencia de este sofista: F. C. S. 
Schiller quien concibe la verdad en relación con los objetos de la experiencia y, por otra pane, William 
James para el cual una idea es verdadera cuando puede ser asimilada o validada en un sistema de 
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mundo. Pero lo único que coincide y es igual entre todos los hombres son las 

palabras: Lo pensado es diverso."17 

Quizá Protágoras sea el primer representante no del relativismo 

epistemológico sino de una posición que se pudiera llamar construcción social del 

conocimiento, en la cual el sujeto cognoscente conlleva un papel activo y cuyas 

investigaciones sólo pueden ser validadas en el medio social del cual forma parte. 

Otro de los representantes más relevantes y radicales del movimiento sofistico 

fue Gorgias de Leontini. En sus fragmentos afirma que: "[ ..• ] nada existe, [ ... ] que 

aunque [algo] exista es incomprensible para el hombre [ ... ] que aunque fuera 

comprensible, ciertamente es incomunicable e inexpresable para el vecino."18 No 

sabemos con exactitud si ésa era realmente su posición o si sólo se trataba de un 

ejercicio retórico argumental (antilogia) para sus alumnos. Sin embargo, este sofista 

ha pasado a la historia de la filosofia como un gran escéptico, no sólo de las 

posibilidades del conocer, sino como un pensador que niega la posibilidad de 

demostrar la existencia de la realidad y de comunicar los resultados de esa 

indagación. 

Uno de los primeros esfuerzos de comprensión de estos paradójicos 

fragmentos se encuentra en Sexto Empfrico19 quien señala que Gorgias pretendía 

sostener que es imposible sustentar un solo criterio de verdad y que lo que 

realidades humanas. Afirma queº( ... ] la verdad acontece a una idea y no al revés", Pragmatismo: un 
nombre nuevo para viejos modos de pensar. p. 168. 
17 Fragmento de Eurípides, citado en Ricardo Lóp~ ºCritica y defensa de ta persuasión. Una 
epistemología de la persuasión desde los sofistas", en Revista Talón de Aquiles, núm. 2, Universidad 
de Santiago, Chile, 2001, p. 49. 
11 Gorgias, Acerca del no ser o Acerca de la naturaleza, fragmento 3. 
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comunicamos no son las cosas existentes sino sólo el discurso que hace referencia a 

ellas. En esto consiste precisamente la diferencia entre un lenguaje mítico y un 

lenguaje racional. En el primero el lenguaje nos presenta la realidad misma, el 

lenguaje mítico es, fundamentalmente, presentativo de la realidad; en él, la palabra 

está dotada de una fuerza que remite a seres sustanciales, palabra y realidad 

coinciden, son idénticas. Existe una coincidencia entre signo y cosa significada -

significado ostensivo -. Se trata de un lenguaje telúrico que se vierte en amalgama 

con la realidad. De esta manera, el lenguaje mítico tiene una eficacia mágica, puesto 

que al coincidir palabra y realidad es posible una influencia sobre la naturaleza que 

permite al hombre su manipulación, recreación o dominio. El lenguaje mítico remite 

a la inmediatez de la vivencia, a la individualidad y singularidad con la que el hombre 

de las sociedades arcaicas se relacionaba con su entorno. Dicho lenguaje pone de 

manifiesto la tensión entre el Yo y el m1111do exterior. El lenguaje es la objetivación de 

una excitación subjetiva, misma que es origen de la metáfora que continúa el fluir del 

impulso afectivo, impresiones que se fijan y perduran más allá de su momento 

creador. Se trata de una intensificación y condensación de la intuición. En el lenguaje 

mítico se da una hipóstasis, se otorga ser a lo no existente, se preña al mundo con 

seres que son responsables de lo que acontece. En el segundo, lenguaje y realidad han 

tomado distancia, uno representa a la otra. Este lenguaje es desarrollo y prolongación 

del lenguaje mítico. Su función básica es la representación de la realidad. En él se 

establece la diferencia entre significado y cosa significada, entre denotación y 

19 Cfr. Sexto Emplrico, Vidas de los sofistas, pp. 298 y 299. 
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connotación de un término. Su función es mediatizadora y mediada. El hombre es 

consciente de su 'diferencia' con la naturaleza. El lenguaje es la expresión subjetiva 
r 

de su posicionamiento vital, la valoración propia de lo que experimenta como real. 

Los sofistas se ocupan del lenguaje en este segundo sentido, en el uso del lenguaje 

natural que lleva a la elaboración de discursos que entretejen ideas y que se refieren a 

la realidad de una manera mediatizada. 

El valor del discurso, según los sofistas, no puede depender de una realidad 

objetiva, la que, por otra parte, nadie está en condiciones de fijar. De esta manera la 

comunicación sólo es posible si el diálogo y el discurso no están fundados en el 

concepto de ser, la técnica de la palabra no puede estar supeditada a la ciencia general 

de las cosas (metafisica), ni a los que se dedican a interpretar la naturaleza o a 

explorar el ser. 

Lo que nos ofrecen Gorgias y los sofistas, en general, es un discurso que 

permea no sólo el pensamiento y el lenguaje sino la acción misma. El discurso sofista 

ofrece una propuesta interpretativa sobre un hecho o conceptualiza un fenómeno; 

extiende carta de ciudadanía a la diversidad. Los sofistas representan un movimiento 

de relativización y cambio en el cual se privilegia la experiencia social y ciertamente 

proponen una alternativa ante el saber filosófico. 

Ricardo López considera la aportación sofistica sobre el problema del 

conocimiento de la siguiente manera: 
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Asi, la acusación frecuente en cuanto a que los sofistas hacían verdadero lo 

falso y aceptable lo moralmente repudiable, que pretende hacerse valer por sí 

misma, es en realidad muy inconsistente. Exige tácitamente conceder que 

existe la verdad y que alguien está en posesión de ella, excluyendo toda 

consideración sobre la condición intelectual básica que hace posible la 

propuesta. Es decir, la capacidad reflexiva, el manejo del lenguaje y la 

posesión del conocimiento y la cultura.20 

El movimiento sofistico representó esa nueva manera de ver las cosas desde 

una perspectiva de alguien que está en posesión del saber de su tiempo, que ha 

viajado y ha conocido diferentes culturas y, por tanto, enfoca el mundo y las acciones 

humanas desde una relatividad contextual. Asimismo, los trabajos de los sofistas 

ofrecieron un análisis del lenguaje desde el punto de vista gramatical; estiman, 

además, que los conceptos se atribuyen de forma convencional a los objetos y que el 

lenguaje posee un poder persuasivo. Con .. · ellos comenzó la formalización de 

relaciones educativas que aspiraban no sólo a preparar al estudiante en el dominio de 

algunas técnicas para responder a los nuevos retos de las circunstancias políticas sino 

a la fonnación, en su sentido más general, de seres humanos. Ellos son los padres del 

humanismo griego y de la valoración de la educación por encima de la técnica que 

formaría la nueva clase política y ciudadana.21 

20 Ricardo Pérez, op. cit., p. 54. 
21 Cfr. Werncr Jaeger, Paideia: los ideales de la cultura griega, pp. 274 y 275. 
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Friedrich Nietzsche fue un estudioso de la cultura griega y. en particular, de 

los poetas trágicos, de los filósofos presocráticos y de los sofistas. Sus trabajos 

estudiantiles sobre los griegos estaban entre los más brillantes en las revistas de. las 

universidades de Jena y Leipzig.22 Como profesor de Basilea llevó adelante este 

mismo interés, como lo muestra su conferencia inaugural: "Homero y la filología 

griega"; y sus cursos: "La filosofia en la época trágica de los griegos", "Los filósofos 

preplatónicos"23 y "El culto griego a los dioses"24
• Con su fina percepción sobre el 

mensaje no-dicho en textos y acontecimientos, con su intuición para captar momentos 

históricos relevantes pero no reconocidos, Nietzsche sostuvo siempre tesis novedosas 

y polémicas. Sobre los sofistas tiene una opinión muy diferente a la que Platón y 

Aristóteles sostenían en sus textos. Nietzsche afirma que: 

Los sofistas no son otra cosa ·que realistas: los valores y prácticas conocidos 

por todos los formulan elevándolos al rango de valores, - tienen el valor que 

tienen todos los espíritus fuenes para saber su inmoralidad [ ... ] Los sofistas 

eran griegos: cuando Sócrates y Platón adoptaron el partido de la virtud y la 

justicia, fueron judíos o yo no sé qué. - La táctica ~picada por Grote para la 

defensa de los sofistas es falsa: quiere elevarlos a la categoria de hombres de 

22 Tales trabajos, publicados en diferentes revistas filológicas, le permitieron obtener, gracias a Ja 
influencia de su maestro Ritschl, el titulo de Doctor en Filología sin presentar tesis; asi como un puesto 
de profesor en la Universidad de Basilea. -
23 Vid., Friedrich Nietzsche, Lafilosojia en la época trágica de Jos griegos, tr. Luis Femando Moreno, 
:za. ed., Valdemar (El Club Diógenes). Madrid. 2001, 215 pp. 
24 Friedrich Nietzsche, El culto griego a los dioses, ed. y trad. de Diego Sánchez Meca, Alderabán 
(Sileno, núm. 5), Madrid, 1999, 300 pp. 
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honor y a estandartes de la moral - pero su honor estaba en no cultivar 

ninguna patrafia con grandes palabras y virtudes [ ... ] 25 

Nietzsche tomará partido por esa relatividad del conocimiento que un espíritu 

fuerte puede sostener y que no se guía más por los oráculos o l,as costumbres, sino por 

la afirmación de la libertad que se entrega a la tarea de crear nuevas visiones, siempre 

provisionales, sobre el mundo que le rodea. Es necesario liberar al conocimiento de 

su carga moral, tal como lo pretenderá señalar en el texto Sobre verdad y mentira en 

sentido extramora/ y aceptar el convencionalismo que conlleva no sólo el uso del 

lenguaje sino de cualquier conocimiento26
• 

Los sofistas son los educadores ce los hombres libres que, convertidos en 

ciudadanos, participarán en la política, pero también son los maestros que cuidan y 

enseñan la lengua griega, los que dominan sus giros lingílísticos; los que la usan para 

razonar con propiedad y elaborar y pronunciar discursos hermosos. Esto realmente 

cautivó a Nietzsche, quien cuidó de su propia lengua y la llevó a cumbres 

insospechadas, a quien le preocupaba tanto lo dicho como la manera de decirlo, el 

estilo mismo. 

El conocimiento estará vinculado no sólo al objeto al cual se refiere sino a la 

manera como el hombre se refiere a él y crea denominaciones para hacerse de un 

murido, así como a la persuasión que genera un discurso determinado; lo que se dice 

hay que decirlo bellamente, metafóricamente. 

25 Friedrich Nietzsche, ºLa lucha de la ciencia. Los sofistas", citado por Andrés Sánchez en las notas al 
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Nietzsche coincidirá con los sofistas en su apreciación de Ja verdad en cuanto 

no hay un criterio último que determine una verdad objetiva y universal, en un 

fragmento de Ja primavera - verano de 1888 se puede leer: "Para un guerrero del 

conocimiento, que está siempre en lucha con verdades feas, Ja creenci~ de que no 

existe ninguna verdad es un gran baño y un relajamiento de los miembros [ ... ]"27 El 

pensador iconoclasta tratará de soltar las cargas de su tiempo. 

Las teorías sobre Ja verdad producidas en Ja época moderna se habían ido 

consolidando y tomaron Ja orientación hacia una fundamentación de un saber 

definitivo; hacia la búsqueda de verdades claras y evidentes, por Jo tanto, universales 

y objetivas, contra ellas, en particular, y contra Ja cultura occidental, en general, 

Nietzsche dirigirá sus flechas e invectivas más agudas. 

Así como Jos sofistas, desde ~as l_ejanías prístinas del horizonte clásico griego, 

influyeron sobre el pensamiento nietzscheano, también encontrará, no sin cierta 

dificultad, maestros casi contemporáneos suyos que orienten y animen su propio 

proyecto filosófico. Arthur Schopenhauer, a través de su obra El mundo como 

voluntad y representación, determinará no sólo algunas ideas de Nietzsche, sino su 

concepción general de la realidad y su concepción de Ja formación humana mediante 

la educación. 

texto de Crepúsculo de los fdolos, p. 134. 
26 Sobre este asunto se volverá más adelante en el capítulo sobre .. El perspectivismoº. 
27 Citado en las notas de Andrés Sánchez Pascual al Crepúsculo_ de los Ido/os de Nietzsche, p. 144. 
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B. Schopenhauer o el voluntarismo pesimista 

Si algún pensador alemán influyó en la filosofia de Nietzsche sobre todo en sus 

inicios - en El 11acimie11to da la tragedia y en algunas de las ideas que aparecen 

posteriormente en Asi habló Zaratustra o en Ja critica implacable a Ja cultura 

occidental que aparece en Humano, demasiado humano. Aurora. Pensamientos sobre 

los prejuicios morales, Más allá del bien y el mal, Genealogía de la moral y 

Crepúsculo de los ídolos- fue Arthur Schopenhauer. Nietzsche se encuentra 

azarosamente con el libro El mundo como voluntad y representación e 

inmediatamente cae cautivado ante él. En este texto así como Sobre la voluntad en la 

naturaleza, el filósofo de Danzing desarrolla la intuición de que la 'Voluntad' forma 

la esencia (lo nouménico) del mundo y de Ja cual todos los entes serian 

manifestaciones espacio-temporales. que esa 'Voluntad' consiste en una constante e 

infinita manifestación de fuerza y es profundamente libre en cuanto hay en ella 

ausencia de cualquier limite y de cualquier meta, excepto la tendencia hacia el acto de 

existir son ideas que aparecen con gran similitud en la interpretación de la tragedia 

griega y las reflexiones sobre el Urstof(fondo primordial) que Nietzsche nos ofrece 

·en. su primera obra.28 Otra tesis de Schopenhauer que cautivó al joven estudiante de 

·filología fue el rompimiento con la afirmación sobre la 'armonía de la existencia' que 

28 Esta idea se ampliará más adelante en el apartado correspondiente a la concepción trágica de Ja 
,, realidad. Asimismo hay algunos trabajos en Jos cuales se compara más ampliamente la filosofia de 

Schopenhauer y la de Nietzsche, por ejemplo se puede consultar a George Simmel, Schopenhauer y 
"Nietzsche, Beltrán, Madrid, 1915 y el sugerente texto de Crescenciano Grave, ·El, pensar trágico, 
Facultad de_!'ilosofia y Letras, UNAM, México, 1998, págs. 25-29. 
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venían sosteniendo los filósofos desde Pitágoras, pasando por algunos autores 

medievales y del Renacimiento, hasta los pensadores del siglo dieciocho. 

Schopenhauer contrapone a ese optimismo la idea de que la existencia es tan dolorosa 

como terrible: 

Si se coteja, por un lado, la ingeniosidad inexpresable de la práctica, la 

riqueza indecible de los medios y, por otro, la pobreza del resultado 

perseguido y obtenido, no podemos negarnos a admitir que la vida es un 

negocio cuyas ganancias están lejos de cubrir los gastos [ ... ] Tales ejemplos 

son la prueba fehaciente de que, entre las fatigas y los tormentos de la vida y 

el producto que de ellos se obtiene, no hay ninguna proporción.29 

La vanidad y el absurdo de la existencia as! como la necesidad de buscar un consuelo 

por medio de la filosofia, del arte y ante todo por la música son ideas 

schopenhauerianas que aparecen en los textos nietzscheanos particularmente en El 

Nacimiento de la tragedia. 

Sobre la ascendencia de Schopenhauer en Nietzsche hay una declaración, por 

sí misma elocuente, en la Tercera consideración intempestiva: 

Pertenezco a los lectores de Schopenhauer que desde que han leido sus 

primeras páginas saben con seguridad que leerán todas las páginas y 

29 Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y représentación, citado en Alexis Philonenko, 
.A.rthurSchopenhauer, p. 79. 
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atenderán a todas las palabras que hayan podido emanar de él. Mi confianza 

en él fue inmediata y sigue siendo hoy la misma que hace nueve años. Le 

comprendí como si hubiera escrito para mí [ ... ]De aquí proviene el que no 

haya encontrado jamás en él una paradoja, aunque sí un pequeño error aquf o 

allá.30 

La obra de Schopenhauer aparece reiteradamente en los trabajos posteriores; las ideas 

del tiempo, entendido como eterno retorno; la voluntad, tal y corno se caracterizó en 

lineas anteñores; la no racionalidad de lo real; la historia, eadem, sed a/iter; la 

concepción del genio como aquel que puede comprender la cosa en sí mediante las 

'ideas' o la música y puede alcanzar la contemplación pura y desinteresada y así 

verse en el mundo y fundirse con él son temas que marcan el itinerario intelectual por 

el cual el pensamiento nietzscheano deambuló e incluso trató de superar liberándose 

del pesimismo schopenhaueriano. 

A un nivel más vital, más íntimo y apasionado, Schopenhauer es el maestro 

que con su vida ha dado testimonio de lo que significa un auténtico pensador y un 

escritor que dice lo profundo con sencillez y lo conmovedor sin retórica. En este 

aspecto es un modelo para Nietzsche. Los verdaderos maestros de la filosofia están 

continuamente sorteando y enfrentando tres peligros constantes. Primero el que se 

refiere a las consecuenfias de su inactualidad, aislamiento e independencia. ''Estos 

caracteres excf:PÍ:ionale~ son primero humillados, se llenan luego de melancolía, 

30 Friedrich .NietzSéhC~ SchÓpenha11er como educador, p. 35 
-~\·- '' ... 
.--/·;.:;-
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seguidamente enferman y finalmente mueren."31 Casi como un augurio, Nietzsche vio 

en Schopenhauer la prefiguración del destino de todo gran personaje y el que le 

esperaba a él mismo. La soledad. el silencio que se tejía a su alrededor, la 

defenestración de su obra. la falta de lectores y amigos de su mismo talante fueron 

situaciones que Nietzsche sufrió como experiencia propia. 

El segundo [peligro] lleva por nombre: desesperar de la verdad [ ... ] No 

podemos decidir si lo que llamamos verdad es verdaderamente verdad o sólo 

nos lo parece. Si esto es el caso, entonces la verdad que buscamos y de la _que 

hacemos acopio, nada es tras la muerte, y toda aspiración a conseguir una 

propiedad que nos acompañe incluso a la tumba es vana [ ... ] Mi úniéo fin, mi 

más sagrado objetivo, ,ha' naufutgado y no tengo otro.32 
, ' -,-· ' . ' ... 

-- >..,. ·<>~·<.: .. 
El tercer peligro es una fuerte exigel'lcia de genialidad: 

Por que el genio [ ... ] desde su puesto de vigía ha podido ver más lejos 

y con mayor claridad que cualquier otro hombre en dirección, hacia 

fuera de la reconciliación, entre reconocimiento y ser, hacia dentro, del 

reino de la paz y la voluntad negada. y camino de la lejanía. hacia la 

otra costa. 33 

JI /bid., p. 41. 
Jl /bid., pp. 44 y 45. 
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El· reto de Schop.~ilhauer'.·rue convertirse. en un pensador grande y creador, 
- . - . - . 

asumir su ti~~po ~orí tcídáS· sus lacra5, p~sos y ben~fiéios e ir más allá de él. 

Los e~Íucli¡,s ~íi ei Gi~n;.sium. de Pforta corisolidaron la formación del joven 
. ·:···-;:.-',;,~<:-. ;./·:,: 

Nietzsche, no sól~' er?.Jós estudios humanísticos sino también· en: los' Científicos y 
.. · .. ';:,_:.:_ ... '.~.,:.:{ <'.::~;.~:",/·--.~ -. : .. : -·. ~- ..... <·i_-~i,,,_:'.·'-?< ::_~·-\ __ ',: :~·;: ~:-

culturales ~11º'~e~e~al.';Ei'; i~térés nietzscheano por la ciencia ~erá','co¡.;~tante. aunque 
' ' - . ' - - . . .~-, _,_, .. ' ' ... _ -:,;: .. -~..:- ;. ·- . ~- _,_;.,,_ ~:;,' ·' ' 

:·::,~~.:g~21:,=~~:::~: ... : :::rs~~~~k.:.:~~ 
y ata a.;~~~ ~;t~c~~íi~~$~Í en una mortaja de papel y i~, ;~~ií&1f ~º~)' ¿~nvierte su 

saber en un' v~l,?r en s~·'íriismo. Es necesario estar aterit~s pa~ ~(), éaér incautos ante el 

:::::sedli:.sli:e;::i~nat~:~z::::::~J{~~~~f !tf ~·JÍ:i}í~~::li1~== d:::: 
- ~ .-:- -"-"..'..:,.. :~ .•. _,- '.:?.¿-!;: e:~ •:-. - ,-

los griegos hasta . el siglo xvm;; le dárá muéllas. sú!?'.~re¿ciáS y s-erá inspirador de :_-_, __ 

algunas de sus intuiciones fil~sóficas. l,De qué y cii: qi:;i~ii se trata? 

c. El materialismo neokantiano de Lange 

La voraz capacidad de Ni«?tzsche para leer aquello que recientemente s~ ha publicado 

y que tiene algún valor, pa~a sus disquisiciones filosÓficas la pddentos c~n~t~tai ~n su 

lectura del trab:ijo Hisi¡,;.¡a del. materialismo de Friedrich Albert. Lange.3~ 'Escribe 

33 /bid., p. 48:''·. e:",.' · . , . , ... . 
34 Debo esta idea'. 81 SU8ercnte iexto de Hans Vaihinger, La t."Oluntad de ilusión en Nietzsche. Este libro 
rastrea las diferentes, influeDCias que tuvo Nietzsche durante su desarrollo intelectual aCeré:a de la 
necesidad .d~ .!ª ,i~~~-~?? para la vida y la ciencia. · 
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Nietzsche a Rodhe en una carta de 1866: "[He descubierto] un libro que da más de lo 

que el título promete, una auténtica mansión del tesoro, que hay que revisar y leer 

repetidamente."35 Efectivamente en este texto se puede encontrar una exposición y 

valoración de los diferentes materialismos que se han dado a lo largo del transcurso 

de la historia de la filosofia desde una perspectiva neokantiana. 

Lange encuentra que el materialismo es necesario como norma para la 

investigación científica y la explicación de los fenómenos naturales. Afirma, como el 

idealismo, que el materialismo corre el riesgo de convertirse en un dogmatismo 

especulativo si no se atiene a sus propios objetos, límites y métodos. El materialismo 

como teoría filosófica no puede explicar, por ejemplo, la actividad organizadora y 

estructurada de la conciencia en los procesos cognoscitivos. Sostiene que el 

materialismo debe ser complementado con una teoría del conocimiento, con el 

idealismo critico de Kant. Sin embargo, Lange va más allá de los postulados de su 

maestro y transforma el sujeto trascendente en un sujeto real y las intuiciones a priori 

en propiedades psicológicas con base fisiológica en el sujeto. En ese y en otros textos, 

el filósofo neokantiano rechaza la posibilidad de que la metafisica pueda aportarnos 

conocimientos verdaderos y la define como una especie de poesía que sólo se justifica 

como un medio de satisfacción de ciertas necesidades humanas y que al igual que la 

religión y la ética sólo expresa ideales, es decir, el del deber ser es su reino. 

35 Citado en Hans Vaihinger. op. cit .• p. 44. Por supuesto que coincido ampliamente con Nietzsche, aún 
incluyendo la distancia temporal que nos separa, en la importancia y profundidad que le adjudica a este 
libro. 
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Otra idea relevante que Nietzsche retomará de Lange es que este mundo en el 

que vivimos es mera ilusión, una ilusión necesaria para la ciencia y para hacer más 

soportable esta vida. Nietzsche aprende de Lange la importancia de las apariencias y 

la necesidad de inventar ilusiones y justificaciones frente a este mundo cambiante, así 

como la necesidad de estar atentos ante tales falsificaciones. Un ejemplo de los 

análisis que se hacen en la Historia del materialismo puede ilustrar esta idea: 

La Mettrie declara con mucha exactitud [ ... ] que toda la diferencia entre los 

buenos y los malos consiste en que entre los primeros el interés público es 

superior al interés privado, · mientras que entre los segundos ocurre lo 

contrario; los unos y los otros. obran por necesidad [ ... ]36 

De ahí la importancia de la fantasía en el conocimiento humano dado que nos 

ofrece un mundo redondo y completo, en el que cada cosa tiene su lugar y cada sujeto 

una función. Esta idea aparecera en diferentes ocasiones en los textos nietzscheanos. 

"Mi filosofia es un platonismo úivertido, cuanto más se aleja de la realidad verdadera, 

se torna más pura, más buena y más bella. Vivir en la ilusión como en el ideal.''37 No 

podemos conocer racional~~~~· ·la realidad verdadera, universal y total. Ésta nos 

sobrepasa, es más que nosotros!.Así que para poder estar en este mundo es necesario 

organizarlo mediante los conceptos e inventar mentiras verdaderas que sirvan de 

consuelo en esta vida. Las afinriaciones sobre el conocimiento que encontraremos en 

36 Friedrich Albert Lange, Historia del fnaterialismo, tomo 2 .. p. 67. 
37 Hans Vaihinger, op. cit., p~ 49. · 
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Verdad y mentira en sentido extramora/, en la Ciencia jovial y en Más allá del bien y 

del mal están muy cerca de lo que Lange afirma en su excelente texto. Otra 

observación es Ja que nos describe, en el capítulo "Contra el materialismo en 

Alemania", cómo recibió la juventud germana la obra el Sistema de la naturaleza de 

Holbach: 

Por otro lado, la juventud alemana no podía hacer uso de la filosofia 

universitaria que establecla que "ninguna materia puede pensar". "Sin 

embargo -continúa Goethe-, si este libro ha producido algún mal, es hacemos 

para siempre cordialmente hostiles a toda filosofia y sobre todo a la 

metafisica; pero, en desquite, nos echamos con tanta más vivacidad y pasión 

en brazos de la ciencia viva, de la experiencia, de Ja acción y de la poesia".38 

primera instancia, de la versión sustancialista,deI~undo o de la realidad en general 

que nos ofrece la metafisica occidental. 
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II. La concepción de la realidad 

El hombre no penetra con su mirada, como cree el 

metafisico, en el corazón del mundo, no puede conocer 

la cosa en sí, porque la fe en una cosa en sí situada más 

allá del' fenómeno [ ... ] es tan sólo una superstición de 

los metafisicos.39 

Eugen Fink. Lafilosojia de Nietzsche. 

A mediados del siglo XIX están ya dadas las condiciones para la aparición de Ja gran 

crisis de la cultura europea que será el acicate para la producción de magníficos 

pensadores, tal como sucedió en otras épocas de similar conmoción social, aunque 

cada una con sus propias determinaciones. 

La disolución de los principales proyectos filosóficos decimonónicos acelera 

estos cambios: el fracaso de Ja razón ilustrada para explicar y orientar Ja praxis 

humana, Ja pretendida disolución de Jos mitos, en aras de una racionalidad pura, a 

partir del conocimiento científico creó nuevos prejuicios, engendros y dioses; el 

dominio de la naturaleza terminó como esclavitud del hombre por el hombre, como 

instrumento de sometimiento sobre el ser humano mismo. 

Por otra parte, la conciencia romántica observa cómo se aleja la tierra de 

promisión soñada y aparece un mundo irrevocablemente dominado por el dolor y el 

31 Friedrich Albert Langc; op. cit., p. 120. 
39 Eugen Fink, Lafi/osofia de Nietzsche, p. SS. 
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desencanto, que da lugar al surgimiento de conicntes de talante escéptico y pesimista; 

la aspiración a la síntesis del conocimiento, el arte y la religión, fruto del esfüerzo del 

genio, se diluye en multiplicidades eclosivas sin centro ni periferia. 

En este contexto histórico aparece la reflexión crítica de Nietzsche sobre la 

concepción metafisica del mundo, sobre la cultura occidental moderna y sobre si' 

mismo. No para intentar determinarlos o reconstruirlos a partir de una nueva teoría o 

una nueva propuesta pretendidamente moderna sino para cuestionarlos de una manera 

radical y así, como pregunta y enigma. buscar algunas respuestas que ayuden a la. 

aproximación a la estructura lúdica de este mundo y a vivir y orientar la existencia 

bajo una nueva tabla de valores. Exponer la vida en toda su problematicidad, 

obligarla a considerarse desde la misma reflexividad del pensamiento sin buscar 

consuelo, sin huir de si misma, es el punto de partida del pensamiento nietzscheano. 

A. Crítica a la concepción metañsica de la realidad 

l. La propuesta metafisica occide11ta/ 

El saber filosófico ha encontrado una veta fundamental en la búsqueda de los 

primeros principios. A esta indagación se le denominó metafisica40 o filosofia 

primera. Desde Platón y Aristóteles, la investigación de los fundamentos de la 

40 El nombre de mctafisica se lo dio Andrónico de Rodas a los escritos aristotélicos que ·estaban 
después de la Física (Filosofia de la naturaleza), aunque sabemos que Aristóteles llamó a este saber 
Filosofia primera, prote pliilosophia. Cfr. Física, I, 9; Acerca del cielo, 1, 8y111, 1, 298 by en Sobre el 
movimiento de los animales, 6, entre otros Jugares. ~ · - ·.: 

·: ... :.,; 
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realidad ocupó sus reflexiones y apareció en sus enseilanzas y en sus escritos. Los 

resultados que los metafisicos han obtenido han prohijado las más diversas teorías 

filosóficas desde la teoría de las ideas de Platón, el hilemorfismo de Aristóteles, el 

dualismo cartesiano, la monadología leibniziana hasta el idealismo hegeliano, entre 

otros. 

Durante este prolongado desarrollo, en la misma filosofia se plantearon las 

más diversas dudas sobre la posibilidad del conocimiento metafisico, sobre los 

principios y conceptos que se refieren a la realidad en general pero ninguna de las que 

se han propuesto a lo largo de la historia ha sido tan radical, en su momento, como la 

crítica a la metafisica expuesta en el pensamiento nietzscheano. 

Nietzsche parte de la necesidad de desenmascarar las pretensiones 

edificantes de los sistemas filosóficos metafisicos que hallan en el idealismo absoluto 

hegeliano su forma más acabada. Mientras que para Hegel, la escisión es el principio 

de la necesidad de la filosofia, para el pensador errante es la filosofia la que, 

identificada con el movimiento de la vida, produce la escisión, exaspera los 

contrastes, impidiendo toda forma de conciliación y superación. Existen varios textos 

clave donde Nietzsche expone el porqué de su rechazo a la posibilidad del 

conocimiento esencial de la realidad que se proponen los metafisicos y propone la 

posibilidad de abrir los cauces a una nueva percepción de la realidad diferente al 

conocimiento propuesto por ese saber. Algunos textos nietzscheanos que tratan sobre 
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este problema son: Sobre verdad y mentira en sentido extramora/, 41 Así habló 

Zaratustra, Crepúsculo de los ídolos y Más allá del bien y del mal. 42 En este úÚimo 

texto señala su rechazo a toda especie de dogmática, de filosofia pueril y 

supersticiosa que ha pretendido en nombre de un desinteresado amor por la verdad 

construir sublimes e incondicionales edificios que guardan como sus más valiosos 

tesoros el conocimiento sobre 'el alma', 'el sujeto', 'el yo', 'dios' y otras 

trasmundaneidades e idealismos.43 En Así habló Zaratustra, el filósofo errante ya 

había dejado su primer mensaje: 'ser fieles al sentido de la tierra'44
• Esto implica por 

un lado, aceptar sólo una realidad que se despliega; mCdiante su propia fuerza, en una 

pluralidad fenoménica, y por otro, valorar e5té''~Ü~dóya'éeptarlo tal y como es, con 

todas las consecuencias, con todo el dolor qu¡; ~~to supone para las reflexiones sobre 

el conocimiento. 

Nietzsche atacará la metafisica por diferentes flancos y con diferentes 

estrategias, no siempre con una argumentación propiamente lógica, sino recurriendo a 

la retórica, a la psicología y al análisis genealógico, es decir, buscando modos o 

estilos que no correspondan propiamente a los elaborados en el proyecto de la 

modernidad. 

41 Texto que Nietzsche dictó a su anúgo Gersdorfen el año 1873 y que si bien es aporético en más de 
un sentido. contiene intuiciones que utilizará más adelante en su obra. La . obra se pu}?licó 
~tumamente en el"?'> d~ 1903. , , , ' ,- ' ' 

Después de la lununosidad del Zaratustra, aparece este texto donde Nietzsche ajusta cuentas con 
aquellos temas y autores con los que ha venido polenúzado. 
43 Friedrich Nietzsche, Más allá del bien ye/ mal. págs. 17 a 19. 
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J. La perspectiva de ataque 

La manera en que · Nietzsche realiza . sus indagaciones la denomina método 

genealógico o, simplemente;genealogla. ¿De qué se ti-ata cuando ~~ ~abla de ~ 
método. o ·r~fl~xión .semeJ~te?·iCl.lá; es el .~llioi-° de.·est~ tl~~ci~;~ií°~lisis? ¿Cómo 

encontrar ~l sentid~ deim té~~ino o ~e ~~ ini16~o;'si eÜ l~.fil~;sC>~~·~i~~~~eana las 

identidades· est~'~6~i;~uarr:e~t~ ~~treÍl~~~s~:·.~ri~ . cont;~ C>tras, en un movimiento 

constante de. sl.lpc~fi~ies movedizru; Y. en l.liia voll.lptuosa danza de máscaras? ¿No 

deberíamos trarist~i:t~~~\ll rl.li~C> ~ai:a ~nte~der ese nuevo comienzo, esa nueva 
; ,., •:. ' -· .-•. '<- ·!..:~-

.inocencia/ esli':' ni~da\'que\ gir~ • intei;piriablemente para entender el pensamiento 

prospectivo de· .• ~i:~s:he?)i¡Óó~~ciridagar la metodología en este pensamiento 
·. \~:-.·1 ' .. "~·< :::·:· . - ·\< '. ".. 

caótico, enéesas érúelesinve~tivas,· en esos aforismos impecables, en esa retórica 
-_-.;: ~'-""- -::::;·;··~· .- '_;.;-'·" 

sofistica que nos)Ía~s~duciéio::en,niáSde una ocasión? ¿Vale la pena acercarse al 
-:::·-··: - ·-:;-;..._>, ;, -~".:-• 

trabajo diflcil; 'fueti~l.ii6i'ó ·:y· ici~ Cleí' ge~ealogista? ¿Es posible seguir utilizando este 
, --:.~_r:·_:~-~::.::'.~~~'.~-:·:~:t\;~ .:.:}r;:~-~~-- :~Y~----'.;:;·~:.~·;:_,·._ :: ;_/, ·-::>\:'-\-_, :,- --· ,_,._.::_:.-. :~:'.:·--:>- -

tipo de aproximación en los problemasfilosóficos actuales'Cc·; · 

Cabe s~~a;~~· ~r~;• i~d~~~~dieii;~ri:iente' de su' áceptación o rechazo, esta forma 
;:·· . ~:cc\.y' { ··~·1.?< \-·"-~· ., -·~- •(;'..>' -:;_/-~. ,J:·:·-

de pensamiento m6;ófic~iJía,:sido' retomada en ~iver5os trabajos filosóficos por 
;,··; t" - .-.,,., ,· .·l::-:: .. ,:,::_: ~--.;,;_-\: ; _;, .. -i;:.::.. >:. ·,\:_ 

diferentes pensadoreS' coritemporáile'J~ ; tales , crim6 ·Scheler, Heidegger, Foucault, 

Savater,. De~cla ~' ~~~ti~~.' c~iiti;;: CJt;~~~r ~~\ai~as otras investigaciones, las 
,.. _,,..:. . .. ·.; .. ·.··: 

pr~puestas nietzsch~~~ han sido crÍÜcacl~'~c~eiilent6 por su asistematicidad y 

ahistoricidad, tal es el caso de algunos ~rabajos ·P~~·li~ados por Jürgen Habermas45 • 

.. Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratllstra, págs. 34 y 35. . . 
45 Estas criticas se pueden encontrar fundamentalmente en dos textos: El discurso filosófico de /a 
modernidad y ºLa critica nihilista del conocimiento". 
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La genealogía es un método interpretativo traspuesto en parte de la filología a 

la filosofia. La formación universitaria d_e Nietzsche fue brillante en ese campo. Si 

entendemos el método en sentido filológico entonces el -análisis consistiría en realizar 

una investigación etimológica sobre los conceptos que estén involucrados en ei 
.. ,., ,, 

problema a resolver o, en todo -ca5o; _en indag~ eJ sentido de ciertas expresiones 
>-.. ~Y<·~~-.;.:-(: .. ·:,:\\'.!-:-.;>~·::·. 6 

lingüísticas dentro de un contexto hist_órico:i- 'cultural determinado.4 Sin embargo, 

Nietzsche va más allá de esta fo~~'~jJ~~li~-~ de trabajar y le da un nuevo s~ntido a 

su reflexión: restituir bajo las ide~:~~if.'estas las ideas latentes que revelan y 
. · r~--:~:·./;·~t.~::N~~;;,:;:-.:_. ;~... · · _ 

esconden a la vez otros mensajes. Deséübrir eLfondo y trasfondo en los cuales se 

esconde el sentido de nuestras ;ev~~(~~~;i:~. ~o se \trat~ ya de examinar 

exclusivamente el significado u origen'-~~Ífri~ló~óo db un concepto o de analizar 

críticamente la verdad o falsedad de-clertlls-~roposiciones sino de desenmascarar las 

ficciones y autoengaños que ocultan, es decir, de sospechar de aquello que se nos 

ofrece como verdadero y preguntar por los valores o formas de vida que laten detrás 

de tales propuestas como el conocimiento verdadero, el ideal de progreso o el 

comportamiento bueno. Quizá este primer ejercicio lo comenzó propiamente con El 

Nacimiento de la tragedia y sea, de alguna manera, su primera transvaloración. Estas 

consideraciones genealógicas junto con el pensamiento materialista histórico y el 

análisis freudiano fueron lo que Lefebvre y posteriormente Ricoeur calificaron como 

Escuela de la Sospecha. 

46 Este trabajo lo realizó Nietzsche en algunas de sus obras. Sin embargo no siempre consideró válidas 
las diferentes perspectivas históricas, por ejemplo en la Segunda Consideración Intempestiva en la que 
seiiala las diferentes clases de historia. que se han producido: la anticuaria. la monumental y la critica. 
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Los procedimientos interpretativos nietzscheanos van pues más allá de lo que 

se denomina académicamente filología, epistemología o metodología. Se trata de 

filosofar con el martillo, de llevar a cabo una praxis guerrera. En Ecce homo41 nos da 

la clave para encontrar el lugar en donde surge el impulso de la búsqueda, en donde 

anida el cuño de su crítica. 

En primer lugar, su pensamiento tiene su fuerza en un instinto de limpieza que 

lo lleva a enfrentarse a ciertas formas no saludables y decadentes que se le presentan 

en el horizonte de la modernidad. El instinto de limpieza se trastoca en el arte de 

percibir los matices de la decadencia: 

Desde la óptica del enfermo, elevar la vista hacia conceptos y valores mds 

sanos, y luego, a la inversa, desde la plenitud y la autoseguridad de la vida 

rica, bajar los ojos hasta el secreto trabajo del instinto de décadence - este fue 

mi más largo ejercicio, mi.auténtica experiencia, si en algo, fue en esto en lo 

que yo llegué a: ser maestró.4,
8 

. 

En segundo lugar, Nietzsche realiza el enfrentamiento a los problemas en la 

radical soledad del pensador, para esta responsabilidad no busca aliados ni 

mercenarios: "[ •.. ] yo sófo ataco cosas [ .. ;] cuando estoy solo -cuando me 

en este análisis enfatiza la nec~si~d de QuC- todo -conocimiento responda a las necesidades vitales de su 
momento. . -:.. º. : • 

47 Friedrich Nietzsche, Ecce homÓ, págs. ·31, 32 y ss. 
48 /bid., p. 23. . 
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comprometo exclusivamente a mí mismo [ ... ]"'49 O como afirma en el Zaratustra: 

''¡Solitario tú recorres el camino que lleva a ti mismo!"5º 
En tercer lugar, Nietzsche no ataca personas sino tendencias de vida. El 

pensamiento genealógico se sirve de figuras como Sócrates, Cristo o Wagner para 

revelar a través de ellos, quizá mediante su desfiguración histórico-concreta, ciertas 

inclinaciones decadentes de occidente, tales como el racionalismo, la moral de 

esclavos o la tartuferia cultural alemana. 

En cuarto lugar, sólo se discute y se critica a los enemigos que poseen 

determinada altura y han sido efectivamente creadores. No se dispara a una libélula 

con un cañón. Si el pensamiento nietzscheano es dinamita, entonces requiere de 

enormes y opulentas montañas para penetrar en su interior y desde ahí desdoblarlas 

para que muestren sus vetas desoladas y luego hacerlas explotar. 

Si se comprende lo anterior, es posible dar cuenta del rechazo, la 

incomprensión y el aislamiento de los que fue objeto el pensamiento nietzscheano. 

Sus escritos parecían inventos producidos en una cogorza - según lo asentó Ritschl 

en su diario cuando recibió la primera obra de su alumno más conspicuo. La 

interpretación del joven pensador le parecía un delirio de quien ha extraviado su 

camino profesional y se encuentra en una soledad salvaje en la que nada ni nadie son 

capaces de orientarle. Asimismo, no se puede dejar de considerar que la praxis 

guerrera en más de una ocasión fue más retórica que argumentativa y que, 

efectivamente, Nietzsche desfiguraba a ciertos personajes históricos, no sólo por su----

49 Ibid., p. 32. 
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método sino por una incomprensión suficiente de Jos mismos. Se nota también una 

ausencia de Ja función que desempeñan 'los otros' y la sociedad en el trabajo de 

crítica y creación del pensamiento. 

2. Supuestos fundamenta/es 

Para llevar a cabo este nuevo plan de ataque conceptual y vital, este experimento de 

filosofía que radicalizará todas las tendencias decimonónicas y abrirá el pensamiento 

filosófico a nuevas metas, Nietzsche parte de dos supuestos fundamentales: 

1. Tratar todo problema ontológico como un problema de valor, es decir, 

como un problema axiológico. Cuando pensamos sobre el ser lo hacemos a partir de 

la creencia en ciertos valores en medio de los cuales vivimos. El problema básico 

para Nietzsche radica en la indagación sobre este valor de los valores51
• Se trata de 

penetrar hasta la fuente de Ja cual surgen los valores y cuestionarse sobre la existencia 

y necesidad de la moral, en particular, de la moral cristiana. La reflexión filosófica se 

juega entre la diferencia de lo que vale "en si" y lo que vale para todos. Por lo tanto, 

se puede considerar que no han realizado una verdadera crítica quienes sólo hacen un 

inventario de valores a partir de suponer la existencia de una diferencia ya 

determinada entre el bien y el mal, como Kant, sustrayéndolos a un análisis auténtico 

que vaya más allá de los valores establecidos; tampoco realizan una verdadera 

'º Friedrich Nietzsche, Asl habló ZarattlSfra, p. 103. 
" Cfi·. Gilles Deleuze. Niet::sche y /afilosofia, pp. 7 y 8. 
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evaluación quienes respetan a los valores establecidos o incluso los critican 

derivándolos de hechos objetivos. 

2. El segundo supuesto es la transmutación de los valores occidentales 

modernos o transvaloración (Umwertung). Ésta es una de las finalidades 

fundamentales hacia la cual Nietzsche dirige su esfuerzo. La transmutación comienza 

con una crítica al idealismo trascendente-metafísico que ha construido un mundo 

aparente, .. más allá" de éste. Al crear otro mundo más objetivo, más real, más divino, 

se devalúa el presente y se convierte al hombre en un ser desgarrado entre dos reinos, 

lo transforma en una pasión inútil, que como diría el sabio Sileno, "Lo mejor de todo 

es [ ... ] no haber nacido, no ser, ser nada. [Y una vez nacido] es morir pronto."52 

Frente a estos ideales transmundanos es necesaria la lucha contra el "dragón de los 

deberes", la supresión de la autoalienación humana, es necesario cambiar y sustituir 

los valores decadentes de occidente para sustituirlos por valores inmanentes que 
'.· ..... ·::.,.·_: . 

afirmen la voluntad de poder y el sentido de· /a.tierra mediante una afirmación alegre 

y creativa que busque incrementar el propiÓ ser.53 

En sus análisis sobre los valores, .Nietzsche se encuentra con un mundo 

bizarro, descubre un orden de valores que ha generado un mundo débil y decadente. 

Se requiere de una inversión de esa labor desfiguradora y negativa que ha construido 

transmundos, los cuales apresan la vida y la vuelven ilustrada y banal. Develar esa 

situación, arrancar las máscaras que disimulan Ja hipocresía moral es una de las tareas 

52
. Citado en Friedrich Nietzsche, El nacimiento de-·/a tragedia, p. 52. 

53 e¡;.. Eugen Fink. Lafllosofia de Nietzsche, p. 151 ét circa. 
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del filósofo-genealogista. En Más allá del bien y el mal denuncia el prejuicio típico 

de los metafisicos: 

¿Cómo podría surgir una cosa de su antltesis? ¿Por ejemplo, la verdad, del 

error? [ ... ] ¿O la acción desinteresada del egoísmo? ¿O la pura y solar 

contemplación del sabio, de la concupiscencia? [ ... ] las cosas de valor sumo 

es preciso que tengan un origen distinto, propio [ ... ] en el seno del ser, en lo 

no pasajero, en el Dios escondido, en la "cosa en si" - ahí es donde tiene que 

estar su fundamento y no en ninguna otra parte! ,. 

La creación de un mundo aparente y ficticio que fundamenta los "valores más 

elevados" que rigen la cultura occidental es el centro de los ataques bélicos 

nietzscheanos. Sin embargo se necesita un alma pura, inteligente y fuerte que permita 

tal desvelación y tal crítica. Se trata de sospechar de los valores establecidos y luchar 

por la creación de otros nuevos y ligeros: "Sería posible que lo que constituye el valor 

de aquellas cosas buenas y veneradas consistiese precisamente en el hecho de hallarse 

emparentadas, vinculadas, entreveradas de manera insidiosa con estas cosas malas, 

aparentemente antitéticas, y quizá en ser idénticamente esenciales a ellas."55 El cielo 

azul y transparente donde están inscritos los valores eternos y absolutos ha 

desaparecido al denunciar por medio de la genealogía las tendencias antivitales que 

expresan. 

"" Friedrich Nietzsche, op. cit., p. 22 . 
.. /bid., p. 23. 
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La transvaloración de todos Jos valores es una tarea que aparece 

explícitamente desde el Zaratustra: .. Compañeros, para su camino busca el creador, y 

no cadáveres, ni tampoco rebaños y creyentes. Compañeros en Ja creación busca el 

creador, que escriban nuevos valores en tablas nuevas."56 No sólo se trata de una 

reacción negativa o nihilismo pasivo, en el cual sólo se quiere la nada, sino de- una 

propuesta afirmativa que postula Ja necesidad de crear aquellos valores que reafinrien 

Ja vida misma. La tarea de buscar la suficiencia de Ja vida aquí y ahora frente a todo 

más allá parece culminar en El Anticristo, cuyo subtítulo hace referencia a este 

propósito. 

Al recorrer las obras de Nietzsche no encontramos una metodología aséptica y 

objetiva en el sentido moderno del término, es decir, en un sentido parcializado y 

particularizado, con una orientación meramente teórica, ilustrada e incluso utilitaria. 

El pensamiento nietzscheano extiende sus contenidos sobre el tamiz del alma, se 

nutre de las pulsiones múltiples y contradictorias. Su método puede considerarse 

como una reflexión crítica, intuitiva y epidérmica, casi fisiológica sobre el mundo y Ja 

cultura modernas. Si se quiere utilizar los términos de Juliana González: 

[ ... ] la tarea de Nietzsche es laberíntica, multívoca y proteica [ ... ] Por un lado 

se mezclan la función catártica [ ... ] con la [función] creativa, se entrecruzan 

los tiempos: el ocaso, la medianoche, la aurora. Van y vienen las etapas del 

56 Federico Nietzsche, Así habló Zaratustra, p. 45. 
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camello, del león y del niño. Por otro lado la transmutación de los valores no 

se presta a una lectura simple ni carece de ambigiledades.57 

La filosofia nietzscheana destacará la potencialidad del instinto de la duda, 

de la negación, de la espera, se situará en un escepticismo alimentado por la 

contradicción y la suspicacia, hasta llegar a definir en términos de tensión 

radicalmente decisiva la relación entre verdad y vida, en el luminoso mediodía de un 

nuevo filosofar. 

3. La metafisica desde la óptica del genealogista 

De esta manera el filósofo alemán considera, desde una perspectiva psicológica, que 

.. [ ... ] la voluntad de conocimiento metafisico es sólo un deseo enmascarado, es sólo 

una necesidad demasiado humana. " 58 Detrás de todos Jos términos metafisicos 

creados hay ilusiones humanas que les sirven como un soporte inconsciente y sin 

ellas toda la conceptualización metafisica se convierte en un caprichoso giro en el 

vacío, en un idealismo burdo que sólo sirve de consuelo para el pueblo. Nietzsche 

hará una critica a la concepción de la verdad que subyace al pensamiento metafisico 

racionalista y sustancialista. 

Al buscar el origen de tal desviación de la metafisica, Nietzsche se remonta 

hasta los griegos y es, en Sócrates, en quien encuentra al responsable de semejante 

deformación, no sólo de la metafisica sino de todo el espíritu griego. '"Con Sócrates 

"Juliana González, · "Éiica y tragedia", en Ética y libertad, pp. 28 y 29. 
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vino al mundo la idea absurda de que el pensamiento llega, al hilo de la causalidad, 

hasta los más hondos abismos del ser. " 59 Sócrates es quien da muerte a los instintos 

más vitales de los grandes héroes griegos. Sus ironías, su impertinente preguntar 

sobre las causas de ciertos comportamientos, su constante husmear en la palestra, en 

las fiestas, en el ágora; el querer que se valore y se actúe por determinadas razones, 

por un .. porqué", es decir, por una conveniencia y una utilidad. 

Sócrates habla comenzado poniéndose de parte de Ja razón; y en• verdad, 

¿qué otra cosa. hizo _durante toda su vida más que reírse· de. la torpe 

incapacidad de sus •. iu-lst.;c¡:,¡ticos atenienses Jos cual~s. erait hombres de 
_. · · ., - .• ,· ;; :~0 ·,,.--0.,.: ,, , . • • - · · - , • 

instintos, ~.;mo tod~~ ¡¿~ aiisto~ticos, y n~ca pÓdlan dar cuenta de las 
.:.:,,,_ '.:-::·- :,.-.. ~ 

Es durante la época del hum;;¡;i~rii6' ~ego61 , en el siglo V a. n. e., que la 

metafisica tomaría un giro para pÓ~erse af~~rv:ício-de la .. racionalidad", muriendo de 

esta manera los ímpetus más valiosos de los griegos. Se relega la capacidad instintiva, 

la visión intuitiva, para encumbrar al ,_;h6rii:bre teórico", a aquel que busca las 

primeras causas negando la vida. : Para las· ·filósofos de las ideas este mundo es 

apariencia, sustancia compuesta que sólo adquiere una realidad 'secundaria'. 

58 Eugen Fink, op. cit.0 p. SS y S6 . 
•• /bid., p. 3S. . .·. . . --
60 Friedrich Nietzsche, op. cit., p. 120. · · 
61 Yid. s'!pra en ~~ apartado I. la sección correspondiente a .. Los sofistasº. 
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Ahora será. más importante pensar. mediante el concepto que permite la 

generalización de los objetos, hechos o relai:iones que nos aproxima· más a esa 
'. ,,-· ,. __ .,___ . -- .' 

realidad verdadera que de alguna. m~e~ s~brepasa a· 1os: términos y al ;lenguaje 

conceptual en general; el ccim:~p{ci é:¡u~ r~~présentaÍa realidad, seráil 1a5. 'cleflni~iones •. 
-· - - . .. .,_ 

ta8 que den cuenta dcé1J.~~;s~~~?'/á~~;~~~ activid~des, de l~·~~ali~~d ;de su~ 
·' ·:;:>',;/--, .... -:>--·.; : • .<'.<i "~-·;:. ' •• 

principios; ahora la flÍbs~Ü~ ~~ ~u§6~'a 1á1'.Íorlnas y principios lógicos en su discurso, 
\·\ T:;i~-~' ':'fr~,;;~\~-~~~[:',: 

se convertirá en dialéctic'.1- Y. habl~ ~Ü un tono incondicional. Éste es un segundo 

flanco que Nietzsche e~pl~~~:·~ ~1~~J~: la del conocimiento objetivo, universal y -, .. _: _., :,~~~s~·'.. · .. '._, _ 
verdadero. Sólo será aceptado;aqY1elsaber que soporte los ingentes interrogatorios 

construidos mediante el méto~¿:'~aY,éutico o, posteriormente, el método ·dialéctico, 

así habrá poco que conservar;:i~~,ucho que tirar al vacío, dado el nuevo rigor 

filosófico que ahora se prepara' parilJiaeer frente al movimiento escéptico y relativista 
-- .~.~~ - . 

de los sofistas. Los diálog~s pl;t~di~~s del periodo socrático son apo~étic~·~: Con la 

razón se procede lentame!lte yno se va muy lejos. 
' ',. •'· ·, 

Ciertamen.te .cabe':considerar que los ataques nietzscheanos a piSonajes 

históricos, ya se ~t~ deéf:risto, Wagner o el mismo Sócrates, en est~·caso, ~on 
recursos retóric.~~}1tHizados para nombrar tendencias decadentes que Nietzsche atisba 

en la cultt.ira:.'clc~Ícl~íÍtal.62 En este sentido podríamos no estar de acuerdo total o 

parcialmente c~n·'ia pres~ntación que Nietzsche hace de ·tales personajes y su 

correspondencia histórica. En el caso de Sócrates se puede indicar que la acusación 

nietzscheana de ser el padre del racionalismo, por el cual toda causalidad llega al 

62 Federico Nietzsche." EcCe liomo, pp. 31 y 32. 
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pensamiento puede matizarse. El autoconocimiento que el filósofo gnego propone no 

se refiere exclusivamente a una visión lógica y objetiva de si misI~lO si°fio que~va m~ 
' ' 

allá; el conocimiento de sí mismo co~o: aquel ;que ·1e cla ~~ntido a la_ exi;tencia 

humana conlleva la necesidad de una ~b~¡~'~nt~~ ~ón<y vida e individuo y. 
. : ~" : .. _' -' . ' ; ' . -' . ' ,; " . . ; , . . - - . . . . -- . 

comunidad63
• Asimismo el conocimÚ:nto •· ; ;;ntre · -los griegos tenía · diferentes 

acepciones. En la reflexión socraii'6a;;¿i·~~i~ c¿¿'lógc;;s sino también phrónesis, la cual 

indica un saber prudencial, un :.~st~--~,";f~ ~lt~ra de las circunstancias". El éthos 

socrático no es meramente un momento reflexivo teórico, involucra un pathos, 

sentimiento y emoción, y remite necesariamente a una praxis humana64
• 

La actitud filosófica racionalista y objetivista que determinará la orientación 

de la metafisica antigua, medieval y. moderna es ·la_<que Nietzsche rechazará 

vehementemente al considerarla deshollesta, considerando que más que los 

contenidos de una filoso tia lo que NietZsclte fui:iliz~ 'son :las propuestas valorativas 
·::·~; .. e· p. ' 

que le subyacen. En Más allá del bie11y~/',i,~/ifliiriá: 
~: .·-·_ --:~/::~=:-:-;·>,· - -" -

[ ... ] que es lo qu~ ha: ;si~o: h2ta abo.;. to= gran filo~o;.a: a saber la 

autoconfesión de su·autor y una e~cie de memoires [ ... ] nó queridas y no 

advertidas; asimismo que las intenciones morales o inmorales han constituido 

en toda filosofía el auténtico germen vital del que ha brotado siempre Ia 

pl..;,ta entera.65 

63 Cfr. La interpretación de Sócrates que hace Eduardo Nicol en la primera versión de La idea del 
hombre, publicada por Editorial Stylo en México en el año de 1949. 
64 Vid. Juliana González, .. La ética como forma de vida: Sócrates .. , en Ética y libertad, p. 60 et passim .. 
65 Friedrich Nietzsche, J.fás allá del bien y el mal, p. 26. 
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La metafisica que se orienta al conocimiento racional de los fundamentos de la 

realidad será la más grande construcción que los seres humanos en tanto arquitectos 

hayan construido: "[ ... ]tan pronto como una filosofia comienza a creer en sí misma, 

ella no crea siempre el mundo a su imagen, no puede actuar de otro modo; la filosofia 

es ese instinto tiránico mismo [ ... ] de crear el mundo, de ser causa prima. " 66 La 

pretendida objetividad metafisica queda desenmascarada como una ilusión del 

hombre, como una necesidad de mentir colectivamente en aras a la voluntad de vivir. 

B. Concepción trágica de la realidad 

66 /bid •• p. 29. 

Cuánto tuvo que haber sufrido el pueblo griego para 

llegar a esa plenitud manifestada en la tragedia. 

Friedrich Nietzsche 

[ ... ] la intuición de que el desarrollo del arte está 

ligado a la duplicidad de lo apollneo y lo dionisiaco 

[ ... ] esos dos instintos tan diferentes marchan uno al 

lado .del otro casi siempre en abierta discordia entre 

si· y excitándose mutuamente a dar a luz frutos 

nuevos [ ... ] hasta que finalmente se muestran 

apareados entre si y en ese apareamiento acaban 
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engendrando la obra de arte a .las vez dionisíaca y 

apolínea de la tragedia ática. 

Friedrich Nietzsche 

J. Las nuevas sendas del pe11samie11to 

La crítica nietzscheana corre por diversos cauc~s. se nutre en diferentes pensadores y 

es madurada en distintos parajes y circunstancias. En ella se entrecruzan los más 

diversos argumentos, las palabras más .seductoras y la polémica más persuasiva. Su 

visión pretende abarcar las diversas aii~tas. de un problema desde una perspectiva 
-"'" 

siempre móvil, como si pretendiera convértirse en el problema mismo, así como en su 

devenir. Las convicciones nietzSchean~·'.·~stán siempre presentes, ya sean metódicas, 

filológicas o axiológicas. Se vislumbra en ellas la necesidad de un nuevo comienzo, 
: ... -.-.-.··.. .· 

volver a la situación original en la ql{~ é(liombre se enfrentaba directamente al ser, la 

a/etheia griega, la desvelación del ser en.· cuanto tal. Nietzsche toma como ejemplo a 

Heráclito que, apartándose de fa~mezquina realidad, concibe a la realidad como un 

constante devenir, como una·gu~i-,.a-~onstante entre elementos opuestos.en la cual el 

/ógos que todo lo unifica da cueni~ ~e esta realidad contradictoria ~;lural,.P~r esto, 

para Heráclito la realidad no se puede éxplicar de una vez l'or'.~~~~ Yil·~diante un 
"~> . -· ·-·'--;,:~;!:¿·,-;,- -

discurso racional, así que el medio de expresión· de··.sús:;:'reflexiones serán los 
> C>:; .:~;·:-~~ -:' :~~-~--

aforismos. Mediante éstos, el pensamiento discurre máS'ágilky'.expresa·intuiciones 
, - .; . '"'.'~ :-: ·;_ -·,· .. "·,-.. . ,_, . ¡.!- ,.:, 

que han sido captadas mediante el pensamient~ y <:1.;n (;ueó:t~ de·l~~lidad sólo como 

una sintomatologia equiparable con los_ oráculos de Delio/se."liata 'de un retomo y de 
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un comienzo nuevo. En esta vuelta al origen del pensamiento y de la realidad la 

•voluntad de apariencia' y la 'apelación a la inmanencia' son elementos del nuevo 

pensamiento que se habrá de instaurar, la metafisica del •como si...' creada por los 

filósofos del peligroso •quizá'. "La voluntad de apariencia, de ilusión, de engaño [ ... ] 

es más profunda, más 'mctafisica', que la voluntad de verdad."67 En este sentido es 

que Nietzsche plantea su filosofia como un platonismo invertido. Las categorías de la 

metafisica tradicional son falsificaciones que son útiles para configurar un orden en el 

mundo, es decir, categorías cosmológicas que permiten crear un sistema teórico, 

práctico y manipulable, según Nietzsche, un 'perspectivismo necesario'. "[Es 

necesaria] una reconversión del hombre, [ ... ] una metamorfosis de la existencia 

humana. El hombre no busca ya los fines fuera, sino dentro de sí mismo; la vida no 
- - ._·:. .\_; __ 

se parece: ya nada a un sentido estructurado de: antemano' (..]"68 'El reclamo es, 

abo~. p~ ¡~ 'ti~rra', se trata de un reclamo m~~l;::;~¡~et~ el sentido de la tierra', 

tal como lo hace en el "Prólogo" y en la prim~r:;~arie de Así habló Zaratustra.69 Su 

primera serie de discursos se dirige a la transm,ut~6'ión, de los valores, a la eliminación 

de la interpretación idealista del homb~e 'y d~l mundo, al rechazo del hombre 

moderno en la medida que ha creado'm.1~Jris''~;;'rormismos y sigue sujeto al rebaño y 
"·\\ .:····.~".:::;~-~~:\:,.~~ .. 

postrado ante ideales transmundi0o";!j¡T~(~~al que Feuerbach, Nietzsche reclama al 

metafisico la creación de entes;fictidcís ;¡'los'cúales se sujeta, hipostatiza y les rinde 
.. -- · .. i:-~· - -~- 2,''·- ;':,.·'.' :;:- -. 

culto .. Es tiempo de liberii.rse'y no ser débÜes' e ignorantes, de no buscar •redentores' 
~ '.., 

;·"· 

'. : ·<»~.- ·.: 
67 Hans Vaihinger, La \'O/untad de ilusid_~~~:~ti·N~e~~he, p. 84. 
68 Eugen Fink, op. cit .• p. 120. · · 
69 Cfr. Friedrich Nietzsche, Asf h·abló ZaratuStra, pp. 29 - 124. 
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y 'salvadores' del género humano, "( ... ]de igual manera el pensamiento metafisico 

procede [.· •. ] de un .'trasmundo'; tiene origen terreno;.es por ásí decirlo, sólo un 

'sueño', mediante elci~al~uiere el hombre redimirse de su sufii~iento."7º 
;.-, 

Para -esta e~6~e y magnífica tarea se ~ecesit~ ri~C::vos filósofos, con 
.- ·, ",.- ,._ :~; .,- _¡, ,'_ ~ ·,;-~ .-\' 

nuevos pens~i~~i~~;; ¿~ri uiia nueva actit~d. Si bien la vida de Nietzsche es un 
'<-: -·~· ... ;'·.)_> _:_'.·):\:;= ·'·'.: "" -~:_,> 

ejemplo fehadente del Íi~ó de pensadores.que séreqüieien para estas nuevas tareas, 
• '\,':'' - .·'~:··' ·,: ' "e ( ' : ~ l,..-~· 

en Más allá del bien y el níafdescribe de uría manera magistral no sólo la psicología 

del filósofo,· sino ~demi\s .hace:.t6d6~~"/cl~l:~l%~i~~-d-e la situación en que se 
·- '.'.W:; ~--,~:-.·~,,.: .. ~~~1-t:};E~; ,·----.·- . 

encontraban los filósofos en ese moment~··.asfcomo·de los retos a los cuales debían 

:~::::~::~:::i~!flt::~:=~:::.::.:: 
Después de argumenti;}~6nthi\i ~l ~once¡)to de verdad entendido como 

correspondencia, en el capít;;i~·¡~~b~~~;.:~}espíritu libre" comienza a surgir, en el 

horizonte, la figura del nu,evo'fihSs~r~';q~e-Nietzsche propone: 

Paras~ ~n\;.:.;,;,·fi1Ó~ofo hace falta ser seco, claro, sin ilusiones [ ... ] Para el 

surgimi~ntó''. d~I ~:~~~f?-Y del filósofo fuerte, independiente, acaso In dureza 

y la astucia. pr~~rií:cÍonen condiciones más favorables que no aquella 

bonachonéría su.'.ive,''fina,_ complaciente, y aquel arte de tomar todo a la ligera 

[ ••• ] 71 

70 /bid., p. 86. 
71 Friedrich Nietzsche. op. cit., p. 64. 
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Comienza la inversión de la imagen tradicional del filósofo, ahora es preciso que 

arroje la máscara del sacerdote y tome una nueva, donde. el riesgo, lá fuerza, la crítica 

y la independencia sean sus colores predomi.nantes: · Nie~scht;i es el fllósofo de la 

maza, amo de la disección, saludable~~ la e~í~l"llledad;'éritÍ~o·ac~rl>o ele la cultura 

occidental. Esta es la 

>;_:0~-- .·o,,o;:-::::.' , ,',.- ·-·)·: 

v1a · negativá; ;¡ :Effii>~~o'•· 1;¡/filosofia nietzscheana es 

profundamente afirmativa, es l~ mo's~Ü~.:~t·:~~tC>':d~cir sr, es la creación y la 
. :· / ·:~~ .:/,.~~··~'"'·' ·t,' 

esperanza en una nueva meta, e~··~a· niie~a humarudad que surja de la negación del 
' , --:_;,-.-:-, 

pasado de la cultura occld~ni~l, pClr ~Sto "( ..• J Jos auténticos filósofos son Jos hombres 

que dan órdenes. y' l~g~~;~/dicen 'asl debe ser', son ellos los que determinan el 

'hacia dónde' del ser•. humano [ .•• ] Su 'conocer' es crear."72 La visión y la 

exigencia nietzs~he~na para los nuevos pensadores tienen algunas raíces en el pasado 

mitológfoo, ~n ;1~ . filosofía presocrática, en el mismo romanticismo alemán, en 

particular en Goethe y H61derlin, pero aporta nuevos elementos que son inéditos en la 

tradición occidental. Hace énfasis en aspectos que reiteradamente habían sido 

marginados como inútiles, poco serios o poco confiables para los propósitos 

filosóficos, como por ejemplo: el uso· de los sentidos, la intuición como medio 

indispensable para conocer, la revalorización de los instintos, entre otros. Un viento 

fresco y una música trágica recorren los· textos de Nietzsche. Nuevas imágenes se 

agolpan en su mente, nuevos pensamientos le roban el sueño y lo hacen trastabillar en 

las cimas por las que deambula y vagabundea. Para él "[ ... ] un nuevo filósofo: es un 

hombre que constaiitemen.te . vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas 
--- - -=-· - ._, ~- - -

72 /bid., p. 155. 
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extraordinarias; alguien al que sus propios pensamientos le golpean como desde 

fuera, como desde arriba y desde abajo,. constituyendo su especie peculiar de 

acontecirnientos."73 De alguna manera el hombre de conocimiento se siente 

sobrepasado por la ingente realidad y sabe que sólo captará atisbos de ese mundo 

plural, contradictorio y cambiante. 

Hemos seflalado que la filosofia del pensador de Rocken es 

fundamentalmente afirmativa, que si ataca ideas o actitudes occidentales lo hace por 

un instinto de salud y nunca desde el resentimiento o la mera reacción negativa. Así 

que tendremos que indagar si en el pensamiento de Nietzsche hay algo que se 

aproxime a una concepción de la realidad que nos dé una perspectiva diferente a la 

que nos proporcionan esas grandes catedrales metafisicas a las que se ha hecho 

referencia o a las que surgieron de aquellas confesiones inadvertidas de los filósofos. 

2. Lo trágico 

La tragedia vuelve al pensamiento del siglo XIX una vez más aunada al pesimismo y 

desencanto que se vivía en ese momento. Cuando ya no era posible seguir siendo 

idealista, resultaba más y más espesa y ampulosa la conciencia romántica y 

demasiado cerrada y corta la razón ilust~da, no quedaba otro sendero que el de 

volver a pensar la existencia y la realidad en términos más radicales y aporéticos. 

Lukács explica esta problemática: "( ... ] ahí donde la razón evidencia sus límites para 

hacer transparente la experiencia, allí vuelve la tragedia, se instala corno forma del 

73 /bid .• p. 249. 
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arte capaz de expresar la tensión que recorre las relaciones del hombre y el mundo 

con la historia. " 74 

Después de sus exitosos estudios en filologla, Nietzsche es contratado como 
, .:\::. ' ' 

profesor de Basilea. Al tomar su cát~dra e~ e;i_a ui;iiversidad suiza dicta su discurso 

inaugural: "Homero y la educación grlega":'r:.a''preferencla por los griegos antiguos 

sigue estando presente. Este escrito juiito ~on .otros sobre el mismo tema prepararán . - ,, : ,,.,. ~·, 

su primer libro: El nacimiento de la ;r~~~di~.· d},;~t;r del espíritu de la música.75 En 

este texto aparecerá el escritor intempestivo en el'que se convertirá posteriormente. 

Su obra, demasiado atrevida para su época, rechazaba la interpretación tradicional de 

la cultura griega como una cultura armónica y serena, cuidadosa siempre de la 

temperancia y creadora de los patrones clásicos .es rota por la nueva visión 

nietzscheana de la tragedia ática y de la cultura griega en general. No es el lugar para 

dar cuenta de la polémica que causó el libro y que tantos sinsabores dejó entre amigos 

y ene~gos~76 LO que cabe aqul mencionar es que_ las intuiciones marcadas en este 

texto delinearán en adelante el pensamiento de Nietzsche con respecto a la realidad y 

el pap~{ d~I ser humano en ella y márcarin su vocación filosófica en la que se 

integrarán sus conocimientos filológicos, su capacidad artística y su natural 

perspicacia psicológica. 

74 Gyorgy Lukács, El asalto a la razón, p. 74 y ss. 
75 El nombre del texto cambia en la segunda edición: El nacimiento de la tragedia o Grecia y el 
pesimismo. En el ensayo de autocritica que añade el autor a este texto explica las razones de Ja 
f.ennuta. 

6 Para una mayor documentación y valoración de este suceso se puede consultar el libro El último 
oficio de Nietzsche y la polémica sc•bre el Nacimiento de la tragedia de Thomas Abraham publicado 
por Editorial Sudamericana en Buenos Aires en 1996. 
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En esta obra Nietzsche considera el origen de la. tragedia a partir de dos 

instintos griegos básicos: lo apolíneo y lo dionisíaco. La interpretación dominante en 

Jos diferentes estudios filológicos y filosóficos de los griegos habla privilegiado 

siempre Ja visión apolínea del mundo clásico, es decir, los historiadores, filólogos, 

artistas y filósofos, entre otros hablan considerado la cultura griega como símbolo de 

armonía, racionalidad, mesura y claridad; mientras que lo irracional, caótico y oscuro 

lo reservaban para otro tipo de culturas y lo consideraban irrelevante para el caso de 

la cultura clásica griega. 

En El nacimie11to de la tragedia, el profesor de Basilea propone una tesis 

atrevida: la tragedia ática se origina en el coro y en ella se da una fusión de los 

instintos apolineo y dionisiaco. La tragedia es apolínea porque es una reacción frente 

al espanto de la existencia, al dolor del mundo y consiste en una afirmación de la 

bella apariencia manifestada en los personajes individuales que aparecen en escena. 

Lo trágico es dionisiaco porque a través de la música nos lleva a lo informe, al lado 

desmesurado de la existencia; de esta manera la tragedia nos permite simbolizar todo 

lo alegre y lo oscuro; lo triste y lo luminoso. En última instancia lo trágico simboliza 

el desdoblamiento del Fondo Primordial, desde lo informe y plenamente eterno y 

poderoso hasta las efimeras figuras individuales que constituyen el mundo, tal y 

como lo percibimos. "En lo trágico se patentiza el flujo incontenible de Ja 

contradicción primordial más allá de toda individualidad; en lo trágico se expresa Ja 

vida eterna tras la aniquilación de la apariencia. " 77 En el arte trágico se exponen la 

77 Friedrich Nietzsche. op. cit., p. 137 y 164. 
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vida, el sufrimiento y el placer a través de esos dos instintos griegos; es el símbolo 

del juego primordial del mundo. El juego nos conduce a la a-centralidad al no-lugar 

de la naturaleza, preanuncia la ligereza dionisíaca de la danza del Zaratustra y nos da 

cuenta del lamento de Nietzsche al señalar que no debía haber escrito un texto sino 

que debería haber bailado y cantado. De esta a-centralidad del juego parte la 

configuración de lo trágico como el no-sentido que precede al sentido, como 

dificultad permanente en suspenso. El exceso de fuerza, la hybris dionisiaca tiene 

como presupuesto el vacío, es decir la ausencia del principio y fin, la destrucción de 

toda teleología y ordenación moral del mundo, el nihilismo como un mundo sin 

fundamentos abierto a todos los posibles. De esta manera la naturaleza del juego 

como campo de sustituciones infinitas en la clausura de un conjunto finito, es tanto 

como decir y afirmar el nexo entre la ausencia de centro o de origen y el movimiento 

del juego como movimiento de lo suplementario. Este movimiento, según Derrida, 

corre aparejado con el movimiento de la significación, el cual implica una 

sobreabundancia de sentido y nos da cuenta de cómo no se puede establecer un 

significado último para la realidad y las posibilidades de su representación en un 

discurso racional han quedado clausuradas.78 El pensador francés observa que en la 

afirmación de juego del mundo y de la inocencia del devenir, la determinación de un 

no-centro es azar absoluto. Esta relación del juego con lo trágico oculta una verdad 

más profunda, la de la caída en aquel vacío sin fondo que es la base de la 

configuración de todos los mundos posibles. 

71 Cfr. Jacques Derrida, ºEl_,teatro de la c~eldad y la clausura de la representaciónº, en La escritura y 
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La oposición entre los instintos apolíneo y dionisíaco configurados en lo 

trágico permite ver la enorme riqueza y complejidad del arte griego, que va más allá 

de las apreciaciones tradicionales que se habían hecho en tomo a la tragedia. Así pues 

la existencia es trágica en cuanto ha sido expulsada de la unidad y anhela su 

reintegración al fondo primordial.79 Lo que Nietzsche sostiene en esta primer obra es 

que la función simbólica para trasladamos de la contradicción y dolor primordiales de 

la existencia a su origen es la obra de arte trágico que representa no sólo la apariencia 

y la belleza sino también la alegria ante la verdad de la aniquilación individual a 

partir del espíritu de la música.80 La tragedia representa poéticamente el carácter 

inmodificable de la naturaleza, la manera como ésta se expande continuamente y 

como se autoaniquila para poder seguir creando. En el fondo, la realidad se comporta 

artísticamente; la realidad no puede dejar de ser objetivándose y, al mismo tiempo, 

sus objetivaciones no están determinadas de antemano en su especificidad. La 

pluralidad presente en el mundo no es más que una manifestación desgarrada de la 

unidad; lo Uno se hace múltiple en sus apariciones, mismas que a la vez se remiten a 

la Unidad. "Es verdad que sentimos- ~li~értigo ante la conjetura si la Voluntad para 

convertirse en 'Arte', se ha vaciado en esos mundos, estrellas, cuerpos, átomos: pero 

en todo caso debemos ver claramente que el arte es necesario, no para los individuos 

sino para la Voluntad misma[ ..• )'.st Asl la realidad en su totalidad es inhumana en su 

la diferencia, pp. 318 - 344. -
1
-
9 Friedrich Nietzsche, La mujer griega, p. 123. 

80 Cfr. Crescenciano Grave, op. cit., p. 141 y ss. 
11 Friedrich Nietzsche, op. cit., p. 123. 
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devenir que puede ser simbolizado pero nunca ser reducido a símbolos. Esta 

concepción la sostiene lúcidamente cuando afirma: 

Pues tiene que quedar claro sobre todo, para humillación y exaltación 

nuestras, que la comedia entera del arte no es representada en modo alguno 

para nosotros, con la finalidad tal vez de mejorarnos y formamos, más aún, 

que tampoco somos nosotros los auténticos creadores de ese mundo de arte: 

lo que sí no es lícito suponer de nosotros mismos es que para el verdadero 

creador somos imágenes y proyecciones artísticas y que nuestra suprema 

dignidad la tenemos en significar obras de arte - pues sólo como fenómeno 

estético están eternamente justificadas la existencia y el mundo[ ... ] 82 

En esta cita se habla de humillación puesto que se llega a ser en función de lo que es 

y este asentimiento es una exaltación ' en ·tanto ·vamos más allá de la mera 
.. · .. : _:·-: ::~'. ·. . : ,·; : : . ·' . 

individuación. En la formación de las figuras individuales del mundo no hay 

intenciones moralizantes. La tragedia se convierte en un medio privilegiado de 

reencuentro entre el fondo primordial y el individuo. Sin duda encontramos aquí ecos 

del pensamiento de Schopenhauer sobre la concepción del mundo como un teatro 

siniestro en lo que todo sucede por azar de la 'Voluntad'. Sin embargo, Nietzsche no 

intenta redimir el dolor e ilusión del mundo mediante la renuncia y la resignación, es 

decir, la extinción de la Voluntad (Wille) mediante el ascético abandono del devenir 

12 Friedrich Nie_tzsche, El nacimiento de la tragedia, p. 66. 
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sino que afirma lúdicamente esta existencia en su devenir mediante la sabiduría 

trágica; al pálido anhelo de la nada schopenhaueriana, contrapone Nietzsche el doble 

instinto apolíneo dionisiaco, entendido como estructura de Ja tragedia. 

El pensamiento nietzscheano se transforma desde este momento en una 

reflexión filosófica y no meramente filológica. En este trabajo, Nietzsche se remonta 

a los orígenes de la representación de la realidad y descubre que no son racionales 

sino poéticos, recreados mediante la obra de arte. De aquí que acuse a Sócrates por 

haber pervertido esta primera visión de la realidad y lo responsabilice como el 

creador de la tradición racionalista y optimista que caracterizará la cultura helénica y 

alejandrina posterior. Así, la tragedia griega terminará cuando dogmatiza sus 

explicaciones, cuando incluye prólogos ilustrativos, particularmente en las obras de 

Eurípides, y cuando supone que todo tiene que ser inteligible para ser bello. 

Esta es la perspectiva nietzscheana, poder lograr el cambio más radical que 

jamás se halla propuesto la filosofia. ¿Es posible esta propuesta trágica? Dice 

Nietzsche: "Conozco mi suerte. Mi nombre estará un dla ligado al recuerdo de una 

crisis, como no haya habido otra igual en la tierra, al más hondo conflicto de 

conciencia, a una decisión que se proclama contraria a todo lo que hasta ahora se 

habla creído, pedido y consagrado [ •.. ] Contradigo como jamás se había contradicho 

y, a pesar de ello, soy la antítesis de un espíritu negador. " 83 

83 Friedrich Nietzsche, Eccehomo, p. 124. _ 
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Esta nueva filosofia que se aproxima a la realidad desde una perspectiva 

trágica necesita de un medio de expresión, necesita de un lenguaje que pueda 

expresar estas nuevas revelaciones que se le presentan al pensador. 



IIL Pensamiento y lenguaje 
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[ ... ] el lenguaje se [ ... ] limita a designar las relaciones 

de las cosas con respecto a los hombres y para 

expresarlas apela a l~s metáforas más audaces.84 

Friedrich Nietzsche 

El lenguaje, asl como su relación con el pensamiento y el conocimiento desempeñan 

un papel muy importante en la obra nietzscheana y en la crítica a la metafisica. 

En general, los seres humanos piensan a través ·del lenguaje utilizando 
'. " , - ·' 

términos precisos y manteniendo ciertas reglas: W-amatical~s y si.tt~c'.ti~as- establecidas 

en una sociedad a través A'éada pueblo, a cada 

lenguaje corresponde una detennin~da ~~i~~;V~~~'fiiósÓfi~'~si-:~í~~~~.-EI lenguaje 

es fundamental para la filosofia- ~n la medida en que por él. y ~'-'~í;id~eneel · 
. . '.,._ ,- __ ,_ ,·;::· 

descubrimiento y se enfrentan de manera especial el hombre y el ser. -. ~ historia del . 
" '~:/, - - ,_ . . 

ser es en cierta manera la historia de la palabra 'ser'.85 El lenguaje apar~~~oio~·la 
estructura misma de lo real. Se piensa el mundo a través de un lenguaje;· De ésta 

manera el lenguaje determina al pensamiento filosófico y a sus productos. Sin 

embargo, las relaciones entre lenguaje y realidad, y lenguaje y filosofia son muy 

complejas en tanto que no siempre se las ha concebido de la misma manera ni han 

sido utilizadas para los mismos fines. 

84 Friedrich Nietzsl!he, Sobre verdad y mentira en sentido e.Ttramoral, p. 22. 
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Nietzsche vio muy claramente esta condición del lenguaje en sus estudios 

poéticos y filológicos de las culturas griega y alemana. La influencia de los análisis 

nietzscheanos, en este aspecto, ha sido muy prolífica, baste con sólo mencionar a 

pensadores tan diferentes tales como Martin Heidegger, Michel Foucault, Arthur 

Danto y Jacques Derrida86
• Es una referencia importante en la historia de la filosofia 

Ja amplia gama de filósofos y corrientes filosóficas a las cuales el pensamiento 

nietzscheano ha nutrido. La filosofia aforística y asistemática, la enorme cantidad de 

textos no publicados y Ja polisemia de los textos del filósofo alemán hacen posible la 

existencia de esta diversidad de interpretaciones. Lo que más se reconoce y divulga 

del esfuerzo filosófico nietzscheano es su refinada y profunda critica a Ja tradición 

filosófica occidental. Sin embargo, se puede afirmar que también existen ciertas vetas 

prepositivas en este pensamiento que indican nuevas sendas para el pensar, el valorar 

yel actuar. 

Nietzsche pone en duda el lugar que se le ha otorgado al lenguaje como 

aquel elemento que permite el conocimiento verdadero de Ja realidad, .. [ ... ] ¿qué 

sucede con esas convenciones del lenguaje? ¿Son quizá productos del conocimiento, 

del sentido de la verdad? ¿Concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje 

15 Cfr. Se trata de una idea propuesta por Heidegger y está citada en Darlo Antiseri y Giovanni Reale. 
Historia del pensamiento filosófico y cientljico, pp. 524 y 525. 
16 Las referencias a estos autores son ya conocidas. El interés de Heidegger por Nietzsche está presente 
en su obra, por ejemplo, Sendas perdidas, HOider/in y la poesía, Los caminos del bosque, así como los 
dos tomos sobre la filosofia de Nietzsche manifiestan propósitos similares. La influencia sobre el 
estructuralismo de Foucault se da tanto en el orden de contenido como en el orden del método. Los 
estudios de Foucault sobre la interpretación del saber en la cultura occidental y sobre el pensanUcnto 
de Marx? Nietzsche y Freud son relevantes, así como Ja diferentes conferencias pronunciadas en tomo 
a Ja filosofia nietzscheana. Sin embargo la referencia a Arthur C. Danto no es tan conocida ni tan 
común. Se trata de un filósofo analítico que ha escrito el libro Nietzsche como filósofo publicado en 
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la expresión. adecuada de todas las realidades?"87 Se trata de cuestionamientos que 

van más allá de cualquier escepticismo o nominalism.o, se trata. de ir a la fuente 

misma de la ~Úal surge el lenguaje y que, a su vez, determina de alguna manera todo 
,. . .• . ' '' .,; . -

el conte_nid~ posterior y sus funciones dentro d~ la comunicaciÓn ':Y e(¡;on~cimiento 

Para Nietzii'che "[ ... ] la fuente original del lenguaje y el conocimiento no 

está eri Ja i~gi6'~ (.]sino en la imaginación, en la capacidad radical e innovadora que 

tiene,la l11e~t~ hurrÍana para crear metáforas, analogías y mod~los. " 88 Si esto es asl, 

ent'onc~~ s~ ~¿~stiona que la filosofía haya utilizado el lenguaje de mariera unívoca 

pára expresar sus propios pensamientos y, por lo tanto, e~ ~n-~e~tido Illás iitnplio que 

las _criticas realizadas por Ockham o Hume. La imágináci~n; ia fantasla, la capacidad 

de. hacer. analogías, la intuición son ahora las.fuéntes.()rigl!líirias:dei concepto, del 

juicio y de las argumentaciones racionales. Sin e~barg~;>Ja :~ie~cÍ~ yla filosofía 
-.-. ' ;-

modernas. siguen trábaj¡mdC>;con esque~as conceptual~s,-lo rec.onci~can o no. Para 

Ni~tzsche,; ésta.~~~ ÜÜa <le ias objeciones p~ dés~6~fiiii de las 'verdades' 

provenientes de· científicos y filósofos en tanto que sóio tócián tangencialmente el 
-. . ~ .. , ·. '. . ·:~. ' : - '.-:· ~ 

rostro de la realidad; el profesor de Basilea enfatiza estaicleaafseñalar que: "Nuestro 
' . ·, ·-. .- '\'.. ·-: --- . , ·-~ 

intelecto opera con símbolos conscientes', imágenes y figuras retóricas, con 'burdas e 

Nueva York en J 964 con la intención de Clilni~ J(;~· p;~j.:iiCi;;;S7 dei-1a· filosofia analítica sobre la obra 
nietzscheana y recuperarlo como filósofo pre~Cupado p~i_ l~s- Pr~bleffias del lenguaje. 
87 Friedrich Nietzsche, op. cit . ., p. 21. ·;.,>: ··.1·'·'<·'.,{_;_ ~y:-:.,,.···.< ·.1 ~ 
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uno.''89 La racionalidad sólo pinta con colores desdibujados la realidad. Es torpe, 

lenta y miope. Sin embargo, ordena la realidad que continuamente está al borde del 

caos y nos da seguridad existencial. El c.onocimiento no tendrá como base la relación 

sujeto-objeto que permite entender I~ '\'erdad como una relación de correspondencia 
--

entre proposiciones y realidades, s~ril~i:'.116~otros quienes inventamos la realidad y 

construimos artificiosamente esa reÜ~iÓf:i;,;('.:En'·~sta creación hay esculturas bellas y 

monstruos deformes. Estos últi:~s)~~~~;~a'~os por la capacidad racional del hombre 

a través de la ciencia y lafil~~~f¡~:1iX'ri~~~l~iJ~~h~:"O.btenernos los conceptos 
··:>; 'tJ ~~·~:~::-~r-. ~~:(J;o ... ·j~~-~~-,.:~~~~'.:~--:_.>?~-~:~· :;.:. ., -.-

sólo por medio de 'la identificación' de· cosas-é¡ue ·scin disímiles' y entonces actuamos 

como si el concepto [ ..• ] fue~a algl~r~~fiJ~~~;~:i~~i:~i~ntras que se ha formado 
. ' .• , ,·.-;» , ' . ·--~ ;.-... , .; :::~;:, : - - ' . ' . 

por la eliminación de todos los ca~ct~;~~iilld'i~id~~les."90 Nuestras más elevadas 

especulaciones sobre la realidad no_, iJ~gáJlf.11'!'.s-~r, veraces, se. quedan en tímidos 

balbuceos de una vida y un rnWÍdo-q~d'~~(r~~~~-en cantid~d, en cualidad y en 
. ·- . -· .... ,, , .... ·--- - .- '1: .. . ~ - . -

:::: ::·::::;.'~~t~f~~~ifi[¡;h,~2t::~":~: 
>:-~ - <·:'- ·-~ _:;:,'.,t'< .~./ ;.- . ·\'.=;;~:- ''.:;·;~-~;; ... _ . ·:~''. ' ;-y(:\~;;:/;'-"·-: .- .,,,, -

de vista. __ ,_-. . ;;_-.::· -.-_¡::.- . , . - . . -• .- -.;;;-?:·•'' _ . .,_. 
,·-/.1_ - .(\~·~ <:> - . ' <· ¡~·-~ ·~-~-~/ l71'~ ' . - ·-;·-·:~,: ~: ,¿,• 

¿Hasta que punt~ Nietzsche ha' desfigÍÍ~~~ ·; .deválua'do el lenguaje lógico 

:~ ::.t~t~f ~~~~~,;~ti:~~iJ:::: f :::::::·:: 
transformac~~nf'~~ ,;' ·'º '· ¡ > 

88 MánUcl Ga~do,··~·Pfó1080:'~ Cn-Sobr'e.·V~rd0dy.~eniira en seÍrtidó-.extramOral~ p. 10. 
89 Hans Vaihinger, La voluntad de ilusión en Nietzsche, p. 80. · 
90 lbidem: ~- · · • " · · .. · 
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Nietzsche no pretende ser un anarquista o un iconoclasta del lenguaje, 

simplemente quiere· dejar· claro cuál es el origen del lenguaje, sus funciones, sus 

posibilidades y su utilidad. 

Cómo podríamos decir. legitimamente, si la verdad fuese lo único decisivo en 

la génesis del lenguaje, si el punto de vista de la certeza lo fuese también 

respecto a las designaciones [ ... ] ¡qué extrapolaciones tan arbitrarias! [ ... ] 

¡qué arbitrariedad en las delimitaciones! ¡qué parcialidad en las preferencias, 

unas veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra!91 

Se comienza a mostrar el porqué de la desconfianza en el lenguaje, cuáles son sus 

limitaci~nes y hasta qué punto su· condición es arbitraria. La abstracción como 

capacidad central de producir conceptos a través de la captación de las notas 

esenciales de las cosas queda cuestionada en la medida de que no existe ninguna 

esencialidad o mismidad de los objetos que el pensamiento lógico pueda captar. Sin 

embargo, ordinariamente no pensamos así. En un párrafo poético, Nietzsche lo 

afirma de la siguiente manera: 

¡Ay, qué sois, pues, vosotros, pensamientos mios escritos y pintados! [ ... ) 

¿qué cosas escribimos y pintamos [ ... ] nosotros los etemizadores de las cosas 

que se deja11 escribir?, ¿qué es lo único que nosotros somos capaces de 

pintar? ¡Ay, siempre únicamente aquello que está a punto de marchitarse y 
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que comienza a perder su perfume! ¡Ay, siempre únicamente tempestades 

que se alejan y se disipan, y amarillos sentimientos tardíos! ·¡Ay, siempre 

únicamente pájaros cansados de volar y que se extraviaron.'¡;11 su vuelo; y que 

ahora se dejan atrapar con la mano - con · ~uestra ,:;;ano!. ·.¡Nosotros 
,. 

eternizamos aquello que no puede ya vivir f~olai ~uchÓ tiempo, ú~lcamente 
cosas cansadas y rcblandecidas!9

,
2 

Esta es la función que le queda al pens~lento racional. Ver sólo aquello que se ha 

esclerotizado y que no corresponde::i. l~;~Íd~\ribrante; es sólo un modo de ubicarnos 

en este mundo, una manera ciertamente 'segura y comunicable, compartida con todos 

y, en ese sentido, superficial, puesto. que lo verdaderamente importante, la realidad 

concebida trágicamente, requiere de otras vías más personales, más ligeras, más 

ágiles, más contradictorias: quizá NietZsche piensa en la poesía, la danza y la 

música93
• La misma gramática es un ejemplo concreto de esta situación de rigidez 

que se refiere a un mundo que. no tiene un orden y que no está inmóvil sino en una 

transformación continua .. ~'¿Es que no está. pemiitido '.ser un poco irónico contra el . '--:·· .. · .. ·.· ' . - · .. - .. 
,-.'--

sujeto, asl como éontra elprediC~do y efcomplemerito? ¿No le seria lícito al filósofo 
-- • - - --·-;' • ~ • '<>,. i, ·• . ... 

elevarse por encima de ii ~~e'ciulldad ~~'·1~ ~~~tica?"94 El pensamiento está ligado 
····-> ,,·'.' ~ ,_ --·-~<~·-:- -<~ r-'-

al lenguaje y éste, a su v~;·~ la iraffiática··¡;cí·n la que se convierte en un corset de Ja 

realidad. Predica lo que no es;~i:~i~:~i:.~:tribuye erróneamente y hace semejante 
-_·,_:· ~-L·~. --._::,-':'];_.º·:~·;".;~· : .. :

t~- - ··<··,_,.~--;-:·: . '· -

91 Friedrich Nietzsche, Sobre veÑlady m_é~tii-a_li'n sentido extramoral., p. 22. 
92 Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y e/mal, pp. 254 y 255. 
93 Vid. supra. apanado 11, sección ·~·L~.conCe~".ión trá&~ca de la realidad". 
94 /bid.,pp.60y61. . '-::\!''':·.:. '• -
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aquello que está a kilómetros de distancia. "El pensamiento serla imposible si no 

tuviera, fundamentalmente, una concepción errónea de la naturaleza del ser: debe 

predicar sustancia e igualdad, [ ... ] debe adscribir atributos a la realidad, para existir él 

mismo •.. 9s El pensamiento, así como el intelecto son los grandes creadores y los 

grandes falsificadores de la realidad. La simplificación, la autoconstrucción son 

errores necesarios en la creación de un mundo racional y real, es decir, comprensible 

para 'todos'96
• 

Ante el vértigo de la reflexión nietzscheana sobre el lenguaje y en particular 

sobre las abstracciones lógicas que se refieren a la realidad mediante conceptos y 

enuciaciones se debe te~e·; p_rese~~e ,la complejidad que implica el lenguaje, aún el 
·..:· 

lenguaje racionat La -c~p~~idad racional humana puede entenderse de diferentes 

formas: 

1. .Como c~p~~iditd para alcanzar un conocimiento universal; 

2. Co~6 rioritl~-::·~;:~porción; 
3. Comc:i rUJid.;¡ffiento que explica por qué algo es como es, o 

4. Como un decir que se funda en un determinado modo de ser. 

Nietzsche utiliza indistintamente estos significados en sus reflexiones. 

Ciertamente en el marco del lenguaje no se puede alcanzar una verdad objetiva, es 

necesario abrir el pensamiento para que desvele aquello que es más que él. Lo que 

abre el acceso a la verdad no es la palabra sino a la inversa: la adecuación del 

lenguaje sólo podría juzgarse desde el conocimiento de las cosas. Ciertamente la 

95 Hans Vaihingcr, op. cit., p. 61. 
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palabra es una representación de la cosa, pero no se trata de una representación 

imitadora o de una copia inmediata; el ser es el que tiene que ser desvelado por la 

palabra. Los términos designan a las cosas de un modo Intimo, así que una palabra en 

cuanto palabra es correcta existencialmente. La palabra es un signo y, en tanto tal, 

sólo es indicador de algo que es, no lo sustituye, tal y como sucede en el lenguaje 

mítico o en el lenguaje científico. 

Las palabras pueden utilizarse de una forma equivocada, pero eso no indica 

que sean falsas. Entre la apariencia sensible de la palabra y su significado no hay 

relación sensible, por lo tanto no hay distancia o adecuación que buscar. En este 

sentido, creo que Nietzsche exagera su crítica a un lenguaje puramente lógico que no 

pretende otra cosa que lo que hemos señalado. Platón, representante de la más pura 

reflexión racional, se da cuenta en el Cratilo de la limitación del lógos para acceder al 

reino de la realidad verdadera (el eidos) y desecha las dos tesis que sostiene sobre el 

lenguaje: tanto la teoría convencionalista como la que sostiene la coincidencia natural 

entre la palabra y la cosa (ortltótes).97 El lenguaje no es un simple instrumento que 

reproduce mediante palabras la realidad. Está determinado por cierto carácter común 

que tiene este mundo, por la existencia y disponibilidad de las palabras, por el 

ejercicio mismo y la convención que permite la univocidad de las palabras que se 

usan. El lenguaje no tiene una correspondencia directa con la realidad, no puede 

tenerla, no le alcanza; la realidad nos rebasa y aún si aceptarnos la visión del fondo 

primordial que Nietzsche propone, la realidad, en última instancia, no sólo está más 

96 Friedñch Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido -extramoral, p. 35. 
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allá del lenguaje sino que es innombrable en cuanto es caótica y su conducir es 

dinámico y azaroso. 

Así, lo que Nietzsche reclama es que el lenguaje se vuelva estético, que se 

convierta en una metáfora hermosa, en una teoría que nos seduce, en una música que 

manifieste el advenimiento creador de mundos del fondo primordial. En tanto que 

éste advenimiento no es lógico sino poético. Cuando le preguntaban a Copérnico por 

la validez de su sistema heliocéntrico, simplemente respondía: "[ ... ]así tiene que ser, 

porque es más hermoso."98 Por supuesto el astrónomo no era nietzscheano. Sin 

embargo, hay intuiciones que se comparten entre las personas más diversas. 

Una teoría adecuada frente al lenguaje es aceptarlo como es: como una 

creación convencional para designar lo que sucede, lo que está alrededor de los 

hombres. En esta labor de quitar máscaras a las pretensiones del lenguaje lógico, 

Nietzsche señala: 

[ ... ] debemos servimos de la "causa", del "efecto" nada más como de 

conceptos puros, es decir, ficciones convenciona1es, con f"mes de 

designación, de entendimiento, pero no de aclaración. En lo "en si" no hay. 

ºlazos causales ... ni ·~n~cesidad", ni "no .. Jibertad psicológica", allí no sigu~·.' 

"el efecto a la causa", allí no gobierna "ley" ninguna. Nosotros somos los 

únicos que. hemos :·.in~entado las causas, la sucesión, la reciprocidad, la. 

relatividad, la coacción, el número, la ley, la libertad, el motivo, .la finalidad; 

97 Cfr. Platón, Crarilo, 41d:.48 ·~.er passim. 
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y siempre que a este mundo de signos lo introducimos ficticiamente y lo 

entremezclamos, como si fuera un Hen siº, en las cosas, continuamos 

actuando de igual manera que siempre hemos actuado, siempre, a saber, de 

manera mitológica.99 

Como se puede apreciar en esta cita, Ja crítica nietzscheana al uso del lenguaje va más 

allá que todas las críticas filosóficas anteriores y, si bien es cierto que tiene deudas 

con su formación filológica y con la lectura de Historia del materialismo de Lange, la 

formulación definitiva se debe al filósofo errante. La gran transformación de la 

filosofia que pretendía desembarazarse de la explicación mitológica no alcanza tal 

propósito y sigue construyendo explicaciones imaginativas y gregarias para referirse 

a la realidad. En la cita anterior también encontramos un rechazo al idealismo 

trascendente de Kant, en particular a las categorías a priori del entendimiento que 

permiten un conocimiento universal y. necesario del mundo fenoménico. Esto es lo 

que Nietzsche le reclama a la filosofía: su falta de honestidad y su pedantería. 

Nuevamente causan conmoción los señalamientos nietzscheanos. Se puede 
:>:: -,:::.. 

aceptar que el lenguaje sea un~:co'I1vención, ya se ha señalado en que sentido. Pero no 
~ -~·;.'. '. 

que sea sólo ficción o mera· inv.~nción. El lenguaje posee cierta realidad. Los nombres 
.,.. ;z> 

no son sólo designaciol:l~~.:~~i~~as. en tanto que por ellas nos comunicamos y 
. : . ': . . - . . ' ,· .· . ·.~ .. ,-· 

sabemos de nuestro lugar.el1.eini'~do. Y, al menos lingüísticamente, no se actúa de 
-,: ,, ' -::_:. ..·;_,~-J-.=.',·:. '~ 

manera 'mitológica'. 'En_ ~l u_s? mítico del lenguaje hay una coincidencia entre la 

98 Cfr. Nicolás CopémÍCo, De r~.OlutiO"nibÚs orbis ce/estium, citado en \Villiam C: Dampier. Historia 
de la ciencia y sus relaciones con lajilosojiayla religión, p. 139. 
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palabra y el ser que designa, no hay separación entre signo; significante y significado, 

todo es una unidad, el nombre verdadero era sentido como parte del mismo portador. 

Aquí no hay problemas con las designaciones de las palabras, el lenguaje mltico es, 

fundamentalmente, presentativo de la realidad; en él, la palabra está dotada de una 

fuerza que remite a seres sustanciales, palabra y realidad coinciden, son idénticas. 

Existe una coincidencia entré.signo ycosa significada -significado ostensivo-. Se 

trata de un lenguaje telúri~o 4~c :s~ vierte en amalgama con Ja realidad. De esta 

manera, el lenguaje mítico tiene ·l.lria<eficacia mágica, puesto que al coincidir palabra 
'.'yy_-. 

y realidad es posible una influem::~~ .. sobre Ja naturaleza que permite al hombre su 

manipulación, recreación o dominio:,ji· 

El lenguaje mítico remite ali inmediatez de la vivencia, a la individualidad y 

singularidad con la que el homiJre·:<li: las sociedades arcaicas se relacionaba con su 
" <·':,·::-

entorno. Dicho lenguaje po~~·~e rÍumifiesto Ja tensión entre el yo y el mundo exterior. 

El lenguaje es Ja objetivaci¿~~ct;'una excitación subjetiva, misma que es origen: dela 
- - . , - .-~7-, .e- - - - -"' ,., -· - - -- • 

metáfora que continua el 'fl~ir ·del. impulso afectivo, impresi<mes: que:; se fijan y 

perduran más allá de su momento creador. Se trata de una intensificación y 

condensación de la intuición. 

En el sentido nietzscheano habría que referir el significado de. 'actuar 

mitológicamente' a las hipóstasis de los conceptos , metafisico~s. Cuando ya sé ha 

dejado el lenguaje mítico y vivimos en.el reino de.la representación~ no podemos 

equiparar concepto ·y realidad.· 

99 Friedrich Nietzsche, MáS allá del bien y él mal, p. 27' 
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Por otra parte, la deshonestidad del filósofo se da cuando trata de construir 

esas inmensas catedrales en las cuales habitará la verdad absoluta y racional o cuando 

a partir de sus propios prejuicios y pulsiones generaliza conocimientos mediante leyes 

o teorías que no son más· que 'vi~encias particulares. 100 En este sentido hace una . . •, . :: .· ~ -

critica a la epistemología kmti~f que trata de establecer los fundamentos para la 

construcción universal y necesaria de la realidad. 

Al igual que en el caso de Sócrates, las diatribas de Nietzsche contra el 

lenguaje racional y la filosofía que lo utiliza son sesgadas, puesto que hacen 

referencia sólo a un detennina~o tipo de reflexión filosófica, aquella que ha 

pretendido fundar este mundo en otro más real y verdadero, más cientifico, es decir, 

se trata de aquellas metafisicas de _tipb_ irru;cendente, modelos que Heidegger 

denominó ontoteologías. En este tipo'c:ie·~~ÍJe~iohes, la búsqueda de una explicación 
··-· -~~·~·>:':·:::~· .. :-"~-.- '. -· 

de la realidad terminaba con la ·p~~t~J~i:ióhJiin ;ser o seres eternos, inmutables e 
. ·.:_::·-;~(~~~;Í\~:~;~;-;l}:t.;;~:; ·, ,~/~'_<". ~ --~~ 

inengendrados que pennitiriari jiúidanientár,.ontológicamente la realidad. A esta 

característica, Heidegger; afi;[~Í~i~;~~~1fat~.; Nietzsche ya había señalado: Ja 

concepción metafisica está p~~~~~~,d~-fi~1ldacles que van más allá de este mundo y 
', ;,.+,:' r';,:'•··"._.;i ,,,, 

que, por tanto, degradan e~ta ~d~ ~¡ crinsÍci~nirla ¿orno un modo de ser contingente y 

perecedero. Ambos pensa<fores ít#fu;~~a'~puesta por una perspectiva inmanente de 

la realidad en la que se excluyan_ f~cto,ies d~ finalidad. 

100 /bid., pp. 25-27. 
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Nietzsche insiste de diversas maneras .en la falta de corrc<spondencia entre 

lenguaje y realidad y en el gran error que cometen los filósofos y científicos al 

pontificar la realidad. 

La "percepción correcta" -es decir, la expresión adecuada de un objeto en el 

sujeto- me parece un absurdo Heno de contradicciones puesto que entre dos 

esferas absolutamente distin~, .como lo son el sujeto y el objeto, no h~y 

ninguna causalidad,. nini;'una·.~~IÍ~titud, ninguna expresión, sino, a lo· sumo. 

una conducta estétÍclÍ, i q~i~}~· de~ir, un extrapolar abusivo, un traducir 

balbuciente a un_ leni~j~'~;:J~ie;~mente extraño [ ... ] IOI 

::;.f~? ... : ... ':'_.·. > -.· T;-.:~ ~ 

El escepticismo .. epistemológic~'~ 't~rídrla •'füe'rt:~s • argurri~ntos • en los textos 

nietzscheanos. No sólo'- el: i~nillaJ~·. sino• tiib¡~n ~1 ~·~n~~mi~tit~ ~onceptual se 
\ -'" 

basarían .. en;. opera~Íories . faisifi'~adÓras,(~ decir, en operaciones que no se 

corresponden de 1113.nera representati~ll. c~Ü 1~ ~ealidad. Sin embargo, no se trata de 

negar en absoluto Ja posibilidad cognoscitiva humana de poder referirse a la realidad, 

lo que se pretende es eliminar·· )as ·. vías inadecuadas y señalar claramente las 
. _-_' 

pretensiones falsas de la racionalidad moderna. El pretender que la ciencia moderna 

es la garante de la verdad y que la rnetafisica trascendente es el único fundamento de 

la realidad es lo que Nietzsche rechazará de diferentes maneras. Este filósofo errante 

piensa que hay un conocimiento de la realidad que se puede lograr a través de la 

intuición de un pensamiento no conceptual. 
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Ese enorme entramado y andamiaje _de los conceptos a los que de por vida se 

aferra el hoJ:Tlbre indigente p~ra salvars~, es sol~menie·~ armazón para el 

intelect~ liberado y Ún juguete para sus más audaces obras de arte y, cuando 

lo destruye, lo. mezcla desordenadamente y lo vuelve a juntar irónicamente, 

uniendo lo más diverso y separando lo más afín, pone de manifiesto que no 

necesita 'de aquellos recursos de la indigencia y que ahora no se guía por 

conceptos sino por intuiciones. 1º2 

La intuición tendrá preeminencia en la tarea cognoscitiva de la realidad. El hombre 

racional ~Ólo ~r~a conceptos para conjurar el peligro, para liberarse del sufrimiento, 

peio. no o~~ien~·. ~ar .elÍo la felicidad. El hombre racional es .un hombre reactivo, es el 
.-'<'-¡ --

hombre d~'ia contemplación, de la expectación, .el tercero. en la acéión. La intuición 

'cobra~o~rin papel central en nuestra aproxilllaC:iÓ~·~f·u~verso y la vida. Sin ella 
.· -- . -".~. - .. ·- - . -- \ __ :_--L~~:<··'-::~~~-'-

nada secl auténtico, sólo la intuición que se pl~mará' en\1ri e pens~iento trágico capta 

la _inmensa movilidad, contradicción_, confli~~~;i ~~~~f que se da en la realidad. Se 

de.be buscar un lenguaje que sea acorde ~ lac~pacid~d intuitiva. El pensamiento 

conceptual queda limitado por ser opuesto a la vida misma, es lo más alejado de ella y 

por lo tanto.no es un medio hábil para este fin .. Estas afirmaciones nietzscheanas no 

pretenden llevamos a estrellarnos en caminos sin salida. Pero tampoco quiere que 

sigamos atados a todo el esquema fil<>,sófico-conceptual representado por el modelo 

101 FriedriCh Nietzsche, Sqbre verdad Y metÍ_li~tÍ. en sentido extramort1l, pp. 29 y 30. 
1º2

. Ibid., p. 36. . , . . 
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galileano y newtoniano de la ciencia y sobre todo al esquema cristiano-moral de 

occidente. Nietzsche reclama para la filosofia las cualidades de la danza: la ligereza y 

la belleza. 

En los años jóvenes veneramos y despreciamos careciendo de aquel arte de la 

nuance (matiz) que constituye el mejor beneficio de la vida, y, como es justo, 
"·· .,-

tenemos que expfar duramente el haber asaltado de ese modo con un si y un 
-<~:-.< 

no a personas y a cosas; Todo' está dispuesto para que et peor de tos gustos, 

el gusto de lo incondicio~l,'quede cruelmente burlado y profanado hasta que 

el hombre aprende a<p()~.;: algo de arte en sus sentimientos y, mejor aún, 

atreverse a ensayar: lo· 'artificial: como hacen los verdaderos artistas· de la 

vida. 103 

El pensamiento deberfe~cont~~.aho~~el l~nguajé ap~pi~do para describir 
.. ·~.':..,• :. ~;";'.:::~ :.·<::, -'·:.:, ,~>-.: J.,~ •• - - - - - . _ .. _,., . : 

ese mundo múltiple y contradictorio\en .constante: irioViinientci;:~eLienguaje que 

:::;::·::::.yrrd=~~:"d:~~~~i~~1fft':~:: 
de demoler los edificios que guardaban los:'absohitós :Y.ilás;objetividades y crear 

,- _; ·<:·:_:,:-~.;.;.~--~;:<e-~·~\;,~·,:~<·-/-~:;/>";'"':;.'/::-' . .:-: -

nuevos valores que permitan dar cuenta d~· la:dif~rené:iaéen'iin mundo carente de 

fundamento (Ab-Grund). Este es el nuevo rl~or~lq~~:deb~ someterse el filósofo. 
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IIL El perspectivismo 

Nosotros para llegar a Ja verdad seguimos prefiriendo 

Jos caminos tortuosos. 

Friedrich Nietzsche 

La nueva tarea que se ha autoimpuesto el pensador iconoclasta es la buscar esas vías 

que permitan una aproximación a la realidad de tal manera que logren dar cuenta 

tanto de su grandeza como de su movimiento, de su multiplicidad, as! como de sus 

aspectos .particulares. Ciencia, arte y filosofía ocuparan un primer sitio en esta 

aventura. 

A. El hombre moderno y la ciencia 

Nietzsche tenía un punto dé vista sobre los seres humanos según el cual éstos, por una 

u otra razón, se'convierten, como productos de la cultura occidental, en seres tan 

delicados, sensibles y masificados que necesitan frecuentemente de consuelo, apoyo y 

compañía. Por supuesto, se refería al hombre moderno. En un diagnóstico sarcástico 

que relata en lo que se ha convertido el ho_mbre de la modernidad - el 'último 

hombre', hace la siguiente descripción: 

'º' Friedrich Nietzsche, M_ás allá del bien y el mal, p. 56. 
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La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último 

hombre, que todo Jo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el 

pulgón: el último hombre es el que más tiempo vive. 

'Nosotros hemos inventado Ja felicidad' -dicen los últimos hombres, y 

parpadean. 

Han abandonado las comarcas donde era duro vivir; pues Ja gente necesita 

calor ( ... ] Enfermar y desconfiar considéranlo pecaminoso. ¡Un tonto es quien 

sigue tropezando con piedras o con hombres! 

( ... ] La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento. Mas 

procura que el entendimiento no canse. 

La gente ya no se hace ni pobre ni rica: ambas cosas son demasiado molestas 

¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son 

demasiado molestas. 

¡Ningún pastor y un solo rebaño! Todos quieren Jo mismo, todos son iguales: 

quien tiene sentimientos distintos marcha necesariamente al manicomio.'°" 

El último hombre justifica su vida en el solaz religioso y metafisico que lo 

provee de cierta seguridad contra la intuición de que la vida carece de significado o 

que la existencia carece de valor. Frente a este ideal de tan cómoda felicidad, 

desprecia toda la vida. ¿Qué podríamos objetar contra la pertinencia consoladora de 

estos extraordinarios sistemas de creencias? Las necesidades humanas a las cuales 

responden persisten aun más allá de la "muerte de dios' y de los eclipses de las 

104 Friedrich Nietzsche. Así habló Zaraiustra, p. 39. 
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religiones y/o de las metafisicas; más allá del escepticismo e indiferencias imperantes 

en estos inicios de milenio. 

El arte, que a través de su actividad creativa puede proporcionar un consuelo 

para esa necesidad humana de seguridad, no provee el refugio que demanda el ser 

humano para sí mismo: aun en sus más altas manifestaciones el arte sucumbe ante la 

consolación metaflsica o el anhelo.de una realidad permanente. 

En esta forma, el arte agita el corazón del pensador, esto nos lleva a buscar 

otras vlas que no sean las de la religión, el arte o la metafisica. Nietzsche consideró 

en su periodo de ilustración105
, y tal vez más allá de éste, la posibilidad de que la 

ciencia pudiera responder a las interrogantes fundamentales del hombre y que a través 

de la ciencia cada uno se aproximara realmente a la naturaleza real del mundo y a un 
. . ·-~~ 

conocimien!O de él. La lectura de Historia d~I materialismo de Lange y sus diferentes 

estudios d~ al~nas >ciencias le dieron esta~ ~eguridad. Además creyó que la ciencia 

podría lleg~' a séi: iin s~Útuto ir{telectualmente adecuado de las religiones y del arte. 

· La i:Íeric'i~ p~ede dar un significado a la vida y dado que ha renunciado a la 
,· ,-._ ,·" .«.::· 

',;,_• 

metafisica y a la religión ·no necesitamos abandonar la esperanza de los beneficios 

que el~oi:ioci!ll{e~i~ científico pueda aportar al ser humano. La metafisica puede 

postular: f~~~~~i~s sólidos e indubitables para el pensamiento, postulando los 

últimos contp~~~n'tes del universo y las bases del conocimiento verdadero y de la 

valoraciÓn: · Í:.a'':~icirÍ~iá, de. modo más circunspecto, puede a través del ensayo y el 
. . ' ,,' .. : :\·.· .. 
error esperar encón~ algo así de duradero e inmutable. 

'º' Cfr. Eugen Fi~ Óp. cit., pp. SO - 69. 
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Nietzsche pensaba, en esa etapa, que estaba practicando una ciencia y a esto Je 

llamó 'el gran triunfo de la ciencia'. Se trataba de Ja .ciencia de Jos orígenes del 
- ···;·. . - - . -. - .. 

pensamiento. Una afirmación de esta disciplina era que Ja religión, la metafisica, Ja 

moral y el arte se basaban en errores y se originaban en el temor. Según esto; no se 

necesitaba tomar en serio las más avanzadas posturas de sus defensores, pues se 

pueden volver estériles mostrando cómo Jos problemas que planteaban eran falsos 

problemas. 

El principal problema de la filosofia, según Nietzsche, no era intentar dar 

soluciones a las interrogantes que han dividido a los filósofos a lo largo del tiempo en 

diferentes posturas, sino mostrar cómo estas disputas surgieron y cuál era la voluntad 

que los animaba. Llama a su método: genealogía. 106 Una vez que es;o ~e aclara, ya no 
-'>~ :··. _:~ ' 

parece interesante o importante resolver el problema filosófico ~'s'u':~l~teamiento 

inicial sino ver lo que subyace en el origen de esta discusión conceptual y, 

finalmente, vital. Según Nietzsche un problema filosófico es una interrogante que 

debe ser trascendida y remitida a su origen axiológico, esto lo realiza mediante Ja 

genealogía. 

Este punto de vista antimetafísico, pro-científico y terapéutico de la filosofia 

fue característico de la filosofia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 

la vida intelectual nietzscheana en su segundo periodo107 permaneció un científico 
~ ·, :~:_ ;: ; -· ; -

soi-disant, mezcla d.e historiador del pensamiento, psicó.logo y fisico especulativo. El 
·c;;-

espíritu de investigación :éieniífico nunca dejó de impresio~arlo_ como una vía 
_ _ _ •• :· -- _ •• • _; -- -·O - - •• - -- - • - • - ··- e - ~- _ .e. _ . "' ::;;-

º. ~- :::. ,_. . .· · . 

. 7~·-_;: -

106 Cfr. supra, El segundo apartado en la sección.donde se habla. del 'pl~n' de ;,taque' nietzscheano • ... , ... :. 
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favorable para acumular conocimiento y también para crear una atmósfera fresca y 

clara dentro de Ja cual una conciencia intelectual pudiera funcionar. 

El conocimiento científico es, desde Ja óptica nietzscheana. básicamente 

. interpretativo, tanto el que corresponde a las ciencias naturales como el producido por 

las ciencias humanas. No hay hechos sólo hay interpretaciones de hechos, esta 

intuición nietzscheana es Ja que confrontará las tesis verificacionistas de Jos filósofos 

positivistas. Éstos sostienen que Jo relevante en el conocimiento son Jos hechos y que 

todo conocimiento y ley que pretenda ser científica deberá tener una base empírica 

que las valide o las refute. La tesis que sei'iala que todo es interpretación no supone la 

afirmación de que todas las interpretaciones son válidas o equivalentes, Jo que 

supondrla un relativismo bastante abierto, tal como el que se atribuia a Protágoras. El 

que no exista una interpretación correcta de modo absoluto no implica que no haya 

falsas htterpretaciones. Sin embargo, parece que las leyes a las cuales llega la ciencia 

tieneÍl_!a8) pis!lla5 características de la cultura moderna y de Ja conciencia que las ha 
; ·• .\.··~ . 

· , pr()~ucido~ "i~i. decir: Ja tendencia a homogeneizarlo todo, a reducirlo todo a un común 

·. d~no~i~~dor. · 

.".Es el hecho de que la naturaleza del intelecto [ ... ) implica que, el mundo del 

cual adquiel"~: ~?~~ienciaes sólo~ mundo superficial y generalizado [ ... ) 

a ,tma corrupción, falseamiento, 

' 07 Vid. Eugen Fink, op.' cit., p. . · · 
10ª Friedrich Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, p. 35 . 

E.STA TESIS NO S~-'\I }~ 
DE LA. B JRI .IOT.EC"'. ·\ 
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Nietzsche relaciona esta tendencia legaliforme con la moderna política democrática, 

en la cual los derechos se extÍen~~IJ. a }as. ma:yori~ y tod.? ciudadano tiene la palabra; 

esto le parece que conserva los. ~lsllÍ~s:rie~go~ y:~~j¡~¿,~ que Aristóteles veía en la 
:_!~'. -: ·1:~1~_- (~-/:;:: -.,.. ,;_~,: :~..-·" .. ~·;~,·, -

democracia griega: la lentitud,·la:~orrllpdión~y.élf'mayoreo' como criterio de 

::::::::~~~~~i~~nI:::::::: 
''·"';, ~.<:>§;::·: .1:~::~ ::. ':'.· ::~,~~·~ ;:{\< . -'~ ;· 

proyecciones del pensamiento humanó;~que ;tiene~{corrio finalidad ordenar una 

realidad caótica que se conduce azarosame~t;;>~· riatlliáleza viene a ser conocida, 
'.<'-:'.;_;',·,._;,·. :,1.:·. 

interpretada, desde ciertos marcos cultu~les·'.ypC,líticos en los cuales se encuentra el 

hombre de conocimiento. Lo real 'se ;:;iii~~st~·de~ una manera trágica como un juego 

de fuerzas contrapuestas que· ~cmtinuamente están deviniendo sin un propósito 

determinado en una lucha .c'iást~IJ.~e entre extremos en los cuales nunca se da una 

mediación y menos ... una superación. Así que quien se aproxima científica o 

filosóficamente a· la realidad debe romper con las pautas establecidas, con los cánones 

dominantes, incluso, con la moral dominante establecidas en la modernidad: "Ésta es 

la magia del límite: la seducción que produce todo aquello que se presenta como 

extremo: Nosotros los inmoralistas, nosotros somos ese límite."1º9 El esfuerzo de 

participación en el conocimiento de este mundo será exitoso en tanto formamos parte 

de las mismas fuerzas que lo constituyen. Lo opuesto a la lectura del mundo desde el 

109 F. Nietzsc~e, La ~/untad.el_~ Poclerio~ citado en Jara uta, Nietzsche, ºTragedia y filosofia'\ p. 1 OS. 
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- - -_ - - - : '::_· - . ,- ._. 

establecimi.ento, cierÍtífil:o de.Jey~s ~aturnles. es Ja sabiduría trágica. No hay leyes de 
'Í." :'-: 

Ja naturaleza, ll.i' ob~diell.c·ia;:tan ~ólo'hay una necesidad vital de sobreabundancia de 
,. ;.'.. . - '~.: 

vida en .. la que el•fÓndo'primÓrdial está continuamente creando diferentes mundos 
. -,.- ·<-:>· -

habitados por figuraii indi~iduales. La idea de ley natural contrasta con Ja de una 
·-; .. ~·: ' 

El trabajo de '1a: ciencia' consiste en interpretar el mundo. Esto no equivale a un 

relativismo. Esta posición hace equivalentes todas las perspectivas pero al mismo 

tiempo presupone un absoluto, justo el punto de apoyo que reclamaba Arquimides 

desde el cual podría visualizarse Ja totalidad de lo real. Para Friedrich Nietzsche el 

mundo permite infinitas interpretaciones y se opone al dominio purnmente reactivo y 

racionalista de Ja ciencia. El mundo es sumamente complejo. La diferencia entre el 

sujeto cognoscente y .el o.bjeto conocido no es sólo una creencia, sino una 

falsificación necesaria. J>~Üa vlda que responde a una necesidad de seguridad. 

Nuestros órganos de éoll.~c~Í~~·to. son útiles para la vida, no para Ja verdad. La 

interpretación del mundo,,e.st~.~~ada siempre en experiencias selectivas. Nuestro afán 

de encontrar regularidades.:~ít)~:n~turnleza sólo está garantizada por la costumbre y la 

imaginación como bi~n i~'.i~g~~stró Hume111 o a través de las categorías a priori del 

entendimiento taÍ co~:;J?:~·;~~ló demostrarlo Kant. La verdad es una clase de error y 
. ·",,·::.:: "'\·" . - . -

el conocimiento una ficciOnalizaciqn del mundo. Las leyes de Ja naturaleza que nos 
. . . . -

proporciona :1~ .ciencia son construcciones de ese grnn arquitecto que es el intelecto 

110 Álguruls de las ideas aquí expresadas están inspiradas en el texto de Babctte Babich, Nietzsche's 
Philosopl1yofScie11ce. pp. 33-45 etpassim. 
111 DaVid Hume, Jn,•estigación sobre el conocimiento, p. ~4. 
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humano. La ciencia es la última expresión del nihilismo occidental. El conocimiento 

tiene su condición más íntima en la necesidad de dar un significado estético a la 

existencia. La ciencia y el conocimiento cotidiano niegan la complejidad de lo real, 

que es caos, juego azaroso de fuerzas vitales que fluyen desde el fondo primordial. 

Esta ambigüedad constitutiva de lo real es negada o soslayada a favor de una 

categorización lógica y universal. Lo que subyace a este conocimiento es un interés 

práctico. Un mundo regulado por las leyes científicas es más seguro y menos 

problemático que una realidad ciega, caótica e irracional, en la que la ilusión, el dolor · 

y la muerte configuran lo más íntimo de cualquier ser. 

Así entendido, el conocimiento científico no puede ir más allá de una 

explicación meramente descriptiva o constructiva. La reflexión nietzscheana sobre la 

ciencia va más allá d_e laci~~<:,i_~'riil;lna y va hasta las mismas fuentes de la vida. Por 

lo tanto, se convierte en una propuesta no-lógica, porque le interesa tanto mantener la 

ambigüedad de todo conocimiento que se refiera a la realidad, como afirmar la 

multiplicidad de perspectivas que den cuenta de los íenómenos mediante un lenguaje 

poético y polisémico. Contrario a la presuposición de regularidad de la naturaleza, 

afirma que las cosas no obedecen a reglas, no hay cosas, ni siquiera un mundo, éstas 

han sido inventadas por el hombre mismo: "No hay hechos, sólo interpretaciones". 

No existe pues el mundo en sí mismo, como sustancia, sino una serie de relaciones y 

movimientos que el hombre intenta inútilmente apresar mediante el lenguaje. Desde 

cada punto que pueda ser contemplado, el mundo es distinto; desde cada momento en 
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que el mundo pueda ser experimentado nos mostrará rostros distintos. Éstas son las 

condiciones que determinan el conocimiento científico. 

Se puede señalar que la postura nietzscheana afirma la multiplicidad de lo 

concreto y da una mayor atención a cada momento y a cada figura de los diferentes 

mundos posibles que pueden ser interpretados. 

Los textos de Nietzsche están llenos de tales pensamientos. Para él, es signo 

de una cultura más elevada apreciar las verdades pequeñas e inaparentcs, establecidas 

por un método estricto, que los errores confusos que dan una satisfacción aparente 

como los que aporta la mctafisica. Sin embargo, la ciencia no se mantiene inmune a 

los corrosivos ataques nietzscheanos. La ciencia que había reemplazado a la religión 

y a la metafisica, tiene ahora que someterse al examen con el cual Nietzsche había 

valorado los conocimientos anteriores. El problema consiste en averiguar si la ciencia 

puede sobrevivir, negando sus proposiciones básicas y, para esto, es indispensable 

verla a través de la óptica de la vida. 

Es importante recordar que en El nacimiento de la tragedia se consideraba a 

la religión y a la ciencia como formas de arte. "La metafisica, la religión, la moral y 

la ciencia son vástagos del arte de la falsedad, de la negación de la verdad."112 Esto es 

así, si s_e co.nsidera el arte en sentido amplio; en sentido estricto, la ciencia, como arte, 

no es. más. que una creación, una invención, y jamás un descubrimiento. El 

-conoéimiento científico sólo crea estructuras que simplifican, desarrollan y facilitan 

la ciencia es verdadera es 

112 Jfri~_<0ch Niet:zsch~~ El .n~cimiento de la tragedia., p. 72. 
·;-_, 
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interrogar si la verdad significa algo más que la facilitación· de la vida y esto no es 

posible para Nietzsche. ¡>ara él, algo Jo verdadero es útil para Ja vida y Jo. falso Ja 

inhibe. Respecto a la ciencia, su vitalismo y pragmatismo intervienen no sólo como 

criterios epistemológicos sino también axiológicos. Nietzsche rechazará, ·de esta 

manera, cualquier cosa, conocimiento o actitud que imposibiliten no sólo la vida en 

general, sino también la vida en particular. 

B. El perspectivismo 

J. Laverdad 

Que no hay verdad; que no hay constitución absoluta 

de las cosas, no hay "cos~ Cn sí"; ~sto es por sí 
. ' -- -

mismo, nihili~mo, y d.., h~~ho, el más extiel11o. Pone 

el valor de lasco~ pr~cisameilte.~fl qll~ a ~ste valor 

no corresponde j ni. ; dci~~s"J,c)~dió ••. n~ca . ninguna 
·,,: ·/·,''._'.- > 

realidad, sino sólo un sfntol11a···;;fe füiirza del' lado de 

qui~ pone el :~1:~. una s~mpllfic:ciÓ~ ¿~l para la 

vida.113 

Friedrich Nietzsche 

Tanto· los hombres ,comunes tanto como . Jos filósofos pretenden cree.r que hay. un 

orden objetivo en. el mund~ que antecede a las teorías que se pueden ¡ener ~cerca de 

u 3 Friedrich NietzSche, Sabiduría para pasado mañ;,na, 9[35J, p. 187. 
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él y que esas teorías pueden ser verdaderas o falsas, según representen o no ese orden. 

La concepción de una estructura del mundo independiente y objetivo y la concepción 

de la verdad que establece éste consiste en una correspondencia entre el pensamiento 

y la palabra, son puntos de vista que Nietzsche rechazará. De cualquier forma, piensa 

que es importante cuestionarlos porque suponen que la teoría de la correspondencia 

de la verdad es consistente, o porque creen que el orden de un mundo objetivo, está 

justificado y puede garantizarse de alguna manera. El filósofo tradicional consideraría 

que estos cuestionamientos tienen muy poco significado e importancia para resolver 

otros problemas de áreas no epistemológicas. Pero Nietzsche, por el contrario, piensa 

que se trata de un problema relevante tanto en el orden filosófico como en el orden 

del sentido común y que su respuesta tiene una enorme importancia para el sentido 

que pueda tener la vida humana en particular y la vida del mundo, en general. 

, El mundo en_ el cual cree el ser humano es un mundo constituido por objetos 

que están dispuestos aparentemente para su uso y explotación y se comportan de 

acuerdo a leyes profundamente enclavadas en la estructura conceptual de cualquier 

hombre que dificilmente está consciente de ellas y que no puede explicitarlas 

plausiblemente. Los filósofos piensan que esta visión del mundo está garantizada. Se 

han cuestionado sólo si existen en realidad estos objetos, si el que cree en la ciencia 

puede afectar esta visión del sentido común, si no podría haber otro mundo más real 

que éste y si existe, ¿qué relaciones podrían existir entre ambos? Tomando al mundo 

que percibe el sentido común como un hecho cumplido - fait accompli - los filósofos 



86 

han adoptado una postura especial: .. [ ... ] se ubican antes de la vida y la experiencia 

[ ... ] como delante de un rollo que se desenvolviera sólo una vez y para siempre." 

El mundo del sentido común (que algunos filósofos piensan que es un mundo 

de la mera apariencia, y otros, un mundo de ilusión) es una construcción del 

pensamiento humano, no una cosa, sino algo para hablar y el fundamento de este 

hablar. Lo que llamamos mundo es resultado de errores y fantasía; el cual, en el 

desarrollo total del ser orgánico, gradualmente surgió y se fue entretejiendo de tal 

manera que se ha manifestado a nosotros como el tesoro acumulad~ d'?. todo el 

pasado. Así el sentido co[nún es ya una i11terpretación del mundo y no algo con el 

cual las interpretaciones ~e·icmtrastan. Ha tenido su origen, como toda interpretación 
· ~;,::\t~S·' -¡~\ .. :· ... '-· 

del mundo, en impulsos.;;ii'racionales, en temores, esperanzas. y deseos y es tan 
-- ''~~.~~~--:.~~(t~--;/f¿::,;·;·: ' -.:._:_- -r' 

indiscernible, salvo' eii :~oñtenido, como cualquier sistéiTI~Hilosófieo. De cualquier 

:~::::;~~~~!~~~~:.;;~~¡;~º~~~:m:nru:.:~ ~: 
constituido.· por ·.·· en-6~~s •· y·.>~f~¿h~i~ falsas, es sólo una interpretación sin 

correspondencia' con la realidad'.':· El pueblo cree en 'verdades' apócrifas. 114 Esto 

pareciera un típico rechazo• c~nt~ ~l mundo y los sentidos, tal y como lo planteó 

Parménides en su poema Sobre la verdad y Platón lo sostuvo en algunos diálogos. 

Nietzsche continúa diciendo . que, según cualquiera otra interpretación, estamos 

obligados a decir que el sentido común es verdadero ... La verdad es un tipo de error 

114 Friedrich Nietzsche, Sabiduría para pasado mañana, 16(59], p. 223. 
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sin el cual algunos seres vivientes no podrían vivir." Es decir verdadero en cuanto 

puede servir para la supervivencia de Ja especie. 

Cualquier intento de ~echazar el sentido común a favor de una concepción más 

adecuada de las cosas no funcionará. Cualquier esquema es falso si el sentido común 

es 'verdadero' y 'e~t~;.;~s,'.h'i~ompatiblc con el sentido común. Pero entonces sería 

'falso' sólo en el'~entÍdo con el cual Nietzsche caracteriza la 'verdad': seria 

simplemente un conjunio 'de errores con el cual nuestra criatura orgánica no podría 

sobrevivir o, menos peligrosamente, sin el cual no podríamos sobrevivir. Por el 

interés de conservar la vida estamos obligados a sostener las creencias que nos llegan 

mediante el sentido común y a rechazar cualquier conflicto con ellas. No podríamos 
. ·,.-··'.", -

defenderlas en otro terreno y ciertamei:'it.~no en las bases de su verdad, si tomamos la 

'verdad',. si. entendemos ésta en su .~etÍtldo .más, usual. Según ese sentido nada es 
·'':. .-- -·~ -.- ;::.~ : .· . --

.. 

verdad y todo es falso. 
'.'"'.'· .. ·:·· ... _._-"',: 

El filósofo errante afinna un~. y ót'ia, ~ei :que todo pensamiento producido por 
. - ~':. ·,:-:-t <·:~~:::..---,~~-' ', -- __ '_: 

un órden categorial lógico es'.falsó:'con esto, quiere afirmar que no hay orden en el 
~:-·-', - '¡ '- :.:--;" :_~; . ,, ,,_ ._., -- - - c. 

mundo que pueda' ser '1rad~cido 'íri~dlante~.iin l~ngu~je verdadero, en términos de una 
·' -~ ., - .. ' ,,_, \- _., .... ;~ - '"i".~·~ 

teoría de .la correspónde~cia; ~o,:1i'~y'prci°posÍciO'nes que puedan susteniarse en la 
,•' ·.· .. ' :'-. , ... - --

relación reqÚ~~di co2 l~ ie~Íd~a'bi;i.a ~~; V~~diid. Dado que no se puede justificar 
- "-d.<> --_:;_, . -

racionalmente Ja dife~¿néiá ~n:tre~lo 4~e 'apar~ce'. ylo que realmente es, Jo que entra 

en nuestra conciencia y lo :qii~:'sale" de ~lí~115. En este contexto, las creencias 
' . 

sostenidas por el sentido común son f~ls~ como cualquier conjunto de proposiciones. 
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Pero podría haber otras proposiciones que contradijeran al sentido común, entonces 

éste sería falso desde otro punto de vista, debiendo relacionarse con las condiciones 

existenciales con las cuales hemos estado involucrados mucho tiempo. Cualquier otro 

sistema es enemigo de la vida y de nosotros y, por tanto, debe combatirse. Es un error 

afirmar que el problema de la verdad es importante exclusivamente para los filósofos·. 

Resolver el enigma que plantea la verdad tiene repercusiones vitales en diferentes 

ámbitos. Muchos sistemas de pensamiento han pretendido ser verdaderos y haber 

descubierto la naturaleza real del universo. Frecuentemente estos sistemas sostienen, 

tanto en oriente como en occidente, que el mundo en el cual vivimos es un nlundo de 

apariencias, de ilusión, de mero fenomenalismo y que todas nuestras creencias que se 

basan en este mundo son falsas; Si. buscamos la verdad debemos dar la espalda a este 
. _. . . . .- ~: --,,<.= .- <:,_, 

mundo a favor de otro murid~ ~~áf;:ii~i/a la existencia y a la naturaleza descritas a 

través del sistema de pensamiento que ahora demanda nuestra obediencia. Este otro 

mundo ha sido considerado de diferentes maneras: mundo nouménico, reino de los 

cielos, Nirvana, Brahma, universo de las formas puras, entre otros. 

Los pensadores metafísicos demandan, como precio por un mundo diferente, 

que volvamos nuestras espaldas a este mundo y también a la vida. Esta actitud debe 

ser rechazada, tal como se expuso anteriormente116 cuando se examinaron estos 

argumentos. 

115 Mary Wamock. ºEl concepto de verdad en Nietzsche"\ en Política, historia y verdad en la obra de 
Nietzsche, págs. 263 y 264. 
116 Vid. infra la segunda parte del apartado: "La concepción de la realidad". 
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Nietzsche piensa en estos problemas en forma apasionada y esto quizá explica 

su fervor y su tono terapéutico y profético. Como en cualquier discusión filosófica, 

detrás de. Ja lucha conceptual hay una lucha de una voluntad contra otra voluntad. 

Nietzsche atacará Ja concepción clásica de la verdad que se entendía como 

correspondencia o adecuación entre pensamiento y realidad. Los nuevos filósofos 

deberán pugnar por perspectivas que rechazan toda ilusión o verdad aparente, como 

verdades feas, pero que afirman una verdad abierta al servicio de las pulsiones 

vitales: 

Un filósofo descansa de otro modo y en otras cosas: descansa por ejemplo en 

el nihilismo: La creencia de que no hay verdad en absoluto, la creencia de los 

nihilistas, es un gran desperezarse para alguien que, como guerrero del 

conocimiento, está incesantemente en lucha con nada más que verdades feas. 

Pues la verdad es fea.117 

Asf.pues," es verdadero en tanto ese algo nos resulta 

imprescindible piil'a.Vi\lifen'.)a fo~a en que Jo hacemos y en vista de resultamos útil 
- ' . ·.· ·,-.' 

de un modo decisivo: .. 

. [ ... ] No tenemos, en efecto, ningún órgano para conocer, para "la verdad": 

sabemos (o.creemos o nos imaginamos) precisamente tanto como pueda ser 

117 Friedrich Nietzsche, Sabiduría para pasada maña11a, 11 [108], p. 203. 
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útil al interés del rebaño humano, de la ~sP."cie: e incluso, lo que aquí se 
. .. . 

llama "utilidad", por último, sólo es una creencia; algo imag.inado [ ... ] 118 

Sin embargo, la verdad no puede estar aislada de una concepción del 

conocimiento en general. En términos nietzscheanos esta concepción será llamada 

perspectivismo. Esta nueva forma de mirar el mundo y el conocimiento que podemos 

obtener implicará sostener una postura relativa respecto a cualquier resultado que 

pretenda explicar y comprender la realidad. 

2. El perspectivismo 

Tal como se ha sostenido en apartados anteriores, Nietzsche hará una critica al 

concepto contemplativo y fundante del conocimiento derivado de la metafisica 

occidental como una teoría pura desligada de todas las relaciones prácticas de la vida. 

Confronta su pensamiento con el concepto de verdad entendido como 

correspondencia del pensamiento con un ser o cosa en si. 

El filósofo del martillo denuncia la imposibilidad del conocimiento 'en sí' y la 

hipostatización que se hace de la realidad cuando hablamos de sustancias que no son 

tales, o cuando hemos designado algo de manera convencional y luego lo 

convertimos en una esencia. Contra todo esto, Nietzsche descarga una lúcida diatriba: 

Sigue habiendo cándidos observadores de sí mismos que creen que existen 

"certezas inmediatas", por ejemplo "yo pienso", y ésta fue la superstición de 

118 Friedrich Nietzsche. La cienciajovial, aforismo 354, p. 219. 
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Schope;..i,auer, . "yo qui~~o": como si aquí, por asl decirlo, el conocer lograse 
' . ' . . .. . _ - . _- - -- -- -- - ·: 

cap~ su ~bjeto de man~~ p;,f?.desn.ucla,' ~ cuallto"c~sa' en sí", y ni por 

::;7i.:i~i~~~iit~~;~~~::·: 
si" encierran una contradictio' in adjéck/ é:onttÍidiccióri en el adjetivo] eso lo 

,:_:: ~,:~. · i >}i:-· _::}~~~:,:··:~ .. 7:~{~:r;,~~~::;~~·h~~;':fa· · -· · · - ·· ··f.'}§~-t}-- · 
.-.•. repetm~ y~ cien. v~2es[·.··l. _r_, ..• :~;;i;S ·, 

Abun~ ~~~,~~,i\~~lf l~i~~~~~gi~l~·· ••••~e~ 
relaciones que el hombre entabla con otrns· hombres y ~e. los conceptos que se utilizan 

c~tidi~~cni~ ·1:ifi1 '~iJd~~firii?~~g~~~~~j;ktJ- ~i~6~~6i~iento científico, Nietzsche 
-:, :~ · , ;.;,:~:.\ ., ·-~_._,. ~·::: :-iiF~\>P·:~ <· :-.'; .. ,'' 

afirma é:o~tund.~~t~~~hte~·i'[ /;{ ····.· i 

,·;.; . :·> ~ 

~--:: _ _-.:· . . "'"'· '': .-.... . -; _; . ,\.:·· .. 

;.- • ·: ·-:, ... ·:.·-· 

·• ,[: .. fNo d~¡,¿;n¿,,¡-.;o~(fi~,;¡.. equivocadamente "causa" y "efecto" como hacen 

lo~ Íiivestig;d¿,r~¿de la naturaleza [ ... ] el cual deja que la causa presione y 
.,.¡"_,:: - <·r· . 

empuje has,tá que l'.PEoduce el efecto"; debemos servirnos precisamente de la 

·: °Cau~~ .. :-::~ , ~~r_:~:~~rc~to,, . nada inás que como de conceptos puros, es decir 

ficci~~e~ c~rl~~ci()n~l~s, con fines de designación, de entendimiento, pero 

no d.{ ~~lara-~.iÓ~' [;_;-~i Nosotros somos los únicos que hemos inventado las 

cau;n:i;; la sJi:~~ÍÓn, Já reciprocidad, la relatividad, la coacción, el número, la 

-· i~y. l~ 1i~.1~~' ' cJ}'.] ;;~i~~~re que a este mundo de signos lo introducimos 
;¡;'::·?'' >' 

fictiC.ialnCótc:;·y·: 1o ·: ;enttem~zC1a~os, como si fuera un ºen sí", en las cosas, 
. ' . .e.< •• ~. • ·. '' ·: .-.:· :\<<.: •." -

:· .. · ,-. - -·-; '. '.::L{';; 1'~ 
:<:::·~_:...-:_·;: ~- .' '. ;<:·,'; ...... . ·: '.<~··=.~ ... 
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continuamos actuando de igual manera que hemos actuado siempre, a saber, 

de manera mitológica (; .. ) 120 

De aquí se deriva una crítica al pensamiento moderno en tanto que ha quedado 

detenido por la gramática misma, por la explicación ca~al, por la imaginación o por 

las categorías del entendimiento, esto es, en tanto que se ha vuelto un 'yo' separado 

de su actividad. En la filosofía moderna, apunta Nietzsche, "yo" es condición, 

"pienso" es predicado y condicionado - pensar es una actividad para la cual hay que 

pensar como causa un sujeto."'121 Ahí donde el pensamiento moderno encuentra su 

límite en la verdad evidente de la causalidad (eri el 'hay que'), Nietzsche lo halla en la 

ficción convencional de la misma causalidad para no paralizar la vida. 

No es posible sostener ya un conocimiento inmaculado y desinteresado, en 

Más allá del bien y el mal, Nietzsche cancela la posibilidad de una verdad universal, 

sustancia!izada: "¡Oh Voltaire! ¡Oh humanitarismo! ¡Oh imbecilidad! La "verdad", la 

búsqueda de la verdad, son cosas difíciles; y si el hombre se comporta aquí de un 

modo demasiado humano [ ... ] ¡apuesto a que no encuentra nada!" 122 

Aunada a esta crítica vuelve sobre la posibilidad de reflejar la realidad tal cual 

y el hombre encargado de hacerla: 

[ ... ] El hombre objetivo es de hecho un espejo: habituado a someterse a todo 

lo que quiere ser conocido, sin ninguno otro placer que el que le proporciona 

120 /bid., aforismo 21, p. 42. 
121 /bid., aforismo 54, p. 80. 
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el conocer, el .. reflejar .. , - ese hombre aguarda hasta que algo llega, y 

entonces se extiende con delicadeza, para que sobre su superficie y piel no se 

pierdan tampocC:. las_ huellas ligeras y el fugaz deslizarse de seres fantasmales 

[ ... ] El hombre objetivo es un instrumento, un instrumento de medida y una 

obra maestra de espejo, precioso, fácil de romper y de empañar, al que se le 

debe tratar con cuidado y honrar; pero no es una meta, un resultado y 

elevación, un hombre complementario en el que se justifique la restante 

existencia, no es una conclusión y menos es un comienzo [ ... ]123 

Rechaza el conocimiento científico en tanto que sólo nos da lo efimero, lo 

sepulcral, aquello que ha perdido su agilidad, su color y su sabor. Asimismo, la 

pretensión de obtener leyes _universales de . la natÚraleza, ciertas regularidades y 

sostener que siempre será· de esa manera, no pllsa· de ser una creencia. Sin embargo 
- -

tenemos necesidad de .ese·· tipo de te~ríaS~ El hombre de conocimiento sigue 

impulsado por uÍui voluz;t~d de verdad. ¿Cuál es el valor de esta voluntad de verdad? 
-. r • ,. _.-~i • 

Esta es la prc::~ti-6'.ci~tial para poder saber de qué clase de conocimiento se trata y 

cuáles son los:valores.que.lo sustentan. Los actos de conocimiento están insertos en 

n~~os _de ~~~~id~ y se construyen en una determinada praxis vital mediante el lenguaje 

y la acción.-EI hombre en cuanto está inserto en un proceso vital está continuamente 

interpretando, elaborando su propio mundo a partir de valoraciones no siempre 

explícitas. El conocimiento debe estar al servicio de la vida, crear aquellas formas que 

permitan la manifestación de nuevas formas vitales. Con esto se da un 

122 /bid., aforismo 36, p. 61. 
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enriquecimiento y se mantiene la multiplicidad de la misma realidad que no puede 

sino estar reproduciendo ese continuo flujo que se desprende del fondo primordial: 

"El conocimiento funciona de acuerdo con las necesidades vitales del sujeto 

cognoscente, sin que pueda pretenderse nunca una objetividad."124 

El conocimiento no es más que una continua elaboración de perspectivas, s_ean 

de pájaro o de rana. en las cuales el arte del matiz será fundamental. Nietzsche 

apostará por este conocimiento propio de 'las alturas', esta reflexión de la mirada 

aristocrática que no se muestra en la superficie bruñida del lago sino que esconde su 

propia verdad. Es necesario respetar la ocultación de la propia naturaleza y su propia 

grandeza. "'Aquí la vista es despejada. el espíritu está elevado'. - Existe, sin 

embargo, una especie opuesta de hcn·r1~~s. la cual también está en la altura y también 

tiene despejada la vista - pero r/iiraGz~df}~~ajo.''125 ¿Ha logrado Nietzsche ir más allá 
,·~.--_¡~~,·c!'·--"~:i,·~'-·;·;,~,': : .. - . ·-

de la concepción de correspo~di:n6Í~ de Iá.~erdad? ¿Es posible construir con rigor 

posiciones relativas en tonio·~;<colttci,~~ento, desde lo que somos y desde nuestro 
-""-<'.\:---

lenguaje, sin que desaparezc~· est~~isnia posibilidad? 

123 /bid., aforismo 207, pp. 145-147. 
124 Hans Vaihingcr, La filosofía del .. como si", p. 91. 
125 Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y el mal, aforismo 286, p. 247. 
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A manera de conclusión 

En la introducción planteábamos algunas preguntas respecto a la posibilidad del 

conocimiento y a la búsqueda de la verdad propuestas en el pensamiento de 

Nietzsche. Ahora nos volvemos a interrogar: ¿Cuál es el conocimiento al que aspira 

este· filósofo? ¿Es posible conseguir alguna verdad? ¿Puede mantenerse la filosofía 

como búsqueda de la verdad? Si no queda más que la ficción y la apariencia ¿para 

qué seguir esforzándose en determinar la estructura de una realidad que es en sí 

misma caótica e irracional? ¿Cómo podemos todavía hablar del conocimiento 

después de sostener la falsedad del mismo? O dicho en términos nietzscheanos: 

¿Cómo puede alguien quedarse consciente en la no-verdad? ¿Para qué seguir 

valorando la voluntad de verdad? 

Pareciera que hemos llegado a un escepticismo frente a la posibilidad de 

conocimiento y que sólo hemos de contentamos con ficciones y mitos que nos 

permitan sobrevivir y sentir seguridad. Pareciera que no se pudiera contestar si 

realmente algo se puede conocer y cuáles son los medios para lograrlo. 

No es fácil precisar si existe un perspectivismo necesario que nos dé mejor 

cuenta de la reali~ad que las posiciones que consideran a la verdad como una 

correspondencia entre el pensamiento y el mundo. Encontramos en toda la obra 

nietzscheana una· crítica y una tensión no sólo frente a las propuestas metafísicas y 

científicas.de la modernidad, sino frente a su propio escepticismo. Si bien no se puede 

aceptar que exista una verdad absoluta o verdades universales y necesarias que nos 
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lleven a un conocimiento certero de la realidad, sin embargo sigue siendo valiosa la 

persecución del conocimiento y, en alguna medida, como sucede en las reflexiones 

filosóficas, Nietzsche no puede desembarazarse, en su propia búsqueda, de los 

supuestos de los cuales tiene que partir nuestra percepción y comprensión de los 

hechos. 

El filósofo errante entiende la persecución del conocimiento como un 

perspectivismo necesario en el cual no tenemos verdades absolutas sino 

aproximaciones u horizontes de nuestro conocimiento, y si hemos 'construido' el 

mundo de una manera determinada, podemos hacerlo de otras formas diferentes. 

Conocemos la realidad mediante lo que percibimos de ella a través de los 

esquemas de nuestra propia percepción y los límites de nuestro propio lenguaje. No 

podemos llegar a conocer enteramente el mundo liberados de nuestras propias 

interpretaciones. Sin embargo, aunque el lenguaje y la gramática limitan nuestro 

conocimiento pueden usarse de diferentes maneras para alcanzarlo y no sólo las que 

propone un pensamiento racional o metafisico. Asi, el filósofo genealogista defenderá 

y buscará constantemente nuevas maneras de ver el mundo, denunciará las trampas 

que están detrás de construcciones racionales del mundo y se sorprenderá 

continuamente ante la naturaleza siempre renovada por la enorme plenitud de fuerza 

del fondo primordial. 

A partir de lo que hemos desarrollado en este trabajo, encontramos en el 

pensamiento de Nietzsche: 
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a. Una nueva actitud frente al conocimiento: el conocimiento como 

interpretación siempre abierta de acuerdo a ciertos presupuestos. 

b. Un cambio en la concepción del sujeto y objeto de conocimiento, en tanto 

que ambos son de la misma naturaleza y pueden relacionarse más allá de 

las vías racionales. 

c. Una voluntad de conocer como algo útil para los intereses de la especie 

humana. 

En el pensamiento nietzscheano no encontramos sólo un rechazo y critica a las 

concepciones tradicionales de conocimiento sino también un esfuerzo por elaborar 

perspectivas con un mayor grado de exactitud y rigor en la aprehensión de la realidad. 

Estas vías creativas y ligeras de aproximación a la realidad que asumen la 

crítica, el riesgo y la autonomía en la búsqueda de dar sentido a lo que no lo tiene 

dado de por sí se han ido desarrollando a través del siglo XX, podemos mencionar 

como ejemplos: el convencionalismo, el pragmatismo y la hermenéutica, entre otros 

Seguir la influencia del pensamiento de Nietzsche sobre estas investigaciones es una 

tarea primordial para poder contestar los cuestionamientos que nos hemos planteado. 

Sin embargo, está búsqueda deberá continuar más adelante. 
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