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IV 

Yo busco una eternidad para cada cosa: 
¢Se deben quizd verter en el mar 

los balsamos y los vinos mas preciosos? 
Mi consuelo es esto: que todo lo que ha sido es eterno; 
el mar lo echa a Ia orilla. 

Nietzsche 
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Introduccién 

1. Planteamiento del tema y plan de la investigacion. 

Si bien no frecuente, si es y ha sido posible, de hecho existen varios casos singulares, en que 

una obra filosofica capital, en su conjunto o individualmente observe, si no precisamente un 

paralelismo, si determinado vinculo con una produccién en el ambito de la gran literatura, 

considerada esta produccion igualmente en su totalidad o en alguna obra aislada, vinculo que va 

mis alla de lo accidental o circunstancial. En estas condiciones, se revelan ciertos trasfondos 

comuneés, aunque con caracteres y desarrollos diferentes: ante todo, los propios, quiza no 

suficientemente explorados, de las posibilidades mismas de interconexién entre una y otra 

disciplinas. 

Para que un vinculo de esta naturaleza sea factible y adquiera significacién real en el curso de la 

historia que muestra el desarrollo de las creaciones del espiritu, es preciso que el filésofo posea 

una honda sensibilidad artistica que permee el contenido de su obra; que el literato, a su vez, 

aliente profundas inquietudes filoséficas que, yendo mas alla de lo meramente anecdotico, se 

debatan en el seno del cosmos creado por su produccién literaria; que los desarrollos de uno y 

otro, si bien necesariamente diferentes en sus respectivas estructuras, se sustenten en un suelo 

-y subsuelo- comin y que algunos de sus planteamientos cardinales -evidentemente no 

todos- muestren profundas analogias -nunca similitudes literales- en la indole de sus 

cuestionamientos, mas que de sus Propuestas de solucion: en el Ambito de la filosofia esto es 

normal; en ef de Ia literatura del mas alto Trango las soluciones suelen no existir. 

 



Se ha intentado bosquejar, asi, justamente el marco dentro del cual se realiza una convergencia 

que, por el rango de sus representantes, constituye quiza uno de los casos mas insdlitos y 

significativos en la historia de la interconexién, al mas elevado nivel, entre filosofia y literatura: 

la filosofia de Nietzsche y la literatura de Dostoiewsky. 

Hablamos de convergencia, porque el ambito general en que se desenvuelve la filosofia del 

primero y la creacién literaria del segundo, asi como algunos de los problemas esenciales, un 

tanto mas especificos en medio de su vastedad y-diversidad de-aristas, que acucian a uno y otro 

pensadores, muestran cémo una parte sustantiva de su contenido y de sus planteamientos se 

encuentran intimamente vinculados, un vinculo que se da en lo esencial de ellos. En el curso de 

la investigaci6n habra de intentarse mostrar cual es el suelo nutriente, asi como las areas 

sustantivas que provienen de él, uno y otras de caracter filosdfico, en que concurre el 

pensamiento de los dos autores, sin menoscabo de que se muestren expresamente sus 

inevitables e igualmente significativas divergencias. 

La plataforma -ese suelo nutriente al que hemos hecho mencion- sobre la que se erigen ambas 

creaciones, es el problema de la vida. De ella, asi sea solo en un perfil muy general -aflorara 

una y otra vez en el curso del trabajo, aunque no se le aborde ya de manera expresa- habremos 

de ocuparnos en esta parte introductoria. 

A partir, asi, de la problematica de la vida, en su caracter tragico, insondable y contradictorio, 

tanto de la vida humana como de la que se desenvuelve en el universo, procuraremos 

internarnos en el curso del trabajo en tres cuestiones esenciales que, con las modalidades que 

 



habremos de circunscribir, se configuran en la filosofia de Nietzsche y en la literatura de 

contenido filosdfico de Dostoiewsky: 

- el problema del mal, bajo Ja perspectiva de su fuerza primigenia, de su 

negatividad raigal, en que el ser humano es, a la vez, generador y receptor y que, en 

ese doble caracter, afecta en lo fundamental el curso de su existencia, tanto 

individual como colectivamente. Se encuentra inmerso, ademas, en un mal que, mas 

alla de cualquier enfoque reductor, y en una de sus manifestaciones mas 

significativas, ha devenido nihilismo desde tiempo inmemorial, en particular 

nihilismo reactivo, del que quiz nuestra civilizacion actual, ciento cincuenta aiios 

mas tarde de la época que se contempla, no ha logrado emerger. 

- el problema de la /ibertad humana, intimamente vinculado, en el pensamiento 

que se analiza, con el de la creatividad que, sin embargo, en medio de su 

magnificencia, Nietzsche y Dostoiewsky restringen a un grupo minoritario de la 

especie hombre, valiéndose de vocablos diferentes para ia misma nocion: “sefiores” y 

“privilegiados”, respectivamente. Por contraste, el correspondiente grupo 

mayoritario: “rebafio” y “débiles”, queda excluido de la satisfaccion profunda y de la 

gran responsabilidad entrafiadas en el concepto. 

- vida, mal, libertad, son aprehendidos cabalmente por el espiritu a través de una 

antinomia ' medular, insita al ser humano: el caracter finito de su existencia 

individual frente a la aspiracion de infinitud que alienta en él, al contacto con el 

universo del que forma parte. En torno a este problema, a esta antinomia, habran de 

discurrir las propuestas mas insondables de la filosofia nietzscheana: eterno retorno, 

voluntad de poder, asi como los pasajes culminantes de la obra literaria de 

Dostoiewsky: fin del tiempo, edad dorada, “orfandad humana”, busqueda de 

eternidad “pues yo te amo, joh eternidad!”, habra exclamado a su vez Nietzsche-. 

  

> Bl vocablo antinomia se usara a lo largo del trabajo en el sentido amplio de contradiccién o conflicto 
entre dos nociones o principios, y no en el kantiano de usar ideas trascendentales. opuestas, relativas al 
mundo, en el proceso de delimitar su conocimiento. 

 



Si bien los problemas medulares de la filosofia de Nietzsche: nihilismo, transvaloracién de 

los valores tradicionales, libertad creadora, superhombre, eterno retorno y voluntad de 

poder, constituyen parte integrante del andlisis que habra de efectuarse en la presente 

investigacion, ello no significa que se pretenda efectuar un estudio exhaustivo de la 

filosofia nietzscheana, rastreando estos temas en sus obras cardinales. Semejante propdsito 

desbordaria los limites de una investigacion del caracter de la presente. Lo que se persigue 

con el andalisis que se llevara a cabo es mostrar los rasgos esenciales de esos temas, 

enfocandolos bajo el prisma de las ideas centrales constitutivas de la presente 

investigacion. 

Por lo que respecta a Dostoiewsky, la problematica materia de este trabajo emerge por si 

misma de la lectura atenta de sus novelas capitales. Tampoco aqui se ha buscado observar 

una secuencia determinada, que simplemente no existe, Las ideas dostoiewskianas, y sus 

portadores, los “hombres-idea”, irrumpen erraticamente, sin plan definido alguno, en los 

mas diferentes ambitos de la accidn novelistica. De esta manera, la tematica que nos ocupa 
Se encuentra diseminada en dialogos, conflictos, suefios -los suefios son centrales en la 

obra conjunta de Dostoiewsky- y, a través de esta diseminacion, habra que configurarla. 

Cada una de las tres ideas centrales a desarrollar -la medular es la antinomia finitud- 

infinitud, dentro de la que, en ultimo anilisis, se contienen las otras dos- recorren de un 

extremo a otro la filosofia de Nietzsche y la creacién literaria, de honda raigambre 

filosofica, de Dostoiewsky. 

Al concluir, en cada uno de los capitulos subsecuentes, el andlisis de las respectivas ideas 

-€n uno y otro pensadores -la especifica de finitud-infinitud, por su amplitud, se desarrolla 

en dos capitulos: tercero, Nietzsche; cuarto, Dostoiewsky- nos proponemos mostrar en 

qué forma se articula en cada caso nuestra aseveracién inicial, sustento de esta 

investigacion: por qué la intervinculacién entre la filosofia nietzscheana y la novela de 
contenido filosdfico dostoiewskiana es mucho mas profunda de lo que hasta ahora parece 

haberse sefialado. 

 



Por Ultimo, en las Consideraciones finales, intentaremos abstraer un tanto los tres temas 

sobre los que ha girado el desarrollo en torno a Nietzsche y a Dostoiewsky, para revisarlos 

someramente en si mismos, limitandonos a hacerlo desde la perspectiva y angulos que 

habran sido considerados en el curso de la investigacion. 

2. Ambito de la investigacién. Filosofia y literatura. 

El problema de la vida, punto de partidd de nuestro trabajo, se encuentra ubicado en el nucleo 

de la investigacion filosdfica. Sélo que primordialmente, y esto ya desde la Antigiiedad, el 

enfoque prevaleciente, ontologico, se habia dirigido: a su clasificacion en organica y psiquica; a 

atribuirsele propiedades sdlo mecanicas mas adelante y a concebirsela, ya mas recientemente, 

como eleccién, como proyeccion. Sin embargo, en cuanto a privilegiar la reflexion sobre su 

contenido; sobre las expectativas que descubre al hombre que ahonda en su naturaleza intima; 

sobre su sentido y significado ulterior o el cuestionamiento de uno y otro; sobre su caracter, a 

menudo contradictorio y, aprehendido en ciertos planos profundos, enigmatico, solo se ha 

producido, de una manera preeminente, hasta ya considerablemente avanzado el siglo XIX. 

Nietzsche da un nuevo giro a la ontologia, al desarrollarla a partir de una vision tragica de la 

vida y de una afirmacién plena de ésta en todas sus manifestaciones, aun en las mas 

destructivas, al igual que al caracterizar a la propia vida como un fendmeno estético, al cual ese 

caracter tragico ie es consustancial. 

Hemos dicho que la vida constituye el suelo -y el subsuelo- donde se asienta y desarrolla la 

filosofia de Nietzsche y afirmaremos otro tanto respecto de la novela de Dostoiewsky. En 

ocasiones este suelo, este trasfondo se convierte, tanto en un pensador como en otro, en la 

problematica misma. Pero en otros casos, los mas, continta siendo sdlo eso: la base en que se 

sustenta un conjunto de problemas esenciales, entre los cuales se configuran, sefialadamente, los 

que habran de constituir la materia del presente estudio. 

 



Procede efectuar en este momento una aclaracién  significativa: Nietzsche cuenta 

cronologicamente, ya hacia la primera mitad del siglo pasado, con un antecesor ilustre: el danés 

Séren Kierkegaard -el caso del también ilustre Schopenhauer tiene otras peculiaridades-, raiz de 

una corriente filosdfica que, con diversos caracteres, ha perdurado hasta avanzado el siglo 

actual. No obstante, consideramos que Nietzsche, ademas de que su pensamiento no guarda, en 

lo especifico, relacion mayor con el del danés, menos aun podria quedar circunscrito a la 

corriente filosdfica que este Ultimo generd. 

Nietzsche y Dostoiewsky. Un filésofo y un novelista. ,Cémo se manifiesta este vinculo? Sin 

ahondar en este problema, cuya complejidad ya hemos apuntado, y que si bien se encuentra en 

la base de nuestro trabajo, su investigacion tedrica nos desviaria de los objetivos del mismo, 

diremos, simplificando: Si bien la filosofia y la literatura tienen configurados y demarcados sus 

respectivos campos, nada impide que el pensamiento filosOfico ~y esto ya se ha dado desde 

Platon- vaya mas alla de un mero y riguroso racionalismo ? con toda su profundidad y vastedad, 

y se valga de la metafora, penetrando en la corriente viva de la gran literatura para expresarse y 

engrandecer sus propias concepciones. Desde el otro plano, la literatura, al ahondar en los 

problemas que palpitan en el seno de los personajes que usualmente crea, en el derrotero de sus 

vidas, forzosamente se plantea cuestiones de caracter eminentemente filosdfico, bien sea 

esporadicamente -el caso de algunas meditaciones clasicas de los dramas de Shakespeare es 
ilustrativo-, 0 bien como un trasfondo permanente -nos parece que un ejemplo significative de 
esto lo constituye toda la Parte Segunda del Fausto de Goethe-. 

La filosofia, si bien tradicionalmente se ha desenvuelto dentro de un contexto.de desarrollo 

riguroso en su discurso, no por fuerza tiene que mantenerse alejada del ambito de la literatura, 

fundamentalmente del de la poesia ni, consecuentemente, dejar de participar del cardcter 

artistico de una y otra. {Significara esto una filosofia con forma literaria? No, puesto que la 

filosofia, en tanto que genuinamente lo sea, es una: puede desarrollar su discurso en muy 

variadas formas, todas ellas legitimas -el de Nietzsche es justamente constitutivo de cuando 

? Se utiliza aqui este concepto en su sentido gnoseoldgico, que considera que el tnico organo completo de 
conocimiento es la razon. 

 



menos dos de ellas-, sin que por esa causa éstas le impriman un caracter sustantivo determinado 

que pudiera afectar su unicidad. Seguira siendo estrictamente filosofia, una filosofia permeada 

artisticamente, lo que no va en detrimento de su naturaleza filosofica; del mismo modo que ésta 

no implicara mengua en su valor estético. 

Con respecto a esta ultima aseveracién, los conceptos “fondo” y “forma”, que tan a menudo se 

emplean en relacién con la obra de arte deben manejarse con el mayor cuidado. Para que una 

obra pueda considerarse artistica, forma y fondo habran de integrarse en una unidad indivisible, 

constituir lo que Croce ha llamado la “sintesis a Priori estética”. Un contenido cuya forma no 

esté intimamente fusionado con él sera todo menos obra de arte. Reciprocamente, una forma, 

por mas bien trazada, esculpida, tonal, que se muestre, que carezca de un contenido que le sea 

inescindible, sera una forma, escultura u obra musical de Tasgos meramente ornamentales -“el 

arte por el arte”- pero nunca una creaci6n artistica. 

“La verdad es precisamente ésta: que contenido y forma deben distinguirse 
perfectamente en el arte, pero no pueden calificarse separadamente como 
artisticos, precisamente por ser artistica solamente su relaciOn, es decir, su 
unidad, entendida no como unidad abstracta y muerta, sino como la concreta y a9 3 viva de la sintesis a priori” *. 

Nos hemos referido a la filosofia cuando llega a desarrollarse artisticamente, circunstancia que, 
debemos sefialar, no es frecuente. Por su parte, la gran literatura puede subsistir, a su vez, al 
margen de la filosofia; esto, sin embargo, es ya mas dificil, en la medida en que sea 
auténticamente grande; por lo menos, dado la tematica que maneja, resultara improbable que no 

roce, y aun penetre intermitentemente, en el ambito de la filosofia. Nos viene a mientes La 
Guerra y la Paz del conde Leén N. Tolstoy: pasajes enteros de los voltimenes IV y V de esta 
obra eminente estan consagrados a reflexiones sobre el sentido de la historia, sobre el destino 

humano, irrumpiendo de lleno, asi, en areas plenamente filoséficas. 

Si se hubiera de intentar un recorrido exhaustivo en los Ambitos de la filosofia y de la literatura 
(novela, teatro y, preferentemente, poesia) para encontrar vinculos manifiestos entre una y otra, 

  

3 Croce, B. Breviario de Estética (p. 48) 

 



seguramente surgirian numerosas evidencias adicionales al respecto, como ya lo mencionamos. 

Nos parece improbable, sin embargo, por temeraria que pudiera estimarse esta afirmacion a 

primera vista que, al menos hasta el fin del siglo XIX, exista un caso de correlacion mas 

estrecha e imprevista, especialmente por su tematica comin, determinante en uno y otro caso, 

que el que se ha dado entre Ia filosofia de Nietzsche y la creacion novelistica, en sus grandes 

segmentos filosdficos, de Dostoiewsky, fendmeno que se produjo con plena independencia del 

conocimiento del uno hacia el otro y viceversa (muy reducida, y tardia, en Nietzsche respecto a 

Dostoiewsky, y nula en este ultimo respecto a aquél, habida cuenta de que era veintitrés afios 

mayor). 

~Como podemos explicarnos este fendmeno més claramente? Pensemos, no sélo en las 

aptitudes, del mas alto rango poético, en el fildsofo Nietzsche, y en la profundidad de los 

planteamientos filosdficos consustanciales al literato Dostoiewsky, sino precisamente en ese 

suelo y subsuelo mencionados lineas arriba, representados por la vida fluyente, sobre los que se 
asienta la filosofia de uno y la creacion literaria del otro. 

Eustaquio Barjau cita at Hyperion de Hélderlin en una ponencia sobre El mal, cita que 

consideramos llega al meollo de esta vinculacion intima entre filosofia y poesia y que, en el caso 

del presente trabajo, nos evoca algunos de los pasajes culminantes de tas obras de Nietzsche y 
de Dostoiewsky: 

“La filosofia representa la ‘primera reflexion’ del ser humano en relacion con 
el Ser; en este modo de pensar se produce una abstraccion de la unidad - union 
de aquél; esta unidad originaria se eleva a un nivel intelectual y se consuma en 
un ‘todo de naturaleza espiritual’, En la ‘segunda reflexion’ -la poesia-, en 
cambio, el hombre da vida a esta unidad abstracta, recupera lo material, lo 
viviente que en la ‘primera reflexion’ habia sido aprehendido sdlo de un modo 
ideal... no piensa el Todo... sino que lo crea, o mas bien lo re-crea después 
del rodeo de la filosofia” *. 

“En ultimo término, el hombre no encuentra en las cosas, sino lo que él mismo 
ha puesto en ellas: este volver a encontrar se llama Ciencia; introducir se llama 

  

“ Eustaquio Barjau. “La huella def mal en la literatura”. Duque, F. El mal. Irradiacién y fascinacién. (p. 
86) 

 



arte, religidn, amor, orgullo. En ambos casos, aunque fueran Juego de nifios, 
se deber4 continuar con buen animo, los unos para volver a encontrar, los 

: so 5 otros -jnosotros!- para introducir” ”. 

Es, asi, en el ambito de la vida, experimentado en esas variadas, hondas y contradictorias 

manifestaciones a que nos hemos referido, aquel en el cual la elevacin poética, consustancial a 

una parte apreciable de la filosofia de Nietzsche, y el profundo contenido filosdfico de las 

novelas culminantes de Dostoiewsky, se establecen los primeros nexos y se delinean los rasgos 

generales que enhebran la creacién de los dos pensadores. 

Pero quedaria trunca esta exposicion preliminar si no aludiéramos a dos elementos mas, 
determinantes en la obra de ambos escritores, elementos que la recorren de un extremo a otro: 

en primer término, la naturaleza tragica de sus creaciones y, €n segundo, su constante internarse 

or lo “intransitado”, por las regiones en que el pensamiento tiene mas interrogantes que p 

Tespuestas, dentro de las cuales se enmarcan el problema central y los problemas aledafios 

constitutivos del presente trabajo. 

.3.F. Nietzsche y el trasfondo dramatico de su filosofia °.   “Yo quiero restituir al hombre, como propiedad suya, como produccién suya, 
toda la belleza y sublimidad que ha proyectado sobre las cosas reales e 
imaginadas para hacer asi su mas bella apologia. Et hombre como poeta, 
como pensador, como Dios, como Amor, como Poder: joh, su magnanimidad 
real con la que ha enriquecido las cosas para empobrecerse él, para sentirse 
miserable! Esta ha sido hasta ahora su mayor abnegacién: la de admirar y 
adorar y saber ocultarse que era él mismo el que creaba aquello que 
admiraba” ’. 

  

5 Nietzsche, F. La voluntad de dominio, (603) 
* El vocablo dramdtico se utilizara a lo largo del trabajo como sinénimo de ragico. y viceversa, sinonimia 
reconocida en el idioma castellano (Diccionario de la Real Academia Espajiola, Vigésima Primera 
Edicién. Madrid. 1992, p. 550). Aclaracion procedente, dada la tendencia que ha podido observarse, en el 
sentido de pretender constrefiir el uso de aquel vocablo al ambito del teatro. Vale la pena, a este respecto, 
transcribir literalmente el siguiente pasaje de Gilles Deleuze en su obra Nietzsche ct ta Philosophie (p. 
175): “La formule ‘Dieu est mort’ n’est pas une proposition spéculative, mais une proposition dramatique, 
la proposition dramatique par excellence...” 
” Nietzsche, F, La voluntad de dominio (Libro segundo, p. 67)
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A partir de una concepcién del universo articulada en el sentido de que no ha sido creado en 

funcién de un fin -si éste existiera ya se habria dado, puesto que ha tenido tiempo infinito para 

ello-, que no requiere ni alabanza ni censura, y cuyo caracter mismo es encontrarse en un 

permanente devenir, Nietzsche abstrae al universo de todo juicio de valor posible, y 

reflexionando sobre sus manifestaciones intenta aprehenderlo en medio de su naturaleza 

antindmica, desconcertante, cierto de que, mas alla de esta aprehension, subsistira una franja 

oscura, vedada a toda razon y que quiza sdlo resulte parcialmente accesible a la intuicién, 

directa, del artista, del artista tragico. 

El mundo, en si, y la existencia, slo pueden encontrar una justificacion como fendmeno 

estético, precisamente el mundo, en cuanto tal, es inocente, ajeno a alabanzas y censuras; no 

obstante su caracter contradictorio y enigmatico, encierra notas y rasgos de honda significacion 

que es menester desentrafiar. Nietzsche considera, asi, que la aprehension estética ocupa un 

plano preponderante en esta aproximacién a ese ente mundo. 

Para ello se remonta a los griegos, fuente constante de su reflexion, y acude simbolicamente a 

dos deidades, originalmente complementarias y, a la postre, opuestas. 

- Apolo: Forma, equilibrio, armonia, vinculado con el suefio, del que emana y cobra 

realidad la apariencia que nos rodea en la vigilia. En él radica, en ultimo analisis, el 

principio de individuacion, verdadero origen del mal humano. 

- Dionisos: Cara, fondo tumultuoso y desmesurado de la vida, vinculado con la 

embriaguez, donde se albergan "todas las cosas terribles, malvadas, enigmaticas, 

aniquiladoras, funestas...” *. Es el constitutivo de lo Uno primordial y, finalmente, habra 

de subsistir cobrando primacia absoluta en la filosofia de Nietzsche. 

éPor qué nos habla Nietzsche del fendmeno estético como justificacion de la existencia y del 

mundo? Porque, si bien es desconocido el caracter mismo de una y otro, el arte, en particular 

“ Nietzsche, F. El! nacimiento de la tragedia. (p. 30) 
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el tragico, es el unico que, objetivo, contemplativo, desinteresado puede, mediante la intuicion 

directa y la representacion, penetrar en esa totalidad, terrible, enigmatica, esencial de lo 

existente, no explicandola ni racionalizindola, sino recreandola. El arte, lo veremos mas 

adelante, es el gran afirmador de las miltiples posibilidades en que se despliega el ser del 

hombre. 

La dualidad Apolo - Dionisos anteriormente expuesta no habra de resolverse en una sintética y 

serena unificacion. Esta recorrida por el dolor y, dentro de él, por un placer sublimado, por una 

esencia que no deja de mostrarse contradictoria, por una tragedia "que apunta hacia la vida 

eterna", una sabiduria tragica y una totalidad que abarca la crueldad propia e inmanente de las 

cosas. 

"La tragedia se asienta en medio de un desbordamiento de vida, sufrimiento y 
placer, y escucha un canto lejano y melancélico - éste habla de las Madres del 
ser, cuyos nombres son: Ilusién, Voluntad, Dolor... Ahora osad ser hombres 
tragicos: pues seréis redimidos" *. 

Nos trasladamos a Goethe, en su segundo Fausto: 

"Una tripode ardiente te dara a conocer al fin que has flegado al fondo, a lo 
mas profundo de todo. A su resplandor veras las Madres... Formacién, 
transformacion, eterno juego del pensamiento eterno" '. 

Queda asi delineado el caracter tragico en el que emerge y se configura la filosofia de 

Nietzsche. Es necesario, sin embargo, intentar ahondar mas en este aspecto. Acoge el 

sufrimiento como una manifestacién de la sobreplenitud de la vida. En el prologo de La Gaya 

Ciencia: 

"El dolor grande, ese lento y largo dolor que se toma tiempo y nos consume 
cual si con lefia verde nos quemaran, ese dolor es quien nos obliga a los 
fildsofos a descender a las profundidades mas hondas de nuestro ser... Dudo 

  

? Ibid. (p. 164) 
‘© Goethe, Fausto (p. 268) 

  

 



12 

mucho que un dolor asi nos haga mejores, pero sé que nos vuelve mas 
profundos" " 

Nietzsche asume esta naturaleza tragica del mundo y de su humanidad con un rotundo "si" a 

todo cuanto existe, tanto al placer como al dolor: “todas las cosas estan encadenadas", y lo 

efectta con esa autenticidad, con esa integridad intelectual que consideraba era la maxima 

virtud posible en un hombre y que, como bien afirma Kaufmann, lo fue en el caso suyo, al 

punto de que su propia vida, austera y terrible, habran de constituir el mas elevado testimonio 

de aquella. 

Ha elevado el sufrimiento a un rango “sagrado”. Cuando se manifiesta de esta manera genuina 

el caracter afirmativo de la filosofia nietzscheana -que, obviamente, no excluye un cimulo de 
negaciones en otros ambitos-, se percibe en ella un trasunto de heroismo que anido oculto en lo 
mas recOndito de su naturaleza y que, muy a su pesar, y desde luego con rasgos, caracteres y 
circunstancias totalmente diferentes, lo emparenta con ese otro héroe del pensamiento contra 

quien tanto se pronuncid: Sécrates. 

En el nucleo de este pensar, incluso seria mas propio decir, de este sentir -dignificando el 
sentimiento para ubicarlo dentro de su verdadero y dilatado contexto- se encuentra el hombre. 
Mucho se ha acusado a Nietzsche de experimentar un gran desprecio hacia un sector 
mayoritario de la humanidad: “el rebafio", "los débiles", etc. Sin embargo, mas alla de 

innumerables expresiones de repulsa y menosprecio hacia un gran numero de actitudes humanas 
muy generalizadas, Nietzsche ama apasionadamente al hombre, asi como a la humanidad en su 
conjunto, de la que se proclama orgulloso. Sélo que propone su constante superacién. 

Exalta sus instintos, sus pasiones, con tal de que se las ensefioreé con una voluntad que habra 
de ser mayor entre mayor libertad se les otorgue. Nos habla de un quantum de razon en este 
ensefioreamiento y, concretamente, afirma: 

eee 
" Nietzsche, F. La Gaya Ciencia (Prélogo, IH, p. 18) 
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"La grandeza de cardcter no consiste en no poseer grandes pasiones; por el 
contrario, se poseen en grado terrible: consiste en tomarlas de la brida” 0 

No podriamos cerrar este inciso sin destacar algo que nos ha parecido no suele ponerse de 
relieve en la bibliografia nietzscheana recorrida. Al volverse Nietzsche contra todos los valores 
consagrados por la civilizacién occidental por mds de dos milenios, suele pasar desapercibido 
su amor reverente a lo mas profundo de esa tradicién milenaria: a las grandes creaciones 
humanas en cuanto creaciones; a los acontecimientos mas connotados y jsilenciosos! de la 
historia; a los sepulcros de los dioses de la humanidad: "... vosotros, muertos queridisimos... 

En verdad, demasiado aprisa habéis muerto para mi, vosotros fugitivos” °. y ya en cuanto a si 
mismo, escuchemos a Nehamas referirse al final del prologo de Ecce homo y, 
consecuentemente, al final de su vida licida: 

"Y ahora, a pesar de la miseria, la pobreza, la enfermedad, el ridiculo y la falta 
de reconocimiento que lo ha acompafiado en su recorrido, puede interrogar: 
‘¢Como podria dejar de estar reconocido a mi vida entera?' " “« 

Estos rasgos iniciales serviran, por ahora, para mostrar cual es el trasfondo dramatico sobre el 
que se constituye la filosofia de Nietzsche y, mas adelante, representaran un punto de partida 
para las fases posteriores de la presente investigacion. 

4, _F. Dostoiewsky y el contenido filoséfico de su literatura dramatica. 

“Hay fuerza centripeta en nuestro planeta... Hay muchas ganas de vivir y yo 
vivo atin contra toda logica. Yo no creo en el orden universal, sea; pero 
amo los tiernos retofios de la primavera y el cielo azul; amo a cierta gente sin 
saber por qué. Amo el heroismo, en el que quiza he dejado de creer hace 
mucho tiempo, pero al que venero... Quiero viajar por Europa. Sé que no 
encontraré alli mas que un cementerio, pero jcuan querido!..." °°, 

  

n Nietszche, F. La Voluntad de dominio. (927) 
8 Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra. (ps. 165 / 166) 
" Nehamas, A. Nietzsche. Life as literature. (p. 232) 
*° Dostoiewsky, F. Los Hermanos Karamazov. d, p. 133) 
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Son varios los rasgos que se delinean desde que se entra en contacto con las grandes creaciones 

novelisticas dostoiewskianas. En primer término, se manifiesta un intenso amor a la vida, a una 

vida desbordante, en que la racionalidad queda con frecuencia subordinada al juego y choque 

de fuerzas y designios, a menudo enigmaticos e indescifrables, en donde las pasiones suelen 

ocupar una posicién preeminente. Estas pasiones no son meramente circunstanciales: responden 

a profundas y encontradas aspiraciones, que no solo suelen verse frustradas en el curso de sus 

desarrollos, sino que algo en ellas determina que al configurarse en los personajes que las 

encarnan, anticipe una frustracion esencial: de ahi su hondo contenido dramatico. "Amar la 

vida mas que el sentido de la vida" '*. 

En efecto, nadie que desde la hondura del espiritu, como es el caso del personaje de 

Dostoiewsky, Aliocha Karamazov, a cuya “mistica vital” alude esta cita, experimente y 

contemple la vida en su conjunto, con todas sus zozobras, angustias, alegrias y momentos 

extaticos, puede dejar de sentir hacia ella un amor profundo, mas alla de toda consideracién 

sobre su significado y justificacion. Es una cuestidn de intensidad mas que de sentido. 

Finalmente, sera este amor el que concluya otorgandoselo, como acabara afirmando Aliocha. 

Un segundo rasgo, subrayado por destacados exégetas dostoiewskianos, es la circunstancia de 

que los mas prominentes héroes que recorren sus obras se encuentran abrumados por el peso de 

alguna idea capital, relacionada con problemas decisivos de Ja existencia humana: el mal; la 

existencia o inexistencia de Dios; la resurrecin, o frustracion derivada de una no resurrecién, 

de Cristo; la superacion de la especie hombre; ta libertad, el sentido o sinsentido del universo, 

etc. Algunas de estas ideas y cuestionamientos son justamente los constitutivos de este trabajo. 

"Hombre idea": creacion dostoiewskiana. 

Uno de estos personajes, Stawroguin, de Demonios, el mas enigmatico y, para nosotros, el mas 

sobrecogedor de cuantos desfilan por la obra del escritor, alberga en si tres ideas centrales, 

contradictorias, e "inocula" cada una de ellas en sendos personajes, discipulos intelectuales 

‘6 Ibidem. 
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suyos, todos ellos figuras eminentes de la obra, induciéndolos a observar cursos vitales 

divergentes, presididos por sus respectivas y avasalladoras ideas. 

Pero las criaturas dostoiewskianas no son, por lo general, transparentes o de estructura intima 

indivisa, como no lo es, en el fondo, el ser humano. Mas aun, cierto numero de ellas albergan 

una personalidad con caracteres antitéticos, desdoblada. Se insindan pugnas y contradicciones 

irreconciliables en el fondo del ser, no articuladas en la conciencia. Dostoiewsky se anticipa a 

Freud -desde luego no en forma cientifica ni sistematica- en la exploracién del inconsciente. 

También aqui coexisten, en otro plano, suefio y vigilia 0 suefio y embriaguez: Apolo y Dionisos, 

nietzscheanamente concebidos, y un debate sérdido ocurrido en el subsuelo del alma humana. 

Luz y sombra, y mas sombra que luz, en sus personajes capitales. 

"Tengo el corazén lleno de palabras extrafias, pero no sé decirlas. Me parece 
que me he dividido en dos. Si, me parece que me he dividido en dos 
mentalmente, y me da un miedo horrible. Y es como si esa segunda 
personalidad estuviera al lado de la primera; una es sensible e inteligente, pero 
la otra quiere irremisiblemente hacer algo que no tiene sentido..." '7. 

El sufrimiento y su aceptacién incondicional es una tercera nota que se manifiesta en las 

grandes obras de Dostoiewsky. No un sufrimiento emanado del curso de los acontecimientos, 

de su trama, sino insito en el caracter de sus personajes principales o de un destino que se 
percibe cernerse sobre ellos, conformador de ese trasfondo tragico caracteristico de sus mejores 

novelas. Solo que el sufrimiento, en sus estratos mas profundos, genera alegria, éxtasis y, con 
ellos una armonia que, en algunos pasajes alcanza niveles quiza pocas veces logrados en el arte. 
En el fondo de todo este conjunto, los grandes problemas filoséficos ya apuntados se debaten 
insolutos. Aqui es donde se produce esa sensacion de abismo, tan peculiarmente 

dostoiewskiana. 

El "sentido de la tierra", ese vinculo profundo con la "gran madre", la que genera alegrias y 
zozobras, es inmanente a la creacién dostoiewskiana. En momentos de climax, sus héroes se 

prosternan en ella; a su contacto regeneran sus energias vitales y prosiguen su derrotero, 

  

'’ Dostoiewsky, F. Un Adolescente. (Tercera parte, p. 289) 
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nw iB "Riega la tierra con lagrimas de alegria y ama esas lagrimas" '*. Un nexo que parece remontarse 

al origen de la especie. 

Mijail M. Bajtin, eminente critico ruso contemporaneo, visualiza ef conjunto de la obra de 

Dostoiewsky y atribuye a su novela un caracter polifénico. Voluntades, destinos, senderos y, 

finalmente, voces, se entrecruzan, proyectandose en diversos horizontes y formando una unidad 

“suprema”, sonora. Y es que la parte sustantiva de la obra de Dostoiewsky es el dialogo; sdlo 

que estos dialogos no solamente se suceden con frecuencia unos a otros, sino que 

constantemente se multiplican en ellos los interlocutores. Dialogos en que cobran vida las ideas 

configuradas en su obra. Esa es la polifonia dostoiewskiana. Bajtin llega a referirse a un didlogo 

universal. 

"Es por esto que este dialogo, a la vez ruso y universal, que suena en las obras 
de Dostoiewsky, entre las ideas ya vivas y por nacer, inconclusas y prefiadas 
de nuevas posibilidades, ahora logra involucrar, en su juego sublime y tragico 
las mentes y las voces de sus lectores" !°. 

Nuevamente André Gide sefiala, con profunda penetracion, tres Capas superpuestas en los 

personajes de Dostoiewsky: una primera, fundamentalmente intelectual, que no necesariamente 

racional, y aun irracional, donde se fraguan los grandes conflictos; en ella, los sentimientos no 

han hecho aun su aparicion. La segunda capa es ya la region de las pasiones, donde las ideas 

cobran vida e impulsan a los personajes a una existencia tumultuosa e invariablemente tragica. 

La tercera, solo perceptible en algunas de las figuras culminantes de su creacion, es la mas leve, 

tenue y recondita de todas. Para subrayar esta tercera fase Gide invoca a Schopenhauer: 

"Region, la mas profunda, en que se juntan todos los sentimientos de 
solidaridad humana, en la que se desvanecen los limites det ser, en la que se 
pierde el sentimiento del individuo y del tiempo" *”. 

  

'* Dostoiewsky, F. Los Hermanos Karamazov. (I, p. 184) 
’ Bajtin, M. Problemas de la poética de Dostoievsky. (p. 131) 

*° Gide, A. Dostoiewsky (Ibid, p. 130) 
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Quedan delineados, asi, los grandes rasgos, los caracteres que asume Ja obra de Dostoiewsky, 

en cuya delineacion observamos una pauta similar a la del apartado anterior, en relacién con 

Nietzsche. Procede sefialar, a continuacion, en donde se establece una intima y profunda 

primera analogia entre el pensamiento y el sentir de ambos escritores, dado que sustentandose 

en esta primera analogia habra de ir configurandose la materia de esta investigacion. 

5. Reflexiones_sobre el caracter_constitutivo de un primer plano_de vinculacién en el 

pensamiento de ambos escritores. 

Como ya apuntamos desde el paragrafo .1, nos encontramos ubicados, a lo largo de esta 

Introduccién, en un primer plano de la vinculacién que establecemos entre la filosofia 

nietzscheana -tragica- y el pensamiento filosdfico -de caracter igualmente dramatico- 

correspondiente a la parte mas significativa de la literatura dostoiewskiana. 

Es procedente destacar desde ahora por qué esta homologacién de ninguna manera implica una 

correspondencia estrecha o una identificacion plena de planteamientos, estructuras, desarrollos 

© propuestas especificas. Tal suposicién resultaria absurda, particularmente si se formula en 

relacién con la obra de dos pensadores de la talla, hondura y originalidad de los que son materia 

del presente trabajo. Pero no por ello las convergencias a que el mismo se refiere, lo hemos 

afirmado, pueden en forma alguna considerarse coincidencias casuales, meramente accidentales. 

Los vinculos en cuestién son considerablemente mas profundos de los que, hasta donde 

sabemos, han llegado a mencionarse por algunos autores connotados en sus estudios sobre la 

creacion de uno y otro escritores. 

En ese mismo paragrafo sefialabamos que el nucleo, la savia que corre a lo largo del filosofar 

nietzscheano y de la novela dostoiewskiana es la vida en su manifestacion primigenia, en su 

caracter pleno, sin sujecién a racionalidad, moralidad o limitacién convencional! alguna, 

"inmoral por toda la eternidad". Solo asi, en una visualizacion totalizadora, la peculiar a estos 

dos pensadores, la vida puede configurarse como arte, y adquirir una resonancia lirica. 
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{De dénde proviene este rasgo determinante? En nuestro sentir, emana de la penetracion -no 

hablemos de solucién- tanto en Nietzsche como en Dostoiewsky, en los enigmas latentes en la 

hondura de la existencia humana, los cuales se proyectan sobre el fondo de un horizonte 

oscilante, inaccesible. De no ser asi, de prevalecer la claridad y la inmediatez, de manifestarse 

un conjunto nitido y definido, el arte verdadero no tendria cabida, 0 su dimension seria limitada. 

El arte de gran aliento: la recreacién del sentimiento hecho contemplacion, sdlo se genera en la 

profundidad. En ella, respecto de la vida, la verdad no se encuentra; “se crea". ;Sera ésta la 

“ultrafilosofia" de que nos habla Remo Bodei, citando a Leopardi? 

"La ‘ultrafilosofia' no es sino la prosecucion de la filosofia con otros medios, o 
sea, con los de la poesia" 7" 

En esta convergencia esencial que se da entre nuestros dos autores, a la que hemos llamado 

primer plano: /a vida, y la vida bajo la Optica del arte gqué aspectos mas especificos de 

interconexién podemos identificar? Una parte significativa de ellos se desprende del desarrollo 

de los dos apartados previos, referentes a Nietzsche, el primero (.3), y a Dostoiewsky, el 

segundo (.4). 

E] caracter irracional de la existencia es fundamental en los planteamientos de ambos. En las 

Memorias del subsuelo, primera, cronolégicamente, de las grandes creaciones 

dostoiewskianas, el protagonista afirma: 

"Yo quiero vivir de un modo completamente natural para satisfacer mi 
capacidad de vivir y no mi facultad de raciocinio, la cual representa 
aproximadamente la vigésima parte de mi capacidad de vivir" 7, 

Escuchemos ahora a Nietzsche: 

  

?! Remo Bodei: “El mal y el sufrimiento en Leopardi”. Duque. F. El mal. Irradiacién y fascinacién. (p. 
125) 
2 Dostoiewsky, F. Memorias del subsuelo. (Tomo II, p. 110) 
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"Es preciso, en efecto, que busquemos la vida perfecta alli donde hay menos 
conciencia (es decir, alli donde la vida se preocupa menos de su légica, de sus 
razones, de sus medios y de sus intenciones, de su utilidad)" *. 

iComo seria posible, en efecto, aprehender la vida, en su caracter mas profundo, a la luz 

exclusiva de la racionalidad? Mejor atin ,cémo podriamos encontrar racionalidad en el curso 

tumultuoso de la existencia, en su fondo cadtico? 

La vida, aprehendida en su cardcter mas profundo desde la perspectiva del hombre, es dia y 

noche en el espiritu; posee esa naturaleza tragica sobre la que ya hemos abundado; es abismal, y 

su sentido -si alguno tiene- es de orden cdsmico. Este caracter tragico se refleja en lo que 

Dostoiewsky llama “la contradiccién insondable de la naturaleza humana" y Nietzsche la 

“contradiccion primordial oculta en las cosas". Terribilidad y sublimidad. Fink, refiriéndose a 

Nietzsche, habla de la “inagotabilidad del fondo dionistaco del mundo". 

Con frecuencia, en el caso especifico de Dostoiewsky, al leer algunas de sus obras capitales, 

creemos percibir, visualizandolos en perspectiva, como sus personajes parecen deambular, 

erraticos, deslizarse y perderse siguiendo el curso de un destino en el que estan inmersos y al 

que muy raras veces tendran el valor y poder de sobreponerse y, Muy parcialmente, en un acto 

supremo de voluntad, desviar su curso. 

Pero {sera manifiesto en Nietzsche y en Dostoiewsky un proposito semejante? 

"Extatica afirmacion del caracter complejo de la vida, como de un caracter 
igual en todos los cambios, igualmente poderoso y feliz; la gran comunidad 
panteista del gozar y del sufrir, que aprueba y santifica hasta las mas terribles y 
enigmaticas propiedades de la vida; la eterna voluntad de creacion, de 
fecundidad, de retorno; el sentimiento de la unica necesidad de crear y 
destruir" “. 

“El ser del hombre es la existencia" ha establecido Heidegger, implicando con ello cémo al “ser 

ahi”, en el ex-sistir, en su ser le va su ser, dado que el ser mismo tiene, como rasgo constitutivo 

  

3 Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (438) 
*4 hid. (1049) 
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fundamental, a la propia existencia; en ésta, ese ente, el Dasein, el ser humano que somos en 

cada caso nosotros mismos, se abre al ser. En estricta sintonia, el hombre, desde la perspectiva 

de Nietzsche y de Dostoiewsky, se encuentra en el centro de la problematica que analizamos, 

conjuntamente con la tierra en la que se desenvuelve, cuyos multiples senderos no han sido aun 

siquiera explorados. En el hombre, ahora desde el plano existencial de su actuar cotidiano, 

cuerpo y alma no se hallan artificiosamente escindidos, sino que constituyen una unidad, y si 

por cuerpo ha de entenderse, dentro del enfoque tradicional, el ambito en el que se generan y 

desarrollan instintos, deseos, pasiones, es mas cuerpo que alma; conservan una relacién, un 

nexo intimo con la especie animal de la que procede. E! espiritu no seria, en ultimo analisis, en 

términos nietzscheanos, sino una manifestacion, “una mano de la voluntad que el cuerpo se cred 
ao para si”. 

Reconocer este vinculo no le resta dignidad alguna, en tanto sea capaz de ensefiorear su 

naturaleza y consevar en lo intimo de ella un firme propésito de superacion continua, una 

“voluntad de futuro" y de enfrentar la vida en su cardcter complejo y de terribilidad que ha sido 

expuesto, con su inmenso contenido de suftimiento que, al alternar con el placer y la alegria, le 

imprimen un hondo cardcter de plenitud. La configuracién de un hombre con estos caracteres 

no es comun, pero es definitivamente a lo que aspiran -sobre esto habremos de ahondar- uno y 

otro. 

"{No, la vida esta en su plenitud, la vida desborda hasta debajo de la tierra!" 7°, 

En medio de la desazon que le produce ver "el empequefiecimiento y fa nivelacion” del hombre 

europeo de su tiempo, Nietzsche no pierde la esperanza y aventura: 

“jconcededme una mirada, otorgadme que pueda echar una dnica mirada tan 
solo a algo perfecto, a algo totalmente logrado, feliz, poderoso, victorioso, en 
lo que todavia haya algo que temer! {Una mirada a un hombre que justifique a 
ef hombre, una mirada a un caso afortunado que complemente y redima al 
hombre, por razon del cual me sea licito conservar /a fe en el hombre!..." 6, 

  

35 Dostoiewsky, F. Los Hermanos Karamazov. (Undécimo, p. 105) 
* Nietzsche, F. La genealogia de la moral. (p. 50) 
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Vida, universo, hombre. Estas son las tres entidades que subyacen en la base de las grandes 

construcciones de la filosofia de Nietzsche asi como de la creacién dramatica de Dostoiewsky. 

No constituyen en si mismas, sistematicamente, la materia de sus desarrollos especificos, pero 

éstos resultarian imposibles sin aquel findamento. No cabe efectuar, aqui, andlisis de 

convergencias y divergencias en cuanto a planteamientos, estructuras y propuestas de uno y 

otro pensadores, como lo haremos en lo tocante a la tematica central, y a la conexa, del 

presente trabajo. Mas significativo pudo resultar haber intentado mostrar como perciben ellos 

estas nociones capitales y como bajo el prisma de esta intensa percepcidn se establece un primer 

vinculo, sustantivo, en el pensamiento de los dos eminentes escritores. 

 



22 

Capitulo 1 

Aporia en el origen. El mal y el sentido - sinsentido de la vida. 

1. F. Nietzsche. El mal. Optica de la moral y optica de la vida. 

“Malo: asi llama él a todo lo que dobla las rodillas y es servil y tacafio, a 
los ojos que parpadean sin libertad, a los corazones oprimidos, y a 
aquella falsa especie indulgente que besa con anchos labios cobardes” |. 

Toda la problematica del mal, €n su caracter primigenio, es la consecuencia del fendmeno 

de la individuacién en que se fragmenta lo Uno primordial. Un eterno transmutarse y 

perecer. Apolo y Dioniso: suefio y claridad, en el primero, embriaguez de una vida que se 

desenvuelve sin estructura ni fin en la naturaleza, en el segundo. Uno y otro 

complementarios, constitutivos de ese Uno primordial: Apolo, detentador del principio de 

individuacién; Dioniso, de la doble naturaleza terrenal: cruel y salvaje, dulce y clemente. 

Tal es el planteamiento nietzscheano en El nacimiento de la tragedia, planteamiento que, 

si bien sufrira ciertas modificaciones en la obra subsecuente, no alteraré la apreciacién 

respecto al origen del problema materia de este apartado. 

Nietzsche lo asume con plenitud al enfocarlo con la Optica de la vida y rechaza con 

violencia y desprecio el encubrimiento del fondo del problema con el manto de la moral, 

que se manifiesta en normas, principios y actitudes que no sélo han impedido y retardado 

el surgimiento de una condicién mas elevada de hombre, sino que ha acudido a las mismas 

practicas que condena para prevalecer a lo largo de la historia del mundo occidental. 

El mal inherente a Ja propia vida en su desenvolvimiento secular, no importa cuan injusto 

pueda resultar, es acogido sin reserva alguna por Nietzsche, conjuntamente con su secuela 

  

" Nietzsche, F. Asi hablo Zaratustra. (p. 266) 
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de sufrimiento, parte inseparable y “santificadora” de la existencia, como Je llama. El 

sufrimiento, alternando con el placer, constituye una sintesis, cuya plena aprehensién 

engrandece al espiritu y lo remonta a los dominios del arte. 

“Tenias que aprender a percibir lo que hay de injusticia necesaria en todo Pro 
y Contra, la injusticia como inseparable de la vida, la vida misma como 

w2 condicionada por la perspectiva y su injusticia” *. 

La vida no sdlo es plena; se encuentra en permanente devenir, es inocente; 

consecuentemente, la humanidad en su conjunto se desenvuelve sin responder a finalidad 

alguna. Asi, el mundo no es ni bueno ni malo, no tiene por qué serlo, ni es el mejor ni el 

peor de los mundos posibles. Por afiadidura nosotros, en cuanto a nuestro caracter 

humano originario, anterior a toda formulacién moral, somos “seres ildgicos y por ende, 

injustos” y “ésta es una de las mas grandes e insolubles desarmonias de la existencia” *. 

{Sera ésta una perspectiva pesimista, de abandono frente a una corriente vital superior a 

nuestras fuerzas? Nada mas ajeno a la filosofia de Nietzsche que esta consideracién. 

Reconocer el caracter de la existencia en su vertebracién intima y en su magnificencia no 

significa renunciar a la aspiracion honda de que el hombre se desenvuelva plenamente a la 

altura de ella, que la asuma y la ame. 

Toda moral que se pretenda postular como la unica valida es antagonica a la vida y 

concluira inevitablemente condenando a ésta. Por qué considerar al bien y al mal, bajo 

esta Optica, como antitéticos, siendo que se muestran claramente complementarios? Mas 

alin, si hemos de extremar nuestra percepcidn, habremos de descubrir, en términos 

nietzscheanos, que “vida, naturaleza e historia son inmorales”. 

La posicién final de Nietzsche, desde la Optica vital, queda vigorosamente resumida: 

? Nietzsche, F. Humano, demasiado humano. (p. 39) 
3 Ibid. (p. 64) 
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“Para todos los que han conservado su vigor y permanecido cerca de la 
Naturaleza, el amor y el odio, la gratitud y la venganza, la bondad y la célera, 
la accién afirmativa y la accién negativa, son inseparables. Se es bueno a 
condicion de que se sepa también ser malo; se es malo porque, de otro modo, 

no se podria ser bueno... el bien y el mal estan condicionados el uno por el 
4 

otro” *. 

No obstante, alcanzar semejante estadio de aprehensién del problema del mal, en su 

expresion humana de sufrimiento, le ha representado a nuestro filésofo algo que, 

seguramente, no le resulto facil: tener que asumir el sinsentido del mismo. Escuchémoslo 

en La Genealogia de la moral: 

“Lo que propiamente nos hace indignarnos contra el suftimiento no es el 
sufrimiento en si, sino lo absurdo del mismo” °, Y mas adelante, hacia el final 
de la misma obra, sefiala que el ideal ascético se configuré en torno a la 
concientizacion del “vacio inmenso que rodeaba al hombre”, el cual, lejos de 
afirmarse a si mismo, “sufria del problema de su sentido”. “Su problema no 
era el suffimiento mismo, sino el que faltase la respuesta al grito de la 
pregunta: ‘jpara qué sufrir?’ El hombre, el animal mas valiente y mas 
acostumbrado a suffir, no niega en si el] suffimiento: lo quiere, lo busca 
incluso, presuponiendo que se le muestre un sentido del mismo, un para-esto 
del sufrimiento” °, 

Examinemos ahora la posicién de Nietzsche frente al mal moral, tal como se da en la 

experiencia, en el actuar propio y consuetudinario del hombre. Cabe hacer aqui una 

distincién fundamental, que muestra dos planos. En el primero, hay una condena 

particularizada a ciertas actitudes humanas que él rechaza y desprecia (escasas, si bien 

significativas, si se las compara con una “tabla” tedrica de acciones negativas). En el 

segundo, se configura un pronunciamiento radical contra la moral -morales- tradicional 

(es). 

En el primer plano Nietzsche, una vez mas, repudia toda actitud humana que sea 

antagonica al caracter exuberante de la vida. El epigrafe de este inciso lo sefiala 

‘ Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (351) 

> Nietzsche, F. La genealogia de la moral. (p. 78) 

* Tid. (p. 185)  
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expresamente: mezquindad, inautenticidad, cobardia, abyeccién. Reprueba, también, la 

debilidad, Ja falta de control del hombre frente al desenfreno de sus pasiones. Sélo que es 

importante subrayar que este rechazo no proviene de principio moral alguno, ni menos de 

un cédigo moral, sino de la miseria envuelta en estos actos, opuesta literalmente a su 

concepcion de la existencia. 

La pobreza de espiritu del hombre moderno, que se atemoriza ante las consecuencias de 

su propia cultura y carece de verdadera fuerza en su cardcter critico, es fustigada, 

justamente por su mezquindad inherente, que “no se atreve ya a confiarse a la terrible 

corriente helada de la existencia”. 

.Como se produce ahora, dentro del segundo plano, el ataque frontal de Nietzsche contra 

la moral tradicional, la que ha prevalecido en Occidente a partir de Socrates y Platon, que 

adquiere su maxima dimensién con el Cristianismo y que, remontando la Ilustracion, 

pervive hasta nuestros dias? 

Cuando Sécrates, primero, hace equivaler la bondad a lo bello y a lo verdadero y Platon 

nos habla, mas adelante, del espiritu puro y del bien en si, no solo se establece un dogma 

“funesto”, sino que se trastoca todo el espiritu tragico y plenamente vital de la Grecia 

presocratica, iniciandose el mas prolongado periodo de decadencia de que se tenga 

memoria -Nietzsche encuentra un breve resurgir en el Renacimiento-. 

Los instintos, esa manifestacién pujante de la vida, han sido artificialmente reprimidos a 

través de todo un conjunto de ideales morales y religiosos. Sdlo que estos mismos ideales, 

para prevalecer, condujeron a practicas, sojuzgamientos y venganzas notoriamente mas 

inmorales que la propia inmoralidad que se reprimia: violencia, mentira, calumnia, 

injusticia, 

Nietzsche percibe en todo este proceso una inversion de los valores; un predominio de los 

instintos decadentes de los débiles, que constituyen mayoria y poseen astucia, sobre los de 
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progreso espiritual de una minoria selecta: los fuertes -sin que con esto se haga alusion a 

grupo social alguno, de la naturaleza que fuere, sino sdlo a individuos-; un 

desconocimiento de la jerarquia que es connatural a la especie, una fatiga espiritual y, en 

ultima instancia, una reduccion del concepto hombre. La perspectiva de otro mundo, cuyo 

‘ logro esta condicionado a una serie de “no” a la vida vigorosa, habra contribuido 

considerablemente a esta decadencia. 

Finalmente, la moral ha resultado ser inmoral, “una forma de la inmoralidad”. No se ha 

rescatado la vida en su ambivalencia afirmativa y negativa, en donde el si y el no forman 

una urdimbre indisoluble. 

A lo largo de este desenvolvimiento se ha generalizado un acontecimiento que conmueve a 

la humanidad y, desde luego, mas alla de lo que suele admitirse, al propio Nietzsche, no 

obstante que éste ya lo “hereda”. Un sector considerable de pensadores y fildsofos han 

abandonado la idea de Dios. Nietzsche nos habla de “la muerte de Dios” -el fendmeno se 

configura a raiz de la Ilustracion-. 

EI pasaje en que se expone este acaecimiento, en La Gaya Ciencia, es uno de los mas 

estremecedores e insondables de la filosofia tragica nietzscheana. E] loco que con una 

linterna encendida corre consternado por la plaza publica gritando “jBusco a Dios! 

jBusco a Dios!” y, reconociendo finalmente que todos, los de las risas -para Nietzsche 

estupidas- del corro, y él mismo, anonadado, lo han muerto, plantea la inmensa 

desolacion producida por el acto que acaba de consumarse. La humanidad entera -tal es el 

giro metaférico en que proyecta a la “ilustrada”- alimentada y acogida en su estructura 

interior por él, abrevando en él durante milenios, queda sibitamente expuesta a la 

intemperie de un frio glacial e inhdspito: “ZComo pudimos vaciar el mar? ;Quién nos dio 

la esponja para borrar el horizonte? ,Qué hemos hecho después de desprender !a tierra de 

la cadena de su sol?... ,Vamos hacia adelante, hacia atras, hacia algun lado, erramos en 
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todas direcciones?... gFlotamos en una nada infinita? éNos persigue el vacio con su 

aliento?... {No veis de continuo acercarse la noche, cada vez mas cerrada?,..” 7 

Prescindir de Dios, abandonarlo irremisiblemente por conviccién propia, va, para nuestro 

fildsofo, mucho mas allé de la mera racionalidad. Involucra al nucleo mismo del ser. Asi lo 

experimenta y transmite Nietzsche en este Tapto angustioso que nos evoca a otro, 

igualmente desolado de Dostoiewsky -el de la “orfandad humana”, que abordaremos en el 

capitulo 4 de esta investigacion-. 

{Qué o quién habra de reemplazar en adelante esta idea suprema? Si bien este evento, 

visualizado desde otro Angulo, racional, pudiera considerarse como la via de una 

“solucion” a la decadencia que ha traido aparejado el rigor de ta ley moral entrafiada por la 

magna idea a que se ha renunciado, la realidad muestra un resultado desalentador. La 

solucién no se ha dado. {Se habra producido prematuramente el abrumador 

acontecimiento? Nietzsche asi lo sugiere: “‘Vine demasiado pronto, mi tiempo no es atin 

llegado... Ese acto esta todavia mas lejos de los hombres que la estrella mas lejana...’” * 

4Cual seria el “momento” en que ese acto, con todas sus implicaciones, habra de llegar 

plenamente a la especie humana? {Cuando se encontrara ésta en condiciones de recibirlo y 

absorberlo en su desolada configuracion? ;Cuando sus valores se hayan transmutado? 

Cuando advenga el superhombre? Nietzsche no tiene respuesta a estas alturas de su obra. 

Y no habra de darnosla especificamente, tampoco, mas adelante. No obstante, no 

abandonara la idea; la perseguira, y -reapareceré una y otra vez, asumiendo nuevas 

configuraciones, en varias de sus obras subsecuentes. Mencionaremos a este respecto dos 

visualizaciones diferentes, provenientes de tratadistas del mas alto rango: 

Eugen Fink: “surge el peligro de un tremendo empobrecimiento del ser 
humano, de una horrible trivializacion en un ateismo superficial y en el 
desenfreno moral: la tendencia idealista se atrofia, la vida se torna ‘ilustrada’, 
racionalista y banal” °. 

  

7 Nietzsche, F. La Gaya Ciencia. (p. 159) 
® Ibid. (p. 160) 
* Fink, E. La filosofia de Nietzsche. (p. 79) 
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Eusebi Colomer: “Si, pues, ‘Dios ha muerto’, si el mundo metafisico se ha 
desmoronado, se ha hundido también con él todo lo que recibia de él su 
fundamentacion, es decir, todo el sistema de valores e ideales de la cultura 

occidental, incluso en su reciente version laica o humanista” |”. 

Aqui se muestra una primera aproximacion al tema central de este trabajo: el ateismo de 

Nietzsche, como certeramente lo ha percibido Colomer, no equivale al ateismo racionalista 

y desprovisto de angustia del de un Voltaire, Feuerbach, Marx o al del propio 

Schopenhauer -quiza este ultimo caso mereceria ser considerado por separado-. El de 

Nietzsche es intensamente tragico, lo ha dejado aterido y, en ultimo analisis, habra de 

sufrir una metamorfosis profunda. 

Pero, entre tanto, el problema del mal, como fruto de la supervivencia de la moral 

tradicional, ha originado ta alienacion del espiritu del hombre moderno, ha devenido 

nihilismo y convertidose en lo que el propio Nietzsche llama “la moral de las cadenas”. 

.2. F. Nietzsche. El nihilismo. Su ambivalencia como forma extrema de un profundo mal 

generalizado y como fuente potencial de un intimo movimiento ascendente. 

“...jquédate con nosotros, oh Zaratustra! jAqui hay mucha miseria 
oculta que quiere hablar, mucho atardecer, mucha nube, mucho aire 
enrarecido!” |". 

cExistira para Nietzsche, bajo su Optica especifica, un mal mayor que el que se ha 

delineado en el apartado precedente, tanto desde el plano de la vida como desde el de la 

moral? Al penetrar profundamente la mirada nietzscheana en el recorrido observado por 

la humanidad durante los ultimos 2 300 afios, descubre un dafio tan considerable cuanto 

no facilmente perceptible, que afecta la estructura intima de sus creencias y de sus 

aspiraciones, un dafio que podria calificarse como el mayor de los males posible. No 

obstante, del seno del mismo, a diferencia quiza de lo que ocurre con cualquier otro tipo 

© Colomer, E. El pensamiento aleman de Kant a Heidegger. (ill, p. 273) 

" Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra. {p. 405) 
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de mal, es posible extraer los elementos necesarios para que se trace un nuevo y 

revigorizado rumbo ascendente, genuina, no ilusoriamente promisorio. Nos estamos 

refirtendo al nihilismo. 

Ya desde Humano, demasiado Humano, una de sus obras tempranas, Nietzsche lanza 

un ataque a fondo -reflejo de un hondo descubrimiento previo- no sélo contra la moral 

tradicional, sino contra toda la tradicién ética, metafisica, religiosa y, asimismo, contra el 

conjunto de valores que ésta ha creado, contra sus “idolos”. 

Tales valores han sido concebidos e instituidos bajo la guia de la razon humana, es decir, 

han sido creados por el hombre mismo, y no han provenido de una fuerza externa que 

escape a su conocimiento o a su intuicién. En la medida en que son basicamente 

atribuibles a la razon, cuya preeminencia se instituye desde el socratismo - platonismo, 

estos valores, en la perspectiva nietzscheana, adolecen de dos fallas consustanciales: la 

razon no es, en primer término, constitutiva de la cualidad mas honda y significativa de la 

naturaleza humana y en cambio ha sido, en segundo, sistematicamente negadora de la 

vida. 

Por otra parte, el abandono de la idea de Dios, ocurrido casi un siglo atras y, con ella, la 

de un trasmundo, no sdlo ha despojado al hombre de una ilusion suprema que lo habia 

alimentado y protegido de un hondo desamparo, sino que su reemplazo se ha llevado a 

cabo, en el nivel del pensamiento desde luego, por un conjunto de planteamientos 

metafisicos y, en otro de menor nivel, por “ideales” inmediatos de aspiracion a una vida 

muelle, enajenada y banal. 

Nietzsche se manifiesta contra la metafisica: 

“Ahora bien, dado que toda metafisica se ha ocupado principalmente de tas 
sustancias y de la libertad de querer, se la puede designar como la ciencia que 
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trata de los errores fundamentales del hombre, pero esto como si fueran 
verdades fundamentales” |. 

Pero, ademas, los juicios morales cristianos, en su articulacién y vertebracion esenciales, 

distan mucho de haber desaparecido con el abandono de la idea de Dios. Reaparecen en el 

siglo XIX, de acuerdo con Nietzsche, con los sistemas socialistas y positivistas. En otro 

entorno, ya no con esa estructra de valores, sino con el propdsito de “mantener y 

aumentar los campos de 1a dominacién humana”, surgen el anarquismo y el 

nacionalismo... el siglo XX, con sus hecatombes atin frescas en nuestra memoria, da 

testimonio pleno de los extremos a que este tipo de manifestaciones puede conducir. 

Es éste justamente el ambito donde se exterioriza y expande el nihilismo. Si bien los 

factores anteriormente bosquejados representaron el campo de cultivo en el que se 

desarroll6 este fendmeno, ello no significa que no hubiera estado prefigurado desde 

mucho tiempo atras. Nietzsche considera que ya en el seno de los mismos valores 

constitutivos de la civilizacién occidental, pero sobre todo a partir de la caida del Imperio 

Romano, el caracter nihilista subyacia en ellos. Este caracter latente se acrecentd aun mas 

con la propagacion de la religion cristiana, que concedia al hombre un valor absoluto, 

“pese a su cardcter contingente en el torrente del devenir y del perecer” y al mundo un 

caracter de perfeccién. Otorgar al mal, dentro del contexto de esta religién, un pleno 

sentido, presupone que el hombre pueda detentar el conocimiento de valores absolutes, 

convirtiéndose la religién en un “medio de consevacién” del hombre mismo. 

Se ha llevado a cabo, asi, una apreciacién engafiosa de los valores. Cuando éstos se retiran 

y pierden su crédito, cuando un fin fijado desde afuera ha dejado de existir y las categorias 

de “causa”, “finalidad”, “unidad”, “ser”, desaparecen, se abre un vacio, un “en vano”, cuya 

manifestacion inicial es un profundo pesimismo que, ademas de preconformar el nihilismo, 

constituye ya en si una primera manifestacion de él. Este pesimismo es producto de la 

constatacion de que el mundo no posee el valor que se le habia venido otorgando 

+ aunque, aclara Nietzsche, “pudiera tener mayor valor del que creemos”-. 

n Nietzsche, F. Humano, demasiado humano. (p. 54) 
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Nietzsche advierte cémo se genera, simulténeamente, una decadencia, que conlleva un 

agotamiento moral, con sus consecuencias de fatta de vigor para “detener y retrasar la 

reaccién”, lo que determina un auténtico empobrecimiento espiritual: 

“jHasta donde los juicios de los agotados han penetrado en el mundo de los 
valores?... He comprendido, a la postre, que todos esos juicios que se han 
aduefiado de la humanidad, de la humanidad domesticada cuando menos, son 
juicios de agotados” ©. 

Se configura, de esta manera, el nihilismo en su caracter mas radical: extremo-pasivo le 

liamara Heidegger; reactivo, Deleuze. Se ha producido una absoluta desvalorizacién de 

la existencia, una desvalorizacion -devaluacién- de los valores que habian venido 

conceptuandose como supremos y, simultaneamente, una generalizacion de la idea de 

carencia de valor, de “valor de nada en la vida”, como le llama Deleuze '*. 

Nietzsche muestra una serie de caracteres negativos del nihilismo, en su conformacion 

reactiva: '* 

e Representa el “conocimiento de un largo despilfarro de fuerza”. 

e Se descubre un engajio prolongado en muchos ambitos de las creencias 

humanas. 

¢ Se advierte que, contra lo esperado, en el devenir nada se realiza. 

« Se comprueba que el concepto de totalidad, acariciado por el hombre para 

“poder dar crédito a su propio valor”, no existe. 

e Tampoco existe la unidad que articule la multiplicidad de los acontecimientos. 

Pero inscrito todavia dentro del propio nihilismo se prevé un proceso que habra de 

conducir a una nueva valoracién, que “se perfeccione a si mismo” y “se libere para 

llevarla a cabo”. Se trata de un contramovimiento respecto a la devaluacién apuntada. 

'3 Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (54) 
'4 Deleuze, G. Nietzsche y la filosofia. (p. 207) 

'’ Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (12)  
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Heidegger llama “clasico” a este nihilismo y Nietzsche, “extatico”. Combinamos estas 

denominaciones para liamarlo “nihilismo clasico - extatico”. 

En la exégesis que Heidegger formula al respecto en su tratado sobre Nietzsche, encuentra 

que es justamente este sentido clasico el que hace posible la /ibertad para trasmutar todos 

los valores, la convierte en apremiante y ta pone alerta contra cualquier falsa 

interpretacion. Asi, este nihilismo “se ha deslindado del nihilismo propiamente dicho” '. 

Heidegger sefiala una diferencia fundamental entre el nihilismo pasivo y el activo; en el 

primero no hay verdad por si misma, simplemente 1a verdad no existe; en el segundo, la 

verdad, en su esencia, es la que permite a las cosas su determinabilidad y definicién. Es, 

asimismo, una configuracion y una funcion de la voluntad de poder. A su vez, la voluntad 

de poder permite que se sustente en ella la posibilidad de la verdad. 

No hay que olvidar, por otra parte, que ya el nihilismo activo, prosigue Heidegger, ha 

reconocido que la voluntad de poder es el rasgo fundamental de todo ente, por lo que el 

“no” implicito en cualquier forma de nihilismo, en funcion de esta voluntad de poder 

universal, pasa de ser un “no” meramente “contemplativo” -un “no” de “juicio”, dice 

Heidegger- a un “no” de accidn: “uno ejecuta”. Se crea, de esta manera, un campo 

abierto: el nihilismo cldsico. Este es, en si mismo, “el ideal del supremo poder’; “un 

nihilismo que emerge de la vida y representa la via ‘que habra de conducir a un nuevo 

orden’”. “Introduce nuevas posibilidades, barriendo las anteriores; no reconoce nada fuera 

de él ni por encima de él; no acepta medida alguna...” '’, 

Una vez mas, la filosofia de Nietzsche no es desesperanzada. Intimamente vinculada con la 

vida, como se encuentra en todo momento, jamas podra serlo. La visualizacién del 

nihilismo, con todos sus extremos caracteres negativos, con sus manifestaciones mas 

corrosivas, con un proceso de gestacién milenario, no lo inhibe. Una vez mas, también, su 

'S Heidegger, M. Nietzsche. (Volume IV, p. 56) 
" Tbid. (Volume IV, ps. 55 / 56) 
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profunda fe en el hombre -como quiza muy pocos filésofos la hayan tenido- te hace, no 

solamente entrever, sino prefigurar su superacion, pero nunca a partir de un idealismo 

hueco y sin. sustentacion, sino del conocimiento profundo de un afan de superacion que es 

inherente a lo mejor de la especie humana: “Lo que relataré es la historia de los dos 

proximos siglos”. Desafortunadamente, no lo ha sido del primer siglo que le sucedié, en el 

que los rasgos nihilistas -nihilismo reactivo- que Nietzsche denunciara, no sdlo no han 

tendido a desaparecer, sino tal vez se han acentuado. 

.3. F, Nietzsche. Hacia una nueva posicién de valores. Transvaloracién mas alla del bien y 

del mal. 

“...ga dénde tendremos que acudir nosotros con nuestras esperanzas? A 
nuevos fildsofos, no queda otra eleccién; a espiritus suficientemente 
fuertes y originarios como para empujar a valoraciones contrapuestas y 

para transvalorar, para inventar ‘valores eternos’: a precursores, a 
hombres del futuro, que aten en el presente la coaccién y el nudo, que 

coaccionen a la voluntad de milenios a seguir nuevas vias” "*, 

EI nihilismo pasivo o reactivo no es, consecuentemente, un estado terminal. Habra de ser 

superado, y lo habra de ser justamente a partir de si mismo. Los valores tradicionales que, 

practicamente desde un principio, llevaban ya en su seno un germen nihilista, tendran que 

abolirse y, bajo nuevos criterios, crearse otros espectros de valores, no especificos, no 

restrictivos, mds libres, en que el hombre del futuro habra de manifestarse plenamente. 

Este es el proceso de la transvaloracion, un proceso que algunos intérpretes de Nietzsche 

consideran que puede y debe darse “aqui” y “ahora”, y que otros pensamos ha sido 

entrevisto por Nietzsche como la conformacién de una humanidad futura, resultante de un 

amplio e intenso periodo de cultivo. Consideramos que este ultimo enfoque se sustenta en 

la tonica general, asi como en las propuestas expresas de las obras capitales de Nietzsche, 

muy en lo particular en los ultimos aforismos de La Voluntad de Poder. 

18 Nietzsche, F. Mas alla del bien y del mal. (p. 135) 
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Enmarcaremos el desarrollo del tema en funcién de los siguientes planteamientos: 

* {Qué condiciones y cualidades previas habra de tener el hombre para que este 

proceso se realice? 

e 4En qué consistira esta transvaloracion? 

* «Como se prevé habra de Ilevarse a cabo la metamorfosis o evolucién que la 

sustente? 

e Habra una fe, una pasién, un estado de animo, singulares que animen este 

proceso? 

e {Bajo qué nuevos criterios habran de reformularse los valores? 

e {Cuales seran los rasgos generales que asuman éstos? 

* Cuales son las propuestas nietzscheanas? {Qué inquietudes podrian percibirse 

en el hombre del presente que sustentaran esta expectativa? 

Abordaremos cada de uno de estos planteamientos: 

Dentro de las condiciones y cualidades previas que ha de poseer el hombre para que este 

proceso se consume, la de ser paciente y saber esperar, controlando sus grandes pasiones 

no importa cuanto tiempo -afios seguramente- esto le represente, es una premisa 

fundamental. “Qué es lo que nos hace nobles?” se pregunta Nietzsche en La Gaya 

Ciencia. Es abrigar una pasion singular que encienda y enriquezca el alma y que sea capaz 

de desbordarse y prodigarse como consecuencia de su plenitud interior; pero antes ha de 

acumularse, ha de contenerse. Mas tarde se transformara en esa “virtud que hace tegalos” 

que se exalta en el Zaratustra. 

Solo que estos caracteres han de darse dentro de un marco de Aonestidad. La honestidad, 

que va de la mano con la autenticidad, es esencial para nuestro filésofo; implica estar mas 

alla de la alabanza y la censura; una evaluacion de nuestras propias capacidades y fuerzas, 

de nuestras virtudes; un intimo instinto de limpieza y un rechazo de toda vanidad. Nos 

estara predicando, finalmente, un moralista? No, en cuanto no se trata de normas o 
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principios a estatuir, sino de la anticipacidn de rasgos muy generales que habran de 

conformarse libre y espontaneamente, en un ambito cuyas peculiaridades son todavia 

imposibles de configurar. 

El intenso amor por la soledad, ese degustarla que, calificado de solipsismo y rechazo a la 

comunidad, se ha criticado a Nietzsche incomprensivamente -ningun hombre con cierta 

interioridad habra dejado de experimentarlo- es, desde luego, un condicionamiento 

especial. Y, conjuntamente con éste, el profundo amor por la verdad y el conocimiento 

~“cierta forma de ascetismo”-, dureza consigo mismo y, por razon natural, una intima 

capacidad de crear valores nuevos, en lo que consistira su “auténtico derecho sefiorial”, 

son rasgos determinantes, especificamente sefialados por Nietzsche, que ha de poseer el 

hombre que se sitte frente a este escenario de superacion. 

“Yo escribo para una especie de hombres que no existe atm; para los ‘sefiores 
dela tierra...””””, 

“ 
los futuros sefiores de la tiera; una nueva aristocracia, prodigiosa, 

edificada sobre la mas dura legislacion de si mismo, en que a la voluntad de los 
hombres filosdficos violentos y de los tiranos artistas le sea concedida una 
voluntad milenaria...” 7°. 

Pasamos al siguiente aspecto: 

ZEn qué consistira esta transvaloracién? ;Como habra de darse? El hombre ha de poder 

crear sus propios valores, comenzar enteramente de nuevo, con la inocencia del nifio, 

como un juego en el que habra soltura, libertad, total ausencia de coaccion alguna. Esto 

no implica una perspectiva de reduccién en cuanto a la magnitud del cometido: al 

contrario: “en torno a los inventores de valores gira el mundo, gira de manera invisible”. 

El que crea valores es el auténtico creador. Se parte de la premisa, en este contexto, de 

que nada es verdadero y, consecuentemente, “todo esta permitido”. 

'? Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (957) 
° Thid. (959) 

 



  

36 

A lo largo de este proceso esta implicita una completa superaciOn de la moral; mas bien, 

una autosuperacién, asi como un reconocimiento del problema de los valores y de su 

jerarquizacion. El proceso al que nos enfrentamos es el del desarrollo integral del hombre; 

de ahi su importancia. Nietzsche prevé que en esta secuela de “invertir los valores” -en 

ello habra de traducirse, en ciertos aspectos esenciales, la transvaloracién-  prevalecera la 

tension de nuevas necesidades; ésta conducira a la superacion de los antiguos valores, aun 

sin tenerse conciencia de que esto ocurra. 

¢Como se llevara a cabo esta metamorfosis 0 evolucion? Se trata del transito hacia una 

humanidad superior, en que la moral sufre una metamorfosis: se parte del “tu debes” y, 

gradualmente, a través de lo que inicialmente sera una moral de fa inclinacién, del gusto, 

se alcanzara otra, estrechamente vinculada con la inteligencia. Correlativamente, en cuanto 

a los valores mismos, Nietzsche sefiala que el primer estadio seria el de la valentia -él le 

llama “bravura”- para “ascender” al de la justicia, posteriormente al de la contencién y, 

finalmente, al de la sabiduria. 

Evidentemente, haran falta nuevos fildsofos, fildsofos que, como el propio Nietzsche, 

habran de “proponer enigmas” -su marco de referencia siempre sera la vida y su caracter. 

enigmatico- y que, estando enamorados de la verdad -exista ésta 0 no, en Ultimo 

analisis-, de su verdad, abandonaran definitivamente, sin embargo, el dogmatismo, que tan 

funestas consecuencias ha traido aparejado hasta hora. Cabe subrayar aqui una profunda 

reflexion de nuestro autor, que muestra qué tan consciente es de la severidad de este 

proceso. Asevera: 

“Muchas generaciones tienen que haber trabajado anticipadamente para que 
surja el fildsofo; cada una de sus virtudes tiene que haber sido adquirida, 
cultivada, heredada, apropiada individualmente... la prontitud para las grandes 
responsabilidades, la soberania en las miradas dominadoras... el placer y la 

ejercitacion en la gran justicia, el arte de mandar, la amplitud de la voluntad, el 

ojo lento que raras veces admira, raras veces mira hacia arriba, raras veces 
ama...” 71. 

21 Nietzsche, F. Mas alld del bien y del mal. (p. 159) 
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El! condicionante de este desarrollo, al que especificamente Nietzsche llama evolucién esta, 

ciertamente, en la adquisicién de un mayor poder sobre la Naturaleza, pero ante todo y 

sobre todo, sobre si mismo: un fortalecimiento pleno del individuo. Como se manifiesta 

éste? A través del desarrollo de varios caracteres primordiales que Nietzsche destaca 

reiteradamente a través de su obra, algunos de los cuales, ubicados en otro contexto, 

habremos de volver a mencionar: voluntad de vivir; fuerza para no sucumbir; no vacilar en 

hacer todos los sacrificios humanos, correr todos los riesgos, tomar sobre si todo lo que 

haya de peor: vigor al detener y retrasar la reaccion; voluntad de lucha; estar a la altura de 

la mayor desgracia y, por eso, no temer la desgracia. 

Preguntamos ahora: {Con qué espiritu, bajo qué animo, se desarrollara este proceso? El 

punto dista mucho de ser trivial, porque esta estrechamente vinculado con el caracter 

‘mismo de ta filosofia nietzscheana. L. Sagols ha considerado los planteamientos éticos de 

Nietzsche, “a pesar de la necesidad nietzscheana de superar al hombre”, conformadores 

de “una ética de la alegria de pertenecer a Ja terrenalidad; constituyen una perspectiva que 

quiza pudiéramos llamar ‘Gaya Etica’’. Dentro de ésta quedarian incluidos también, 

sefiala, los planteamientos éticos hegelianos ”. 

Es fundamentalmente en Asi hablé Zaratustra y en La Voluntad de Poder donde 

Nietzsche expresa, con vehemencia, lo que este proceso ha de significar para los hombres 

que lo lleven a cabo. En el punto 4 del “Prélogo de Zaratustra”, se manifiesta una 

profesion de fe nietzscheana, una profesién de amor. A través de estos pronunciamientos 

se exaltan la capacidad de sacrificio, el amor al conocimiento, el amor a la propia e intima 

virtud, tanto mas valiosa cuanto mas reducido sea el numero de las virtudes que la 

integran, la libertad de espiritu, la afirmacion del hombre en su presente, redimiendo al del 

pasado y justificando al del futuro. 

El transito -el “puente”- hacia el superhombre  -utilizamos este concepto con la 

configuracion que habremos de analizar en el proximo capitulo-, o sea el del gran rector 

22 Sagols, L. La individuacién ética en Hegel y Nietzsche. (p. 106) 
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en la transmutacién de los valores, se manifiesta en torno a las cualidades mas singulares y 

elevadas de la especie; se anticipa un gozo exuberante por un futuro mas pleno -no en 

funcion de una utopia determinada- resultante de la transvaloracién. 

Planteamos: {qué criterios habran de prevalecer al configurarse esta transvaloracion? Seré 

necesario precisar, en primer término, que ésta no implica una mera sustitucion de una 

“tabla de valores” por otra. La transvaloracién no fleva implicita la formulacion de tabla 

alguna. De hecho, los valores mismos tendran un caracter preeminentemente individual, 

nunca generalizado y, menos aun ,seran coercitivos o degmaticos. Pero esto no implica un 

escenario cadtico; habran de sustentarse en cfiterios mas elevados de los que pudieran 

haber servido de base a los existentes hasta ahora; de otro modo, el proceso no se 

justificaria, 

En su obra fragmentaria, La Voluntad de Poder, Nietzsche torna, con renovada uncidn, a 

su trabajo primero, El nacimiento de la tragedia, y proclama que el arte, “y nada mas 

que el arte” habra de constituir el criterio preeminente en todo el proceso. Y lo constituira, 

en efecto, por su intima vinculacion con la vida, bajo cuya Optica tendra que lIlevarse a 

cabo la transmutacion. Hablar de vida es tornar, asimismo, a su carActer tragico y 

enigmatico, que sdlo en el arte cobra expresion plena. Vida, y el suftimiento que le es 

inherente, incorporados necesariamente al arfe determinaran un primer criterio de 

valoraci6n: un conjunto vital. El arte, en particular el tragico que, a partir de una 

aprehension directa de la realidad, la recrea y le da nueva vida, al par angustiosa y 

jubilosa, no reproduciéndola, sino transformandola en una nueva e ilusoria realidad, mas 

honda, mas plena, asi sea mas efimera en su contexto, no en su perdurabilidad, que la 

realidad misma. Sefiala C. Grave Tirado: “El pensador tragico, desde su vida como 

duracién, pretende vivir pensando en la fuerza vital eterna” 2°. Esta simbiosis entre vida, 

arte tragico y pensamiento tragico es la determinante, en ultimo analisis, de lo que hemos 

llamado primer criterio de valoracion. 

  

2 Grave Tirado, C. El pensar tragico. Un ensayo sobre Nietzsche y el pensamiento filoséfico 
moderno. (p. 171) 
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Un segundo criterio. -de ninguna manera el orden de exposicién entrafia jerarquizacion-, 

entresacado por nuestra cuenta de la obra de Nietzsche, seria el de la tierra y los instintos 

que, dada nuestra vinculacién con ella, nos conforman. El “sentido de la tierra” es 

poderoso en nuestro filésofo, en un grado en el que probablemente ningun otro filésofo, 

anterior 0 posterior a él, lo haya sido. La tierra es la gran madre, a la cual estan 

indisolublemente vinculados el ser humano, su cuerpo, sus instintos. De ella se parte, ella 

nos conforma y a ella se retornara: algo que todos sabemos; sélo que Nietzsche lo 

experimenta con singular intensidad: 

“|Permaneced fieles a la tierra, hermanos mios, con el poder de vuestra 
virtud!... {No dejéis que vuestra virtud huya de las cosas terrenas y bata las 
alas hacia paredes eternas! jAy, ha habido siempre tanta virtud que se ha 
perdido volando! jConducid de nuevo a la tierra, como hago yo, a la virtud 
que se ha perdido volando - si, conducidla de nuevo al cuerpo y a la tierra: 
ipara que sea la tierra su sentido, un sentido humano!,.. Vuestro espiritu y 
vuestra virtud sirvan al sentido de la tierra, hermanos mios...” 74. 

EI riesgo, el peligro, el valor, el estoicismo, constituiran, en su estrecha intervinculacién, 

un tercer criterio de valoracién. Estos caracteres, sustentados insistentemente por 

Nietzsche, atraviesan su obra de extremo a extremo. “Vivir peligrosamente” es una 

constante de la filosofia nietzscheana. 

Un cuarto criterio de valoracién estara constituido por cualidades que, ya en la actualidad, 

entrafian un elevado nivel moral y que, en la transvaloracion, habran de conservar una 

posicion primordial. Son cualidades del propio Nietzsche, determinantes de su misma vida: 

Autenticidad, veracidad, equilibrio entre derechos y deberes, autoafirmacion, ser uno 

>. 
: “Imperativo pindarico” **. mismo: “jllega a ser el que eres 

Nos resta un quinto, fundamental, que Nietzsche sefiala expresamente en La Voluntad de 

Poder: 

  

*4 Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra. (p. 121) 

>> Expresion tomada de La aventura filoséfica. Trias, E. Mondadori. Madrid, 1988 (p. 70) 
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“Pensamiento fundamental: Debemos tomar el porvenir como criterio de toda 
nuestra valoracion, y no buscar tras de nosotros las leyes de nuestra accion” 7°, 

{Qué propuestas nietzscheanas se generan en el ambito de la transvaloracién? Nos 

referiremos a las que hemos considerado mas significativas, y que se contienen en los 

aforismos 124, 461, 961, 962 y 963 de La Voluntad de Poder: 

Hay, en primer término, una exhortacién hacia la naturalidad, mas alla de las idiosincracias 

sociales y, fundamentalmente, una proscripcién de los conceptos de culpa, castigo, 

honorabilidad, justicia, libertad, en el contexto de las acepciones banales que adquieren en 

el nicleo social, ajeno al debate que se da en el fondo de la condicién humana. Dentro de 

las nuevas practicas el ;qué se debe? habra-de estar invariablemente precedido dei ,qué se 

puede? 

Nietzsche llega a prever un tipo de sustitucin especifica de valores: la de los morales por 

los naturales, cuya sustitucién conduciré a una naturalizacioén de la moral y a una 

preeminencia del estudio de la parte afectiva del hombre, su jerarquizacién, su 

“espiritualidad”. Las nuevas normas no habran de imponerse desde fuera; todo 

dogmatismo queda eliminado. Habran de asumirse individualmente. 

Sdélo que no es factible esperar que este proceso se Ileve a cabo en forma espontanea; es 

necesaria una larga etapa previa de educaci6n, seleccionando a hombres de gran temple y 

espiritualidad que promuevan la gradual primacia de aquellos instintos, connaturales a la 

especie, que por larguisimo tiempo han sido calumniados. Los rasgos de este tipo de 

hombre, al que Nietzsche llama “grande hombre”, convergen ya con los del superhombre. 

Cabe formular ahora dos cuestiones en torno a las propuestas de Nietzsche: 

Sera factible que el hombre actual, sin esperar estos largos y azarosos procesos, y sin 

aspirar a un ambito de propagacién de nuevos valores, se someta a una catarsis individual 

?6 Nietzsche, F. The Will to Power. {p. 1000). (Subrayado personal) 
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profunda, cree su propia moral y la ejerza activamente? ;Qué caracteres minimos deberia 

asumir esta nueva configuracion para poder ser congruente con la propuesta nietzscheana? 

Probablemente estas interrogantes conduzcan a respuestas diferentes en cada caso 

particular. Ello no sdlo no las descalificaria, sino seria indicio de hasta qué punto los 

planteamientos nietzscheanos inciden en una area basica de la conducta humana. 

.4_F. Dostoiewsky. El mal como elemento determinante del sinsentido de Ja vida. 

“Pero si el sufrimiento de los nifios sirve para completar la suma de los 
dolores necesarios para la adquisicion de la verdad, afirmo desde ahora 
que esa verdad no vale semejante precio” 7”, 

EI problema del mal es toral en la obra de Dostoiewsky. Al igual que Nietzsche 

-examinaremos un poco mas adelante las convergencias y divergencias entre ambos con 

respecto a este problema- acepta plenamente el sufrimiento como elemento que impregna 

de contenido -no de sentido- 1a vida humana en cuanto tal pero, en una primera y 

profunda instancia -la constitutiva de este apartado- rechaza el orden universal que lo ha 

creado, maxime cuando se pretende que este orden posea un caracter teleoldgico. 

Surgen en esta primera instancia de la tematica del mal los siguientes planteamientos 

dostoiewskianos que, al igual que en el caso de los de Nietzsche, no estan exentos de 

ciertas contradicciones aparentes. 

¢ El mal, al igual que el bien, se encuentra profundamente arraigado en el espiritu 

humano, al punto de que el hombre lo ama en el fondo de si mismo. 

No obstante, en algunas de sus mas extremas manifestaciones, tlega 

a constituir un verdadero “atentado” contra el alma. 

7 Dostoiewsky, F. Los Hermanos Karamazov. (V, p. 141) 
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e Al manifestarse el mal en el sufrimiento del hombre, el espiritu de éste se 

ahonda. 

© No obstante, la polaridad bien-mal en el fondo de este espiritu se da mas como 

simbiosis que como antitesis, lo cual representa una aporia para toda filosofia 

ética. 

© (Qué limitaciones, de caracter humano, tiene la transgresién de las normas 

morales existentes? 

* Finalmente, Dostoiewsky cuestiona a fondo la justicia divina y manifiesta una 

auténtica rebelién contra las leyes de la naturaleza. En funcion de esto, la vida 

- muestra carecer de sentido ultimo, de finalidad. 

No olvidemos, a este respecto, que el conjunto de cuestiones planteado es solamente 

constitutivo de lo que hemos calificado una primera insfancia de su pensamiento en torno 

al problema del mal -pensamiento excepcionalmente complejo-, instancia a la que nos 

abocaremos en el presente apartado. 

Examinaremos estas cuestiones, habida cuenta de que las citas que en todo momento 

hagamos de breves pasajes de las novelas dostoiewskianas corresponden al pensamiento 

intimo del autor y no son resultante de la mera caracterizacién de personajes creados 

por él pero que pudieran ser ajenos a su naturaleza, como los hay en efecto en su obra, al 

igual que en la de todo novelista. 

Abordaremos, en primer término, la raigambre del mal en el espiritu humano. Antes de 

intentar penetrar en los cuestionamientos dostoiewskianos mismos hemos juzgado 

pertinente, a fin de arrojar mas luz sobre el tema, acudir brevemente a dos eminentes 

fildsofos, Paul Ricoeur y Martin Heidegger, en algunas consideraciones que hacen al 

respecto. 

P. Ricoeur, en Finitud y culpabilidad, destaca que no solamente el hombre es 

absolutamente proclive al mal -“labil”-, sino que esta marcado por él, le es constitutivo 
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ontologicamente, al punto de que cuando la filosofia se concentra en el hombre “se 

convierte en una filosofia de la miseria” ”*. 

“Parto del supuesto de que la reflexidn pura, es decir, esta forma de 
comprender y de comprenderse que no procede por imagenes, simbolos ni 

mitos, puede alcanzar cierto umbral de inteligibilidad en el que aparece la 
posibilidad del mal como grabada en la constitucién mas intima de la 
naturaleza humana” ”°. ‘ 

Heidegger, en su amplio estudio sobre Schelling, sefiala: 

“Solo el hombre es capaz dei mal; pero esta facultad no es una propiedad en 

él, sino ser capaz, en tal forma, constituye la esencia del ‘Ser’ - hombre” **. 

Este es justamente el ambito dentro del cual se mueve la primera cuestion dostoiewskiana. 

En el hombre, el mal se encuentra arraigado profundamente, aunque éste se manifieste en 

dos formas: 

* como un debate, como una violenta lucha interior con el bien, al que también 

es prociive, en que “el campo de batalla es el corazon del hombre” *. 

¢ ejerciendo una intensa atraccién intima sobre él: “jEl fango atrae!” *?, 

exclamara Dimitri Karamazov, el héroe de la obra capital dostoiewskiana. 

Ciertamente, en el fondo de si mismo, el hombre no quiere extirparlo. Ama el 

mal, ama sw mal. 

Este debate interno, la lucha en las profundidades del alma, se manifiesta en varios de los 

mas connotados personajes dostoiewskianos, sin que sea factible percibir resultado 

alguno, u obtener una conclusion determinada, fuera de la intensidad, hondura y caracter 

*§ Ricoeur, P. Finitud y culpabilidad. (p. 30) 
» Ibid. (p. 25) 
» Heidegger, M. Schelling y la tibertad humana. (p. 179) 

3! Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (I, p. 68) 
? Ibid. (1, p. 94) 
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tragico en que se produce. Sefialaremos a Svidrigailoff en Crimen y castigo, a 

Rogoschine en El Idiota y, sobre todo, a Stawrogin en Demonios, asi como al 

mencionado Dimitri en Los hermanos Karamazov. 

Significativamente, la exteriorizacion del mal moral en la vida no sélo ocurre en aquellos 

que lo practican conscientemente sino, como cruel paradoja, también precisamente en 

aquellos que en nombre de la justicia humana esgrimen ésta para privar de la vida a los 

delincuentes. En esta area especifica, Dostoiewsky es tan antagonico al “castigo” externo 

como Nietzsche. En las primeras paginas de El Idiota describe, en forma intensamente 

patética, el suplicio de un condenado a muerte frente a la inminencia, irreversible ya, de su 

ejecucion: “Aquello es ni mas ni menos que un atentado constituido contra su alma” *°. 

Pero ademas de reconocer Dostoiewsky la hondura de la raiz representada por el mal, 

asume con plenitud -ya lo indicamos en el capitulo introductorio- su manifestacion mas 

significativa para el hombre: e/ sufrimiento. 

“Porque el sufrimiento, Rodion Romanovich -invita el inspector de policia a Raskolnikov 

a declararse culpable- es una gran cosa. En el sufrimiento esta contenida una idea” **. 

¢Cual es el contexto de la polaridad bien - mal en Dostoiewsky? Quienquiera que haya 

intentado definir el mal, en particular el mal moral, habra encontrado lo problematico que 

es configurarlo, dada la multiplicidad de angulos que presenta. Dostoiewsky encuentra el 

mismo problema. Ya desde Crimen y castigo, Raskolnikov, quien purga su crimen en 

Siberia, se sumerge en uno de esos suefios apocalipticos, tan caracteristicos de los 

momentos culminantes de la obra dostoiewskiana: en el suefio, una terrible peste asuela a 

parte de Asia y se extiende a Europa, alcanzando una magnitud tal que trastornaba la vida 

humana en todas sus manifestaciones: “los hombres no sabian a quién juzgar ni como 

juzgarle; no podian ponerse de acuerdo sobre lo que era el mal y lo que era el bien” **. Y 

» Dostoiewsky, F. El Idiota. (1, p. 16) 
*4 Dostoiewsky, F. Crimen y Castigo. (II, ps. 214/215) 
% Thid. (II, p. 308) 
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en Demonios: “Jamas ha podido -una nacion- definir el bien y el mal, ni siquiera 

distinguir, aunque sdlo fuere aproximadamente, uno de otro” **. 

Ciertamente, el problema esta inserto en la vida de la humanidad, en la historia del 

desarrollo humano, de sus mitos, ritos, religiones, instituciones y cultura en general desde 

las épocas mas arcaicas y, en torno al mismo, asi como desde luego a la capacidad del 

hombre para optar libremente por una u otra manifestaciones “antagonicas” -Nietzsche ya 

subrayO su caracter complementario e interdependiente- se ha configurado toda una 

Filosofia Etica, ya que bien y mal son elementos determinantes de 1a conducta humana. 

Con toda la validez de esta disciplina, lo cierto es que el problema continua latente; sdlo 

cabe reflexionar sobre él. En el Simposium sobre el problema del mal al que ya se ha 

hecho referencia, Enrique Lynch, en su ponencia “El problema del obrar”, afirma: 

“Y si a esto agregamos, desde una perspectiva mas pragmatica y positiva, la 
evidencia de que ninguna filosofia ética ha logrado impedir la comision de la 
mas irrelevante inequidad, por no decir que ninguna ética ha podido siquiera 
explicar las atrocidades de las que periddicamente tenemos noticia, cometidas 
en el presente y en el pasado por sujetos libres, racionales y 
responsables...” °”, 

Centraremos nuestro anilisis en la transgresion de la norma moral misma. Ninguna obra 

mejor que Crimen y castigo para examinar este problema. 

Sin proponerse llevar a cabo una trasmutacién generalizada de los valores éticos, 

metafisicos y religiosos de la humanidad, Raskolnikov, el personaje central de Crimen y 

castigo, esté consciente de que para un espiritu realmente superior -como se halla 

convencido, y todos los rasgos de la novela lo confirman, es el suyo- no existiran bases 

morales o religiosas que no pueda rebasar -un “mas alla del bien y del mal” que antecede 

a la “enfermedad de las cadenas” de Humano, demasiado humano en doce ajios (1866 a 

© Dostoiewsky, F. Demonios. (II, p. 73) 
7 Duque, F. El mal. Irradiacién y fascinacidn. (p. 137) 
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1878)- abriendo con su experimento personal, “aqui y ahora”, nuevos horizontes a un 

sector selecto de la especie humana. Lo habra de demostrar, consecuentemente, por si 

mismo, transgrediendo la norma que quiza sea la mas arraigada en los codigos morales y 

religiosos de la humanidad y que, especificamente en el Antiguo Testamento se formula 

con la clausula “No mataras”. 

Raskolnikov no acomete su empresa cediendo a una pasion: odio, venganza, ambicidon, 

poder; no lo hace en un momento de exaltacion. Solo obedece a una idea, la que habra de 

conformarlo, ante si mismo, ante su propio tribunal, como hombre auténticamente 

superior, como lo han sido, entre otros, los grandes conquistadores y guerreros de la 

historia -Napoleén en su mas cercano paradigma, como lo es también para Nietzsche-, 

que no vacilaron en derramar sangre humana para consumar sus objetivos mas elevados. 

Solo que con dicha referencia, el personaje de Dostoiewsky no tuvo en cuenta que estos 

conquistadores actuaron al calor de pasiones muy intensas, de “causas nacionales” que de 

alguna manera los “justificaban”, incluso idearios con contenido ético, como la libertad de 

los pueblos para autogobernarse en el caso de Napoleon, y nunca con el propésito estricto 

de hacer triunfar una idea metafisica, friamente concebida y experimentada. 

Raskolnikov la puso en practica; selecciond a un ser despreciable, representante de la 

escoria de la humanidad, cuya supresion, lejos de ser lamentable, contribuiria, asi fuera en 

una parte infinitamente reducida, a su mejoramiento estructural. 

Pero no tomé en cuenta, y aqui surge la parte medular de la presente consideracion, que 

no todos los valores morales y religiosos tradicionales de la humanidad han sido artificiosa 

© convencionalmente creados por el hombre, sino que existen algunos, y 

fundamentalmente el violado por el personaje dostoiewskiano, que hunden sus raices en lo 

mas intimo del espiritu humano, en la especie misma. La transgresion fria, premeditada, 

meramente intelectual, metafisica, de este valor acabéd destruyendo al personaje que 

realiz6 el experimento de “superioridad”: “hasta tal punto le quedé vacia de repente el 
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» 38. “vig con claridad... que jamas podria hablar de cuanto guardaba en su corazon, 

39 

alma 

que ni siquiera podria hablar de nada nunca, con nadie 

Como corolario de esta breve parafrasis planteariamos, sin pretender darles respuesta 

cabal, por escapar al alcance del presente trabajo, estas cuestiones: 

e Son transmutables todos los valores éticos, religiosos y metafisicos que la 

humanidad ha construido a lo largo de su desarrollo? 

e Ante una eventual respuesta negativa como podria ahondarse en la 

determinacién de los elementos subyacentes que prescribieran su no 

transmutabilidad? 

« 4Existiria un sustrato comun en ellos? ;Cual seria éste? 

Abordaremos finalmente, dentro de este apartado, el problema mas acuciante para 

Dostoiewsky en torno al problema del mal: el de la justicia divina, visto desde un Angulo, 

o el de las leyes de la naturaleza, desde otro, que supuestamente habran de conducir, al 

término de los siglos, a una armonia universal. Y en funcidn de estos cuestionamientos y 

de su conclusién negativa, advertir como se deriva la apreciacion de un sinsentido 

profundo, de una carencia de finalidad en la vida misma, independientemente del no menor 

profundo amor que se le profese. 

El planteamiento que una década mas tarde habra de hacer Nietzsche sobre el caracter 

absurdo, no del sufrimiento en si mismo, sino de su “por qué”, es desarrollado 

dramaticamente por Ivan Karamazov en un didlogo -practicamente monélogo- con su 

hermano Aliocha refiriéndolo, no sdlo al sufrimiento humano en general, que alguna 

endeble “justificacién” podria encontrar, en cuanto los hombres ya han tenido contacto 

vivencial con la problematica del bien y el mal, sino al de los nifios, victimas enteramente 

al margen de estas cuestiones, cuyo dolor no tiene por qué servir de cimiento a la 

* Dostoiewsky, F. Crimen y castigo. (1, p. 133) 
3 Thid. (I, p. 275) 
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estructura sobre la que se erija cualquier tipo de armonia universal futura. Una armonia de 

tal naturaleza tendra que conjugar tiempo y espacio, por lo cual el andamiaje estaria 

trunco, pero, allende una razon teorica de esta naturaleza, seria en absoluto injusta, no ya 

referida a la infinidad de nifios cruelmente sacrificados -las menciones dostoiewskianas en 

el curso del “dialogo” son crispantes-, sino al conjunto de Ja vida misma. 

“Imaginate que los destinos de la humanidad estan en tus manos, y que para 

hacer definitivamente feliz a la gente, para procurarle al fin la paz y el reposo, 

sea indispensable someter a la tortura, aunque no sea mas que a un solo ser, a 

la nifia que se golpeaba el pecho con su pufiito, y fundar en sus lagrimas la 

felicidad futura”. Ya un poco antes habia dicho. “Por otra parte, se ha 

encarecido exageradamente esa armonia; la entrada cuesta mucho para 

nosotros. Prefiero devolver mi billete de entrada. Y si soy honrado, estoy 

obligado a devolverlo cuanto antes me sea posible” “”. 

“ Pero el cuestionamiento de Dostoiewsky respecto de los nifios es un caso extremo, “una 

argumentacion que quedara reducida a la décima parte (de la humanidad), pero que sera 

” 4! En realidad, el pensamiento de Dostoiewsky ahonda en las Areas mas mas eficaz 

rec6nditas del dolor humano. Probablemente uno de los pasajes mas estremecedores de 

toda fa creacién dostoiewskiana sea un suefio -un suefio de nuevo, como enigmaticamente, 

y abiertos a toda especulacién, suelen ser algunos de los pasajes culminantes de la obra 

dostoiewskiana-, que tiene Dimitri Karamazov, acusado, y condenado injustamente, por 

el asesinato de su padre, que Ilego a desear, pero nunca a consumar. Es un suefio césmico, 

que abarca en su vision el sufrimiento de la humanidad doliente. El capitulo relativo se 

llama “El pequefiin”. Dimitri entrevé en su suefio viajar a bordo de una troika por la 

inhéspita estepa rusa y llegar a un paraje donde hay un conjunto de casas quemadas, de 

mujeres hambrientas y macilentas y un pequefio que llora inconteniblemente al no poder 

obtener alimento del pecho de su madre. Surgen en ese momento, en el suefio, unas 

interrogantes que, en medio de la incongruencia de su articulaciOn, probablemente sean de 

las mas desoladas que hayan resonado jamas en el curso de la literatura universal: 

“” Dostoiewsky, F. Los Hermanos Karamazov. (I, p. 141) 
” bid. (1, p. 137) 
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“ipor qué estan aqui estos desdichados?, por qué esta angustia y este pobre 

chiquillo?, gpor qué esta desnuda la estepa?, ~por qué esa gente no se besa?, 
{por qué no cantan canciones alegres?, {por qué estan tan sombrios?, ;por qué 

no dan de mamar al nifio?” ”. 

Interrogantes sin respuesta a la altura de la comprension humana. Sinsentido profundo de 

la vida en su articulacion racional, si bien plena y exuberante en su conjunto emotivo y 

tragico (“sdlo como obra de arte son justificables la existencia y el mundo”). Una 

enigmatica paradoja a nivel universal. 

Podran o no ser percibidas estas interrogantes, en mayor o menor grado, por los diferentes 

nucleos de la especie humana -el concepto nucleo jamas podra tomar en Dostoiewsky una 

connotaciOn socioeconomica, sino estrictamente humana-, pero lo cierto es que, ain en 

medida notoriamente desigual -otra circunstancia inexplicable e insoluble- la abarcan 

integramente. 

5. F. Dostoiewsky. Funcion y caracter de necesariedad del mal. Paradoja. 

La presencia del mai en el mundo, asi como el del sufrimiento que suele acompaiiarlo, 

cuestionan profundamente el sentido racional de la vida y la posibilidad de encontrarle una 

justificacion ulterior. Asi lo muestran las consideraciones que se han hecho hasta aqui y, en 

el caso del pensamiento de Dostoiewsky, los abrumadores argumentos sustentados por 

Tvan Karamazov. 

Invirtamos ahora el cuestionamiento: ,Tendria sentido la vida si el mal, con todas sus 

implicaciones, desapareciera en absoluto? Este es el problema que, en lo que llamaremos 

un segundo plano, se plantea Dostoiewsky. Antes de ocuparnos especificamente de él, 

consideramos necesario sefialar algunos antecedentes. 

® Thid. (II, p. 59) 
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Es incuestionable, y ya lo indicamos en el apartado precedente, que el mal moral esta 

enraizado en el espiritu del hombre: en su ser, antes que en su actuar; le es consustancial. 

En el actuar hay margen para que el individuo ejerza su libertad; sin embargo, este margen 

estaré necesariamente condicionado por su propio ser, de ninguna manera un 

determinismo fatalista, pero si una restriccion fundamental. El ser y el actuar pueden 

entrar en conflicto, y es justamente en el seno de este conflicto donde se configura la 

tragedia, tragedia proveniente de una ruptura intima. Esto lo intuyeron y exaltaron ya los 

poetas tragicos griegos. La libertad y la responsabilidad humanas quedan acotadas. 

Pero este conflicto, inmanente a la existencia, es precisamente lo que le da contenido y 

hondura. ,Como intentar erradicarlo de aquella? 4Cémo rechazar lo que la articula? Por 

otra parte, obsérvese, a nivel comunidad, lo que ha ocurrido invariablemente, y seguira 

ocurriendo, con esos grandes movimientos ideoldgicos que, casi ciclicamente a través de 

la historia, han planteado una extincion o, al menos, una reduccién generalizada del mal en 

sus mas diversas manifestaciones. Escuchemos lo que nos dice Albert Camus al respecto: 

“Desde hace veinte siglos no ha disminuido en el mundo la suma total del mal. 
» @ Ninguna parusia, ni divina ni revolucionaria, se ha cumplido” 

En su ponencia “Mal y dictadura en Donoso Cortés”, José Luis Villacafia, en referencia al 

propio Donoso Cortés, asi como a Schelling, indica: 

“...alli donde el tiempo se genera estos fildsofos ponen al germen mismo del 
Mal, de un mal radical, que puede ser pequefio, nifio, pero que tiene toda la 
historia para presentar su verdadero rostro... ‘fuerza omnipotente del mal en 
la historia’. Quien quiera el Bien debe superar la forma de la historia y del 
tiempo”. 

Lisa Koklakoj, de Los Hermanos Karamazov, apenas adolescente, formula esta 

expresion, gravida de significado: 

3 Camus, A. El hombre rebelde. (p. 281) 

“ Duque, F. El mal. Irradiacién y fascinacién. (p. 166) 
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“Si, ha expresado usted mi idea; se ama al crimen; todos lo aman, siempre y no 

‘por momentos’. {Sabe usted? Ha habido como una especie de convencion 

general a este respecto, y todos mienten desde entonces. Pretenden odiar el 
mal y todos lo aman en si mismos” “*. 

EI mal es, asi, insito al espiritu humano. Es inerradicable de él y, como hemos apuntado, 

todos los grandes movimientos historicos -religiosos, politicos y sociales- que han 

postulado su abatimiento generaron nuevas formas de mal. La reflexidn se antoja 

obvia: {Podra atacarse desde el exterior del ser humano algo tan hondamente arraigado en 

si mismo? 

Pero estas ultimas consideraciones, si bien necesarias para sefialar hasta dénde una 

intencion del caracter indicado es nugatoria, nos conduce al tema central de este apartado, 

no ya en funcién de esa peculiaridad no erradicable dei mal, sino del desempefio mismo 

que éste tiene dentro de la vertebracion de la vida humana. 

Dostoiewsky presenta este problema con singular originalidad, amén de la profundidad 

que le es caracteristica. Consideramos adecuado referirnos, con un minimo de detalle, a la 

escena de Los Hermanos Karamazov en que esto ocurre: Ivan se encuentra gravemente 

afectado en su equilibrio interno, emocional e intelectual, por el asesinato de su padre que, 

de alguna manera, no sdlo ha deseado, sino sutil e indirectamente auspiciado, dando lugar 

a que se produzcan determinadas acciones por parte de un hermano bastardo, que habran 

de conducir al crimen. Dada la excepcional magnitud de la conciencia de Ivan, y pese a no 

haber dado paso estrictamente inductivo alguno en torno a este crimen, no puede escapar 

aun sentimiento de responsabilidad Ultima, que lo anonada. 

Bajo este animo, padece una alucinacion en la que se le aparece “El Diablo”, representante 

supremo del mal sobre la tierra segin la tradicién cristiana que, pese al profundo 

agnosticismo de Ivan, es inherente a su formacién temprana, e irrumpe en ese momento 

grave, el mas critico de su vida. Surge asi el didlogo, en que “El Diablo” -el propio 

45 Dostoiewsky, F. Los Hermanos Karamazov. (II, p. 99) 

 



  

52 

desdoblamiento incontrolado de Ivan- defiende su cometido en el mundo a lo largo del 

desenvolvimiento de la especie humana. El mal, en la conformacion de la vida, encuentra 

un cauce de comunicacion. 

Estas son algunas de las mas significativas expresiones del “interlocutor” de Ivan: 

“Por una especie de decreto inexplicable, tengo por misién ‘negar’... me 
obligaron a hacer critica y comenz6 la vida... me dicen: ‘Sin ti no habria 

. se : 46 
acontecimientos y los acontecimientos son necesarios’” “”. 

Negacién y critica. Dos conceptos clave involucrados en el desarrollo del movimiento 

humano, conectados asimismo, estrechamente, con la problematica del mal. Se dé o no la 

sintesis de caracter dialéctico, siempre se ha correlacionado al mal con el espiritu de la 

negacion, aunque esto no implique, en forma alguna, que la proposicion inversa sea cierta, 

Pero que la negacion y la critica, al permear el problema del mal, conforman una simbiosis, 

nos parece estar fuera de todo cuestionamiento. 

“Contemplo, pues, mi mision muy a pesar mio, para suscitar acontecimientos, 

y realizo lo irracional, por orden. La gente toma esta comedia en serio, a pesar 
de toda su inteligencia. Es una tragedia para ellos. Sufren, evidentemente... en 
cambio, viven una vida real y no imaginaria, pues el sufrimiento es la vida. Sin 
sufrimiento, {qué placer ofreceria la existencia?” “”. 

Nos encontramos aqui, nuevamente, con la exaltacion del sufrimiento como componente 

fundamental e imprescindible de la existencia. Es el elemento que otorga realidad a la vida, 

no puede estar ausente de ella. Por otra parte, la aceptacién de la inadmisibilidad de esta 

ausencia suena irracional. Pero, ya lo hemos analizado desde la Introduccion, el amor de 

Dostoiewsky a la vida, al igual que el de Nietzsche, asumen plenamente la irracionalidad y 

caracter enigmatico de la existencia. 

“ hid. (IL, p. 131) 
2 Dostoiewsky, F, Los Hermanos Karamazov. (Ii, ps. 130 / 131) 
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“Pues, pensaba yo entonces: jqué sucederia si cantara hosanna? Todo se 
apagaria en el mundo y no ocurriria nada mas” “*. 

Esta ultima expresion confirma la conviccion dostoiewskiana de la necesariedad del mal. 

Dentro de los limites del espiritu humano, a través de la aprehensién que el hombre puede 

tener del mundo, uno y otro son inexplicables, incluso intolerables, sin mal y sin 

sufrimiento. A base de intentar representarse una existencia privada de ellos, ésta acabaria 

configurandose tan irracional como lo es la que el propio Ivan Karamazov ha 

estigmatizado previamente, mostrando la injusticia medular que la rige. 

Colocados desde un primer plano, la armonia universal se derrumba al sustentarse en esa 

injusticia secular. Desde el segundo, esta injustica es precisamente un elemento esencial 

que vertebra la vida. gImprime finalmente el mal, visualizado a partir de las profundidades 

del pensamiento dostoiewskiano, sentido o sinsentido a la existencia? Un planteamiento 

contradictorio, quiza insoluble. 

.6. F. Dostoiewsky. Corresponsabilidad de la culpa, “Todos somos responsables de todo 

para con todos”. 

“Pues sabed... que cada uno de nosotros es, sin lugar a dudas, culpable 
de todo hacia todos, aqui en la tierra, no solamente por la falta colectiva 
de la humanidad, sino por la de todos y cada uno de los demas” *”. 

El pensamiento de Dostoiewsky en torno al problema del mal recorre ahora un tercer 

derrotero. En éste no cabe ya homologacion alguna con el nietzscheano, mas alla de cierta . 

resonancia tragica que continua siéndoles comin. Pero evidentemente que esta 

consideracion no puede ser dbice para que intentemos explorarlo, tanto mas cuanto que, 

sin contar con esta tercera perspectiva -veremos por qué se convierte, en ultimo analisis, 

* Ibid. (II, p. 134) 
* Ibid. (1, p. 97) 
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en una segunda- la visualizacion y el sentir dostoiewskiano respecto al problema del mal 

quedarian mutilados. 

Conviene anticipar desde ahora que el novelista ruso no tiene un pensamiento filosdfico 

univoco respecto del problema central en torno del cual se configuran, finalmente, tanto el 

especifico abordado en este capitulo, como los de los dos subsecuentes: la existencia de 

Dios. 

La expresiOn “Dios me ha atormentado toda la vida”, pronunciada por Dostoiewsky en 

algun momento intimo, y puesta, asimismo, en boca de uno de sus personajes centrales, 

Kirilov, de Demonios *’, refleja un abismal debate interno en el espiritu del pensador, en 

cuyo nucleo se encuentra este problema. Sin ahondar todavia en él en el presente capitulo, 

sdlo estableceremos ahora que Dostoiewsky aborda el tema del mal, con singular 

penetracion y hondura, bajo dos grandes y diferentes perspectivas: 

La primera de ellas abarca las dos expuestas en los sendos apartados precedentes, a pesar 

del caracter contradictorio que tienen entre si, ya que ambas cuestionan profundamente, 

desde dos angulos distintos, la racionalidad del mal y entrafian, por tanto, la negacién de 

sentido a la vida, tanto en su caracter inmanente como en el trascendente. Ambas han sido 

sustentadas, una directamente, la otra a través de una alucinacion, por Ivan Karamazov. 

La segunda de ellas es la evangélica, proclamada por el staretz Zésimo, figura capital 

también, tanto como la de Ivan, si bien le es antitética, en la creacion dostoiewskiana. 

Dostoiewsky se ubica, nuevamente, dentro de la perspectiva que analizamos ahora, en el 

nucleo del problema del mal moral, tal como se manifiesta en la experiencia humana. A 

partir de su constitucién intima, proclive al mal -en distintos grados y planos- el hombre 

ejerce su libertad para realizarlo, incurre en el “pecado” y se concientiza de su culpa. A 

esta relacién entre Ja libertad del hombre y la conciencia de su culpabilidad, 

°° Dostoiewsky, F. Los Endemoniados. Demonios. (I, p. 171)  
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experimentadas ambas como posibilidad, Kierkegaard la ha llamado angustia. Angustia de 

la libertad ante la posibilidad (z inevitabilidad 7) de llegar a ser culpable. *! 

A la luz de este enfoque, el caracter de esta proclividad del hombre al mal hunde sus raices 

en el misterio. El llamado “mito adamico” nada aclara finalmente a este respecto, salvo su 

finalidad de no afectar a la justicia divina. Pero es justamente esta proclividad latente en 

toda la especie la que constituye el nexo fundamental, el que ha -habra- de cohesionar a 

ésta. 

Frente a un mal que ya no le es cabalmente dable al ser humano controlar: el proveniente 

de las condiciones mismas de la existencia, combinado con la inevitabilidad del generado 

por el ser humano mismo, el hombre, visualizado desde una perspectiva que pudiera 

situarse mas alla del tiempo y del espacio y que Dostoiewsky recrea, se convierte en un 

“pequefiin”, en un ser practicamente indefenso expuesto a las corrientes impredecibles y 

azarosas de la vida; debe ser contemplado, asi, con una piedad y amor infinitos. Esta es la 

piedad que, invocada hacia, y en ultimo analisis proveniente de, lo ignoto, el propio 

hombre debe percibir, descifrar y hacerse emisario de ella. 

“Todos son unos ‘pequefiines’; hay nifios grandes y pequefios; iré por ellos; es 
necesario que uno se sacrifique por todos” *”. 

Se configura un sentimiento mas profundo. Inmerso en su conciencia de culpabilidad, el 

hombre ha de experimentar, elevandose sobre si mismo, cOmo esta conciencia debe 

compartirse con la especie humana, de la que él es una molécula, en un rasgo de suprema 

solidaridad. El “misterioso visitante” confia al staretz Zésimo: 

“Por doquier, en nuestros dias, el espiritu humano comienza a olvidarse 

ridiculamente de que la verdadera garantia del individuo consiste, no en un 

esfuerzo personal, aislado, sino en la solidaridad. Este aislamiento terrible 

"| Kierkegaard, S. El concepto de la angustia. (p. 108) 
® Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (II, p. 104) 
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llegara a su fin, sin duda, y todos comprenderan a Ia vez, cuan contraria a la 
naturaleza es su mutua separacién...” ©. 

Escuchemos ahora a Ricoeur, al ahondar en cémo se hizo posible el mito adamico -sin 

que esto implique su justificacién-: 

“...ese arrepentimiento penetra hasta el fondo del ‘corazon’ del hombre, hasta 
su misma ‘intencién’, que es como decir hasta la fuente monadica de sus 
acciones multiples. Pero atin hay mas, y es que esta piedad descubre la 
dimensi6n comunitaria del pecado, al mismo tiempo que su dimension 
personal; el ‘corazon’ malo de cada uno se identifica con el ‘corazon’ malo de 
todos, formando un nosotros especifico, el ‘nosotros pecadores’ que une a la 
humanidad entera en una culpabilidad solidaria e indivisa” **. 

Esta nocion de solidaridad en el dolor, que habra de devenir solidaridad ante la desolacion 

universal, es fundamental en el pensamiento de Dostoiewsky y, por si misma, habra de 

constituir la que consideramos una tercera vertiente en aquél, en relacién con el problema 

de Dios. Por ahora, a través de ella, se establece una via de intercomunicacién profunda 

con la gesta de Jesucristo y su prédica a través de los Evangelios. 

{Quién, si no el propio Jesucristo, alcanzé los niveles mas excelsos, tragicos y 

supremamente estéticos de la existencia al inmolarse por la humanidad en la asuncién de 

los pecados de ésta, no obstante que él -inico caso historico especifico- no participaba 

de su conciencia de culpa? “Un destino estético” como lo ha calificado con justeza 

Kierkegaard. 

A partir de la conformacion de esta conciencia colectiva de culpabilidad, Dostoiewsky 

vislumbra un futuro mas promisorio para la especie humana. De alguna manera el mal 

‘ moral responde a una falta de calor intimo, de luz interior. Falta una revelacién en el fondo 

del espiritu. gNo podra partir de ahi la linea de solucion al inveterado problema del mal 

moral? Fetiukovich, el defensor de Dimitri, exclama: 

  

%3 Ibid. (IL, p. 173) 
*4 Ricoeur, P. Finitud y culpabilidad. (p. 391) (primer subrayado, personal) 
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“Algunas almas son lo suficientemente mezquinas para acusar al mundo 

entero. Pero colmad a estas almas de misericordia y demostradles amor y se 

ensancharan al ver la dulzura divina y la bondad y la justicia humanas. Nacera 

en ellas el arrepentimiento y las abrumara la deuda contraida. Entonces no se 
diran “estamos en paz’, sino ‘somos culpables ante todos y el mas indigno de 

todos” ”’. 

No se trata ya de encontrar una explicaciOn racional de] mal, del que definitivamente 

carece - algunas de las formulaciones del propio Job biblico (“Job: ‘Por qué triunfan los 

malvados?’”) permanecen insolubles a pesar del arrepentimiento del personaje-. Lo que 

procede es redimensionar el mal dentro de un contexto de armonia interna que aun no ha 

sido descubierta por el hombre. 

“La vida es un paraiso en el que todos estamos; solo que los hombres ignoran 

que todos somos culpables por todo y ante todos; si al fin fo 

comprendiéramos, la tierra entera se convertiria en un paraiso” **. 

,Una utopia? Abordar a Nietzsche y a Dostoiewsky quienes, separada y vehementemente, 

han proclamado que elf hombre -el actual- es una especie que debe ser superada, 

pretendiendo encontrar en ellos formulaciones pragmaticas de aplicacién inmediata, es 

desconocer la esencia misma de dos espiritus que ahondaron en lo mas profundo de la 

existencia en busqueda de un sentido, de una respuesta, aun a sabiendas de que ésta no se 

manifestaria de manera nitida, y proponiendo una transformacion. ,Como podrian haber 

dejado de anticipar, y tenderse hacia, el futuro, espiritus de esta magnitud? Cierto es que 

la idea del “retorno” nietzscheano o la del “fin del tiempo” que Dostoiewsky rescata, al 

conjugar el tiempo en un presente primordial, devaluan futuro y pretérito; sin embargo, 

estos conceptos no estarian bien comprendidos si en funcidn de ellos se empobrece toda 

expectativa y la idea del retorno se trivializa y aun se mecaniza. 

El corolario de esta identificacion solidaria en la culpabilidad es la idea del perdon 

universal, que necesariamente conlleva arrepentimiento y humildad, conceptos ambos de 

extraccion profundamente cristiana. Si retomamos por un momento a Nietzsche {sera 

55 Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (II, p. 190) 
5 Thid. (1, p. 164) 
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definitivo su rechazo al segundo concepto? William Hubben lleva a cabo una perspicaz 

observacion *7: Nietzsche ha rechazado la existencia de la verdadera humildad, sefialando 

que el creyente siempre se sentira superior al descreido y afirmando que solo creeria en 

ella.cuando aquél se humillara ante éste. A continuacion, Hubben cita dos pasajes de Los 

Hermanos Karamazov -de hecho menciona tres, pero consideramos que uno de ellos no 

se ajusta al desarrollo de la novela- en que esto ocurre, pasajes que, significtivamente, son 

culminantes en la obra: en el primero, el staretz Zosimo se arrodilla subitamente ante el 

todavia disoluto Dimitri -quien habia observado una conducta abominable en el 

monasterio-, y lo hace asi anticipando con su gesto el inmenso dolor que esperaba al 

mayor de los hermanos. En el segundo, y en forma igualmente imprevista, Cristo besa al 

Inquisidor, que le habia recriminado profundamente por su obra entera y, asimismo, lo 

habia condenado a la hoguera, este beso de Jesucristo entrafia un inesperado y profundo 

reconocimiento a aquél que conduce al “rebafio” en medio de su descreimiento. 

La verdadera y profunda humildad -no la dogmatica- permea las capas mas hondas del 

espiritu, y es ella la que emana de la prédica evangélica. Dostoiewsky la conoce en toda su 

hondura, y cuando configura con ella a una de las criaturas culminantes de su creacion, el 

staretz ZOsimo, es tan genuino como cuando pone en boca de Ivan los demoledores 

conceptos en contra de la armonia universal, ya examinados. Una honda antitesis: nunca 

un sofisma. 

Marmeladov, el excelso borracho de Crimen y Castigo se representa al “Unico”, al 

“Juez”, a Dios, pronunciando estas palabras: “Sois unos cerdos. Tenéis la imagen y el sello 

de la Bestia; pero jacercéos también vosotros!” **. 

Bajo esta perspectiva dostoiewskiana, toda la especie accede a la posibilidad del perdon 

universal. Un perdén que, impregnado de amor, dejara de interrogar por causas y 

  

37 Hubben, W. Dostoiewsky, Kierkegaard, Nietzsche and Katka. (p. 82) 
* Dostoiewsky, F. Crimen y Castigo. (I, p. 41) 
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Justificaciones, y acogera a buenos y malvados, justos e injustos, creyentes y descreidos, 

ya que es consciente del caracter naturalmente falible de la condicién humana. 

Los aspectos mas terribles y enigmaticos de la vida, del sufrimiento que la recorre de un 

extremo a otro, son asumidos y aprehendidos en su cabal hondura. Se alcanza asi el plano 

espiritual dentro del cual el “misterioso visitante” prorrumpe ante el staretz Zosimo: 

“El paraiso esta oculto en cada uno de nosotros. En este momento lo escondo 
en mi y, Si quiero, se realizara mafiana y para toda la vida” ©. 

iConstituira esta ultima perspectiva del enfoque del problema del mal por Dostoiewsky 

una sintesis del conjunto de planteamientos examinados en estos tres ultimos apartados? 

Lo rechazariamos categéricamente. A medida que avancemos en esta investigacién nos 

iremos afirmando en la tesis del cardcter esencialmente escindido del pensamiento 

dostoiewskiano, y en la validez equivalente de sus propuestas antitéticas, de las cuales las 

relacionadas con el problema del mal constituyen unas de las mas significativas. 

Efectuaremos una consideracién adicional para cerrar el presente apartado. Heidegger 

caracteriza este problema mediante el rasgo ontoldgico del “ser deudor”, existenciario que 

se encuentra en el fundamento del ser del “ser ahi” -cura-: 

“Este esencial ‘ser deudor’ es con igual originalidad la condicién existenciaria 
de posibilidad del bien y del mal ‘moral’, es decir, de la moralidad en general y 
de las formas de la misma facticamente posibles. No puede definirse el ‘ser 
deudor’ original por medio de la moralidad, porque ésta lo presupone ya para 
darse ella misma” ©. 

De esta manera queda establecido que lo originario en el “ser ahi” heideggeriano es 

justamente ese caracter de ser deudor en el fundamento de su ser, en cuanto yecto y caido. 

Sélo a partir de él habra de estar en posibilidad de convertirse en deudor facticamente, 

existiendo, frente a una gama de posibilidades abiertas. De igual manera, la conciencia, no 

  

98 Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (I, p. 173) 
© Heidegger, M. El Ser y el Tiempo. (p. 311) 
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la conciencia en su connotacién cotidiana, sino considerada como atestiguacion en que el 

“ser ahi” se vuelve a su mas peculiar “poder ser”, es sdlo posible en funcion del ser deudor 

a que venimos refiriéndonos. 

7, El mal. Problema y entorno. Nietzsche y Dostoiewsky. Sintesis de propuestas 

convergencias y divergencias. 

“Nosotros hemos inventado el concepto ‘finalidad’: en la realidad falta 
la finalidad... Se es necesario, se es un fragmento de fatalidad, se forma 
parte del todo, se es en el todo -no hay nada que pueda juzgar, medir, 
comparar, condenar nuestro ser, pues esto significaria juzgar, comparar, 
medir, condenar el todo- jPero no hay nada fuera del todo!” *". 

“no tengo conciencia ni conozco el bien y el mal, y no sdlo he perdido 
toda nocidn del bien y del mal, sino que el bien y el mal no existen (y el 
pensarlo me causaba placer): sdlo son prejuicios. Puedo, pues, llegar a 
librarme de todo prejuicio; pero en el instante mismo de alcanzar esta 
liberacion, pereceré” 62 

La primera manifestacién de coincidencia sustantiva entre el pensamiento de Nietzsche y 

el de Dostoiewsky sobre el problema materia de este capitulo es la aceptacion plena del 

mal y del sufrimiento en la conformacién del caracter primigenio de la vida, su naturaleza 

no erradicable. 

Ademas de esta interdependencia entre vida y mal, el hombre muestra una decidida 

proclividad, incluso una fascinacién hacia éste: 

“Ha habido una especie de convencién general a este respecto, y todos 
mienten desde entonces, Pretenden odiar el mal y todos lo aman en si 

: 63 
mismos” ””. 

* Nietzsche, F. Crepusculo de los idolos. (ps. 69 / 70) 
® Dostoiewsky, F. Capitulo suprimido de Demonios. “Visita a Tihon”. (p. 15) 
63 Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (XI, p. 99) 
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{Qué sea el mal? ,cual su configuracion intima?, esta mas alla de las posibilidades de la 

comprension humana: su caracter es insondable. ;Sera factible delimitarlo del bien? Tanto 

un autor como el otro concurren expresamente en considerarlos complementarios. Cierto 

es que Dostoiewsky nos habla, como ya lo sefialamos en 2.4, de una lucha sérdida entre 

mal y bien; pero ello no implica un combate entre dos fuerzas perfectamente definidas e 

identificadas, sino una oscilacién intima, raras veces nitida, generalmente confusa, de 

estratos profundos del alma humana. 

“El mal. Examinad la vida de los hombres y de los pueblos, las de ios mejores 

y mas fecundos, y decidme si un arbol que ha de elevarse orgullosamente al 

aire se puede liberar del mal tiempo y de las tempestades; de la hostilidad y 

resistencia del medio exterior y todas las manifestaciones del odio, de la 

envidia, de la testarudez, de la desconfianza, de la dureza, la codicia y la 

violencia no son circunstancias favorables, sin las cuales seria imposible un 
grande crecimiento, ni aun la virtud. El veneno que mata al débil es un 
reconstituyente para el fuerte y éste no Je llama veneno” ™*. 

Si bien consustanciales a Ja vida, asumidos y atin amados por el hombre, {son justificables, 

en ultima instancia, el mal y el sufrimiento? © Nietzsche y Dostoiewsky se manifiestan 

drasticamente contra esta falta de justificaci6n, que necesariamente imprime a la vida un 

sinsentido explicable racionalmente. Dostoiewsky va tan lejos como Nietzsche: ya hemos 

visto como Ivan Karamazov formula una verdadera requisitoria a la justicia divina y al 

sustento mismo de la vida. Respecto, especificamente, a esta requisitoria a Dios y a su 

Justicia, a la devolucion del “billete de entrada” a la armonia universal por parte de Ivan, 

A. Camus efecttia una observacién penetrante: “Se niega a Dios en nombre de la justicia 

{pero la idea de justicia se comprende sin la idea de Dios?” °°. Paradoja digna de profunda 

reflexion. 

4 Nietzsche, F. La gaya ciencia. (p. 62) 
®° En particular en el caso de Nietzsche, siempre sera necesario resaltar que. si bien él rechaza el 
sufrimiento en cuanto a su justificacién ulterior, a su por qué, a su “para esto”, dado que no existen, lo 
acepta plenamente como rasgo y cardcter fundamental de la existencia, y al afirmar ésta en fodas sus 
manifestaciones lo afronta, nunca con resignacién, sino con firmeza. Y lo afronta plena, coherentemente, 
tanto en su obra como en su propia vida. 

* Camus, A. El hombre rebelde. (p. 61) 
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Finalmente, Nietzsche, y Dostoiewsky en una de las vertientes de su pensamiento, se 

proyectan mas alla del bien y del mal. Nietzsche lo lleva a cabo desde sus primeros 

escritos, y en el Ultimo, establece: “La vida sin bondad. El beneficio consiste en el 

espectaculo de la grandiosa indiferencia de la Naturaleza hacia el bien y el mal. Nada de 

justicia en la historia, nada de bondad en la Naturaleza” °”. 

A su vez, el personaje central de Crimen y Castigo, Raskolnikov, decide rebasar con su 

accion esta nocién limitante de la conducta humana proyectada mas alla de las normas 

tradicionales, pone en practica y transgrede personalmente una de las formulaciones éticas 

mas antiguas y arraigadas en el espiritu humano. Pese al tragico fracaso del experimento 

de su personaje, Dostoiewsky nunca abandona la idea del rebasamiento de estas normas 

morales, independientemente de sus consecuencias, tan estremecedoras como la que 

anticipa Stavroguin, -Demonios-, citada al principio de este apartado. 

Con respecto al acto homicida de Raskolnikov, Kaufmann llama la atencién sobre una 

“sorprendente coincidencia” entre este acto y su corolario fallido -jpodria decirse que 

Raskolnikov “no estuvo a la altura” del mismo?- y el pasaje de “El palido delincuente” de 

Zaratustra: “Una imagen puso palido a ese palido hombre. Cuando realizé su accién él 

estaba a la altura de ella; mas no soporté Ja imagen de su accién, una vez cometida 
ésta” 68 

Manifiesto e] mal moral en la vida consuetudinaria de hombres y naciones sera reprimible 

con el castigo, con normas vindicativas impuestas desde fuera? También aqui se produce 

un profundo rechazo por parte de ambos pensadores. El acento, sin embargo, esta puesto 

en fases diferentes, y su tonica es también distinta. El rechazo de Nietzsche hacia los 

conceptos “culpa” y “castigo” es radical ©. En Dostoiewsky se plantea la futilidad del 

  

*? Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (849) 

* Kaufmann, W. Nietzsche (p. 340) 
® Evidentemente nos referimos, en este rechazo nietzscheano, a la dimensién cristiana de estas nociones, 
derivada, la primera, de la propia noci6n cristiana de conciencia. 
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castigo externo como instrumento regenerativo del criminal, destacandose la crueldad y 

criminalidad del propio castigo. Escuchemos a uno y otro, respectivamente: 

“.. nosotros los inmoralistas intentamos, con todas nuestras fuerzas, expulsar 
de nuevo.del mundo el concepto de culpa y el concepto de castigo y depurar 
de ellos la psicologia, la historia, la naturaleza, las instituciones y sanciones 

: 70 
sociales...” ". 

“jSe puede creer, sefiores, que la naturaleza impone un castigo mucho mas 
tins yo 7h . « : severo que el de la justicia humana! Y, mas adelante: “La sociedad no ha 

hecho nada por mi... Me han negado toda asistencia y ahora me envian a 
presidio. Estamos en paz, yo no debo nada a nadie. Ellos son perversos y 
crueles; yo también lo seré” ... “lejos de experimentar remordimientos , 
maldecira la sangre que ha derramado y que, al mismo tiempo, haréis 
imposible de regeneracién, pues seguira siendo dafiino y ciego hasta el fin de 

«93 72 sus dias” “. 

A partir de esta ultima, y ya no tan plena, convergencia, ambos pensadores recorren sus 

propios y divergentes derroteros. No seremos reiterativos al sefialar éstos -ya mostrados 

con cierto detalle en apartados previos de este capitulo-. Pero si consideramos pertinente 

mostrar uno y otro a grandes rasgos, desde una perspectiva muy general. 

Al examinar el problema desde el angulo nietzscheano, el segundo estadio en el que lo 

ubicamos fue el del nihilismo. Cierto es que mal y nihilismo, segin hemos sefialado, son 

nociones diferentes, tanto en cuanto a su origen como a sus caracteres y perspectivas. 

Pera si nos detenemos a considerar lo que entrafia la apreciacién nietzscheana de la 

carencia de sentido de los conceptos mal y sufrimiento, por una parte, y de la nulidad de 

los valores tradicionales creados por la humanidad a lo largo de su desarrollo, por la otra, 

la vinculacion se profundiza, tanto mas cuanto que el nihilismo, en su caracter reactivo -el 

primero en manifestarse- magnifica el problema del mal, ya no sdlo sobre el individuo, 

sino sobre el conjunto humano mismo, con la agravante de no ser normalmente 

reconocido ni identificado por éste, 

” Nietzsche, F. Crepisculo de los idolos. (p. 69) 
” Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (XII, p. 172) 
” Tid (XII, p. 189) 
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éSe trata de algo insdlito, surgido en las tltimas épocas? ,Es contrario al proceso 

histérico? Nietzsche, ya lo hemos dicho, lo localiza desde el principio de Ja historia. En 

cuanto a la segunda cuestién, no debemos olvidar en momento alguno que la nocién falta 

de finalidad es una constante en lo mas profundo del pensamiento nietzscheano, tanto 

como la del devenir. 

“El hecho de que el espiritu es devenir demuestra que el mundo no tiene una 
meta, un estado final y es incapaz de ser” ™. 

Sdlo que, hemos visto, Nietzsche no se abandona al nihilismo reactivo ni deja de plantear 

para la especie humana posibilidades plenas de superaciOn, justamente a partir del propio 

nihilismo, que reviste diferentes configuraciones, las mas significativas de las cuales, el 

nihilismo activo o clasico - extatico, habré de constituir el punto de partida para la 

transvaloracion de todos los valores. Hemos analizado ya la problematica relacionada con 

esta transvaloracién; solo nos resta reiterar nuestro sefialamiento del caracter no 

dogmatico, no coercitivo, de la nueva posicidn de valores que Nietzsche propone. 

Dostoiewsky, por su parte, plantea dos nuevas perspectivas del problema del mal, ambas 

esenciales que, en adicién a la de su sinsentido, probablemente lo conviertan en el 

novelista que, a través de la configuracién de sus personajes, del contenido de sus 

dialogos, de la naturaleza de sus conflictos, haya ahondado mas a fondo en esta 

problematica. 

La primera de estas perspectivas es el reconocimiento pleno de que, sin el mal, la vida 

careceria enteramente de sentido, tal como el propio mal contribuye a que no lo tenga. 

Una de las mas profundas paradojas que hayan podido formularse. 

La segunda y ultima perspectiva -no menos fundamental que las precedentes- penetra de 

lleno en la vertiente cristiana del sentimiento de culpa, y se dilata en un movimiento, de 

hondura insondable, que abarca a la humanidad entera. Los conceptos humildad y perdon, 

  

%3 Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (1061) / 
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perdon universal, sustancian esta perspectiva. Es singularmente significativo, asimismo, 

como ya dijimos, que no obstante su caracter lindante con lo sobrehumano, no representa 

una sintesis de las anteriores, sino que, conjuntamente con ellas, se ubica en vertientes 

distintas del pensamiento, profundamente escindido, del novelista ruso. 

Una reflexién de Heidegger podria cerrar las que han acompafiado a este capitulo: 

“Conservacién y aumento caracterizan los rasgos solidarios de la vida. Propio 
de la esencia de la vida es el querer crecer, el aumento. Toda conservacion de 
vida esta al servicio del aumento de la vida. Toda vida que se limite a la mera 
conservacion es ya decadencia” 

Una vez mas, como ya lo sefialamos desde el capitulo introductorio, el problema de la 

vida, de sus corrientes contradictorias, irrestrictas, abismales, permea el conjunto de 

planteamientos y cuestiones insolutas que circundan el fendmeno del mal en la filosofia 

nietzscheana y en la literatura dostoiewskiana: una vida en pugna permanente,una vida que 

transgrede normas y valores, una vida “en aumento”, en cuyo seno el mal contribuye 

singularmente a otorgarle esa conformacién profunda y enigmatica que la caracterizan. 

  

™ Heidegger, M. Sendas perdidas. (p. 191) (subrayado personal) 
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Capitulo 2 

El hombre como especie que ha de superarse. La libertad creadora. 

.1. F. Nietzsche. La libertad creadora. Moral de sefiores y moral de esclavos. 

“Cuando tu mirada haya adquirido fuerza bastante para ver el pasado en 

la fuente sombria de tu ser y de tus conocimientos, y quiza también te 

leguen a ser visibles, en ese espejo, las constelaciones lejanas de las 
civilizaciones futuras” '. 

Abordamos una de las figuras capitales en la filosofia de Nietzsche: la del espiritu libre y 

creador. Es una figura que aparece por primera vez en Humano, demasiado humano y 

se mantiene, enriqueciéndose constantemente, a lo largo de cada una de sus obras 

subsecuentes, hasta Ecce homo y La voluntad de poder. 

Efectuaremos un breve recorrido a través de las obras capitales de Nietzsche, que nos hara 

conscientes de la extraordinaria riqueza que contiene esta figura, precursora y sucesora, a 

la vez, de la del superhombre. 

En la primera de las obras mencionadas, Nietzsche nos habla de la “‘filosofia de la 

mafiana”, y sus ideas, en medio de su profundidad, muestran una lozania y transparencia 

que permite al discurso filosdfico y a la metafora literaria amalgamarse espontaneamente. 

{Qué es el espiritu libre tal como emerge en esta primera concepcidn nietzscheana? Es el 

espiritu del fildsofo -o del hombre que se desarrolla en linea paralela a la inquietud 

filosofica- que, liberado de una carga de tradiciOn, prejuicios y dogmas, investiga, 

experimenta y viaja espiritualmente, despojado de ilusiones, hacia una verdad que se 

' Nietzsche. F. Humano, demasiado humano, (p. 209) 
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muestra inaccesible, lo que determina que su viaje carezca de destino final -no existe 

éste-, pero no asi del placer del cambio continuo y del goce del “paisaje”. 

Se configuran en este espiritu varios rasgos esenciales: interioridad, amor al conocimiento, 

una “voluntad del libre querer”, un hondo conocimiento de si mismo -autoconocimiento- 

y, por encima de todo, un afan de crear, crear especificamente valores nuevos, mas alla de 

los instituidos por las leyes, costumbres y apreciaciones hechas por los hombres hasta 

ahora. El espiritu libre debe pensar de otro modo, rebasar las opiniones prevalecientes y 

estar dispuesto a “transformar artisticamente la vida”. 

En la existencia humana los factores azar y contingencia la limitan. Asimismo, y esto ya lo 

analizamos en el capitulo precedente, la injusticia permea todas las manifestaciones de la 

vida. No obstante, ninguna consideracion sobre estos elementos detendra al espiritu libre. 

Nietzsche sefiala expresamente que debe “percibir la injusticia como inseparable de la vida, 

la vida misma como condicionada por la perspectiva y su injusticia” ?. 

Esta injusticia parte generalmente de la mezquindad prevaleciente, que suele inhibir el 

desarrollo de las obras de gran aliento y anteponer el espiritu de conservacién a las 

empresas mas nobles y plenas; que mantiene a las virtudes duefias de los individuos y no a 

la inversa. Habra de ser el individuo quien, a partir de si mismo, cree sus propias virtudes. 

EI espiritu libre establecera en lo sucesivo a qué necesidad o necesidades respondera, cual 

sera su poder y, naturalmente también, cual su derecho. 

Algo muy sugerente en esta nocién nietzscheana del espiritu libre es la calidez de 

sentimiento que la anima. A mayor intensidad de sentimiento correspondera una “libertad 

del espiritu mas intensa”. No puede ser libre, en efecto, dentro de la concepcién 

nietzscheana, un espiritu carente de emotividad, de tension frente a las grandes empresas, 

que no sea hondo al momento de tomar sus decisiones, de abrazar determinadas causas. 

? Ibid. (p. 39) 
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Nietzsche exhorta a no renunciar a ninguno de los pasajes culminantes que conforman la 

propia historia, el designio propio, un designio inclusivo que comprende desaciertos, 

anhelos, frustraciones, amor, sufrimiento; ello es lo que conducira al autoconocimiento y 

¢por qué no?, a percibir, en una mirada retrospectiva, las huellas lejanas de un pasado de 

la humanidad, y aun entrever algunos indicios de su futuro. Se manifiesta, una vez mas, el 

profundo amor nietzscheano a la especie hombre, que ha dejado una huella doliente, 

polvorosa y, también, luminosa en su desenvolvimiento histérico. Puede afirmarse, asi, que 

hay momentos profundos en la vida, quiza cuando el individuo se encuentra inmerso en su 

intimidad, en que es posible percibir en la atmdsfera que lo envuelve la inmanencia del 

esfuerzo humano acumulado a través de las generaciones. Sdlo entonces se puede 

comprender que la vida sea un manantial infinito, capaz de sustentarse crecientemente con 

sus propias filtraciones. Este es el ambito del espiritu libre. 

Ser creador, no entregarse al disfrute banal: apreciar el arbol por la simiente que lo 

origina, no por los frutos que produce. Y, como en todos los casos, desarrollar al héroe: 

el hombre verdaderamente libre “lleva consigo el desierto y fa tierra santa de limites 

infranqueables, vaya donde vaya” *. Sdlo que en este desarrollo ha de darse cabida 

también, necesariamente, a la forma que aparece y se revela como manifestacion de la 

creaciOn artistica, cuya lumnosidad permita enfrentar el caos: el poder redentor de Apolo 

frente al tumultuoso y abismal de Dionisos. Sdélo creando, dando forma, unificando, la 

libertad puede alcanzar su plenitud. 

El espiritu libre es, dentro del marco de connotaciones nietzscheanas, el radicalmente 

opuesto al espiritu “esclavo”; este Ultimo se acoge a la regia, en tanto que aquél, a la 

excepcion. Pero el espiritu libre no es un tirano. Asevera Nietzsche: “Antes morir que 

odiar o temer y antes morir dos veces que hacerse odiar y temer” *. ’ 

3 Ibid. (HI, p. 649) 
4 Ibid. (11, p. 638) 
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En La gaya ciencia -esta vez nos parece conveniente observar el itinerario nietzscheano 

en torno a la figura que nos ocupa- se adiciona un elemento mas al espiritu de la libertad: 

la alegria, intimamente vinculada con el placer, el placer que conlleva toda creacion y la 

propia libertad en el querer. 

Conviene efectuar una aclaracion esencial en esta fase de la investigacion. Libertad es en 

Nietzsche, fundamentalmente, no el ejercicio de libre albedrio para optar por acciones de 

caracter moral -esta etapa habra quedado realizada y superada previamente-, sino la 

auténtica liberacién, ruptura de cadenas que hayan constrefiido el ambito de la accién del 

hombre: una fuerza que emerge del fondo de si, toma altura y se desplaza sin restricciones, 

alborozadamente. “Moral de estrellas” la llama Nietzsche. “jEnvias tu claridad al mundo 

mas lejano !” °. 

No hay que perder de vista, sin embargo, que todo este proceso esta ligado con el 

conocimiento, liberado a su vez de la carga metafisica que lo obstruia. Por otra parte, la 

humanidad se encuentra dividida en fuertes y débiles, en sefiores y esclavos. Los primeros 

aspiran al dominio de si mismos y deben ejercerlo, en tanto que los segundos aceptan ser 

ate “absorbidos”, “guiados” por aquellos y, en ultimo analisis, siempre habran de requerir el 

sometimiento a un ente superior: Dios, principe, Estado, dogma, norma de partido. 

Se pregunta Nietzsche “;Qué es lo que hace heroico? Adelantarse al mismo tiempo a sus 

mayores dolores y a sus mayores esperanzas” ®Y, un poco mas adelante, lleva a cabo 

una primera prefiguracion del superhombre, sin ser todavia el de Zaratustra, cuyos rasgos 

consideramos necesario destacar, ya que muestran esa permanente aspiracion nietzscheana 

hacia una humanidad superior, aspiracién que no habra de abandonarlo en ningun 

momento de su obra posterior. Es una visualizacion de algunos de los principales rasgos 

de la humanidad que él anticipa. Estos rasgos, propios del espiritu libre configurado por 

Nietzsche, son: 

* Nietzsche, F. La gaya ciencia. (p. 40) 

§ Ibid. (p. 200) 
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e Introducir el heroismo en el conocimiento y combatir por las ideas y sus 

consecuencias. 

e Se piensa en hombres silenciosos, solitarios y resueltos. 

e Predominio de la vida interior. 

© Paciencia, sencillez que desprecia las grandes vanidades. 

¢ Reconocimiento al azar de la parte que se le debe en toda victoria y gloria. 

e Generosidad en la victoria e indulgencia hacia vanidades pequefias de todos los 

vencidos. 

e Acostumbrarse a mandar con seguridad y estar dispuestos, asimismo, a 

obedecer en las causas con las que se esté identificado. 

« Los hombres seran mas expuestos, mas terribles, mas dichosos. 

e Y “jviviran peligrosamente!” * 

Existe en esta visualizacion nietzscheana una estrecha vinculacion entre estos caracteres y 

los que hemos apuntado como propios de los resultantes de la transvaloracién en el inciso 

1.3 del capitulo precedente. 

Detengamonos un momento a considerar algunos de estos caracteres: 

e El heroismo es connatural a toda la filosofia nietzscheana. Nada, y menos que nada, la 

vida, debe dejar de arriesgarse cuando los valores propios mas significativos estan de 

por medio, ya que vivir es crear valores. No claudicar, no perder la esperanza, “no 

arrojar al héroe que hay en el alma”. 

e La soledad y la vida interior son constitutivas del hombre verdaderamente libre. No el 

solipsismo. “Tu camino sera ahora mas solitario y mas peligroso que antes, pero no 

ciertamente en la medida que imaginan los que te han visto subir, a ti el viajero, del 

valle brumoso hasta la montafia” *, 

7" Ibid. (p. 209) 
* Nietzsche, F. Humano, demasiado humano. (P. 530) 
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e El factor “azar” es otra constante de la filosofia de Nietzsche. El hombre libre apuesta 

la vida y en esa apuesta se compromete integramente, “juega a los dados con ella”. 

Azar y necesidad, no opuestos a fa libertad, se complementan indisolublemente. 

e En cuanto a la victoria, éste resulta ser el Unico momento o estado desde el que puede 

permitirse la indulgencia, la ruptura de la tension que demanda la lucha. Solo en ese 

instante son admisibles las pequefias concesiones, obsesivas para la vanidad de los 

vencidos. 

Llegamos ahora a la tercera etapa de nuestro recorrido sumario, en donde la figura 

hombre libre, que se identifica con la del hombre superior, coexiste con la del 

superhombre. Esta etapa esta constituida por Asi hablo Zaratustra. 

La voluntad creadora se vuelve la gran redentora del sufrimiento. El creador, nos dice 

Nietzsche, solo es posible después de muchos sufrimientos y las transformaciones que les 

acompajfian. “jSi, muchas amargas muertes tiene que haber en nuestra vida, creadores! De 

ese modo sois defensores y justificadores de todo lo perecedero ” °. 

Se configura, también, la voluntad del veraz. Su dimensi6n espiritual lo conduce a habitar 

y a ensefiorearse del desierto. Su conocimiento ha de permitirle aprender a “edificar 

"Esta montafias”. “Quien no es pajaro no debe hacer su nido sobre abismos” 

conformaciOn esta orientada hacia el futuro, en la misma forma que lo establecimos al 

hablar de la transvaloracién. “El lugar a donde vais, no el lugar de donde venis”. Y es el 

“pais de vuestros hijos”, no el de “vuestros padres” el que habra que amar. Y 

correlativamente, “la patria no es el pasado ni el presente; no existe aun”. Lo que subyace 

en el fondo de estas expresiones es la esperanza invariable de un estadio superior de vida, 

sélo alcanzable a partir de las fuerzas que se configuran ya en el nihilismo activo. 

? Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra. (p. 133) 

'° Thid. (p. 158) 
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La voluntad del creador ha de ser granitica, ha de estar henchida de fuerza vital para 

prodigarse, constituyéndose en esa “virtud que hace regalos” a la que ya nos referimos 

previamente. Una voluntad tensa frente a todos los avatares de la vida. “Tu providencia de 

mi alma que yo llamo destino. ;Ti que estas dentro de mi! Presérvame y resérvame para 

un gran destino” !). 

Es asi como el espiritu libre y diafano de Humano, demasiado humano ha devenido 

fuerza creadora, capaz de conjugar plenamente libertad, querer y voluntad, la “voluntad 

del libre querer” que se anunciaba ya en esa obra temprana. 

Nietzsche propone en Mas alld del bien y del mal, como elemento configurador de los 

espiritus libres, la superacion, la autosuperacién de la moral, proceso que requiere 

sutileza y honestidad. Asimismo, reitera la afinidad de estos espiritus con la soledad, 

“nuestra propia soledad, la mas honda, la mas de media noche, la mas de medio dia” '. 

Es de subrayarse como los conceptos necesidad y libertad, frecuentemente opuestos, 

deben conjugarse en estos espiritus, y nada mejor que el arte para mostrar esta intima 

fusion: una necesidad creadora, configuradora, iluminadora de la realidad misma. 

C. Grave Tirado, en relacién con el pensamiento poético de Novalis: 

“...tanto el pensar como el poetizar son un descenso hacia el fondo de 
nosotros mismos; un sumergimiento en las corrientes profundas de nuestro ser 
en donde se oculta -y por lo tanto hay que iluminarlo con el habla- aquello de 
nosotros que, analégicamente, nos es comin con el fondo del todo de la 

13 
naturaleza” ~. 

El acento nietzscheano esta puesto en la necesidad de nuevos filésofos, fildsofos que 

habran de tener a su cargo el desarrollo integral del hombre, no para adecuarlo al mundo, 

  

" Tid. (p. 295) 
" Nietzsche, F. Mas alld del bien y del mal. (p. 70) 
'3 Grave Tirado, C. El pensar trdgico. Un ensayo sobre Nietzsche y el pensamiento filoséfico 
moderno. (p. 103) 
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sino con el fin de prepararlo para el riesgo y la dureza, auténticos fildsofos del futuro: 

espiritus que Nietzsche anticipa habran de ser muy libres, no “meramente” libres. ;C6mo 

visualiza Nietzsche a estos fildsofos? 

“Un filésofo: es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, 
espera, suefia cosas extraordinarias; alguien al que sus propios pensamientos le 
golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su 
especie peculiar de acontecimiento y rayos; acaso él mismo sea una tormenta 
que camina gravida de nuevos rayos... un ser que con frecuencia huye de si 
mismo, que con frecuencia tiene miedo de si, pero que es demasiado curioso 
para no ‘volver a si’ una y otra vez...” *, 

La distincién entre “moral de sefiores” y “moral de esclavos” vuelve a ser expresa en esta 

obra; aquéllos crean valores, poseen un alma aristocratica, que no se entiende sin un alto 

nivel de egoismo, en tanto los segundos buscan lo iti! en todas las manifestaciones de la 

vida. Un rasgo significativo del espiritu sefiorial lo destaca Nietzsche cuando formula que 

lo determinante del sentimiento elevado mismo no es la intensidad, sino la duracion. 

A este caracter sefiorial de una vida que se prodiga, plena de esperanzas, saturada de 

“nueva voluntad y nuevo fluir, de nueva voluntad y nuevo refluir’, Nietzsche le da el 

nombre sugerente de “genio del corazon” '. 

En La Genealogia de la moral, el caracter de sefior de la voluntad libre es una instancia 

mas en esta configuracién del hombre libre. La veracidad: “le es licito hacer promesas”; 

la responsabilidad: mantener su palabra frente al destino mismo y el ahondamiento en la 

conciencia, representan los rasgos mas acusados. 

Desde este plano, Nietzsche habla ya del advenimiento del “hombre tedentor”, redentor de 

una realidad sobre la que pesa toda la miseria de los falsos ideales con que se la ha 

deformado durante milenios. 

  

‘4 Nietzsche, F. Mas all del bien y del mal. (p. 250) 
'S Ibid. (p. 252) 
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(Cabra el ideal ascético dentro de este entorno? Nuestro filésofo lo admite, en tanto 

constituya un “puente” hacia la independencia del espiritu, la “historia de aquellos 

hombres decididos que un dia dijeron no a toda sujecién y se marcharon a un desierto 
; or 16 . : : oat ” 7 cualquiera” "”. Pero, obviamente, no lo aprecia si se postula como “virtud”, como renuncia 

a la vida o, peor atin, condena de ella. Lo valioso en él es el rigor, la disciplina, la 

aspiracion que lo envuelve, incluso la busqueda de un nuevo sentido a la vida: Honestidad 

en su adopcion, espiritualidad del mas alto nivel en su ejercicio. 

Nietzsche se pregunta cual seria el significado del ideal ascético en un fildsofo, y concluye 

que éste entrafiaria su intima aceptacién de “condiciones de la mas alta y osada 

espiritualidad”, que afirmen sw existencia, solamente ésta; no una renuncia a ella, ni menos 

una subordinacién de la misma a la causa de una colectividad que postule el alejamiento de 

la vida. Ciertamente, la pureza y ejemplaridad de la practica auténtica de la propuesta 

nietzscheana derramara sus beneficios sobre los nicleos humanos que mas adelante la 

aquilaten. Tal es el caso de la vida, rigurosamente ascética, del propio Nietzsche. 

En contraposicién a este conjunto de caracteres libres se desenvuelven los esclavos, cuyo 

comun denominador es el resentimiento, en donde honestidad, franqueza y rectitud han 

desaparecido, pero que también habran de crear, de engendrar sus propios valores; en este 

momento surge lo que Nietzsche llama “la rebelién de los esclavos en fa moral.” iNo sera 

precisamente a la luz de este antagonismo entre sefiores y esclavos donde se articularon 

inicialmente los conceptos “bueno” y “malo” que, antes de adquirir su connotacién actual 

habrian significado: “bueno” -lo animicamente noble, aristocratico, privilegiado-; “malo” 

-lo vulgar, bajo, plebeyo-? 

No obstante, los conceptos han evolucionado y aplicarlos en el presente seria distorsionar 

sus contenidos e implicaciones actuales. 

  

'® Nietzsche, F. La genealogia de la moral. (p. 125)  
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Nietzsche intenta configurar, a la luz de esta proyeccién de la libertad, a ia /ibertad misma 

en Crepusculo de los idolos, y para ello destaca dos rasgos dominantes: 

© Voluntad de autorresponsabilidad. 

* Predominio pleno de los instintos vitales sobre el resto de los instintos, incluida 

dentro de éstos, en primer término, la antigua aspiracion del hombre a la 

“felicidad” y al bienestar, aspiraciones propias del “rebafio”. 

4Cémo medir la libertad? Tanto en individuos como en pueblos, por la resistencia a 

superar, por los grandes peligros a sortear. Nada hay finalmente prohibido para el hombre 

libre, salvo la debilidad. 

“Con un fatalismo alegre y confiado ese espiritu que ha /Ilegado a ser libre 

esta inmerso en el todo, y abriga la creencia de que sdlo lo individual es 
reprobable, de que en el conjunto todo se redime y se afirma” |. 

La fuerza que se requiere para ejercitar plenamente esta libertad es enorme. Pero no se 

genera espontaneamente: tanto en individuos como en naciones requiere un largo, 

prolongado proceso de acumulacién; aqui radica el factor determinante, no en el medio o 

entorno social. 

En El Anticristo no deja Nietzsche de aludir al tema y establece que esta clase de 

hombres, fuertes, encuentran la felicidad donde otros, los débiles, incapaces de soportar la 

tension, encuentran su ruina. 

Al referirse a esta figura en Ecce homo, Nietzsche reitera algo que ya habia apuntado 

desde obras precedentes: no basta ser libre, hay que ser “demasiado libre”, a fin de volver 

a aduefiarse plenamente de si mismo. 

'’ Nietzsche. F. Creptsculo de los idotos. (p. 127) 
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Nietzsche evoca en esta obra, entre otras, a Zaratustra: “Pero hacia el hombre vuelve 

siempre a empujarme mi vehemente voluntad de crear, asi se siente impulsado el martillo 

hacia la piedra” '*, 

En su obra postuma -fragmentaria-, la Voluntad de Poder, la libertad de espiritu ha 

devenido fuerza, la que permite a los grandes espiritus abstenerse de la reaccién, 

mantenerse arrogantes ante el dolor, negar la moral y rechazar la “verdad”, cualquiera que 

sea la forma en que se la postule. 

“Yo mido el poder de una voluntad por la adversidad, por la tortura y el dolor 
que resiste y sabe convertir en provecho propio; yo no reprocho a la vida su 

caracter tragico y doloroso, sino que espero que sea mas tragico y doloroso 

que ha sido hasta ahora..” '? 

Un acento de estoicismo profundo, que dista infinitamente de ser un mero giro literario, ya 

que esta respaldado por una vida que lo cumplid dramaticamente, sin titubeo ni 

capitulacion alguna. 

Este breve recorrido a través de las obras capitales de Nietzsche nos confirmara la 

extraordinaria riqueza que contiene la figura nietzscheana del espiritu libre. 

Consideramos que a lo largo de esta singular construccién nietzscheana se hace mas 

perceptible esa afirmacién suya, ya comentada previamente, de que el hombre no habra de 

ser contemporaneo de si mismo. Su gran cometido, si se asume en su integridad la 

propuesta nietzscheana es, casi constantemente, destruir parte de lo creado y volver a 

construir. “Por la creatividad nos trascendemos, accediendo a la eternidad del Cosmos” ””. 

Pero nada de esto es posible sin una profunda interiorizacién, acompafiada de esa 

responsabilidad que también ha destacado Nietzsche expresamente, en la que debemos 

'® Nietzsche. F. Ecce homo. (p. 106) 
'? Nietzsche. F, La voluntad de dominio. (382) 
2° Sagols, L. La individuacion ética en Hegel y Nietzsche. (p. 147) 
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asumir nuestro propio destino, incluidos nuestros propios suffimientos. Sélo a través de 

una plena adhesion a una necesariedad total alcanzaremos, paraddjicamente, la libertad 

total, ha destacado Camus. {No sera la “inocencia de! devenir” el simbolo mas cabal para 

expresar este proceso de liberacién nietzscheano? plantea el propio Camus *". 

Un segmento muy significativo de la filosofia de Nietzsche se contiene en la figura de la 

libertad creadora. No hay que perder de vista, a este respecto, que para nuestro fildsofo 

ser = valor. Los valores se crean. Aqui reside el nucleo de la creatividad misma. En igual 

sentido, Nietzsche ha negado la existencia de los hechos, transformadolos en 

interpretaciones. Pero estas interpretaciones, como bien sefiala Nehamas, “cambian 

inevitablemente la perspectiva anterior, creando nuevas situaciones” 7°, 

{Qué es lo que nos propone Nietzsche, en ultimo analisis, con esta concepcién? Alcanzar 

un estado de liberacién interna tal, creativa, en que la practica de la libertad sea juego, 

espontaneidad, gozo, mas alla de la tremenda responsabilidad y tensién de la voluntad que 

previamente se habra requerido. Justamente, una plena asuncidn interna de la inocencia del 

devenir, la que Camus ha invocado. 

.2._F. Nietzsche. El superhombre. 

“Yo camino entre los hombres como entre los fragmentos del futuro: de 

aquel futuro que yo contemplo. Y todos mis pensamientos y deseos 

tienden a pensar y reunir en unidad lo que es fragmento y enigma y 

espantoso azar. jY como sorportaria yo ser hombre si el hombre no 

fuese también poeta y adivinador de enigmas y el redentor del azar! 

Redimir a los que han pasado, y transformar todo ‘fue’ en un ‘asi lo 
quise’ - jsdlo eso seria para mi redencion!” *. 

2! Camus, A. El hombre rebelde. (p. 71) 

? Nehamas, A. Life as Literature. (ps. 71 / 72) 
33 Nietzsche, F. Ecce homo. (p. 105) 
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Como sefialamos en el apartado anterior, el espiritu libre es la prefiguracion del 

superhombre, y atin complementa sus rasgos con algunos de esta segunda concepcion. 

Establecer lineas divisorias entre una y otra seria irrelevante; baste indicar que ambas son 

fronteras, que frecuentemente se interrelacionan, que corresponden a un mismo aliento 

creador; pero son, en definitiva, piezas diferentes de un magno engranaje. 

La figura del superhombre se encuentra en el vértice de la filosofia nietzscheana. Si bien se 

integra con las del eterno retorno y \a voluntad de poder, igualmente medulares de esta 

filosofia, procuraremos analizarla en el presente apartado concentrandonos en sus rasgos 

esenciales, por separado de las otras. Esta integracién sera la que permita configurar 

finalmente al superhombre y distinguirlo en definitiva de la figura del espiritu libre, si se 

insistiera en dicho deslinde. 

En el seno de esta concepcion nietzscheana se agita la mas profunda de las insatisfacciones 

- nunca rechazo- hacia el hombre actual. El hombre no ha realizado, en el curso de su 

historia, su naturaleza primordial. Pero no solo no la ha realizado, sino que ni siquiera es 

consciente de ello. Como acota Heidegger, no ha “realizado su propia esencia”. En dos 

expresiones, ampliamente conocidas, Nietzsche lo exhorta a superarse para llegar a ser el 

que es: “El hombre es algo que debe ser superado”. “Llega a ser el que eres”. Ya unas 

cuantas décadas antes Goethe, una de las escasas figuras histéricas a quienes Nietzsche 

reconoce grandeza, habia dicho: “El hombre es uno mismo” “*. 

Al propugnar por un estado distinto, sustancialmente mas elevado, de plena realizacion de 

su naturaleza esencial, el hombre se tiende, como “una cuerda”, hacia el superhombre; ir 

mas alla de lo que es en la actualidad. {Cual es ese estado, al que correspondera el del 

superhombre? Justamente el que se generara por la radical transvaloracién de los valores 

actuales de la humanidad, creando valores nuevos en armonia con la realidad del universo 

en el cual se desenvuelve, encontrando el sentido de éste en todo su rigor, ensefioreandose 

de él, del “sentido de la tierra”, ya comentado en el capitulo anterior. 

4 Goethe. Fausto. (p. 439) 
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Pero no sera un transito facil: “jSi, muchas amargas muertes tiene que haber en vuestra 

vida, creadores!” “Mas para que el creador exista son necesarios sufrimiento y muchas 

transformaciones” 7°. Una tradicién milenaria de valores establecidos, de expectativas de 

trasmundos, de ilusiones metafisicas, lo ha configurado justamente como el hombre que es 

en la actualidad, pasando a formar parte de, y a constituir, su naturaleza presente. Es la 

creacion, intimamente vinculada con “el querer que hace libres”, sin desmayo, constituida 

en un engendrar permanente y gozoso, a partir de una inocencia en el conocimiento, al 

quedar eliminados los prejuicios y los dogmas, la gran apuesta de Nietzsche para 

enriquecer la cultura; todo habra de ser transformado y convertido en algo pensable, 

configurable, “sensible para el hombre” **, 

En qué han trascendido el conjunto de valores que Nietzsche ha calificado de “reactivos” 

-nihilismo reactivo- conformadores de la condicién humana actual? En una debilitacién de 

su voluntad, en su alejamiento de la realidad de la existencia, en una negacién del caracter 

profundo y contradictorio, enigmatico, de ésta. En semejantes condiciones, el hombre ha 

de plantearse la necesidad de una transformaci6n drastica, que le permita una visualizacion 

diametralmente distinta de la vida, imponiéndose una voluntad que, bajo esta nueva Optica, 

Nietzsche Ilamara “voluntad de poder”, voluntad inscrita en todo cuanto existe y, desde 

luego, en el nucleo de su propia naturaleza. 

ESTA TESIS NO SALE 

DE LA BIBLIOTECA 

35 Nietzsche. F. Asi hablé Zaratustra. (p. 133) 

?6 Brecisamente el requerimiento de que se tenga que ir mas alla de la condicion humana prevaleciente es 

algo que se ha criticado a Nietzsche, no tanto por la idealizacién que se le pudiera atribuir -nadie con un 

minimo conocimiento de este filésofo podria calificar a Nietzsche de idealista- sino por el serio problema 

que una transformacién de esta naturaleza representaria para los fundamentos en los que actualmente se 

apoya la Etica. Planteamiento que juzgamos seria un problema a resolver por ja Etica misma, frente a toda 

la gama de posibilidades que abre la filosofia nietzscheana en este capitulo. 
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Ello no significa en modo alguno, y aqui surge uno de los primeros puntos necesarios de 

precisar, que el hombre renuncie al pasado, a su historia, a ese conjunto humano del que 

proviene y es parte constitutiva. Tampoco a su propio pasado. El hombre que avanza 

hacia el superhombre, y desde luego, este mismo, es basicamente afirmador y, en 

particular, afirmador de su pasado. Justamente la “mas abismatica” de las ideas 

nietzscheanas, la del eterno retorno de lo mismo, como habremos de verlo, descansa en 

esta sencilla y a la vez practicamente insondable afirmacion de Nietzsche: “pero yo lo 

quise asi”. E] pasado es inmodificable. jEnhorabuena! 

“Yo amo a quien justifica a los hombres det futuro y redime a los del pasado: 
pues quiere perecer a causa de los hombres del presente” 7 

Es asi como surgen estas expresiones de Zaratustra: “El hombre es una cuerda tendida 

entre el animal y el superhombre: cuerda sobre un abismo”. “Lo que en el hombre se 
8 , roe aos 

28 y mas adelante, con la clasica tonica puede amar es que es un transito y un ocaso 

nietzscheana: “Por mi no sufris aun bastante. Pues sufris por vosotros, no habéis sufrido 

aun por el hombre” 29 Existe, asi, una tension, permanente, hacia el logro de la aceptacion 

plena de una realidad mas dura y descarnada con la que habra que comprometerse en esta 

ascencién continua. 

En La Voluntad de Poder, Nietzsche reafirma: “el hombre mas alto, si tal concepto es 

licito, seria el que representase con mayor fuerza el caracter contradictorio de la 

existencia, como gloria y unica justificacién de la existencia misma” *°. 

iComo, finalmente, a través de una “larguisima cadena de altisimas superaciones, de 

previas realizaciones para que el hombre pueda llegar a madurar para lo existente propio 

del ser como existente, ser que como voluntad de poder pone de manifiesto su esencia 

27 Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra (p. 37) 
8 Ibid. (p. 36) 
25 Thid. (p. 386) 
>° Nietzsche. F. La voluntad de dominio. (880) 
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volitiva” *! devendra superhombre el hombre? No transformandose en un tirano y opresor 

de sus semejantes, ni menos un exterminador, como absurdamente han lIlegado a 

concebirlo quienes, superficial y/o dolosamente lo identificaron con algun sistema politico 

determinado, sino manteniendo un duro e inflexible rigor consigo mismo para que, 

liberado de toda subordinacion externa, se autolegisle, rechace lo trivial y meramente 

placentero y establezca “un nuevo modo de ser ante la naturaleza” *?, “tome posesién de si 

por medio de la eliminaci6n de las tablas de valores en tanto que trascendentes...” ©. 

Y es justamente aqui donde se lleva a cabo el proceso creativo, cuya metafora es la 

imagen del nifio que crea valores, que juega, destruye y reconstruye inmerso en el devenir, 

liberado de toda tension, excepto la implicada por esa aspiracion permanente hacia lo 

lejano, hacia un futuro que nunca acabara de materializarse, por consistir precisamente en 

ese devenir. 

No obstante, esta idea del juego del crear, en cuanto libertad creadora -nuestra figura 

anterior- no debe inducir a pensar que los términos de la relacidn de este nuevo hombre 

con la existencia pudieran haberse atenuado en su rigor. Habra placer, si, sdlo que del mas 

alto rango, el propio de la creacion. Un placer que, como Nietzsche ha enmarcado 

poéticamente, es “mayor que el sufrimiento”. 

Todo el enigmatico y terrible contenido de la vida cuando se la asume en su cabal 

significado, habra de sostener esta estructura. Asi resultara la propia vida, visible, 

pensable, sensible, si bien no logicamente explicable. 

Surge ahora el cuestionamiento: jqué rasgos mas especificos deberan configurar a este 

hombre que, yendo mas alla del hombre actual, llegue a ser él mismo? Un planteamiento 

similar, y caracteres similares, a los que ya advertimos en relacion con el proceso de 

transmutacion de los valores, dado que justamente es el superhombre el rector inmanente 

3! Heidegger, M. Sendas perdidas. (p. 211) 
* Ibid. (p. 316) 
 Vattimo, G. El sujeto y ia mascara. (p. 261)  
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en este proceso. Vale la pena recapitularlos en funcidn de lo que Nietzsche establece 

expresamente en La Gaya Ciencia, Asi Hablé Zaratustra y La Voluntad de Poder. 

E} primero y fundamental de todos los rasgos es la veracidad, en particular consigo 

mismo. “Ser honestisimo”, exhorta Zaratustra .Obviamente, don y costumbre de mando, 

espiritu de conquista. Heidegger destaca “la naturaleza, a la vez modesta y orgullosa; la 

mirada fria, segura, evaluadora”. Zaratustra proclama: “Has hecho del peligro tu 

profesién’”, asi como “no habla al pueblo, sino a compaiieros de viaje”. El desprecio a todo 

lo mezquino, la “jurisdiccién suya propia, que no tiene instancia superior a ella”, el 

“caracter necesariamente escéptico” y la “incredulidad como instinto” se destacan en La 

Voluntad de Poder. Desde luego, el reconocimiento cabal de la naturaleza finita del 

hombre, asi como de la necesidad de morir cuando su capacidad de creacion permanente 

haya cesado. Lo cual de ninguna manera implica, al contrario de lo que sefiala 

Hubben -obra ya citada-, el planteamiento de un suicidio necesario, sino sdlo la cabal 

asuncion animica de un estado terminal. 

Si bien es cierto que en el curso de la historia este tipo de hombres ya han llegado a surgir, 

el fendmeno ha sido aislado, representa “brotes” esporadicos que en ningln caso anuncian 

la posibilidad del inicio de un nuevo estadio en el desenvolvimiento humano: Homero, 

César, Dante, Leonardo, Federico el Grande, Napoleén, Goethe serian los casos 

expresamente apuntados en la perspectiva nietzscheana. Fink abunda, al respecto, 

sefialando que en todos los grandes precursores de la historia e! fendmeno se ha 

manifestado ya **. 

Nuevamente, al contrario de quienes opinan que el “ultrahombre” podria surgir “aqui y 

ahora”, Nietzsche visualiza un largo proceso de maduracién, de educacién, de cultivo. Se 

requeriran “nuevos fildsofos”, la formacién de un nuevo concepto de justicia y una 

verdadera cruzada del pensamiento para “derribar a los idolos de fa verdad universal’. 

Asimismo, se habra de formar y consolidar una nueva casta dominante. De {a alianza de 

*4 Fink, E. La filosofia de Nietzsche. (p. 83)  
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unos y otros, que permitira Ja espiritualizacion mas elevada de esta Ultima, surgira la gran 

politica, que permita el gobierno de la tierra. Nietzsche advierte que esto sdlo sera posible 

cuando la estructura completa de principios y valores tradicionales se haya derrumbado. 

No obstante haber insistido en que a lo largo del proceso entrevisto por el propio 

Nietzsche no se apunta ni sugiere transformacion biologica alguna, es inconcuso que un 

estado de grandeza de alma como el anunciado no podria sustentarse sin una instancia 

paralela de desarrollo intelectual. 

“La educacion en aquellas virtudes de sefiores que saben dominar incluso la 
benevolencia y la compasion: las grandes virtudes del educador (‘perdonar a 

los propios enemigos’ es ridiculo), llevar a un alto grado la pasion del crear y 
no desbastar el marmol. La posicion de excepcién y de poder de aquellas 

criaturas (confrontada con los principios que hasta ahora han existido): el 

césar romano con el alma de Cristo” **. 

{Qué elementos basicos deben conjugarse en la estructura esencial del pensamiento, en el 

ser de estos fildsofos? Un profundo desprecio hacia los postulados tradicionales de la 

humanidad, en particular los que se han transformado en dogmas, “convicciones” y 

verdades y, simultaneamente, un gran amor hacia la especie humana por advenir. Habra de 

mostrar un profundo y permanente espiritu de investigacion. Y su vo/untad se manifestara 

dirigida, resueltamente, hacia la ‘otalidad de los aspectos y caracteres de la existencia. 

“A tal fin, se deben entender no solo como necesarios, sino como deseables, 

los lados de la existencia hasta ahora negados: deseables no solo en relacion 

con los lados hasta ahora afirmados (en cierto modo como el complemento o 

la premisa de éstos), sino por amor a ellos mismos, como si fueran los lados de 
la existencia mas poderosos, mas fecundos, mas verdaderos, en los que se 

expresa mas claramente la voluntad de la existencia”. Y, previamente: “La 

filosofia, tal como yo la he entendido y vivido hasta ahora, es la investigacion 
voluntaria de los aspectos, atin los mas detestados e infames, de la 

. oy 36 
existencia” ~”. 

35 Nietzsche. F. La voluntad de dominio. (982) 
© Ibid. (p. 1040)  
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{Como se visualiza este advenimiento? En primer término, sdlo a través de una resolucion 

plena a romper con todas las instituciones, con los valores del pasado, con sus “dioses”. 

Cabe efectuar aqui un sefialamiento importante, a fin de evitar una grave confusién. Amar 

el pasado de la humanidad en su conjunto, en cuanto gesta, en cuanto esfuerzo, en cuanto 

vida intensa acumulada a lo largo de las generaciones, en cuanto peregrinar a través de 

polvo y tormentas, no significa tomar una a una las instituciones que ha creado y rendirles 

pleitesia. Lo grande de ellas es el jiron de vida que contienen, pero no necesariamente su 

concepto, su estructura, su “verdad”. Y menos aun para Nietzsche. 

A cambio de esta renuncia al pasado -en los términos que acabamos de delimitar- habra 

de instaurarse la voluntad de futuro. 

‘GConstituya de ahora en adelante vuestro honor no el lugar de donde venis, 
sino el jugar a donde vais! Vuestra voluntad y vuestro pie, que quieren ir mas 

alla de vosotros mismos, -jeso constituya vuestro nuevo honor!... El pais de 

vuestros hijos es el que debéis amar: sea ese amor vuestra nueva 
nobleza,- jel pais no descubierto, situado en el mar mas remoto! jA vuestras 

velas ordeno que partan una y otra vez en su busca! ” *”, 

Y en La Voluntad de Poder, en el tono frecuentemente épico nietzscheano: 

“’.. todas las fuerzas creadoras que miran al hombre del porvenir estan en el 

hombre del presente: y como éstas son enormes, hay sufrimiento para el 

individuo del presente, sufrimiento tanto mayor cuanto mas determinante del 

porvenir es. Esta es la mas profunda concepcion del sufrir: las fuerzas 

plasmadoras se entrechocan... en verdad, alguna cosa fluye continuamente 

entre los individuos. El hecho de que se sienta aislado, es el estimulo mas 
poderoso en el proceso mismo, que tiende a metas lejanas...” **. 

Dentro de este contexto, Nietzsche hace una reflexion impresionante: ;Habremos 

meditado todo lo que habra costado a la especie humana advenir a este tipo de hombre? 

jEI inmenso costo acumulado en las generaciones? 

>” Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra. (ps. 281 / 282) 
3* Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (683)  
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“... El grande hombre es grande porque ha costado tanto y no porque exista 
como un milagro, como un don del cielo y del azar...” *° 

Asi pues, habra que preparar el advenimiento del superhombre. ;Cual sera, finalmente, su 

imagen? Evidentemente la de Dionisos, el afirmador del mundo, de lo Uno Primordial, del 

Todo, que rechaza el “caracter reprobable de lo individual”. “Ser dionisiaco frente a la 
. : . 40 

existencia: ‘amor fati’” “’. 

Al nivel del superhombre, el destino se asume ya plenamente: se ha convertido en libertad, 

en la propia libertad. Esto es lo resuitante de incorporar dentro de si cabalmente todos los 

caracteres, advertidos e inadvertidos, que integran la vida y el sentido de la tierra. 

Asuncion que esta mas alla de la estructura del hombre actual, para el cual semejante 

identificacion no sdlo es imposible, sino quizé impensable. 

Por otra parte, el que el superhombre esté mas alla del bien y del mal, mas alla del hombre 

del presente no significa, en forma alguna, que se haya alejado de lo humano. Su 

exuberante riqueza interior le permite, al fin, ser prodigo, poseer esa “virtud que hace 

regalos” a la que ya nos hemos referido al analizar la figura del hombre libre. Una 

prodigalidad que nada tiene que ver con el sentimiento cristiano de compasién, que 

Nietzsche repudia. Ahora da por exceso, por desbordamiento. Y asi ama también. 

“...el reconocimiento que es rico y quiere ceder y hacer donativos a la vida, y 
la dora, y la eterniza, y la diviniza; todo el poderio de las virtudes 

transfiguradas, todo lo que se aprueba, afirma, obra afirmando” “’. 

Al equipararse al superhombre con Dionisos {se le estara elevando al nivel de Dios? 

Vattimo aclara perfectamente que Nietzsche no efectia semejante equiparacion; ésta seria 

absurda. Dios es impensable. Ya Spinoza lo sefialo claramente. Si se prescinde de él, como 

>? Ibid. (p. 968) (subrayado personal) 
“ Tid. (1040) 
“| Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (1032) 
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lo hace Nietzsche, su lugar queda vacio. El superhombre, sefiala Vattimo, es una 

posibilidad del hombre y sdlo sustituira a Dios en cuanto “receptaculo de todo Io real” ”. 

Desde el apartado anterior nos referimos a la “moral de sefiores” y a la “moral de 

esclavos”. Esta distincién presupone dos nicleos humanos diferentes, existentes desde 

siempre y que, desde luego, no habran de desaparecer con el advenimiento del 

superhombre. Reiteradamente, Nietzsche ha sostenido que los hombres no solamente no 

son iguales, sino que “jtampoco deben llegar a serlo!”. Reafirmada esta diferenciacion, 

quiza mas violentamente expresada, pero no mayormente distinta de la que han tenido los 

mas grandes pensadores, dado que inevitablemente corresponde a la realidad misma, es 

claro que el superhombre solo surgira dentro de la casta de los “sefiores”, los aristécratas 

en cuanto a la conjugacién de sefiores en el desarrollo y dominio de los sentidos, 

sensibilidad, intelectualidad, rigor consigo mismos y voluntad de poder. Elios, y solamente 

ellos, podran justificar a la comunidad. Su cometido sera gobernar; seran los futuros 

“sefores de la tierra”. 

Pero no por ello sufriran menos; al contrario: 

“A los hombres por quienes yo me intereso les deseo sufrimientos, abandono, 

enfermedad, malos tratos, desprecio; yo deseo que no les sea desconocido el 
profundo desprecio de si mismo, el martirio de la desconfianza de si mismo, la 

miseria del vencido; no tengo compasion de ellos, porque deseo para ellos la 
unica cosa que hoy puede revelar si un hombre tiene o no valor: jque aguante 
con firmeza!” ©. 

También Goethe, en la segunda parte de Fausto, habla al respecto: 

“El hombre que debe mandar, ha de sentir en el mando la dicha suprema. Su 

pecho esta lleno de una alta voluntad, pero lo que él quiere no es permitido a 

ningun ser humano el sondearlo. Lo que ha murmurado al oido de los mas 

® Vattimo, G. El sujeto y ta mascara. (p. 258) 
* Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (909)  
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fieles, queda hecho, y todo el mundo se asombra. Asi, sera siempre el mds 

encumbrado, el mas digno de todos. El goce avillana” “+, 

” 4 muestra la Una serie de rasgos en que Nietzsche se refiere al hombre “bien logrado 

magnitud de esta concepcidn: Considerara a las enfermedades como los grandes 

estimulantes de la vida; sabra utilizar sus propias adversidades; lo que amenaza destruirlo 

acabara fortaleciéndolo,; todo lo subordinaré a su causa fundamental; seleccionara y 

desechara muchas cosas; reaccionara con la lentitud que sélo una larga prudencia y una 

fiereza en la voluntad le habran proporcionado y, en todo momento, sabré de donde viene 

el estimulo, lo que quiere y no se sujeta. Y, obviamente, rechazara ese inveterado anhelo 

de felicidad trivial, en cuanto bienestar inmediato que, sin detrimento de otros anhelos 

muy validos que seria absurdo negar, caracteriza al hombre del “rebafio”. 

Cabe mencionar aqui una justa apreciacion de Sanchez Meca: “Hay un amor de esclavos 

que se somete y cede, que idealiza y engafia. Y hay un amor divino que ama y transfigura, 

que eleva a la criatura amada” “. 

“Llevar todo esto en el alma, Jo mas viejo y lo mas nuevo, las pérdidas, las 

esperanzas, las conquistas, las victorias de la humanidad y juntar todo en un 

alma y resumirlo en un solo sentimiento, debera producir un placer que el 
hombre no ha conocido hasta ahora; placer de un dios lleno de poderio, de 
amor, de lagrimas y risas, dicha que, cual el sol a la tarde derrama sin cesar su 

riqueza inagotable y la vierte en el mar, y que, como el sol, nunca se sentiria 
mas opulento que cuando hiciera remar con remos de oro al mas pobre 

pescador. Esa dicha divina llamariase entonces humanidad” *”. 

Asi, en la concepcion de Nietzsche, el estadio mas alto, la gran meta a la que puede tender 

la humanidad para que se redima plenamente, refluyendo a ella los valores, transmutados, 

es aquel que haga posible el advenimiento del superhombre. 

* Goethe. Fausto. (p. 431) 
‘5 Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (1002) 

“© S4nchez, Meca, D. En torno al superhombre. (p. 312) 
“ Nietzsche, F. La gaya ciencia. (ps. 250 / 251) 
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{Quién es, finalmente, este superhombre nietzscheano? Privado el hombre, en la 

configuracion nietzscheana, de toda expectativa de un trasmundo, en una perspectiva, o de 

la realizacion de ideales utopicos de justicia, bondad, razonabilidad, armonia terrestres, en 

la otra, el hombre no debe resignarse a permanecer mas tiempo peregrinando por la vida 

sin meta ni designio. Debe conformar su naturaleza en justa consonancia con el caracter 

mismo de la existencia y del mundo, en toda su crudeza, enigmaticidad, abismalidad e 

indole azarosa, rasgos que no solo no le restan, sino que articulan su grandeza. 

El hombre que, a través de un intenso rigor consigo mismo antes que con los demas, con 

una voluntad afirmativa, una auténtica voluntad de dominio sobre cuanto lo circunda, 

incorpora a su naturaleza intima, tras los procesos que se han descrito, la realidad 

descarnada del mundo y de la vida, no resignadamente, no como una aceptacién de lo 

inevitable, sino con sefiorio, creando nuevos valores  vitales, construyendo 

permanentemente el futuro, ese hombre, esencialmente libre, impregnado a la vez de 

sufrimiento y de placer, es el superhombre. Un hombre de la misma estructura biologica 

de! actual, orgulloso de cuanto la humanidad ha producido y acumulado, solo que 

dispuesto a encauzarla por un nuevo derrotero, ciertamente mas duro, en tanto se asuma 

dentro de estos nuevos parametros, pero mas pleno y, en tanto henchido de riqueza 

interior, mas generoso. 

El que este nuevo hombre, con los rasgos que aqui se han apuntado, llegue 0 no a advenir, 

y cuando esto pudiera ocurrir, es a todas luces secundario en el plano filosdfico. Lo 

sustantivo: la grandeza de la concepcion, gravida del mas elevado pensamiento, en que se 

sustenta esta inusitada figura de la filosofia. 
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.3. F. Dostoiewsky. La libertad humana. Débiles y privilegiados. 

“es cierto, y puedes estar orgulloso de esos hijos de la libertad, del libre 

amor, del sublime sacrificio que realizaron en tu nombre. Pero acuérdate 

de que ellos no eran mas que algunos miles y casi dioses. ;Y los demas? 
gTienen la culpa los otros, los débiles, de no poder soportar lo que 

soportan los fuertes? {Es culpable el alma débil de ser débil? ;No has 
venido verdaderamente mas que para los elegidos?” *. 

La clasificacion de la especie humana en hombres ordinarios y extraordinarios, o fuertes y 

débiles, o elegidos y esclavos, es tan determinante en Dostoiewsky como en Nietzsche. 

En funcidn de ella giran algunos de los planteamientos mas significativos y profundos de la 

creacion novelistica del primero. Es decisiva, sobre todo, en relacién con el problema de la 

libertad humana. 

Si bien el andlisis a que nos abocaremos en este apartado se centrara en un capitulo 

cardinal de Los hermanos Karamazov, “La leyenda del Gran Inquisidor’, por contenerse 

en él todos ios elementos constitutivos del planteamiento del tema de la libertad en 

Dostoiewsky, hemos considerado ilustrativo precederlo de un rapido recorrido por pasajes 

especificos de varias de las obras dostoiewskianas antecesoras para mostrar hasta qué 

grado Ja clasificacion apuntada es consustancial al pensamiento del escritor ruso. 

La tendencia de la masa mayoritaria de la humanidad a ser conducida, a subordinarse a 

una autoridad, se expresa ya desde Memorias del subsuelo: “probad a darnos, por 

ejemplo, mas independencia; desligad a cualquiera de sus trabas; ampliad el circulo de su 

actividad; aflojad su tutela y... Pero os lo aseguro: al punto volveriamos a pedir la 

tutela” ©. 

En Crimen y Castigo esta diferenciacién en la especie humana es medular. Raskolnikov, 

el personaje central, llama al grupo abrumadoramente mayoritario seres ordinarios, 

** Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (L, p. 148) 
“” Dostoiewsky, F. Memorias del subsuelo. (II, p. 164)  
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“hombres ‘a secas’” y al minoritario seres extraordinarios. Estos ultimos son capaces de 

aportar, de “decir algo nuevo”, de decidir y actuar sugtin su conciencia, alin salvando 

“algunos obstaculos”, destruyendo, en la medida de lo necesario, parte de lo actualmente 

existente en aras de un futuro mejor para la humanidad. El propio Raskolnikov llega a 

formular una tabla, de acuerdo con la cual surge un hombre “independiente” entre cada 

diez mil hombres, un genio entre millones de seres y un genio extraordinario, “plasmador 

de 1a humanidad”, entre miles de millones. A partir de esta conviccidén “Newton habria 

tenido derecho a eliminar unas diez o cien personas; habria estado obligado incluso a 

50 hacerlo” Finalmente, Raskolnikov comete su crimen “metafisico” y acaba 

destruyéndose a si mismo, como lo examinamos en el capitulo anterior. 

En EI Idiota surge un planteamiento similar. Esta vez, el narrador no lo pone en labios de 

personaje alguno, sino lo expresa directamente: “Hay cierta clase de personas a las cuales 

me es muy dificil, si no imposible, definir con precisién; esas personas son lo que 

comunmente llamamos ‘ordinarios’ 0, mejor, ‘masas’, y que, en efecto, constituyen la 

inmensa mayoria de la especie humana” *!. 

En Demonios, aunque criticada por el personaje, se hace referencia a una actitud extrema, 

que pareceria absurda, pero que no deja de aflorar: 

“Lo que propone como solucién del problema es la division de la especie 
humana en dos grupos desiguales. Solo una décima parte de la humanidad ha 

de poseer los derechos de la personalidad y ejercera un poder ilimitado sobre 

las nueve décimas partes restantes. Estos ultimos perderan su personalidad y 

se convertiran en un como rebafio; obligados a la obediencia pasiva, seran 
conducidos a la inocencia primera, y por decirlo asi, al paraiso primitivo, en el 

que por lo demas tendran que trabajar. Las medidas propuestas por el autor 

para suprimir el libre arbitrio entre las nueve décimas partes de 1a humanidad y 
transformarlas en rebafio...” »”. 

°° Dostoiewsky, F. Crimen y castigo. (I, p. 309) 
5! Dostoiewsky, F. El Idiota. (II, p. 96) 
2 Dostoiewsky, F. Los endemoniados: Demonios. (II, ps. 308 / 309)  
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Pasamos ahora a la problematica de la libertad humana que, a partir de esa clasificacion 

dostoiewskiana de la especie en “elegidos” y “débiles” -como se les denomina en su obra 

postuma- ahonda, con singular profundidad, en uno de los aspectos ontoldgicos y éticos 

mas acuciados del espiritu y conducta del hombre. El marco de referencia del andlisis 

subsecuente esta constituido por un “poema” que desarrolla Ivan Karamazov: “La leyenda 

del Gran Inquisidor”. 

Jesucristo aparece subitamente en Sevilla en el momento en que las hogueras ponen fin a 

la vida de cuantos han sido condenados por apartarse ideolégicamente de los dictados de 

la Iglesia. Al ser descubierto por el Inquisidor éste lo condena de inmediato a morir en la 

propia hoguera, exponiéndole previamente los motivos que fundan esta decisién. La 

exposicién del Inquisidor, auténtico mondlogo, configura la problematica materia de este 

apartado. Su invectiva a Cristo dimensiona, en sus diferentes aristas, el problema 

ontoldégico de la libertad. 

En tanto que la libertad signifique la maxima posibilidad del hombre para realizar 

cabalmente su condicién humana, para trazar él mismo sus propios designios, para poseer 

un sustrato desde el cual afrontar la vida en sus aspectos mas enigmaticos y 

contradictorios, para asumir la problematica del bien y del mal y, en torno a ella, adoptar 

las decisiones de mayor significatividad y, si se posee una fe, desenvolverse dentro de ella 

apegandose a los mas estrictos dictados de la conciencia y tnicamente de ella, la libertad 

es uno de los dones mas preciados de la especie. Un hombre con estos rasgos, un hombre 

cabalmente libre es justamente aquél para el cual la doctrina de Cristo, refrendada por su 

propia gesta, se instaurd. 

gSera ésta, sin embargo, la condicién propia del conglomerado humano en su estructura 

mayoritaria? ,Resultara razonable esperar de éste, ya no la plena asuncién de los 

requerimientos derivados de unos postulados de la naturaleza de los establecidos por 

Cristo, sino entrever siquiera las tensiones implicadas en el esfuerzo de su observancia? 
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Ya Jesucristo habia sido tentado en el desierto por “El Gran Espiritu’, el cual le propuso 

que, a cambio de esa libertad plena, ofreciese a los hombres pan, milagros y misterio y 

conduccién autoritaria. No pan espiritual, sino pan fisico; no una fe libre, sino una fe 

comprobable ante evidencias palpables, objetivas, a través de milagros que no dejaran 

lugar a dudas sobre la naturaleza divina de quien los realice y, finalmente, no abandonar al 

ser humano a decidir sobre su propio destino, a cargar sobre sila responsabilidad absoluta 

de la eleccién libre frente a la problematica del bien y del mal, sino someterlo a la 

conducién imperativa, incluso tiranica, por rutas en que las decisiones se tomen al nivel de 

los conductores. 

No obstante, Cristo, atento a los rasgos mas elevados que habrian de conformar la 

condicién humana, rechazé las tres “tentaciones” fundamentales, y con ellas, imposibilité 

el acceso a su doctrina para la inmensa mayoria de los hombres. Frente a esta inviabilidad, 

el Inquisidor, y con él un grupo reducido de hombres espiritual y minoritariamente aptos 

para asumir el problema, decidieron tomar sobre sus espaldas esta carga abrumadora, 

justamente la entrafiada por las vastas implicaciones de Ia libertad en su cabal expresion, y 

transformar en bienes inmediatos més tangibles aquello que la doctrina de Jesucristo les 

nego: pan, misterio y milagros, asi como conduccion segura dentro de la cual, obviamente, 

tendrian que trabajar. Ahora, esta gran masa es conducida tranquila, docilmente. Si 

algunos, esporadicamente, en funcién de un caracter que se salga de lo comin, transgrede 

las normas impuestas, desviandose de ellas 0 cuestionandolas, se les elimina. 

“Por tu pan celestial te seguiran algunas miles de almas, tal vez algunas 
decenas de miles. Pero gqué sera de los miles y miles de millones que no 
tengan el valor de preferir ese pan al de la tierra? ;Te conformaras Tu solo con 
los grandes, con los fuertes, a quienes los otros, los que son débiles pero que 
te aman, no serviran sino como materia de explotacién? Nosotros amamos 
también a esos seres débiles. Aunque depravados y rebeldes, al fin se volveran 
dociles. Se asombraran y nos creeran dioses, por haber consentido en tomar el 
peso de su libertad y en reinar sobre ellos, que tan grande sera al fin el miedo 
que tendran de ser libres” ©. 

  

% Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov, (1, p. 146) 
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Si se analizan con cierto detenimiento las tres tentaciones que Cristo rechazo, seguramente 

se descubriran y delimitaran los rasgos que distinguen a los “elegidos” de los “débiles”; a 

los hombres extraordinarios de los ordinarios, diferenciacidn inscrita en el nucleo de la 

problematica de la libertad humana. 

En primer término la dicotomia “pan espiritual” y “pan fisico”. gSera subordinable la 

libertad, en su plena acepcion, a la previa satisfaccion de las necesidades humanas 

fundamentales de caracter econdmico? Correlativamente, la satisfaccion de las segundas 

hara menos imperiosa, o nugatoria, la aspiracion a la primera? Escuchemos a J. Gonzalez: 

“Pero jno es esta alternativa también inhumana al restarle condiciOn ética (y 
especificamente humana) al liombre pobre; al reducir la existencia al puro 
orden de la necesidad; al-desconocer ese margen esencial de autonomia moral 

(y por tanto de responsabilidad) que se hace expresa y evidente, tanto en los 
hechos de excelencia ética de los pobres, como en la miseria de los ricos? 

{Puede suspenderse el régimen de la moralidad ‘mientras’ se corrigen las fallas 

de la base econémica ?” * 

No creemos, sin embargo, que se configure exactamente asi el planteamiento 

dostoiewskiano en torno a esta primera fase del problema. Lo que Dostoiewsky sefiala, en 

nuestro concepto, es que para la mayor parte de la especie puede representar una 

prioridad mas apremiante el pan fisico que el espiritual, no una renuncia cabal a éste; por 

lo contrario, para una minoria ocurrira el fendmeno inverso, sin que ello implique, 

tampoco, una minimizacion de la importancia del pan fisico. Bastara incluso, en ultimo 

analisis, tener conciencia plena, auténtica, de la importancia de aquél en todo momento de 

satisfaccién de las necesidades corporales, sin detrimento o mengua alguna de la validez 

de este acto. 

El segundo planteamiento reviste un caracter radicalmente distinto. Cala en algunos de los 

enigmas mas profundos de la vida y en cOmo puede mantenerse una fe dentro de ella, 

presuponiendo que ésta exista, sin constatacion material alguna. Mas atin, es justamente 

54 Gonzalez, J. Etica y libertad. (p. 263)  
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dentro del ambito de la libertad que se presenta la posibilidad de que la fe existente pueda 

y suela desaparecer al no darse esta constatacion y si, a pesar de todo, permanece, de 

hacerse mas robusta, mas honda. En un ambito de libertad restringida, en cambio, el 

milagro, cierto -hecho extraordinario- o esptreo  -falsificado- es un elemento 

indispensable para el acrecentamiento continuo de la fe. Se complementa necesariamente, 

ademas, con el misterio. 

Resta analizar el tercer planteamiento. Ante el caracter abrumador de la responsabilidad 

entrafiada por la asuncién de la libertad en su cabal dimensién: la libre eleccién en la 

orientacién de la conducta humana, en particular frente a la problematica del bien y del 

mal en todas sus aristas, la tradicion de milenios ha demostrado que el hombre ordinario, 

el “simplemente hombre” como diria Raskolnikov, se ha manifestado invariablemente 

dispuesto a ceder esta libertad, si bien no expresamente, a grandes conductores de 

conciencias, “cesidn” que generalmente se realiza en forma indiscriminada. Le quedara 

normalmente, siempre, un margen reducido de accion, margen que constituira, en 

adelante, el espacio de su libertad personal restringida. Si llega a prescindir de sus 

conductores lo sustituira por otros, manteniendo el mismo esquema. Dentro de este 

contexto, los hombres de excepcidén, los “privilegiados”, asumiran la responsabilidad 

colectiva, incluso esgrimiendo postulados opuestos a sus propias convicciones intimas. 

Cristo rechazo este vasallaje. La libertad humana, en su magnificencia, es individual, plena 

e irrenunciable..Y, nuevamente, prefirid, mejor dicho, hubiera preferido -las instituciones 

fundadas en su nombre, desviandose de su doctrina, tomaron por su cuenta el vasallaje- la 

libre e individualizada observancia de estos preceptos por parte de un grupo minoritario, 

que ni siquiera tiene que corresponder al del conductor -normalmente alejado de 

aquellos-, a contar con un séquito mayoritario de observantes de una doctrina adulterada 

y, sobre todo, no asumida con libertad cabal. 

Examinemos ahora la problematica del capitulo en su conjunto: 
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Vincenzo Vitiello, quien ha hecho una lectura de este pasaje en términos no 

necesariamente coincidentes con los expuestos hasta aqui, concluye su reflexidn al 

respecto en los siguientes términos: 

“No se trata de una actitud ‘gndstica’, sino mas bien de un estoicismo 

renovado. O mejor: de un cristianismo sin redencién. De una conformidad a 
una ‘libertad’ que no es ‘eleccién’ sino... necesidad” °°. 

Es decir, no hay solucién, ni a través de la doctrina original ni de la impuesta a través de la 

subordinacion. Una observacién inquietante que no hemos querido pasar por alto. 

Hay un momento en el! desarrollo del capitulo en que la requisitoria del Inquisidor a 

Jesucristo se dirige contra el aspecto medular de la prédica de éste: 

“Nada hay mas seductor, para el hombre, que el libre albedrio, pero tampoco 

nada mas doloroso. Y en lugar de principios solidos que habrian tranquilizado 
para siempre la conciencia humana, Tu elegiste nociones vagas, extrafias, 

enigmaticas, todo aquello que sobrepasa a la fuerza de los hombres y con ello 
obraste como si no los amaras” **. 

En suma, lo concreto debiera haber sustituido a la magnifica amplitud del concepto. 

Efectuaremos un planteamiento de naturaleza un tanto distinta a la de los precedentes: 

gSera realmente asimilable para una muchedumbre mayoritaria el concepto cabal de la 

libertad humana? Si no lo es {como puede aspirarse a su observancia? El problema de 

eleccion en todos los ambitos de la conducta humana dificilmente puede simplificarse. 

Ante esta dificultad basica gcomo hacerlo asequible y practicable en la vida 

consuetudinaria, frecuentemente impregnada de banalidad? {Qué alternativa sélida podria 

proponerse? 

55 Vincenzo Vitiello. “El mundo del mal: politica y redencién. Dostoiewsky y Nietzsche. Duque, F. El 
mal. Irradiacién y fascinacién. (p. 221) 

* Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (I, p. 147)  
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Mas adelante, la requisitoria plantea un problema insoluble, ya incluido en el epigrafe de 

« este apartado: . gtienen la culpa los otros, los débiles, de no poder soportar lo que 

soportan los fuertes? {Es culpable el alma débil de ser débil?” *”. 

Se ha tocado un aspecto del fondo del espiritu humano. Dentro de este contexto surgiria 

un cuestionamiento: ;Sera definitivamente insoluble, a lo largo del desarrollo ulterior del 

hombre, una diferencia tan radical? De ser afirmativa la respuesta, de tener consistencia 

definitiva ta division drastica que tanto Nietzsche como Dostoiewsky han establecido 

respecto a la constitucion diversa de ja especie en torno a uno de sus ; 

caracteres determinantes, el problema de la libertad, no ya sdlo el circunscrito a la 

sustancia de la prédica cristiana, queda cimbrado en sus cimientos. 

Retomamos a J. Gonzalez. Expresa: 

“Como en Kierkegaard o en Heidegger o en Sartre, la libertad es ya en 
Dostoiewsky nuestro ser ‘in-definido’ y vacio. La experiencia de la libertad Jo 

es de saberse abandonado a ‘lo inusitado’ y a las propias fuerzas y solo a ellas, 

sin amarras, sin apoyos, ni seguridades de ninguna clase; sobre todo en la 

libertad moral, en la eleccién del ‘bien’ o del ‘mal’, es riesgo y aventura 

radicales en donde nos jugamos nuestro propio ser: es experiencia extrema de 

compromiso e intensa soledad” **, 

No obstante, si se acude a Heidegger, como lo ha hecho la autora del fragmento citado, 

habra que circunscribir el problema que se analiza al ambito del /ibre al/bedrio, para 

reservar el de la /ibertad exclusivamente al area de la vinculacion entre los seres humanos, 

a partir de su “ser con” constitutivo, en que el “ser ahi” procura por otros “seres ahi”, sus 

semejantes, en una libre elecciOn de posibilidades abiertas, que van desde la anticipacion 

liberadora hasta Ja sustitutiva dominadora. Solo a partir de su ser con, el “ser ahi” es 

libre. ZNo es evidente que, dentro de esta leyenda dostoiewskiana, Jesucristo ejerce la 

anticipacion liberadora y E\ Inquisidor la sustitutiva dominadora, es decir, se ubican en 

uno y otro extremos de la libertad humana en los términos ontologicos heideggerianos? 

5? Thid. (p. 148) 
% Gonzalez, J. Etica y libertad. (p. 265) 
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Berdiaeff reflexiona sobre el enigma subyacente en el problema de la libertad en torno al 

caracter con que lo ha planteado Dostoiewsky en este “poema”: 

“La libertad es el tragico destino del hombre en el Universo, el destino del 
mismo Dios, y esta en el centro mismo del Ente como su misterio 
primordial” »*. 

A lo largo de toda la invectiva recibida, Jesucristo ha conservado un profundo silencio. Al 

concluir, se acerca al “nonagenario” y “le besa los labios exangiies”. El relato llega a su 

fin. 

éQué significado tienen ese silencio y el beso final de Jesucristo? Obviamente, 

Dostotewsky no nos lo dice, pero la interpretacién que del silencio y beso se haga es 

fudamental para dar al problema su justa dimension. V. Vitiello, J. Gonzalez y W. Hubben 

difieren: 

V. Vitiello: 

“El Cristo retornado -no el Resucitado- sabe que el mal del mundo no es 
redimible. Sabe que ninguna redencidn es posible, ya sea en el Cielo 0 en la 
tierra, ni cristiana ni pagana. Sabe que el mal sigue siendo el mal. Esta 
conciencia no es empero indiferencia. Por el contrario. Es comprension del 
sufrimiento: del propio y del ajeno. Comprensién universal del dolor 
universal” ©, 

Asi pues, hay una rectificacion de la propuesta original de Cristo que necesariamente 

entrafiara un replanteamiento del problema de la libertad. “El -el Inquisidor- no ha amado 

al pobre como a si mismo, sino que lo ha amado mas que a si mismo. Su sacrificio es mas 
De grande que el del Hijo”. “... él se ha condenado ya de siempre a si mismo: condenado a la 

» Berdiaeff, N. El credo de Dostoiewsky. (p. 93) 
© Vincenzo Vitiello. El mundo del mal: politica y redencién. Dostoiewsky y Nietzsche. Duque, F. El mal. 
Irradiacién y fascinacién, (p. 218)  
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mentira, a la negacion de la libertad, al alejamiento de Dios. Su hoguera quema a los 

‘elegidos’. A él mismo, en cada caso. ‘Condénanos si puedes, y si te atreves”” ©. 

William Hubben: 

“Pero Cristo permanece silencioso. La verdad existe por su propia majestad. 
eaeeer wy 6 

Su lenguaje misterioso es el silencio” ®. 

Esta consideracion, profunda, es valida para el silencio de Cristo. No explica, sin embargo, 

el beso de éste al Inquisidor. 

J. Gonzalez: 

“7Qué significa, qué ‘dice’ ese silencio total del Cristo dostoiewskiano de la 

leyenda de ‘El Gran Inquisidor’? (Es este silencio la expresién mas fidedigna y' q é ® Pp is 
del verdadero y mas intimo ‘credo’ de Dostoiewsky?” °”. 

Pero este “verdadero y mas intimo” credo dostoiewskiano, asi no lo aclare la autora, es un 

debate interior permanente, un problema insoluto. En este contexto, el ditema permanece 

abierto: la libertad es un don supremo para los elegidos, pero tal vez resulte siempre 

inaccesible, ni siquiera configurable, para la inmensa mayoria de los humanos.. 

{Cual es nuestra propia conclusion al respecto? 

Sea accesible o no accesible, la figura de la libertad, en su majestad, es irreductible. No es 

un principio utopico. Anida en el fondo de la parte mas preciada del espiritu humano. 

Cristo entiende, valora, ama incluso la titanica y estoica enmienda a su obra emprendida 

por el Inquisidor y su selecto grupo -los que auténticamente y por moviles idénticos 

comparten su cometido-, pero su principio se mantiene por encima, mas alla de esta 

rectificacion. En nuestro concepto, Hubben acierta; lo unico que le falté afiadir fue la 

®' Thid. (ps. 208, 209) 
® Hubben, W. Dostoiewsky, Kierkegaard, Nietzsche and Kafka. (p. 85) 
°3 Gonzalez, J. Etica y libertad. (p. 269)  
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comprensi6én amorosa entrafiada por el beso que Cristo da al reformador. Se pueden 

comprender, y aun amar, las mas extremas acciones humanas cuando se esta, como lo 

estaba Cristo, mas alla de ellas. 

Es necesario sefialar, por ultimo, que el sentido de la argumentacion del Inquisidor esta 

sujeto a dos interpretaciones diferentes. Aqui sdlo hemos pretendido analizar la que 

podriamos calificar corresponde a un sentido auféntico, el propio de quien o quienes, 

asumiendo cabalmente sobre si el peso de la libertad humana, transforman la doctrina de 

Cristo y la suministran a los hombres en formulas mas afines a su caracter en su expresiOn 

mayoritaria. Existe, sin embargo, otro sentido, que no es el caso analizar aqui, que 

llamariamos bastardo, en que los propios transformadores de la doctrina original utilizan 

las institucionies creadas por ellos como instrumento de dominio universal, como 

impostura. Algunos com. ntaristas del capitulo dostoiewskiano han hecho hincapié en esta 

segunda interpretacién, que seguramente Dostoiewsky tuvo presente, pero que 

consideramos no es la primordial. 

4. F. Dostoiewsky. El hombre nuevo. El extremo de la libertad humana. 

“Ahora no se ve mas que dolor, sufrimiento por doquier, porque el 
hombre ama la vida, el dolor mismo. Asi es. Se da por dolor la vida; por 

una mentira al fin. El hombre actual no es todavia lo que deberia ser. 
Yo creo en el advenimiento de un hombre nuevo, un hombre feliz, 

orgulloso, a quien le importara lo mismo vivir que no vivir. El hombre 
nuevo, vencedor det temor y del dolor...” **. 

Si alguna intuicién profunda, y absolutamente original en la historia del pensamiento, ha 8 q Pp y 8) p 

sido comuin a Dostoiewsky y a Nietzsche -el orden es cronologico- ®, sin contacto ni 

referencia alguna entre ambos al momento de sus respectivas concepciones, es la 

 Dostoiewsky, F. Los Endemoniados - Demonios. (I, ps. 169 / 170) 

°5 Los afios de las respectivas concepciones: 
Dostoiewsky. Demonios: 1873 

Nietzsche. La gaya ciencia: 1882 
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configuracién de una especie humana que supere a la actual, al final de un proceso de 

liberacion de los valores tradicionales, fundamentalmente morales, que la atan, que la 

“encadenan”, e inauguradora de una nueva era de la humanidad. Al individuo integrante de 

esta especie Dostoiewsky le llama el “hombre nuevo” y Nietzsche el “superhombre”. 

Es indispensable sefialar, sin embargo, que mientras en Nietzsche la figura del 

superhombre, surgida en una de las obras del fin de lo que se ha dado en llamar su 

segundo periodo, desarrollada plenamente en el Zaratustra y enriquecida todavia, si bien 

con matices un tanto distintos, en las obras subsecuentes, es muy amplio, la del hombre 

nuevo en Dostoiewsky consiste en una caracterizacion especifica, de rasgos integramente 

filos6ficos, practicamente al margen de la trama novelistica, constitutiva de un personaje 

capital de Demonios: Kirilov, cuya concepcién no es retomada ni desarrollada en ninguna 

de las dos grandes obras subsecuentes, salvo en algunas breves reflexiones por parte de 

Ivan Karamazov en la ultima obra. Kirilov, de hecho, solo participa en cuatro didlogos a 

través de la novela. En ellos se contienen, no obstante, algunos de los planteamientos 

filosoficos mas insondables del pensamiento dostoiewskiano. 

La premisa de la cual parte la concepcién del hombre nuevo de Dostoiewsky es idéntica a 

la que origina la del superhombre nietzscheano. La especie hombre, la actual, es algo que 

tiene que ser superada. Parte, asimismo, de la conviccién de que toda la moral 

prevaleciente debera abandonarse en funcién de concepciones mas elevadas, emanadas de 

un estadio de libertad plena en el que habra de desenvolverse el hombre del futuro. Sin 

embargo, Dostoiewsky es parco en la caracterizaciOn de este hombre nuevo, a diferencia 

de la amplitud con que Nietzsche configura al superhombre. 

Kirilov anuncia el advenimiento de un hombre nuevo, vencedor del temor y del dolor y, 

singularmente triunfador del temor a la muerte, rasgo en que se sustentara su 

“divinidad” °°, Obviamente, no se esta refiriendo al héroe tradicional -aunque su caracter 

no sera, en ultima instancia, menos heroico-, que expone y entrega su vida al servicio de 

66 Dostoiewsky, F. Demonios. (I, ps. 169 / 170) 
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una causa determinada. Su triunfo sobre el temor a la muerte habra de ser permanente, 

constitutivo. 

La humanidad se encontrara alejada definitivamente de Dios, como ocurre en el caso de 

Zaratustra. En estas condiciones, el hombre habra de sentirse cabalmente libre de ese 

antiguo y restrictivo vinculo que de hecho lo ha mantenido y alimentado a lo largo de todo 

el curso de la historia anterior. 

Podra aspirar, si se transforma intima y radicalmente, a alcanzar esa divinidad que, hasta 

ahora, ha permanecido fuera de él. Una nueva y genuina divinidad, nunca una impostura, 

que surja y prevalezca como consecuencia de una profunda metamorfosis interior. 

Se pregunta Kirilov, al encarnar al hombre nuevo: “;Cual es, en esencia, el atributo de mi 

divinidad?” Y responde categoricamente que, después de haber buscado por varios afios 

cual seria este atributo, ha concluido que es la independencia, la libertad experimentada 

en el grado mas absoluto, en ese nivel en el que, incluso como corolario, queda totalmente 

suprimido el temor a Ja muerte, al que hemos hecho mencién. 

La libertad, ese atributo supremo de la naturaleza humana, especialmente del sector 

privilegiado de la humanidad, en los términos expuestos en el apartado anterior, llega 

ahora a su punto culminante. 

La renuncia de la humanidad a Dios traera aparejado el derrumbe de “la vieja moral”; todo 

adquirira una nueva configuracion, y al erigirse el hombre sobre nuevos cimientos que 

dependeran enteramente de si mismo, “se exaltara con un orgullo divino, titanico” y 

surgira el “hombre - dios’ -que no el dios - hombre, aclara Kiritov-. En este punto del 

desarrollo, complementaremos el discurso de Kirilov con la prefiguracion de este mismo 

problema que “El Diablo” -la alucinacién de Ivan Karamazov que examinamos en el 

apartado .5 del capitulo anterior, en relacion con el cuestionamiento del mal- plantea 

ahora a Ivan Karamazov: “Cada hombre sabra que es mortal, sin posibilidad de  
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resurreccion, y se resignara a la muerte con sereno orgullo, como un Dios... El amor no 

procurara mas que goces breves, pero el sentimiento mismo de su brevedad aumentara su 

intensidad, mientras que antes ésta se diseminaba en las esperanzas de un amor eterno de 

ultratumba” “Triunfante de la naturaleza siempre, y sin limites, gracias a su inteligencia y 

voluntad, el hombre experimentara, por eso mismo, una alegria tan intensa que 

reemplazaré en ella la esperanza y el anhelo de la alegria celestiales” °”. 

Retomamos a Kirilov. Concentrado en esta idea del hombre nuevo ha alcanzado un 

naciente plano existencial que se ubica por encima de aquel del hombre comun. 

Procuremos examinar este nuevo plano. Pregunta Kirilov a su interlocutor y, sin esperar 

respuesta, prosigue: 

“jha sentido alguna vez, Chatov, la sensacion de la armonia eterna?... Hay 
momentos -y esto solo dura cinco o seis segundos- en que se siente de 

pronto la presencia de la armonia eterna. Este fendmeno no es terrestre ni 
celeste, sino algo que el hombre, bajo su terrenal envoltura, no puede 
soportar. Necesita transformarse fisicamente o morir. Es un sentimiento clave 
e indiscutible. Cree usted hallarse de pronto en la naturaleza y dice: Si, esto es 
verdadero. Cuando Dios cred al mundo, dijo, al final de cada dia de la 

creacion: ‘Si, esto es verdadero, esto es bueno’. Esto es... esto no es 
sentimentalismo, es alegria. Nada perdona, porque no hay nada que perdonar. 

No ama tampoco; joh! jeste sentimiento es superior al amor! Lo mis terrible 

es la espantosa nitidez con que se acusa y la alegria de que nos lena” “*. 

A diferencia de Nietzsche, Dostoiewsky, a través de Kirilov, no creera factible que el 

hombre, en su conformacién bioldgica actual, pueda acceder a este nuevo estado. Sin 

embargo, esta consideracion resulta secundaria para el analisis de la propuesta, ya que la 

viabilidad o inviabilidad de la figura no es lo que esta a consideracién -como no lo estuvo 

en el caso de la del superhombre-, sino sus caracteres mismos. Por otra parte, y esto 

pareceria una contradiccion con lo que se acaba de exponer, el propio Kirilov se ha 

anticipado ya, y él encarna al hombre nuevo, a través de una honda y radical 

transformaci6n de su naturaleza espiritual e intelectual. 

5? Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. CH, p. 135) 

* Dostoiewsky, F. Demonios. (III, p. 217)  
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Dentro de este nuevo estadio de Ja existencia en que Kirilov vive ya, un estado extatico en 

el que la existencia misma se aligera, se hace mas tenue, el propio mal parece haber 

desaparecido, o depender sélo de una interpretacion nueva del hombre, superior al hecho 

mismo. Bastara hacer saber a los hombres que son buenos, que “todo esta bien, para el 

que sepa que todo es asi”, que si “es desgraciado es porque no conoce su felicidad”. “El 

que sepa que es dichoso lo tendra todo enseguida”. “La hoja es bella; todo esta bien”. “Le 

rezo a todo. 4Ve usted esa arafia que se pasea por la pared? Pues yo la contemplo y le 

as 6! 
agradezco que se pasee asi” 

En relacion con este punto del discurso, Vincenzo Vitiello efectua una consideracién 

penetrante: 

“;Cémo llevar a todos -también a los lisiados: a los ignaros- a la eternidad ya 
de siempre presente y sin embargo todavia futuro, a la eternidad del ‘todo esta 

bien’? {Qué apocalipsis -o sea, revelacion- se requiere para llevar a cabo tal 

empresa, tamafia empresa? Un acto, un gesto que sea a la vez lo mas extremo 
de la libertad y el apice de la necesidad” ”. 

Es evidente que una concepcion de esta naturaleza, aunque presente en Kirilov, apunta 

hacia ese estadio superior del desarrollo humano, que podra o no darse, pero que es 

ontologicamente viable en consonancia con una identificacién plena del ser con la 

naturaleza. Muestra, consecuentemente, hasta qué ambitos de la existencia penetrd 

-quiza solo rozé- el pensamiento de Dostoiewsky. 

Retomemos ahora el problema de la libertad, asi como la manifestacién de ésta en su 

caracter extremo. La libertad plena no puede reputarse tal si no implica una absoluta 

liberaci6n del temor a la muerte; alcanzar un estado semejante ha de corresponder a una 

manifestacion real del espiritu, no limitarse a ser una mera formulaci6n teorética; para ello 

es indispensable que alguien la asuma cabalmente y Ia lleve a sus ultimas consecuencias. 

© Ibid. (Il, ps. 51, 57, 53) 
7° Vincenzo Vitiello. El mundo del mal: politica y redencion. Dostoiewsky y Nietzsche. Duque, F. El mal. 
Irradiaci6n y fascinacién. (p. 213) 
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Alguien, forzosamente, debe ser el primero; con posterioridad a él puede o no ser 

necesario llegar a semejante extremo; pero la validez del planteamiento no podra quedar 

aislada de su ejecucién por quien por primera vez lo formule. 

Nietzsche habra de establecer también: 

“Se deberia, por amor a la vida, querer la muerte de otra manera, libre, 
: : : Th 

consciente, sin azar, sin sorpresa...” ". 

{No entrafia acaso el estado de resuelto, correspondiente al existir propio heideggeriano, 

precursar la muerte, “su mas peculiar y sefialada posibitidad”? 

“Solo el ser en libertad para la muerte da al ‘ser ahi’ su meta pura y 

simplemente tal y empuja la existencia hacia su finitud” ”. 

Frente a la conviccion de su finitud, es decir, de la imposibilidad de su infinitud, el hombre 

puede adoptar dos actitudes diametralmente distintas: 

-  resignacion 

- asumir su imposibilidad, existir como si se marchara hacia el infinito: “Ponerse 

en camino hacia una estrella, nada mas”, dira el propio Heideger ”, exaltando 

ese sustrato de aspiracién irreductible que alienta en el fondo del ser humano. 

Volvamos nuevamente a Kirilov: 

Cuando el hombre se sienta plenamente capaz de ejercer su libertad terminal -nuevamente, 

haga o no uso de ella- dejara de ser desgraciado, afirma Kirilov. Hasta ahora “no se ha 

atrevido a mostrarse libre en la mas alta acepciOn de la palabra” y “se ha contentado con 

. . : 74 
insubordinarse como un colegial” ”. 

” Nietzsche, F. Crepusculo de los idolos. (p. 110) 
”? Heidegger, M. El Ser y el Tiempo. (p. 414) 

73 Heidegger, M. Desde la experiencia del pensamiento. (p. 67) 

4 Dostoiewsky. F. Demonios. (IH, p. 263)  
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Kirilov llega de esta manera a la manifestacidn extrema de su libertad, al suicidio. 

“Quiero manifestar mi independencia, y aunque sea el tnico, lo haré”. “Es como si un 

pobre, tras de heredar, no se atreviera a aproximarse a su zurrén y temiese ser demasiado 

débil para transportarlo” 7°. 

Significara lo anterior que el hombre nuevo dostoiewskiano contemple la autodestruccion 

como un rasgo determinante de su naturaleza renovada? No creemos que a lo 

anteriormente expuesto pudiera darsele una interpretacion semejante. Lo planteado por 

Dostoiewsky a través de su personaje ha consistido en mostrar c6mo un hombre -el 

nuevo- que funda su caracter superior en la libertad pulsada hasta su extremo, podra 

usarla en su manifestacién mas drastica, dentro de un contexto de congruencia entre 

postulados y posibilidad de acciones. Ubicadas en este marco, cualesquiera que éstas sean, 

habra alegria, plenitud; desbordamiento, en cuanto constituyen manifestaciones de su 

libertad. En ultimo anilisis, alcanzado ya ese plano, auténticamente, seguro el hombre de 

su fuerza para lievar a cabo este paso decisivo, el hecho de darlo o de abstenerse de darlo 

resultaria secundario. Pero no lo sera para el precursor, para Kirilov. 

A. Gide transcribe literalmente una amplia consideracién de Dostoiewsky sobre este 

problema, tomado de su Correspondencia, mismo que reproducimos: 

“Entiéndanme: el sacrificio voluntario, totalmente consciente y libre de toda 
imposicién, el sacrificio de si mismo para el bien de todos es, segun yo, el 
indicio det mayor desarrollo de fa personalidad, de su superioridad, de una 
perfecta posesién de si mismo, del mds amplio libre albedrio. Sacrificar 
voluntariamente su vida por los demas, crucificarse por todos, subir a la pira, 

todo eso no es posible sin un poderoso desarrollo de la personalidad. Una 
personalidad fuertemente desarrollada, completamente convencida de su 
derecho a ser una personalidad, que ya no teme por ella, no puede hacer nada 
consigo misma; es decir, no puede tener ninguna funcién mas que sacrificarse 
por los demas, para que todos los demas se transformen exactamente en 
semejantes personalidades, arbitrarias y felices. Es la ley de la Naturaleza: el 
hombre normal tiende a alcanzarla” ”*. 

5 Ibid. (II, p. 260) 
7 Gide, A. Dostoiewsky. (ps. 166 / 177) (Subrayado personal) 
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Una cita adicional de Gide dentro de este marco, referido ahora a Cristo: 

““Salvate a ti mismo, si eres Dios’, le dicen a Cristo. ‘Si me salvara a mi 
mismo, ustedes estarian perdidos. Me pierdo para salvarlos, por eso hago el , in > 
sacrificio de mi vida’” ’’. 

Dentro de esta visualizacion del hombre nuevo dostoiewskiano, en que la libertad humana 

alcanza su maxima configuracion, la division de la especie hombre en privilegiados y 

normales, en extraordinarios y “rebaiio”, no parece ser determinante, como habra de serlo 

en el pasaje del Inquisidor, correspondiente a su ultima obra. No consideramos, sin 

embargo, que en Dostoiewsky no prevaleciera la idea de esta division ya que, como lo 

mostramos en el apartado anterior, ha subsistido desde el inicio de sus obras capitales, a 

través de todas ellas. El no hacerla expresa, pensamos, no significa que no esté implicita, 

pese a ese cambio biolégico de la especie anunciado por Kirilov -que mas bien 

considerariamos metaférico-. Porque ,Como esperar del grupo mayoritario de la especie 

humana, bien sea en términos nietzscheanos o dostoiewskianos, la pulsacion de la libertad 

en los niveles expuestos? 

.5. La libertad, Problema y entorno. Nietzsche y Dostoiewsky, Sintesis de propuestas 

convergencias y divergencias. 

““Nada es verdadero, todo esta permitido...’ Pues bien, esfo era libertad 
de espiritu, con ello se dejaba de creer en la verdad misma” ”*. 

“Pero como, debido a la estupidez inveterada de la especie humana, eso 
no puede realizarse atin sino dentro de mil afios, a todo individuo 
consciente de la verdad, le esta permitido regular su vida como le place, 
segun los nuevos principios. En este sentido, todo le esta permitido””. 

™ Ibid. (p. 166) 
*§ Nietzsche, F. La genealogia de la moral. (p. 173) 

” Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (II, p. 135) 
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Nietzsche reproduce la exhortacién de una orden musulmana medieval y reprocha al 

espiritu “libre” europeo, cristiano, no el no alcanzar los extremos a que esta secta llegaba, 

sino su sujecién firme e incondicional a la fe, en cuya sujeciOn toda auténtica libertad ha 

desaparecido. Diriamos que la referencia de Nietzsche muestra el contraste entre dos 

actitudes extremas. 

La célebre expresién dostoiewskiana, tan usualmente mal interpretada, expuesta por “el 

diablo”, la alucinacién de Ivan Karamazov es, semejante a lo que se refleja en el caso de 

Nietzsche, una muestra de hasta dénde puede llegar el derrumbe de los valores en tanto no 

se encuentre una nueva moral, que el personaje percibe aun remota de alcanzar. Otra 

consideracién extrema que de ninguna manera puede considerarse como una propuesta 

especifica de Ivan, como suele sefialarse. 

Hemos juzgado pertinente iniciar el desarrollo de este apartado, en calidad de epigrafe, 

con las dos citas precedentes, porque muestran una arista de convergencia muy elocuente 

en relacién con el problema de la libertad pulsado en los niveles extremos en que lo ubican 

uno y otro pensadores. 

Ya hemos sefialado, a lo largo del desarrollo del presente capitulo, como el tema de la 

libertad es tan decisivo en Nietzsche como en Dostoiewsky. En Nietzsche, el postulado 

de la libertad, prevaleciendo sobre, o fusionandose con, los elementos que la restringen: 

azar, necesidad, pero emergiendo siempre como rasgo definitivo de lo que él considera es 

el sector verdaderamente rescatable de ja humanidad, constituye el pilar sobre el que se 

erigen, de manera inmediata, sus construcciones filosoficas mas elevadas. Destacariamos, 

en particular, la del hombre libre y la del superhombre, figuras ambas de las que nos 

hemos ocupado en este capitulo, aunque la del superhombre aun habra de complementarse 

en el subsecuente, al ocuparnos del “Eterno retorno” y de la “Voluntad de poder”, con fas 

que se encuentra estrecha e indisolublemente intervinculada y retroalimentada.  
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Para Dostoiewsky, el cuestionamiento de las raices y manifestaciones de ta libertad 

humana es no menos apremiante. Contempla como las instituciones creadas a todo lo 

largo del proceso histérico, la Iglesia en primer término, la han deformado y reducido a un 

extremo tal que ha perdido su magnificencia, esa magnificencia que Cristo consagré a 

través de su doctrina irreductible. 

Rescatar esta libertad, connatural al hombre, es el /eit-motif del pensamiento de ambos 

escritores en esta vertiente fundamental de sus planteamientos. El problema, sin embargo, 

dista mucho de ser de facil solucién. Dos grandes obstaculos se oponen a ello: el primero 

su ubica en la existencia de aquel sector mayoritario de la especie que ha trocado un don 

innato e intimo de libertad por un afan de ser conducido, de liberarse de los graves 

problemas envueltos en la decisi6n libre sobre la estructura y curso de la vida moral, y de 

gozar, en cambio, de tranquilidad, moral y material, procurandose satisfacciones 

inmediatas e incorporandose a estructuras morales ya resueltas; desenvolverse 

frecuentemente en Ja banalidad, en ultima instancia. 

Pero existe otro obstaculo, mejor dicho, peligro, de no menor magnitud: {sera factible que 

los “depositarios” de esa libertad mayoritaria permitan, a quienes les han confiado el 

ejercicio de las libertades fundamentales que el sustento pleno de la libertad implica, 

desempefiar sus margenes restringidos de decision y accién, espontaneamente? Mas ain 

gtoleraran transgresiones mayores de individuos 0 nucleos disidentes que necesariamente 

habran de formarse en el propio seno de este sector mayoritario? O zen el preciso instante 

en que la transgresiOn surja, aun dentro de ese marco reducido de libertad, ésta se anulara, 

originandose una tirania y un despotismo que extinga sus vestigios? 

Pensamos que la historia reciente, aun la de las causas que han nacido proclamando un 

mayor grado de libertad para la especie humana, muestra la materializacion del segundo 

peligro apuntado. En jas mismas condiciones se encuentra Ja historia de aquellas otras 

causas que, de antemano, han propugnado por una reduccién del margen de libertad en el 

nucleo social, en aras de una propuesta de mayor “felicidad” para la comunidad. 
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Esta problematica es considerablemente mas inquietante para Dostoiewsky que para 

Nietzsche. Este apenas se detiene a considerar el segundo riesgo. Y en cuanto al primero, 

parte ya de la consideracion de que el nucleo humano mayoritario ni se plantea ni se 

inquieta genuinamente por el cuestionamiento de la libertad. Su figura del espiritu libre 

responde al de una humanidad minoritaria, Gnica que puede aspirar al logro -mejor dicho, 

al esfuerzo permanente por lograr- metas superiores, “a quien crea por encima de si 

mismo y por ello perece” *. 

{Significa esta inquietud, al referirla ahora a Dostoiewsky, que éste contemple en el fondo 

de su pensamiento mayores expectativas de “redencién” para el nucleo predominante de la 

humanidad y trate de encontrar los medios para lograrlo? No es asi. Tomamos, 

aisladamente, algunas citas breves de Crimen y castigo, obra todavia cronologicamente 

alejada de sus grandes creaciones posteriores, y por ende, quiza menos drastica que estas 

ultimas, para fundar nuestro aserto: 

“La primera categoria -persona ordinaria- es siempre duefia del presente; la 

segunda -extraordinaria-, lo es del futuro. Las personas del primer grupo 
conservan el mundo y lo multiplican numéricamente, las personas de! otro 

grupo lo mueven y lo llevan a su fin” *’, 

“A mi modo de ver, los hombres verdaderamente grandes han de experimentar 

en este mundo una pena inmensa” ©. 

“La gente no cambiara y no existe nadie que pueda transformarla...” 

La diferencia esencial, dentro de este ambito de. sus respectivos discursos, es que 

Dostoiewsky se preocupa por examinar cuales son los elementos que coartan la 

manifestacion plena de la libertad humana, en tanto que Nietzsche se ha liberado ya de esta 

“enfermedad de las cadenas” y avanza por las rutas que habran de ir conformando al 

“hombre libre”, primero, y al “superhombre”, mas adelante. 

*° Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra. (p. 104) 
® Dostoiewsky, F. Crimen y castigo. (I, 310) 
®2 Ibid. CL, p. 315) 
% Thid. (II, p. 162) 
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La exaltacién producida por la alegria de una libertad ejercitada en su maxima 

manifestacion, es tan plena en Dostoiewsky como en Nietzsche, aunque evidentemente el 

primero le ha consagrado menos paginas que el segundo: 

“.. Ja libertad de espiritu, y con ella la alegria espiritual. {Quién es mas capaz 

de exaltar una idea grande y sublime, y de ponerse a su servicio, el rico aislado 
0 el religioso /ibre de la tirania de las costumbres?” “ 

En el marco de esta tensa aspiracién a la libertad, resérvese ésta a la especie humana 

entera 0 sélo a la de los privilegiados, Dostoiewsky y Nietzsche -ya hemos asentado y aun 

explicado la causa de este orden en el enunciado- han concebido una figura en que 

devendra el hombre actual, figura cuyo rasgo comin determinante, ademas del rechazo, 0 

superacidn, de la humanidad actual, es justamente la /ibertad. 

Esto nos conduce a otra consideracién: la libertad, siempre que se la conciba en su 

manifestacion plena, no en la restringida, corresponde a la “esencia del ser” del hombre; de 

ahi la aspiracion a esta plenitud. Se cuestiona Heidegger: 

“{Se puede siquiera dilucidar la copertenencia de ser y esencia del hombre 
mientras el pensar esté aun pendiendo del concepto de hombre que ha estado 
vigente hasta ahora?” **. 

“El superhombre no tiene como misién redimir a la humanidad, sino a los menos”, asevera 

L.Sagols *°. En efecto, no pensamos que pudiera haber sido de otra manera. El maximo 

redentor que ha existido, el propio Cristo, como ya lo examinamos en el apartado .3 de 

este capitulo, lo ha hecho finalmente asi, en términos del pensamiento dostoiewskiano. 

4Por qué, entonces, el superhombre, cuya estructura espiritual muestra un anhelo 

permanente de superacién y creaciOn no comunes, en términos nietzscheanos, al sector 

predominante de Ia especie humana, podria convertirse en un redentor de la totalidad de 

ésta? ;Puede redimirse a alguien con conceptos y acciones que le sean exogenos? 

xa Dostoiewsky, F. Los hermanos Karamazov. (I, p. 180). (Subrayado personal) 

*§ Heidegger, M. “,Quién es el Zaratustra de Nietzsche?”. Conferencias y articulos. (p. 110) 

6 Sagols, L. ;Etica en Nietzsche? Del Zaratustra a la Voluntad de poder. (p. 177) 
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El superhombre nietzscheano, y el hombre nuevo dostoiewskiano, representan ante todo 

-lo hemos reiterado- los estadios mas altos de la libertad, justamente aquellos no 

alcanzados aun por el hombre en su configuracién espiritual actual, salvo quiza en los 

“precursores”, como lo apunta Fink: “En todos los precursores se encarna y prefigura el 

superhombre” *”. Los rasgos de uno y otro, al menos dentro de esta area de nuestra 

investigacion, han quedado ya expuestos y no abundaremos en ellos. 

En un punto quisiéramos ahondar, sin embargo, y si bien nos referiremos a un aforismo de 

La Voluntad de poder de Nietzsche, lo consideramos plenamente aplicable a la vision 

dostoiewskiana del hombre nuevo. Es importante reiterar, en esta cita, que no se esta 

planteando una nueva conformacién bioldgica del hombre, que Nietzsche ha descartado, y 

ala que Dostoiewsky da un sentido exclusivamente metaforico: 

“El hombre que hasta ahora ha existido es, por decirlo asi, un embrion del 
hombre del porvenir; todas las fuerzas creadoras que miran al hombre del 
porvenir estan en el hombre del presente: y como éstas son enormes, hay 

sufrimiento por el individuo del presente, sufrimiento tanto mayor cuanto mas 
determinante del porvenir es. Esta es la mas profunda concepcion del sufrir: 
las fuerzas plasmadoras se entrechocan. El aislamiento del individuo no debe 
engafiarnos: en verdad, alguna cosa fluye continuamente entre los individuos. 
El hecho de que se sienta aislado, es el estimulo mds poderoso en el proceso 
mismo, que tiende a metas lejanas; su busqueda de la felicidad es el medio que 
mantiene unidas y modera las fuerzas plasmadoras, para que no se destruyan a 
si mismas” °”. 

{Habra sustratos que limiten de alguna manera el desarrollo de este proceso? ;O habra de 

llegar el avance hasta limites extremos, hasta sus ultimas consecuencias? En el apartado 

previo, .4, examinamos hasta donde puede remontarse, en la concepcién del hombre libre 

dostoiewskiano, la libertad frente al vivir y al morir. Sefialamos lo que, en nuestro 

concepto, debe ser su adecuada interpretacién. 

*’ Fink, E. La filosofia de Nietzsche. (p. 83) 
*8 Nietzsche, F. La voluntad de dominio. (683) 
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“Morir a tiempo: eso es lo que Zaratustra ensefia... yo os muestro la muerte 

consumadora, que es para los vivos un aguijon y una promesa... yo os elogio 

mi muerte, la muerte libre, que viene a mi porque yo quiero... y todo el que 

quiera tener fama tiene que despedirse a tiempo y ejercer el dificil arte de irse a 
tiempo” *. 

Aunque Nietzsche plantea la idealidad de la muerte previa la realizacién completa en la 

vida: “morir en lucha y prodigar un alma grande”, es indudable que acepta plenamente ese 

ejercicio cabal de la muerte libre, siempre que no se llegue a ella por temor, desesperaci6n, 

angustia o algun otro de jos tantos estados animicos que él ha fustigado en el curso de su 

obra. Una convergencia adicional, significativa, entre Zaratustra y Kirilov. 

En cuanto a la clasificacién de la especie humana en privilegiada y rebafio que, aunque 

mas constante en la filosofia de Nietzsche que en la obra literaria de Dostoiewsky, no por 

ello deja de ser menos drastica en este ultimo, el filosofo ruso Leon Chestov, en su obra 

La filosofia de la tragedia, efectia la siguiente consideracion, que nos parece pudiera 

contribuir a reubicar el problema dentro de sus justas dimensiones: 

“y si existen dos morales, no son la moral de los amos y la de los esclavos, 
sino /a moral de la existencia trivial, ordinaria y la moral de ja tragedia. Es 

indispensable introducir esta correccion en la terminologia de Dostoiewsky y 
>» 90 de Nietzsche” ”. 

Esta interpretacion de Chestov nos parece justa. No podriamos ahondar en ella sin 

abocarnos a una investigacidn adicional, de ciertas proporciones. Lo que en nuestro 

concepto propone Chestov al establecer esta nueva arista en la clasificacién, podria 

intentar resumirse, no como una distincidn basica en el espiritu humano, sino como una 

diferencia en cuanto a la tendencia y actitud del hombre ante la vida, sus manifestaciones y 

su problematica, actitud ajena en lo absoluto a los distintos grados de capacidad intelectual 

y conformacion sentimental. Esta actitud, en la mayoria de individuos, seria ligera, 

proclive a las satisfacciones inmediatas, de rechazo al pensamiento profundo en si, no falta 

de capacidad para enfrentar los problemas propios de la actividad del individuo ni de su 

*° Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra. (ps. 114 / 115) 
» Chestov, L. La filosofia de la tragedia. (p. 238) 
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reaccion frente a los golpes y sinsabores propios de la existencia. En cuanto a una minoria, 

en cambio, habra una mayor capacidad y afan de interiorizacion, de penetrar en el sentido 

tragico de la vida y de aprehenderlo en sus mas variadas manifestaciones; arte, filosofia, 

religion -o arreligion-, ciencia, politica y, naturalmente, en el devenir propio de fa vida 

intima. Manifestaciones todas éstas, a las que, obviamente, tendrian acceso, también, y 

seguramente en numero mayoritario, a partir de su caracter cuantitativamente 

predominante, los integrantes del primer grupo, pero con un menor grado de intensidad, 

no de capacidad. 

Heidegger nos ha hablado también, en su obra clasica Ser y Tiempo, mencionada 

reiteradas veces, de una clasificacion menos extrema, pero no por ello menos categdérica: 

el ser propio y auténtico, y el impropio o inauténtico -el “uno”-, si bien esta clasificacién 

corresponde preferentemente a dos estados animicos fundamentales que concurren, 

alternativamente, en todo individuo. Bajo esta optica, el mayor o menor grado de 

permanencia habitual en uno u otro estado y la diferente intensidad con que se asuma el 

primero, constituiran los elementos determinantes para la clasificacion. 
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Capitulo 3 

Nietzsche. Aspiracion a la infinitud. 

.1__Aspiracion subyacente a partir de la muerte de Dios. Gestacidn de la idea del retorno. 

“".. jVuelve 

con todas tus torturas! 

jOh, vuelve 

Al ultimo de todos los solitarios! 

jTodos los arroyos de mis lagrimas 
corren hacia ti! 

iY la ultima llamada de mi corazén- 
Para ti se alza ardiente! 

jOh, vuelve, 
Mi desconocido Dios! jMi dolor! jMi ultima-felicidad!” !, 

En el desarrollo del presente y del préximo capitulos, sin considerar aspectos biograficos de 

nuestros dos autores, intentaremos asomarnos, lo mas cautamente posible, a sus respectivos 

espiritus, para tratar de percibir algunos de los conflictos que se dieron en el fondo de ellos y 

que hicieron posible la gestacién de las inusitadas ideas de uno y otro. 

En el curso de la bibliografia recorrida, salvo quiza en las obras de Colomer y Kaufmann, fas 

ideas fundamentales nietzscheanas son analizadas casi enteramente al margen de los hondos 

procesos animicos que las originaron, no obstante que el nucleo de las mismas estd 

impregnado de intuiciones que desbordan el marco estrictamente conceptual. 

La-aseveracion anterior no implica comentario desfavorable alguno con respecto a las otras 

obras que hubo oportunidad de examinar, ya que es evidente que las ideas de los autores, 

  

" Nietzsche, F. Asi habl6é Zaratustra (p. 342) 
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quienes quiera que sean, pueden, y probablemente en la generalidad de los casos deben, 

examinarse haciendo abstraccion de los estados animicos que las han originado. Lo que 

quisiéramos sefialar es que, en la instancia del pensamiento de Nietzsche, y dada 

precisamente la naturateza de sus ideas, la intervinculacion entre éstas y ciertos aspectos de 

su estructura espiritual es probablemente mas determinante que en otros fildsofos. Por otra 

parte, en nuestro caso particular, tampoco es nuestro proposito, ni estariamos en 

condiciones de Ievarlo a cabo, efectuar una correlacién de esta naturaleza con la amplitud 

con que seria necesario realizarla. No obstante, creemos que, en relacién con la tematica del 

capitulo, especialmente en lo tocante a la del presente apartado, algun esfuerzo habremos de 

intentar a este respecto. 

Partiremos de un pasaje de La Gaya Ciencia, ya expuesto inicialmente en el capitulo 1, en 

el que Nietzsche expresa con patetismo la “noticia” de la muerte de Dios. Lo que nos 

interesa ahora es destacar su intenso dramatismo. En ello compartimos lo afirmado por 

Gilles Deleuze: “La formula Dios ha muerto no es una proposicion especulativa, sino una 

proposicién dramatica, la proposicién dramatica por excelencia” 2. Dios, el Dios cristiano, 

que es al que alude Nietzsche, ha sido, hasta la época de la Tlustracion, el ser supremo al que 

ha estado vinculada la civilizacién occidental, el que, independientemente de los distintos 

cursos observados por el desarrollo de las religiones surgidas en su nombre, de lo cruento de 

las pugnas entre sus miembros a través de la historia, de defecciones aisladas, ha 

permanecido en la cuspide y ha aglutinado durante dieciocho siglos, en ultima instancia, a la 

especie humana. Todo dimana de él, todo muestra su impronta, todo habra de retornar 

finalmente a él. El ha sido origen, guia, destino, garante de eternidad a lo largo de la gesta 

del hombre. Su subita desaparicién entrafia un inmenso desamparo, una desolacién sin 

limites: la maxima que, al nivel del universo occidental, haya podido acaecer en el 

desenvolvimiento de su historia. 

{Qué significa este acontecimiento en la conformacién espiritual nietzscheana? Ya lo 

indicamos en el propio capitulo 1: el ateismo nietzscheano no es un ateismo frio, racional, 

  

2 Deleuze, G. Nietzsche y la filosofia (p. 214) (Cita previamente hecha respecto a la obra original en 
francés) 
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carente de emotividad. Es una conviccién que ha calado profundamente en el espiritu del 

filsofo y cuyas verdaderas dimensiones quizd nunca puedan apreciarse debidamente, 

aunque existen numerosas evidencias de la hondura con que lo afectd. Por lo pronto, 

algunos intérpretes han creido percibir que le origind un vacio inmenso, y acentud en él, 

quiza como en muy pocos, ese angustiado debate intimo que se produce en determinados 

espiritus con alta dosis de sensibilidad que, en medio de estar convencidos de su finitud 

individual -inexistencia de un trasmundo-, han desarrollado en el curso de la vida una 

honda aspiracion a lo infinito. 

Heidegger explora ampliamente en torno a esta misma expresién y dice: “La frase de 

Nietzsche ‘Dios ha muerto’ va mas alla de ser una formula de fa incredulidad. Lo esencial 

para Nietzsche es la reflexion en que medita sobre lo que ha sucedido ya con la verdad del 
. : . 3 

mundo suprasensible y sus relaciones con la esencia del hombre” *. 

Escuchemos ahora a Colomer, citando parcialmente a G. Morel: “No importa que Nietzsche 

no haga suyo el significado religioso y metafisico de estas imagenes (se refiere al 

mencionado pasaje de La Gaya Ciencia). El sabe que si este sol, este horizonte y este mar 

no eran verdaderos, eran los unicos de los que el hombre disponia. Su hundimiento es ‘un 

acto de gravedad excepcional, ya que no sdlo pone fin a ciertos tipos de sociedad, sino en 

cierto sentido a la historia entera. Hay aqui un motivo no sélo de ser tenido por loco, sino 
: 4 
incluso de volverse loco’” *. 

Puede evaluar realmente el hombre lo que significa desprenderse para siempre de una idea 

cardinal, a la que se ha acogido y en la que se ha nutrido a través de su desenvolvimiento 

historico? {Tendra en verdad, dentro de si, fuerza suficiente para enfrentarse a la nueva 

configuracion que se le revela en el universo? Si Dios desaparece, jno es la nada la que se 

recorta en el horizonte? Es posible que un gran numero de hombres den este paso sin 

inmutarse, su falta de sensibilidad frente a estos planteamientos los pone “a salvo”, Pero 

3 Heidegger, M. Sendas perdidas (p. 183) (Subrayado personal) 
* Colomer, E. El pensamiento alemin de Kant a Heidegger (III. p. 280. La cita de G. Morel incluida 
corresponde a su obra Nietzsche, IJ, p. 310) 
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aquellos espiritus que, como el de Nietzsche, penetran hasta el fondo del acontecimiento, 

experimentaran, sin duda, un vacio inmenso y, dentro de él, tendran que reordenar 

profundamente todas sus concepciones en torno a la vida y al ser. 

Volvamos a La Gaya Ciencia: 

“iEXCELSIOR! 

- ‘Nunca mas oraras, nunca mas adoraras, nunca mas descansaras en fa 

confianza infinita; te prohibes detenerte ante una ultima sabiduria, una Ultima 
bondad, un ultimo poder y desenjaezar tus pensamientos, no tienes ningun 
guardian ni amigo permanente para tus soledades; vives sin la vista a una 
montafia que tiene la cima nevada y brasas en su coraz6n; para ti no hay ningun 
vengador, ningun perfeccionador de ultima hora; ya no hay ninguna razon en jo 
que sucede, ningun amor en lo que a ti te sucedera; no hay ningun otro lugar de 
reposo abierto para tu corazon donde sdlo quepa encontrar y no tengas que 
buscar, te defiendes contra cualquier paz final y quieres el eterno retorno de la 
guerra y la paz; hombre de la renuncia, {quieres renunciar a todo? ,Quién te 
dara la fuerza para ello? ;Nadie tuvo hasta ahora esa fuerzal’” >. 

En ultimo analisis, y al cabo de una produccion y lucha a menudo sobrehumana, todo parece 

indicar que Nietzsche no tuvo esa fuerza. Esta afirmacion hay que tomarla con cuidado. Su 

obra esta sdlidamente sustentada en cimientos mas alla de los preceptos que la religion 

occidental, la cristiana, ha configurado y plasmado, teniendo como sustento la idea de Dios. 

Esto no impide, sin embargo, que esta idea continue subyaciendo en el fondo del espiritu 

nietzscheano y que, asi sea esporadicamente, se le revele una y otra vez en el curso de su 

obra, siempre con caracteres diferentes: 

“Alejemos la bondad suprema de la idea de Dios: es indigna de un Dios. 
Alejemos iguaimente la suprema sabiduria: es la vanidad de los filésofos la que 
tiene la culpa de esta extravagancia, de un Dios que es un monstruo de 
sabiduria. Dios debia parecerse a ellos lo mas posible. No. {Dios es el mas alto 
poder, esto basta! {De aqui se sigue todo, de aqui se sigue ‘el mundo’!” °. 

  

> Nietzsche, F. La Ciencia Jovial (ps. 164 / 165. Subrayado personal) 
° Nietzsche, F. La Voluntad de Dominio (1036) 
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Ciertamente, lo que Nietzsche parece expresar aqui es como debiera experimentarse ja idea 

de Dios en el seno de la religion occidental cristiana, sin que ello signifique que él participe 

de esta idea. {Podria, sin embargo, tenerla tan claramente articulada si de alguna manera no 

le acuciara? No creemos que esta pregunta pueda recibir una respuesta categérica en uno u 

otro sentido. No obstante, si reflexionamos en que Ja idea de Dios tiene implicita, por su 

esencia, la de eternidad, y que la filosofia nietzscheana se encuentra impregnada, en su 

Sustrato, de la mas honda aspiracion a ésta, la aseveracion de que aquella idea no 

desaparecié jamas de su espiritu no resulta en forma alguna aventurada. 

Retomamos a Colomer, quien concluye sus reflexiones sobre “La muerte de Dios”: 

“El ateismo de Nietzsche es todo lo contrario de una actitud facil y confortable. 
Importa un esfuerzo sobrehumano y, acaso, por eso mismo, inhumano. 
Nietzsche sucumbié por haber querido demasiado” ”. 

Ya habiamos aclarado, hacia el final del primer apartado del capitulo 1, cémo el ateismo 

nietzscheano no guarda paralelismo alguno con el de la Ilustracién. En tanto en ésta la 

razon, en su actividad especulativa, prescinde friamente de la idea de Dios y configura el 

universo al margen de esta concepcidn, en Nietzsche se percibe nitidamente que con 

semejante abandono se ha producido un vacio, insondable, y el anhelo de eternidad, 

tradicionalmente correlacionado con aquella idea, no sdlo no lo abandonarA jamas, sino que 

es constitutivo de lo mas profundo de su pensamiento, como lo habremos de considerar a lo 

largo del presente capitulo. 

Pero, por otra parte, pensamos que atribuir a ese alejamiento del Dios cristiano la causa del 

colapso de Nietzsche, atin como conjetura, puede ser ir demasiado lejos. No obstante, to que 

si nos parece evidente es que el vacio producido por esta temprana renuncia a semejante 

idea y a todo lo que la misma conlleva, afecté decisivamente su naturaleza intima y 

frecuentemente se percibe, justo por su hondura, en las concepciones filosOficas que le 

sucedieron, asi como en los proyectos que lamentablemente hubieron de quedar truncos por 

  

? Colomer, E. El pensamiento aleman de Kant a Heidegger (II), p. 281) 
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causa del prematuro final de su vida lucida. Todo esto no significa, en forma alguna, 

reiteramos, que el ateismo nietzscheano se sustente sobre bases endebles ni que en sus 

grandes creaciones haya que buscar un trasunto ultimo de cardcter religioso. Semejante 

apreciacién resultaria absurda. No obstante, tener presente la huella profunda que el 

alejamiento de Dios dejo en el espiritu de Nietzsche contribuira seguramente a proporcionar 

una perspectiva mas amplia del caracter de su obra filosdfica. 

Escuchemos a A. Camus con respecto al pensamiento nietzscheano en general: 

“Se decia el primer nihilista cabal de Europa. No por gusto, sino por 
disposicion, y porque era demasiado grande para rechazar la herencia de su 
€poca. Diagnosticé en si mismo y en los otros la imposibilidad de creer y la 
desaparicién del fundamento primitivo de toda su fe, es decir, la creencia en la 
vida. El “ise puede vivir sin rebelién?” se convierte en el “se puede vivir sin 
creer en nada?”. Su respuesta es positiva. Si, si se hace de la falta de fe un 
método, si se leva el nihilismo hasta sus Ultimas consecuencias y si, 
desembocando entonces en el desierto y confiando en lo que va a venir, se 
siente en ese mismo movimiento primitivo dolor y alegria” *. 

{Cual es el nucleo de esta consideracién de Camus? La conformacién de la idea primordial: 

“vivir sin creer”, y el tragico aliento de una genuina actitud semejante, cuando parte, no de 

una mera reflexion racional, sino del involucramiento del espiritu integro de quien la 

sustenta,. 

La vida y el mundo, en su conformacion total, son infinitos. Mas aun, se encuentran en 

perpetuo devenir. Constituyen lo Uno primordial, lo inextinguible. En su seno se ha 

producido, sin embargo, desde el’ principio, un fendmeno constante: esa naturaleza 

primordial se despedaza en individuos, que ya no participan de su caracter eterno y que, mas 

tarde, volveran inexorablemente a ese seno en un proceso inacabable de construccién- 

destruccién. 

  

* Camus, A. El hombre rebelde (p. 65. Subrayados personales) 
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Solo que en este proceso el individuo, el hombre concretamente, traera impreso en la 

reconditez de su ser el trasunto de eternidad de su origen, al que habré de reintegrarse. El 

problema es que en esta reintegracién se desprendera para siempre de su individualidad 

transitoria, una individualidad a la que ha accedido azarosa, contingentemente, en cuyo 

milagro -la vida individual es un milagro, especialmente si se considera qué tan contingente 

ha sido su aparicion- ha entrado en contacto, conscientemente, con toda la inmensidad que 

le rodea: justamente la constitutiva de lo Uno primordial. Circundado por tal magnificencia, 

el retorno al seno primordial a costa de la extincién individual constituye un dolor 

angustiante para el individuo, avido de participar, conscientemente y, si fuera posible, de 

manera inextinguible, del caracter permanente del ambito que lo envuelve. 

No vamos a expresar aqui como este proceso es captado y configurado por Nietzsche como 

arte dionisiaco, ni cémo la apariencia de los fendmenos constituyen un producto artistico, 

por no pertenecer estas consideraciones a la materia de nuestra investigacién. Lo 

fundamental, dentro del marco en que ésta se desarrolla, es esa honda insatisfaccién del 

individuo por su caracter finito en medio de una infinitud que no sdlo le circunda, sino que 

esta grabada indeleblemente en su naturaleza intima, al punto de que tender a esa infinitud 

con extrema tension, multiples veces, en el curso de su existencia temporal. 

“En el afan heroico del individuo por acceder a lo universal, en el intento de 
rebasar el sortilegio de la individuacién y de querer ser él mismo la esencia unica 
del mundo, el individuo padece en si la contradiccién primordial oculta en las 
cosas, es decir, comete sacrilegios y sufre” °. 

{Que caracter tiene este proceso en que el individuo surge de, y torna a, lo Uno primordial? 

cEsta sujeto a normas rigidas? ,Obedece a un plan que ha organizado la naturaleza, asi se 

encuentre éste mas alla de nuestra percepcidn? Una apreciacion de este tipo se encontraria 

precisamente en las antipodas del pensamiento nietzscheano: se trata de un libre Juego, 

inocente, el del nifio heracliteano que, “colocando piedras aca y alla construye montones de 

arena y luego los derriba”. Construccién - destruccién incesante, privada en absoluto de 

  

° Nietzsche, F. El nacimiento de la tragedia (p. 93) 
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cualquier finalidad ulterior, pero que arrastra consigo a la vida humana, tragicamente, si se le 

percibe desde la perspectiva de su individualidad. 

El acto mismo del advenimiento a la vida, el mas gratuito, contingente y pleno del misterio 

que lo hace posible, leva inscrito en si, desde el primer momento, las condiciones de 

posibilidad del proceso completo: ascensién, mediodia, maduracion, decadencia y muerte, 

conformadores de la vida humana. 

“Debemos darnos cuenta de que todo lo que nace tiene que estar dispuesto a un 

ocaso doloroso, nos vemos forzados a penetrar con la mirada en los horrores de 

la existencia individual ...” '°. 

Qué sea este mundo de la individuacion, cual su significado, es tan imposible de definir 

como al hombre mismo. Podemos intentar la configuracion de algunos de sus rasgos, pero 

nunca aprehender su esencia. Nietzsche nos habla del “poder artistico eterno y originario que 

hace existir al mundo entero de la apariencia: en el centro del cual se hace necesaria una 

nueva luz transfiguradora, para mantener con vida el animado mundo de la individuacion” '". 

El fondo permanente, lo Uno primordial, el infinito, se encuentran profundamente impresos 

2’ exclama el en la filosofia nietzscheana. “jInfinito es el mas pequefio trozo del mundo!” 

autor en uno de los versos que prologan La Gaya Ciencia. Sdlo que este infinito de 

Nietzsche es, debemos reiterarlo, enteramente ajeno a un infinito vinculado a la nocion de 

Dios. Si bien esta consideracién pudiera inducir a pensar en un infinito de caracter fisico, 

mecanicista, desprovisto de emotividad, en nuestro autor ocurre precisamente lo contrario. 

Lo que de este infinito puede percibirse, intuirse, recorre con singular emotividad y 

profundidad la obra nietzscheana. Es justamente en torno a esta nocion que la filosofia de 

Nietzsche se articula como poesia del mas alto rango. 

' Ibid (p. 138) 
" Tpid (p. 190) 
'2 Nietzsche, F. La Ciencia Jovial (p. 20) 
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“Hemos abandonado la tierra y nos hemos embarcado en un navio! jHemos 
dejado atras los puentes -mas atin, hemos demolido la tierra que estaba atras de 
nosotros! jEa, maravilla! jMira! Junto a ti yace el océano, es verdad, él no 
brama siempre, y a veces yace alli como seda y oro y ensuejio de bondad. Pero 
llegaran horas en que reconoceras que él es infinito, y que nada hay mds 
temible que la infinitud. ;Oh, pobre pajaro que se sentia libre y ahora choca 
contra los barrotes de esta jaula! jAy, cuando te sobrecoja la nostalgia de la 
tierra, como si alli hubiese mas /ibertad - y ya la ‘tierra’ no exista mas!” °. 

La percepcion, o cuasi percepcion, de lo infinito, a partir de la naturaleza finita del hombre, 

no sélo dilata la perspectiva humana a niveles insospechados; podriamos aseverar que, entre 

mas honda sea esta penetracion, mas anonadante resulta para el espiritu. Nietzsche y 

Dostoiewsky aseveran que, de prolongarse la apertura del alma por un lapso de cierta 

amplitud, ésta podria resultar aniquilada. 

Evocamos a Goethe: 

“Si atravesaras a nado el océano y contemplaras alli lo infinito, verias al menos 
venir ola tras ola, y aunque te estremeciese la idea de irte al fondo, al menos 
verias algo. Verias, sin duda, en las verdes aguas del mar en calma, deslizarse 
los defines; verias pasar las nubes, el sol, la luna y las estrellas; mientras que en 
un alejamiento eternamente vacio, nada veras, no oirds siquiera el rumor de tus 
pasos, ni hallaras un punto firme donde reposar” ™* 

.Como trata Nietzsche de penetrar, cierto de la imposibilidad de lograrlo, a través de su 

intuicion, en el secreto de ese mundo exuberante, ilimitado y permanentemente movil en que 

se refleja y deja su huella la infinitud? 

Nietzsche se dirige ahora a las olas: 

“En verdad, ya no queda nada mas del mundo sino las Ultimas luces verde 
esmeralda del crepusculo y débiles relampagos. Haced como querais, petulantes, 
rugid de placer y maldad -o hundios de nuevo, derramad vuestras esmeraldas 
hasta la mas profunda profundidad, arrojad por encima vuestra infinita y blanca 

3 Thid (p. 144. Primer subrayado, persona!) 
'* Goethe, Fausto (p. 266) 
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melena de espuma y rocio-, estoy de acuerdo con todo, pues todo os viene tan 
bien y estoy tan bien dispuesto hacia vosotros por todo: jcomo habria de 
delataros a vosotros! Pues -jescuchad bien!- jos conozco a vosotros y a 
vuestro secreto, conozco vuestro género! | Vosotros y yo somos efectivamente 
de un mismo género! - | Vosotros y yo tenemos, si, w7 secreto!” '°. 

La eternidad, lo infinito, no sélo esta en el espacio; también en el tiempo. {Podra percibirse, 

en su conjunto, unidos, pasado, presente -instante- y futuro? ZY qué es capaz de comunicar 

esta percepcion de eternidad? Lo primero que transmite, en una sintesis de suefio y vigilia, es 

la profundidad del mundo en el que el hombre ha dejado, y continuara dejando, su huella, a 

través de su paso, transitorio, individualmente; pero permanente, en su conjunto. Todas las 

angustias, las luchas, los dolores de este transito y, sobre todo, la certeza de esta 

transitoriedad, constituyen su dolor primordial. Pero el dolor conlleva placer; éste se 

encuentra inscrito en la reflexion sobre el significado de ese transitar del hombre y Ja huella 

indeleble que imprime; su profundo aspirar la inmensidad que le rodea, la intima comunién 

con los grandes instantes que depara la existencia, a los cuales asciende la gran marea de la 

vida, asi descienda rapidamente después. Lo decisivo del placer habra de radicar, en ultimo 

analisis, en la conviccion del hombre de pertenecer a un engranaje infinito, al cual est4 

necesariamente articulado, y llevar consiguientemente, dentro de si, ese permanente anhelo 

de infinitud, que es el que da contenido y sentido a su existencia. Puede afirmarse que aun 

los grandes colapsos sufridos por su alma, esos estados en que el espiritu parece sucumbir 

ante el inmenso dolor que !o embarga, constituyen siempre los grandes manantiales de una 

vida renovada que, henchida de sufrimiento, se torna mas firme, mas serena y mas honda. 

Solo en el seno de ella puede presentirse la eternidad; sdlo ahi el verdadero goce, el 

auténtico placer, alcanzan su plenitud. 

“Oh hombre! [Presta atencion! 

{Qué dice Ja profunda medianoche? 
“Yo dormia, yo dormia, - 

De un profundo sofiar me he despertado: - 
El mundo es profundo, 

Y mas profundo de lo que el dia ha pensado. 
Profundo es su dolor.- 

'S Nietzsche, F. La Ciencia Jovial (p. 180) 
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E! placer - es mas profundo aun que el sufrimiento: 
EI dolor dice: jpasa! 

Mas todo placer quiere eternidad, - 

-|Quiere profunda, profunda eternidad! ”” '* 

Resumimos: El hombre, en cuanto individuo, es finito. Su aspiracién es, sin embargo, 

infinita. Aqui se produce un desequilibrio, una ruptura fundamental en su estructura intima, 

tanto mayor cuanto mas convencido esté de su finitud -privada su esperanza de trasmundo 

alguno- y cuanto mas hondamente haya calado en su espiritu la infinitud que lo rodea, asi 

como la eternidad del tiempo que lo envuelve. 

Nos atrevemos a aseverar que si este fendmeno no se aquilata en su hondura, esa especie de 

fluido que recorre la filosofia de Nietzsche, y que circula asimismo por la literatura de 

Dostoiewsky, no habran sido percibidos. Independientemente de ta solidez y profundidad de 

sus conceptos, Nietzsche, lo hemos reiterado, no es un fildsofo que confie ciegamente en el 

concepto, por mas que sea un gran creador de conceptos, de los que se vale para aclarar sus 

intuiciones. Su filosofia es tragica, tragica por excelencia. 

Habra que reflexionar, sin embargo, siempre dentro de este marco, como ya lo hizo la 

alucinacién del personaje dostoiewskiano a propdsito de la necesariedad del mal, que si la 

individuaci6n entrafiara infinitud, indestructibilidad, vida eterna, el conflicto desapareceria; 

no habria aspiracion, destruccién ni tragedia. El arte, la obra humana perpetuable, y el 

propio amor, serian triviales. 

Aspirar a lo infinito, siempre y cuando éste sea inaccesible. Alcanzar el mediodia de la vida, 

ciertos de que la decadencia y, mas all4, la extincién, son inevitables. Abrevar el instante en 

su plenitud, sabedores de que desaparecera y no quedara de él mas que su estela luminosa. 

Estas son las unicas formulas posibles que la vida ofrece, mismas que conforman su caracter 

tragico, que Nietzsche experimenta y exalta. 

'6 Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra (p. 429) 
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“Ese aspirar a lo infinito, el aletazo del anhelo dentro del maximo placer por fa 
realidad claramente percibida, nos recuerda que en ambos estados hemos de 
reconocer un fendmeno dionisiaco, el cual vuelve una y otra vez a revelarnos, 
como efluvio de un placer primordial, la construccién y destruccién por juego 
del mundo individual” '”, 

Pero {realmente necesitamos ir mas alla de nuestra finitud para alcanzar la plenitud de la 

alegria? {No existira en la reconditez del espiritu humano todo lo que pueda constituirla? 

Las expresiones del Staretz Zézimo, el santo, de Los Hermanos Karamazov, que ya 

transcribimos en el apartado 2.6, son murmurados ahora, con una proximidad espiritual 

insospechada, por Zaratustra, el ateo: 

“|Para ser feliz, con qué poco basta para ser feliz!” '*. 

Y, un poco mas adelante, después de que parecia haber rectificado esa proposicién: 

“Lo poco constituye la especie de la mejor felicidad. ;Silencio! 

Todo el capitulo de “La Sombra” de Zaratustra, para sdlo referirnos indiferenciadamente a 

un pasaje nietzscheano, transpira aspiracién de eternidad: 

“iNo estoy cayendo? {No he caido; jescucha! en el pozo de la eternidad?” 7", 

Asi, la vida aproxima, y atin entrega, tanto en el arte como en sus grandes momentos 

extaticos, vivencias profundas de eternidad que, por momentos, parecen incorporarse a la 

existencia finita del hombre. 

“La esencia inmodificable de las cosas es la fuerza vital eterna. Fuerza vital que, 
tras la aparicion y desaparicién de la vida fenoménica permanece renovandose 
eternamente” 7, 

  

"” Nietzsche, F. El Nacimiento de ta tragedia (p. 188) 
** Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra (p. 370) 
'? Ibid (p. 370) 
? Ibid, (p. 370) 
7) Grave Tirado, C. El pensar tragico. Un ensayo sobre Nietzsche y el pensamicnto filoséfico moderno 
(p. 170). 
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En el desarrolio de El Nacimiento de la Tragedia, al referirse Nietzsche a algunos de los 

estadios culminantes que alcanza el hombre en la vida: actos morales sublimes, compasion, 

sacrificio, heroismo, sefiala uno que quiza sea el mas elevado de todos: “aquel sosiego del 

alma, dificil de alcanzar” ”. Esta expresion nos remonta a la musica, aunque ciertamente no 

a la de Wagner. Ese “sosiego del aima”, en su nivel de maxima quietud, es el que, de 

acuerdo con el matematico y musicOlogo inglés, J.W. Sullivan, sd/o Beethoven alcanz, a lo 

largo de la historia de la masica, en sus Ultimos cuartetos de cuerda, fase final de su creacion 

musical. Escuchemos a Sullivan en relacién con el primer movimiento de! cuarteto # 14, 

penultima obra de la creacién beethoveniana: “No hay musica en la que nos demos tanta 

cuenta como aqui de un estado de conciencia que sobrepasa al nuestro propio, donde 

nuestros problemas no existen y para el que nuestras mas elevadas aspiraciones, aquellas que 

podemos formular, no proporcionan clave ...Es un mundo transfigurado... Hay en este 

ambiente una luminosidad indescriptible; nuestros lazos se han convertido en delgados 

hilos” *. 

Es quiza este estadio del alma, al que raras veces el hombre, y atin el arte mas elevado, 

advienen, donde Ia finitud penetra, fugazmente, en la infinitud. Un estadio que, ciertamente, 

Nietzsche alcanzo, posiblemente con mayor permanencia de la que sea dable imaginar. 

“Voy a contar ahora la historia del Zaratustra. La concepcién fundamental de 
la obra, el pensamiento del eterno retorno, esa formula suprema de afirmacion a 
que se puede llegar en absoluto, - es de agosto de 1881; se encuentra anotado 
en una hoja a cuyo final esta escrito: ‘A 6 000 pies mas alla del hombre y del 
tiempo’. Aquel dia caminaba yo junto al lago de Silvaplana (Engandina, Suiza) a 
través de los bosques; junto a una imponente roca que se eleva en forma de 
piramide no lejos de Surlei, me detuve. Entonces me vino este pensamiento (...J 
Al periodo intermedio corresponde La Gaya Ciencia [...] Al final ella misma 
ofrece ya el comienzo del Zaratustra; en el penultimo apartado del libro cuarto 
ofrece el pensamiento fundamental del Zaratustra...” 7, 

  

* Nietzsche, F. El Nacimiento de la tragedia (p. 129) 
?3 Sullivan, J.W. Beethoven (ps. 174/175) 
*4 Nietzsche, F. Ecce homo (p. 93) (paréntesis del suscrito) 
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Nietzsche describe como subitamente Ilegd a su mente “el mas abismatico de sus 

pensamientos”, la idea de “El Eterno Retorno de lo Mismo”, materia de nuestro apartado 

subsecuente. En éste, procuraremos bosquejar algunas nociones previas. 

Hay varios elementos que constituyen un antecedente de esta concepcion. Ellos son, en 

nuestro concepto: 

- La nostalgia 

- El gran anhelo 

- El instante 

- La imposibilidad originaria de “querer hacia atras”. 

Lo que cada una de estas nociones representa en el espiritu nietzscheano es lo que, al 

conjugarse, parece haber dado origen a la idea del retorno. 

Heidegger ha definido la “nostalgia” como el “dolor de la proximidad de lo lejano” *. Es 

una lejania que se da fundamentalmente en el tiempo, en el cual apunta hacia un pasado 

inexorablemente desaparecido. El dolor que nos produce esta desaparicién nos “aproxima” 

intimamente a él, originando la aftoranza, quiza uno de los estados mas profundos del alma. 

También Fink alude a dicho estado, en términos elocuentes: “Alli donde el hombre se 

adentra en lo abierto del mundo y sale a la nostalgia, a las profundas lejanias cOsmicas del 

espacio y el tiempo, alli sopla el viento tempestuoso del espiritu humano” 7°, Aqui la 

nostalgia se refiere, un tanto mas especificamente, a toda una tradicion cristiana 

definitivamente abandonada, la ya expuesta de la “muerte de Dios”, a partir de cuyo 

abandono el hombre habra de emprender una nueva marcha, silenciosa, y por senderos no 

transitados aun. 

Esta nueva ruta es hacia lo desconocido, hacia lo lejano. Se genera un “gran anhelo”, 
v 

porque se anticipa un futuro mas promisorio; sdlo que este futuro siempre se retira, se aleja, 

y este permanente alejamiento es el que mantiene la tensién: “Te temo cercana; te amo 

*5 Heidegger, M. “,Quién es el Zaratustra de Nietzsche?” Conferencias y articulos (p. 97) 
** Fink, E. La filosofia de Nietzsche (ps. 124/125) 
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lejana; tu huida me atrae, tu buscar me hace detenerme: -yo sufro, jmas qué no he sufrido 

con gusto por ti!” ?”. Hay algo inapresable, indefinible, en este anhelo: un futuro que se 

presiente pleno de bienaventuranza, pero que no es dable configurar. 

Nietzsche, sumergido ahora en la infinitud del tiempo, acuciado su espiritu por la nostalgia 

de lo irremisiblemente ido y el anhelo de lo por advenir indefinido, reflexiona en el 

significado del instante, un instante que no puede retenerse, pero cuya significacién es 

eterna: en él convergen pasado y futuro; en él el tiempo, unificado, cobra su verdadera 

dimension. “jDetente, oh instante, eres tan bello!”, habia exclamado Fausto. 

Pero ese momentaneo, irretenible presente, se trueca inmediatamente en pasado, en un “fue” 

que ya no puede revertirse, porque es imposible “querer hacia atras”. “Lo que fue, fue. Asi 

se llama la piedra que no se puede remover” an 

Frente a esta “piedra” la voluntad se estrella y origina un “espiritu de venganza”, venganza 

contra un pasado inmodificable, a menos que se asuma plenamente, que se transforme en un 

“pero yo lo quise asi”. Mas aun: ,como retener ese pasado? Solo convencido de que éste 

observe el curso de un movimiento circular que rija al tiempo. 

Solo es posible, en efecto, si se piensa que en un tiempo infinito, dentro del cual las fuerzas 

que en él se manifiestan son limitadas, finitas, tendran que volver; de hecho ya habran vuelto, 

en-el momento actual, infinito numero de veces. Y habran regresado y regresaran en idéntica 

forma, como un eterno retorno de lo mismo. 

Esta es la idea, a primera vista impenetrable, como creemos suelen ser algunas, muy pocas, 

de las mas insondables que ha generado el espiritu humano a lo largo de varios milenios de 

continuo desarrollo. 

*7 Nietzsche, F. Ast hablé Zaratustra (p. 310) 
** Ibid, (p. 205) 
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.2__AspiraciOn expresa. El eterno retorno. 

“Con la palabra dionisiaco se expresa un impulso hacia la unidad, un asir lo 
que esta mas alla de la persona [...] un desbordamiento apasionado y 

doloroso en estados de animo hoscos, plenos, vagos; una extatica 

afirmacion del caraécter complejo de la vida, como de un caracter igual en 

todos jos cambios, igualmente poderoso y feliz; la gran comunidad 

panteista del gozar y del sufrir, que aprueba y santifica hasta las mas 

terribles y enigmaticas propiedades de la vida; la eterna voluntad de 

creacion, de fecundidad, de retorno; el sentimiento de la unica necesidad dei 
crear y destruir” ”°, 

Lliega el momento de abordar en esta investigacion, con escrapulo y, por qué no afirmarlo?, 

con reverencia, el pensamiento mas insondable de la filosofia nietzscheana, mas una intuicion 

que un concepto, al que el propio Nietzsche califico como el “mas abismal de mis 

pensamientos”. Es una doctrina de inmensa riqueza en su contenido: partiendo de una 

consideracién cosmoldégica, penetra en la esencia de la vida, plantea el devenir - ser, 

problematiza la estructura del tiempo, propone una transformacion radical del ser humano 

-de ahi su vinculo indisoluble con la teoria del superhombre-, asi como una nueva vision de 

la historia y entrafia, necesariamente, una nueva dimension ética de la existencia. 

Es quiza justamente esta misma riqueza la que ha dado origen a una gama de variadas 

lecturas en que esta doctrina es prédiga, lo cual obliga a considerarla con un renovado 

tiento, ya que esas diferentes lecturas -distintas solo en algunas de sus aristas, nunca en la 

totalidad de ellas- han sido efectuadas por intérpretes eminentes, y cada una muestra solidas 

bases de sustentacion *°. Lo que en el presente trabajo se manifieste no pasara de constituir 

un punto de vista estrictamente personal. 

° Nietzsche, F. La voluntad de dominio (1049) 
> Entre los tratadistas nietzscheanos sobre el “Eterno Retorno™ ocupa un lugar destacado la obra de Pierre 
Klossowski, Nietzsche y el circulo vicioso, en que el autor muestra como Nietzsche plantea. a través de esta 
nocion, problemas que le son propios. Nos limitamos a sefialarlo, porque un comentario mas amplio sobre 
esta perspectiva extenderia considerablemente el presente capitulo. 
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“En el eterno retorno experimenta Nietzsche la infinitud de la existencia”; “habita a la vez en 

un doble reino: el de la iluminacién y el del ocultamiento” #1. “la luz se hizo cruz y la cruz 

luz” **: “el pensamiento de Nietzsche roza aqui los limites de lo pensable” ** son algunas de 

las multiples expresiones que reflejan hasta qué punto esta idea ha calado en lo hondo del 

pensamiento de los mas connotados tratadistas nietzscheanos. 

La magnitud de fuerzas que existen en el universo, si bien inconmensurable es, en ultimo 

andlisis, finita. En estas condiciones, establece Nietzsche, toda combinacion posible de estas 

fuerzas tiene que haberse dado ya infinitas veces y habra de repetirse infinitas veces también. 

Algo similar ocurre, ejemplificado a un nivel mas reducido, con un reloj de arena que al dar 

determinada hora acaba de vaciarse, moviendo en la caratula la manecilla horaria que sefiala 

una nueva hora, haciéndolo asi ilimitado numero de veces. 

En cuanto al primer planteamiento nietzscheano, y en contra del mismo, el socidlogo y 

filésofo aleman, Georg Simmel, hubo de demostrar poco después, utilizando tres ruedas de 

idéntico tamafio que giraban sobre el mismo eje con distinta velocidad angular, fijada en 

determinada proporcion, que sus combinaciones no retornan nunca a su punto de origen **, 

Ciertamente, puede suceder que la arista cosmoldgica de la tesis nietzscheana no sea 

rigurosamente valida, como parece probarlo esta demostracién, pero el que no todas y cada 

una de las combinaciones posibles resulten repetitivas no significa que la inmensa mayoria de 

ellas no lo sea, y no [lo sea infinitas veces, que es lo que esencialmente sustenta el 

pensamiento de Nietzsche -desde esta perspectiva-. 

Pero este marco nietzscheano no es lo determinante de su intuicion, pese a lo penetrante de 

la forma en que ha sido concebida en este plano. Lo central de la idea es la repetibilidad 

eterna de los acontecimientos que se dan en todos los Ambitos del universo y que confirma 

  

” Fink, E. La filosofia de Nietzsche (ps. 203/204) 
” Colomer, E. EI pensamiento aleman de Kant a Heidegger (III, p. 288) 
* Tid. (p. 296) 
*4 Ibid. (p. 301) 
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que aquellos no observan un curso progresivo determinado, por irregular y erratico que 

fuese. Asi, en una primera instancia, para Nietzsche toda consideracion teleologica, toda 

idea de progreso, queda descartada. Ese volver de la naturaleza, y cuanto en ella acontece, 

sobre si misma, asi como el caracter infinito de este volver, es lo decisivo de la singular 

intuicién nietzscheana. 

E. Cross lleva a cabo un sugerente planteamiento, refiriéndose a la figura del 

despedazamiento de lo Uno primordial en individualidades y la accion Opuesta que reintegra 

éstas a su ser originario, en un movimiento incesante de transformacién y retorno que rige a 

la vida en el universo, dentro del mito griego. Al referirse mas adelante al shaivismo de 

Cachemira y su homologacién con lo dionisiaco y, en particular, con la concepcion 

nietzscheana, apunta: “Tal como Nietzsche propone el retorno a lo Uno primordial parece 

estar solo a un paso de la nocidn del eterno retorno” **. Y, mas adelante: “Su danza (la de 

Shiva) representa el juego cdsmico, los cinco procesos que él lleva a cabo: la creacién, el 

sostenimiento, la destruccién y el ocultamiento del universo, que nuevamente volverd a 

manifestarse en innumerables ciclos idénticos, Eterno retorno de lo mismo. El quinto 
: . 6 proceso, el otorgamiento de gracia...” ** 

En el “Eclesiastés”, del Antiguo Testamento, encontramos esta expresion: “Lo que es, ya 

fue; lo que sera, ya sucedié, y Dios vuelve a traer lo que paso”. 

Abordaremos el problema en su raiz ontolégica. Una de las nociones fundamentales de la 

filosofia nietzscheana, ya lo hemos anticipado, es la del devenir. El mundo es un flujo 

constante, un devenir permanente. El ser -ser del ente, en términos heideggerianos- ya no 

es estable, inmovil, sino que esta constituido por “lo permanente en el devenir” >”. 

  

* Cross, E. La realidad transfigurada (p. 53) 
°° Thid. (p. 121) 
7 Heidegger, M. “{Quién es el Zaratustra de Nietzsche?” Conferencias y articulos (p. 107) 
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Si hemos de seguir el proceso de la formulacién ontolégica nietzscheana, las nociones ser y 

devenir se manifiestan originalmente en ella por separado, para ensamblarse con 

posterioridad, a través de su discurso, en una unidad inescindible. El ser, en contraposicién 

con la tradicion filosofica occidental -Heraclito excluido; el caso de Hegel es mas complejo 

y eludimos abordarlo- se muestra movil: no se fija, no se ubica, “comienza a cada instante”, 

“su casa se construye eternamente a si misma”. A su vez, el devenir no se desplaza 

indefinidamente en un sentido lineal que tienda a una meta determinada, mas alld de su punto 

de partida, sino que su sendero es curvo, vuelve al punto de origen, si por éste entendemos, 

no rigurosamente el punto en si mismo, sino otro que se encontrara dentro del mismo sector 

del exterior de una superficie esférica (la idea de que fuera rigurosamente el mismo punto 

resultaria absurda). Es justamente en este girar, en este retorno permanente, que se ha dado 

y continuara dandose siempre, donde devenir y ser se unifican, dejan de constituir -desde 

siempre lo han dejado, ya que no hay principio- dos nociones distintas. Asi, es el ciclo 

invartable del eterno retorno el que hace posible la identidad plena y originaria de ambos. 

“Que todo retorno es el acercamiento extremo de un mundo del devenir al 
mundo del ser: cima de la meditacién” **. 

Toda diferencia ha desaparecido. Obviamente, se intiere que para Nietzsche, si la linea del 

devenir observara un curso lineal progresivo, alejandose permanentemente de un hipotético 8 J Pi 

punto de partida, ser y devenir constituirian dos nociones distintas. 

Pero el ser no solo se identifica con el devenir; también con el va/or. Ai referirnos en el 

capitulo 1 de esta investigacién a la transmutacién de los valores, sefialamos que para 

Nietzsche no existen valores absolutos. Los valores se modifican por la voluntad plena del 

hombre liberado, ante todo, de una conciencia en la cual ser y deber ser estaban escindidos. 

El hombre fija ahora sus propios valores, la escision desaparece, el presente, no 

condicionado ni al pretérito ni al futuro, adquiere plenitud de sentido, vale por si mismo. Por 

su contenido, constituye un “si” a la existencia articulada por el eterno retorno. El valor se 

identifica, de esta manera, con el ser del hombre. Ser = Devenir = Valor, constituye la 

* Nietzsche, F. La Voluntad de dominio (614) 
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propuesta nietzscheana. La nocién de valor, en Nietzsche, se encuentra vinculada, 

invariablemente, con la de su creacién. Este es un proceso ininterrumpido, a la inversa 

Justamente de lo que ocurre con los valores tradicionales, reputados inamovibles, que él 

rechaza. El hombre, para nuestro fildsofo, es, en su ser mismo, un permanente creador de 

valores. 

“El devenir debe ser expresado sin recurrir a estas intenciones finales; el devenir 

debe aparecer justificado en todo momento (0 bien debe aparecer no valorable: 

lo que nos lleva a la misma conclusion); no podemos de ningun modo justificar 

el presente por un porvenir o el pasado con el presente” *. 

{Qué elementos subyacen en el fondo, y constituyen el sustrato, de este proceso 

conformador del eterno retorno? Libertad, falta de tensién, juego, inocencia. Los mismos 

elementos que, una y otra vez, hemos encontrado y habremos de encontrar en las propuestas 

nietzscheanas esenciales. 

Trataremos de analizar ahora uno de los problemas centrales de esta tematica: el del fiempo. 

La doctrina del eterno retorno transforma la esencia del tiempo en un volver permanente, 

cuya permanencia esta constituida por un continuo desaparecer y un constante volver. Fink 

sefiala: “no puede (Nietzsche) pensar la permanencia mds que como eterna repetician de 

desaparicién y nacimiento” “. Sdlo un tiempo cuyo trayecto es curvo puede poseer esta 

condicion esencial; asi lo expresa categoricamente Zaratustra al sefialar que “toda verdad es 

curva”, que “todas las cosas derechas mienten” y que el tiempo es, finalmente, “un circulo”. 

A este respecto, es importante destacar que la concepcidn nietzscheana del tiempo, al nivel 

de este planteamiento inicial, parece no haber abandonado el plano del tiempo intramundano; 

lo ha transformado, ciertamente, de lineal en curvo, lo que trae aparejada la gama de 

implicaciones que nos ocupan, pero siempre dentro del mismo plano. 

*° Tpid (705) 
* Fink, E. La filosotia de Nietzsche (p. 120) 
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Pasemos a considerar ahora el célebre porton “instante”, el cruce de dos largas callejas. 

{Qué significa este instante? No una mera convergencia de pasado y futuro, como ocurriria 

con un tiempo lineal, sino un involucramiento con todas las cosas del porvenir en cuanto en 

algtin momento pretérito ocurrieron ya, asi como una exaltacién de lo pasado como 

porvenir. Y, lo mas importante, ese instante que desaparece y aparenta hundirse en el pasado 

habra de alcanzarse nuevamente, con plenitud, en el futuro. 

{Qué implica esta consideracién? Una intervinculacion profunda, asi se muestre 

imperceptible, en todo el acontecer humano, tanto en el tiempo como en el espacio; un 

entretejido indisoluble, que podra carecer de direccionalidad, de caracter teleolégico, pero 

que se encuentra permanentemente subyacente. Es este el fendmeno del que Nietzsche nos 

hace conscientes. 

Aunque el propio Nietzsche ha sefialado que “el centro esta en todas partes” -asi ocurre en 

efecto con una linea que se curva erraticamente, sin responder a una ecuacidn formal 

determinada- es evidente que el instante constituye el verdadero “centro” de este proceso 

permanente. El instante es el momento en que puede otorgarse al pasado una nueva 

significacion, aceptandolo y reconfigurandolo con miras a un porvenir mas pleno, con una 

decisién que esta en nuestras manos. Sdlo en el instante es posible entrever la eternidad -no 

la duracién-. Vattimo transcribe una expresion tomada de la coleccién de trabajos de 

Nietzsche: “Para Zaratustra el amor a la vida es casi lo contrario del amor por una vida 

larga. Todo amor piensa en el instante y en la eternidad - jamds en la ‘duracion’” *!. 

Hemos indicado desde el apartado anterior que el anhelo de Nietzsche por la efernidad -no 

por la inmortalidad- es insito a su pensamiento y a su espiritu. La doctrina del eterno retorno 

es la sustanciacion de este anhelo. En la eternidad, incluso el tiempo mismo desaparece. 

Nietzsche lo expresa intensamente en “La cancién del noctambulo” de Zaratustra, oda 

profunda al caracter énigmatico del universo y de la vida: 

“ Vattimo, G. El sujeto y la mascara (p. 219) 
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“ el placer quiere eternidad de todas las cosas, jguiere profunda, profunda 
eternidad\” ”. 

Y en “El signo”: “Todo esto duro mucho tiempo, o poco tiempo: pues 
hablando propiamente, para tales cosas no existe en la tierra tiempo 
alguno” “, 

Consideremos el ciclo del retorno. ,Qué es lo que lo anima e impulsa eternamente? Un 

querer, una aspiracion originaria del hombre. 

“Eterno es el retorno. Eterno es el querer que a si mismo se quiere. 
Todo si - mismo es eterno: pasado, presente, futuro. Eterno es el querer capaz 
de levantar el macizo del pasado, de aceptarlo todo: bien y mal, alegria y dolor, 
vida y muerte. Eterno es el querer para el cual todo es digno de vivir... y de 
vivir infinitas veces...” “*. 

Sin este querer, hondamente captado por Vitiello, aunque el ciclo césmico se cumpliera 

infinitas veces, careceria de sentido para la vida humana. A través de él no solo somos 

conscientes de que en el fondo de las cosas mismas que nos constituyen y atafien existe un 

flujo y reflujo permanente -Nietzsche le llama Dionisos-, sino que es esta marea la que 

configura nuestro propio querer: cuanto da contenido a nuestra vida y a la perspectiva que 

desde ella tenemos de lo que nos rodea: dolor y alegria; creacion-destruccién; realizacion- 

frustracion; afan-desesperanza, experimentados intensamente con un animo, nunca 

menguado, de volver a ellos una y otra vez. 

Procede efectuar aqui una aclaracion fundamental: A pesar de que la expresiOn nietzscheana 

“eterno retorno de lo mismo” sugeriria una repeticion que implicara identidad, nada mas 

alejado del pensamiento de Nietzsche que concebir una reproduccion literal de 

circunstancias y acontecimientos, lo cual transformaria la doctrina en un movimiento 

  

Nietzsche, F. Asi hablo Zaratustra (p. 429) 
* Ibid (p. 432) 
“* V. Vitiello. “El mundo del mal: politica y redencién. Dostoyevsky y Nietzsche”. Duque, F. El mal. 
Irradiacién y fascinacién (p. 214) 
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maquinal, carente de oportunidades para el ser humano; esto, en adicién al caracter absurdo 

que tendria una concepcién semejante. 

Lo determinante en las acciones humanas, sea que cristalicen 0 no en sus propdsitos, es la 

voluntad creadora, el sustrato de vida nueva que conlleven. Es éste el juego creador que se 

Tepite, no una concepcion creadora abstracta, una formula, sino el nucleo renovador de las 

acciones mismas. Vattimo cita el siguiente pasaje de un texto inédito de Nietzsche, referente 

a Zaratustra, titulado “Fiesta de la vida”: 

“El sentimiento del pasado y luego el olvido que redime, el circulo divino. 
Beatitud que habla bien sub specie aeterni. Supremo fatalismo, que se identifica 
no obstante con el azar y con la creatividad. (Ninguna repeticion en las cosas, 
sino ante todo la creacion)” 4 

Si bien esta perspectiva individual, la del ser humano que “somos en cada caso nosotros 

mismos”, es indispensable en la configuracién de la doctrina del eterno retorno, en ningun 

momento puede perderse de vista que lo que retorna, envolviendo a las individualidades en 

los términos descritos, es el Todo, ese Todo al que estamos integrados. L. Sagols: 

“En consecuencia, el ‘eterno retorno’ no puede desearse, en sentido estricto, 
reduciéndoto tan sdlo a la vida individual; él ha de implicar al Todo [.-] En et 

» 46 fondo, es el Todo el que regresa” *°. 

éPor qué la propuesta nietzscheana del eterno retorno presupone una liberacion del “espiritu 

de venganza”? {Qué connotacion tiene este espiritu? ;Cual debe ser la actitud profunda del 

espiritu humano para “resistir” la idea del eterno retorno? Intentaremos ir ofreciendo 

respuestas a estas interrogantes. 

El tiempo, que al transcurrir determina que el presente se transforme inmediatamente en 

pasado aparece, en una primera instancia, en cuanto “fue”, irreversible frente a nuestra 

voluntad. Esta perspectiva de no removilidad de lo acaecido suscita, dice Nietzsche, un 

* vattimo, G. EI sujeto y la mascara (ps. 306/307) 

“6 Sagols, L. gEtica en Nietzsche? (ps. 58/59) 
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“rechinar de dientes”, un “espiritu de venganza” justamente contra el caracter pasajero del 

tiempo. Es el mismo espiritu de venganza que predomina, en otro contexto, en el nucleo de 

las instituciones que el transcurrir del tiempo nos ha dejado: un mundo del dominio, de 

sujecion de la voluntad creativa, en el que predomina una visién metafisica del propio 

mundo; una condena al dolor del mundo implicita en, y determinante de, los ideales 

ascéticos, un resentimiento global, el mismo que prevalece, en Ultima instancia, en el 

nihilismo reactivo. 

Superado el espiritu de venganza contra la irreversibilidad del tiempo pretérito y el latente en 

las estructuras que el propio tiempo nos ha dejado, surge la nocién del eterno retorno como 

pensamiento liberador, que nos permite dirigir nuestra voluntad hacia el pasado, “querer 

hacia atras”, transformar todo “fue” en “asi lo quise” y eliminar de este modo la sensacién de 

inexorabilidad que entrafia ese pasado cuando se le asume con un criterio fatalista, de 

resignacion, sin extraer de él justamente la fuerza de nuevas condiciones existenciales que 

vuelvan a nosotros mas plenas, henchidas de posibilidades creativas. Son estas ultimas las 

que conformaran, en ultimo analisis, nuestra “voluntad de futuro”. “Querer eternamente lo 

que hemos vivido”. 

Volvamos al planteamiento original: {Estamos en condiciones de “soportar” el retorno de lo 

mismo? gque todo retorne eternamente? Nietzsche sostiene que solo los fuertes podran 

resistirlo, manteniéndose a su altura. Acude nuevamente al requerimiento de la 

transmutacién de todos los valores en el hombre para fundamentar esta fortaleza -cap. 1.3 

de esta investigacién-. 

Examinemos ahora con mas detenimiento la transcrita expresion nietzscheana que reafirma la 

aceptacion del pasado y el querer su retorno permanente: “Pero yo lo quise asi”. P 

Es en torno a esta expresién que Nietzsche lleva a cabo su mas vehemente afirmacién, 

tragica, de la vida, en donde su aceptacion profunda del pasado se vincula con Ja voluntad 

creadora, proyectada hacia el futuro. No importa qué tan terrible, incluso devastadora, haya 
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sido la experiencia vivida, transformada en pasado: se anhela su repeticién; sdlo que una 

repeticién enriquecida por la asimilacion de la experiencia y la accion de esa voluntad 
cee . . Tp. : creadora. ““,Era esto la vida? jBien! jOtra vez!’” “7. Asimismo, habremos de ser conscientes 

de nuestro destino, ensefioreandonos de él, “tomando las decisiones capaces de hacer de él 

algo digno de ser amado” “*. 

La doctrina del eterno retorno, al plantear un repetirse permanente de la vida humana, 

pareceria suprimir toda diferencia entre necesidad y voluntad. Esta interpretacién resultaria, 

sin embargo, demasiado literal, desconociendo lo mas sustantivo de su contenido: el aporte 

de ia fuerza creadora del hombre. Mas atin, sdlo cuando esta ultima se muestra sobreplena la 

doctrina alcanzara, a su vez, su plenitud. L. Sagols cita a P. Valadier: “lo que en el fondo 

quiere la voluntad sobreplena es la eternidad misma” *. 

“Zaratustra [...] aquel que ha pensado el ‘pensamiento mas abismal’, no encuentra en Si, a 

pesar de todo, ninguna objecién contra el existir y ni siquiera el eterno retorno de éste -antes 

bien, una razon mas para ser é/ mismo el si eterno dicho a todas las cosas, ‘el inmenso e 
epee : . ‘ 0) 
ilimitado decir si y amén’- ...” *, 

Examinemos como la doctrina del eterno retorno, al desechar toda concepcién teleologica y 

trascendente en el curso de la vida, y reafirmar su naturaleza inmanente, conduce a una 

nueva interpretacion de la historia y a una reubicacién del hombre dentro de la misma. 

Nietzsche ha negado radicalmente toda trascendencia en los valores; la eterna repeticion del 

instante presente, unificando ser y significado, constituye justamente la negacion de esa 

trascendencia. En cambio, ese entrever la eternidad que informa la idea del retorno otorga a 

la propia eternidad un caracter inmanente que subyace en todos los aspectos constitutivos 

de la vida, tanto jubilosos como aniquiladores. Savater nos habla, incluso, de un “reproche” 

  

“’ Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra (p. 225) 
** Sanchez Meca, D. En torno al superhombre (p. 265) 
” Sagols, L. ¢ Etica en Nietzsche ? (p. 66) 
*° Nietzsche, F. Ecce homo (p. 103) 
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alo real, por parte del antroprocentrismo nihilista, por no haber respondido a “las exigencias por p Pp’ g 

de un trascendentalismo filosdfico que él mismo le impuso”, abrumando “a lo inmanente con 

el reproche de su transitoriedad”. ~No ocultaria esto, prosigue, “un vago terror ante el 

presagio de una inmortalidad inmanente, mucho mas extrafia y grandiosa”? *', Salvo 

que el vocablo “inmortalidad” utilizado por Savater no nos parece el apropiado, como 

habremos de considerarlo, es claro que a lo que él alude como “presagio” es a la eternidad 

misma, aprehendida en su caracter inmanente. 

Se llega asi, a través de la doctrina del eterno retorno, a una nueva visualizacion de la 

historia. Esta no observa ya un curso lineal -regular o irregular- que, obedeciendo a leyes 

ocultas, se dirija inexorablemente hacia un fin, en cuya consecucién gradual el hombre fuera 

un mero agente inconsciente. La historia, a su vez, habra de volver sobre si misma, y el ser 

humano, con su voluntad renovada, estara en condiciones de imprimirle un nuevo curso, 

reafirmandose en ella. Sera igualmente la inmanencia, no la trascendencia, la que habra de 

permeazrla. 

“Inocencia en el nifio, y olvido, un nuevo comienzo, un Juego, una rueda que se 
mueve por si misma, un primer movimiento, un santo decir si. Si, hermanos 
mios, para el juego del crear se precisa un santo decir si: el espiritu quiere ahora 
su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora sv mundo” *. 

Inocencia del nifio e inocencia del devenir. Unica perspectiva para visualizar la historia y 

para que el hombre reemprenda constantemente dentro de ella un nuevo comienzo. 

Tratemos de integrar, en este nivel de nuestro desarrollo, las concepciones del superhombre 

-avanzada parcialmente en 2.2- y del eterno retorno. 

Una reflexién de Vattimo nos introducira en el problema: “tnstituir el eterno retorno quiere 

decir, entonces, y éste es el nexo de esta doctrina con la idea del ultrahombre, producir una 

  

*! Savater, F. Nietzsche (p. 123) 
* Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra (p. 51) 
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humanidad capaz de querer la repeticion, capaz de no vivir mas el tiempo de manera 
: . . oe «5s 53 

angustiosa, como tensién hacia una culminacion siempre por venir” °”. 

Es el superhombre, transformador de los valores tradicionales de fa humanidad, Zaratustra 

en el caso especifico, el que habra de instituir el eterno retorno, a partir de cuya instauracion 

se producira un cambio radical en la forma de enfrentar y asumir la existencia. Asi, la figura 

del superhombre no puede concebirse sin la nocién del retorno, ni ésta sin la del 

superhombre. Sin esta intervinculacion, una y otra quedarian truncas. 

Otro vinculo indisoluble que es indispensable destacar, especialmente porque dentro de la 

concepcion que delineamos adquiere un caracter diferente al tradicional, es la relacién del 

hombre con la naturaleza. Es preciso reconocer a ésta su condicién autonoma originaria, 

exaltarla, de tal manera que el vinculo con ella esté constituido por puentes que el hombre, 

ya transformado, tienda continuamente, dentro de ese Ambito de renovacién total de su 

existencia, emanado de la asuncion de la doctrina del retorno. Es a esta asuncion a la que 

Nietzsche ha llamado “redencién”. 

Habiamos abordado ya, desde el capitulo 1, el tema del nihilismo. También dentro de este 

ambito la nocién del retorno es determinante para la superacién de aquél. Ya no hay 

trasmundos, finalismos, leyes cosmicas 0 histéricas que constituyan verdades en si; los 

limites que todas estas concepciones conllevan han sido tradicionalmente autoimpuestos por 

el hombre y han devenido nihilismo. Sdlo un acto de superacién del hombre, més alla de 

estos limites, podra eliminarlo, como ya lo apuntdbamos en el propio capitulo 1. 

“Unicamente el eterno retorno hace del nihilismo un nihilismo completo porque 
hace de la negacion una negacién de las propias fuerzas reactivas” **. 

A este respecto se ha entablado una polémica sobre si la nocion del retorno es 0 no se/ectiva 

y, por consiguiente, si el retorno mismo involucra tanto a las fuerzas activas y reactivas del 

nihilismo o si solo se restringe a aquéllas. A primera vista, si se visualiza el retorno como 

% Vattimo, G. El sujeto y la mascara (p. 187) 
4 Deleuze, G. Nietzsche y la filosofia (p. 101) 
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una mera corriente que vuelve sobre si misma, pareceria evidente que debiera abarcar ambas, 

maxime si tenemos presente el caracter de totalidad que le hemos reconocido. Pero, por otra 

parte, la connotacién nietzscheana presupone, para que el retorno pueda darse, la 

renovacion cabal del hombre y la afirmacién de su capacidad creadora. Presupone, 

asimismo, una decisién que habré de tomarse para imprimir una nueva orientacién y un 

nuevo curso a la vida. Bajo esta perspectiva, las fuerzas reactivas, en la medida en que el 

retomo se efectue cabalmente, no tienen capacidad de regresar. Deleuze afirma que el 

devenir reactivo “no tiene ser” -éste, tal como Nietzsche lo ha concebido, solo corresponde 

al activo- y las fuerzas que lo configuran, justamente por esta carencia, no retornan ©, No 

hay que perder de vista que hablamos de un entorno en que la transmutacién de los valores 

ya ha tenido lugar. 

Un ejemplo de lectura distinta sobre esta nocidn es la de Savater, quien sostiene que todas 

las fuerzas, activas y reactivas, retornan y que plantear el Eterno retorno como la 

“Repeticién que selecciona, la Repeticién que salva” es transformar “el Circulo. en 

1” * porque, en efecto, todo Jo que ha ocurrido, en términos nietzscheanos, “es Espiral 

igualmente precioso, eterno, necesario”. La interpretacion de Savater, bien que sustentada 

en nociones basicas de Nietzsche es, en nuestro concepto, insostenible, a poco que 

meditemos en que el conjunto de nuevos valores, de esos valores que constantemente han de 

crearse, es el constitutivo del devenir, cuya naturaleza es, por definicién, activa. 

Devenir = Ser y el ser, no lo olvidemos, es lo unico que retorna. El problema de esta lectura 

distinta radica una vez mas, creemos, en la literalidad con que en Ciertas ocasiones pretende 

interpretarse un concepto multivoco, fundandolo en expresiones del autor, plenamente 

validas en su contexto, pero no necesariamente en toda la extensién de su discurso. No 

existe en la interpretacién de Deleuze, que es con la que nos quedamos, ningun “asomo de la 

vieja y astuta idea de progreso” *’, porque progreso implica avance hacia un fin, 

predeterminado o no, y en la idea del eterno retorno, pese a su selectividad en los términos 

expuestos, no existe finalidad alguna. 

  

55 Thid, p. 103 
* Savater, F. Nietzsche (p. 132) 
57 hid (p. 132) 
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Vattimo, Sanchez Meca y Colomer, concurren con la idea del caracter se/ectivo del retorno. 

Vale la pena conocer sus fundamentos. Vattimo se apoya en la nocién nietzscheana del 

retorno: el hombre debe ser capaz de soportarlo, esta capacidad presupone una 

selectividad ** Sanchez Meca llama al pensamiento del retorno “el gran pensamiento 

selectivo”, calificandolo del “martillo” que nos permite detectar la “interioridad hueca” de 

las instituciones y normas superadas ©. Colomer cita a G. Morel (Nietzsche II, p. 272): 

“Que el eterno retorno es selectivo, es algo que no precisa ser subrayado. Se trata en 

definitiva de la unica muestra de fuerza. Solamente subsisten aquellos que creen que su 

existencia es capaz de repetirse eternamente” ©. 

En ultimo analisis, tengamos presente la exposicién que hicimos sobre el superhombre en 

nuestro capitulo 2, asi como el propio caracter selectivo de la humanidad a la que pretende 

transformar. Al integrarse la concepcién del superhombre con la doctrina del retorno, ésta 

acusara los caracteres de aquél: ellos impelen hacia una vida permeada por una disposicién 

tragica, hacia un si consciente a la existencia, de tal modo que sd/o estos caracteres seran los 

que se incorporen a la corriente que habra de retornar. 

Pasemos a considerar la dimensi6n ética det problema. EI “si” incondicional a la vida, la no 

eleccién o preferencia individual dentro del ciclo del retorno, ef libre sometimiento a la 

necesidad causado por la sobreplenitud del ser, el amor fati involucrando a la humanidad 

entera, han sido aducidos como elementos verdaderamente problematicos para la Etica, que 

demanda, en todo momento, libertad de eleccién. 

Ciertamente, estas consideraciones son validas a la luz de una Etica tradicional. Nos 

preguntamos: enfrentado el hombre a designios superiores, que entrafian una afirmacion 

esencial de la vida y del mundo; experimentados una y otro en su plenitud, en esa doble 

perspectiva construcciOn - destruccidn; frente a esa “nueva experiencia del ser” -como le 

** Vattimo, G. El sujeto y la mascara (p. 184) 

* Sanchez Meca, D. En torno al superhombre (p. 230) 
© Colomer, E. El pensamiento aleman de Kant a Heidegger (III, p. 293) 
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llama Heidegger- que se avizora zno habria que redimensionar la Etica a la luz de esa nueva 

perspectiva y, en particular, la nocion de libertad que le es insita? ;Qué nuevos elementos 

habrian de introducirse en este redimensionamiento? Rebasa por completo los limites de esta 

investigacion pretender dar respuesta a la ultima pregunta. Pero no por ello dejamos de estar 

convencidos de que frente a una transformacion de la magnitud de la que Nietzsche plantea, 

la Etica no puede mantenerse al margen de la corriente que aquella implica, no para 

necesariamente aceptarla, ni menos subordinarse a ella, sino para sujetarla a un nuevo 

enfoque, con instrumentos renovados. 

Muestra tal cantidad de aristas la propuesta nietzscheana del retorno que dificilmente podria 

considerarse conclusiva una perspectiva determinada que no envolviera de alguna manera a 

las restantes. Citaremos una Teflexion contenida en un estudio de la Encyclopaedia 

Britannica, que muestra un angulo mas, estético, para analizar este problema, gravido en 

perspectivas: 

“Pero lo que él (Nietzsche) sugiere es que podemos encontrar significado a 
nuestras vidas si postulamos algo asi como un objetivo estético -una vision de 
grandeza- que podamos perseguir con nuestro esfuerzo integro, arreglando 
nuestras actividades de tal manera que puedan contribuir a este proyecto... °". 

Hacer del vivir un arte, como lo propuso y realiz Goethe. 

Pero aun frente a las impugnaciones apuntadas a la luz de la perspectiva actual de la Etica, la 

magnitud de los planteamientos nietzscheanos, proponiendo la ltiberacién total de la 

estructura del dominio tal como se ha manifestado por milenios en las mas sacralizadas 

instituciones, liberaci6n que significa un nuevo comienzo para el hombre, posee un 

contenido ético indubitable. Quizé sea Vattimo, en varias paginas de su obra repetidas veces 

citada, quien haga mayor hincapié sobre este angulo esencial de la doctrina del retorno. 

Escuchemos ahora a Fink: 

8 Encyclopaedia Britannica. Nietzsche’s “Thus Spoke Zarathustra” (p. 9) 
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“Tal vez se salga asi por primera vez de la senda de la metafisica y se encuentre 
sin camino alguno, perdido en una nueva dimension [...] la idea del eterno 
retorno de lo mismo; mas atin, desde su perspectiva se ve ahora la inversion de 
los valores, y, en esta visibn, se los concibe de un modo nuevo” ™, 

(Dejara de percibir, precisamente la Etica, esta inversion? ;Debe o no atraer la Etica a su 

campo de investigacion la necesidad de ahondar en la determinacién de ta validez o invalidez 

de estos postulados en cuanto al fondo en que se sustentan, haciendo suya la problematica 

involucrada? {Cual habra de ser en definitiva su propuesta frente a la tesis que cancela los 

conceptos “finalidad”, “progreso”, determinismo, sentido histérico, tal como lo hemos visto? 

iPodra ignorar, por otra parte, que la propuesta nietzscheana descansa primariamente en una 

decision individual originaria? ;No nos encontramos, acaso, ante un fecundo campo abierto 

para la investigacion ética? 

Ciertamente, como han aclarado -pensamos que innecesariamente- algunos autores, en - 

particular Nehamas y Colomer, con o sin la doctrina del retorno, la vida individual, aquella 

de la que el hombre es consciente -el Uno primordial despedazado en la individuacion, para 

que ésta, a la postre, torne a su forma originaria-, no habra de Tepetirse, no podra tornar, 

puesto que concluira con la muerte. El ser humano advino a la vida como resultado de un 

acto de contingencia extrema -“lanzado” a la existencia dira Heidegger- incorporada a su 

naturaleza su finitud inexorable. Pero el escenario al que adviene es magnificente; en él las 

fuerzas fluyen y refluyen, y dentro de este movimiento eterno puede simplemente dejarse 

envolver por él, o bien, con resolucién, con creatividad, con autenticidad, ahondando en lo 

mas intimo de su propia naturaleza, marcar su impronta y unirse, en un esfuerzo de 

identificacién constante, asi sea transitoriamente, a esa corriente inextinguible. Nietzsche ha 

propuesto esta segunda alternativa. 

  

Fink, E. La filosofia de Nietzsche (p. 100) 
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3 Configuraci6n de la Voluntad de poder como nucleo de lo viviente. Dionisos. 

“_..Este mundo mio dionisiaco que se crea eternamente a si mismo, que se 
destruye eternamente a si mismo; este misterioso mundo de la doble 
voluptuosidad, este mi ‘mas alla del bien y de! mal’, sin fin, a menos que 
se encuentre un fin en la felicidad del circulo; sin voluntad, a menos que 
un anillo no pruebe buena voluntad de si mismo, {queréis un nombre 
para este mundo? ,Una solucién para todos sus enigmas? ,Y una luz para 
vosotros, oh desconocidos, oh fuertes, oh impavidos, oh ‘hombres de 
media noche’? jEste nombre es la ‘voluntad de dominio’ y nada mas!” ©. 

En el prefacio a la primera edicién de su obra Nietzsche, Kaufmann ha considerado que, 

“adecuadamente leida, la concepcién nietzscheana del poder puede representar una de las 

pocas grandes ideas filos6ficas de todos los tiempos”. Y, ya en el cuerpo de la obra, sefala 

que esta idea constituye “una reconciliacién efectuada finalmente entre Dionisos y Apoto, 

naturaleza y valor, derroche de energia y finalidad, empirismo y autoconciencia de la verdad, 

naturaleza intima (physis) y cultura” “ . La sintesis final que Nietzsche se proponia con el 

desarrollo integral de esta nocién, y que su derrumbe le impidid consumar, habria de 

consistir, segun la interpretacién sustentada por G. Morel, citada por Colomer, en la de 

Dionisos con Jesus, “ya intentada con anterioridad inutilmente por Hegel, quien habia 

fracasado en el propésito, porque esta sintesis no se logra con ninguna dialéctica; las fuerzas 

humanas no bastan, sélo el éxtasis lo alcanza” °°. Hemos acudido a estas citas para tratar de 

enmarcar la magnitud de la concepcién nietzscheana que habremos de explorar en el 

presente apartado. 

En un mundo carente de finalidad, {cual sera el nticleo que mantenga su cohesién y que 

anime su actividad, sea que este nucleo se manifieste o permanezca oculto? gcual habra de 

ser fa esencia misma de todo lo viviente, la que estructura al mundo organico y en general a 

lo existente? {Habitaré una fuerza basica en el fondo de este conjunto, independientemente 

  

© Nietzsche, F. La yoluntad de dominio (1066) 
* Kaufmann, W. Nietzsche (ps. XVI y 178) 
°° G. Morel. Nietzsche III, p. 468. Colomer, E. El pensamiento aleman de Kant a Heidegger (p. 259) 
(subrayado personal) 

 



  

146 

del grado de desarrollo que alcance en sus ilimitadas individuaciones? ;Una fuerza que sea 

comun a lo consciente y a lo inconsciente, a lo espiritual y a lo fisico, que constituya el 

sustrato unificador de la vida? Nietzsche considera que esta fuerza Unica, primigenia, es la 

voluntad de poder. 

La voluntad de poder actua en las infinitas vertebraciones de la vida, con todas sus 

contradicciones, y se manifiesta a través de los innumerables fendmenos que desde siempre 

han tenido lugar en ella y en el universo en que se desenvuelve. Obviamente, el hombre 

mismo esta configurado también por esta voluntad: voluntad de poder. “‘Homo natura’. La 

‘voluntad de poderio” ©. 

Cabe plantearse: {Qué sera en si misma la voluntad de poder? Acudimos a una 

conceptualizacién de Heidegger: “La voluntad de poder es la esencia del poder; indica la 

absoluta esencia de la voluntad que como mera voluntad se quiere a si misma” °”. 

Bajo este enfoque, la vida es una multiplicidad de fuerzas que se encuentran unidas por “un 

mismo proceso nutricional”. Estas fuerzas se desarrolian desigualmente, luchan entre si y se 

fijan, dando origen a la vida individualizada. Pero lo que sustenta a estas fulerzas no es un 

“espiritu de conservacion”, como suele pensarse, sino una suma, una acumulacion, una 

tendencia permanente de desarrollo, de superacidn, de ir siempre mas alla-de su estado 

actual, alcanzando niveles cada vez mas altos. No precisamente en una evolucién: habra que 

pensar en un desarrollo interactuante, en acciones y reacciones y, como consecuencia de ese 

crecimiento desigual de fuerzas individualizadas distintas, en la conformacién de unas, como 

tendencia al mando, y de otras, a la obediencia, si bien ambas detentando voluntad de 

poderio. 

Se pregunta Nietzsche si este caracter acumulativo de fuerzas que rige el fendmeno de la 

vida en sus mas variadas y complejas manifestaciones, caracter que se observa a través de las 

generaciones y se transmite con la herencia, extendiéndose a la sociedad, al Estado, a las 

Nietzsche, F. La voluntad de dominio (391) 
" Heidegger, M. Sendas perdidas (p. 197) 
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costumbres, sera aplicable también a los procesos quimicos y al cosmos mismo. 

Evidentemente, al menos por lo que respecta a este Ultimo, su propia respuesta es 

afirmativa. El mismo espiritu, “al servicio de la vida superior”, es un climax dentro de este 

proceso nunca interrumpido. 

La voluntad de poder es, de esta manera, considerada genealégicamente, una voluntad de 

caracter cOsmico, en un universo que no tiene limites en el tiempo; éste, como lo hemos 

visto, retorna eternamente -mejor dicho, retorna lo que en él se manifiesta-, universo que 

alberga esa inmensidad de fuerzas en movilidad continua y en el que cada cuerpo especifico, 

como lo sefiala Nietzsche, tiende incesantemente a expandirse y aduefiarse del espacio que lo 

circunda, hasta en tanto encuentre fuerzas contrarias que se le opongan. Las fuerzas 

ascienden, descienden, fluyen, refluyen, constituyendo una marea permanente, un 

movimiento inextinguible. Si bien no es sino hasta Zaratustra cuando esta intuicién 

nietzscheana -nuevamente una intuicién en su conformacién primordial- adquiere sus 

contornos, ya desde El nacimiento de ta tragedia existe un atisbo de ella cuando Nietzsche 

habla de la “desbordante fecundidad de la voluntad del mundo” *. 

Estos caracteres atribuibles a lo viviente en general se manifiestan necesariamente en la vida 

humana, tanto considerada individualmente como en las colectividades representadas por 

pueblos y naciones imprimiendo, de esta manera, su sello en la historia de la humanidad. 

Intentaremos resumir los aspectos mas significativos de estos rasgos: 

- Voluntad permanente de autodominio y autosuperacion. Esta ultima, como 
ya lo sefialamos respecto de la naturaleza, no tiene ni reconoce limites; es 
plena, exuberante. Busca en forma incesante mas poder, y al devenir 
superabundantemente dona y se prodiga -la “voluntad que hace regalos”, a la 
que ya nos hemos referido con anterioridad-. En el climax, alcanza la alegria: 
un supremo sentimiento de poder. 

- Persigue la preponderancia -no el sojuzgamiento-. 

°* Nietzsche, F. El nacimiento de la tragedia (p.138)  
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- Tiende a ensefiorearse de la naturaleza, asumiéndola en sus contradiciones y 
participando activamente de su plenitud. 

- Dice si a lo existente, mas aun, lo asume: sufrimiento, culpa, caracter 
problematico e insondable de la existencia. “No hay que sustraer nada de lo 
que existe, nada es superfluo” ©, 

- Valor, disposicion al sacrificio son constantes inherentes a toda voluntad de 
poder plenamente desarrollada. 

Nada de lo anterior implica, como pudiera deducirse de la exposicion de estos caracteres 

generales, que la distincién entre fuertes y débiles hubiera desaparecido. Una manifestacion 

de la debilidad, precisa Fink, seria, justamente, “apartar 1a vista de la voluntad de poder”. 

Evidentemente, también existen influencias debilitadoras que proceden del medio cotidiano, 

del ambito social. Pero una voluntad de poder piena ha de sobrepujar, a través de la tension 

permanente de las fuerzas que la conforman, a esas manifestaciones corrosivas y 

debilitadoras. 

“De la presion de la plenitud, de la tension de fuerzas que constantemente 
crecen en nosotros y no saben todavia sacrificarse, nace un estado de animo 
semejante al que precede a un huracan: aquella naturaleza, que es la nuestra, se 
oscurece... no tiene de ninglin modo necesidad de ser una doctrina de felicidad: 
extendiendo una fuerza que estaba comprimida y ahogada hasta producir 
tormento, aquella doctrina aporta la felicidad” ”, 

La voluntad de poder nunca se manifiesta de manera abstracta; invariablemente se configura 

como voluntad de “algo”, incluso de la nada. “Es preferible querer la nada a no querer” ha 

establecido Nietzsche. Lo que definitivamente no existe, para Nietzsche, es la voluntad 

aislada. 

Por lo que respecta al conglomerado humano, Nietzsche principia por aclarar que a la 

humanidad no debe considerarsela como un todo, sino que esta constituida por una 

“multiplicidad irreductible de procesos vitales ascendentes y descendentes” ”". Y aclara que 

no se dan en ella las mismas fases de desarrollo que en lo individual: juventud, madurez, 

  

® Nietzsche, F. Ecce homo (p. 69) 
” Nietzsche, F. La voluntad de dominio (1021) 
” Tid (339) 

 



  

149 

vejez. Advierte en los pueblos mas representativos de la especie humana, y exalta, en la 

medida del arraigo a sus propias raices, el que posean su dios propio, infundido de voluntad 

de poder, peculiar a su vez de la de ese pueblo; si carecen de ella “se vuelven buenos”. 

“.. cuanto mas terribles y grandes son las pasiones que una época, un pueblo o aren ms , Sete gy 72 
un individuo se puede permitir, tanto mas alta es su civilizacion” ”. 

Cabe transcribir aqui una honda reflexion de Heidegger: 

“Es dificil, pero ineluctable para el pensamiento futuro, Negar a la elevada 
responsabilidad a base de la cual concibid Nietzsche la esencia de aquella 
humanidad que se determina en el destino de ser de fa voluntad de poder para 
hacerse del dominio de la tierra” ”. 

Habra de ser la disciplina, como cualidad de conjunto, en adicion a los caracteres 

individuales ya destacados, el elemento catalizador en el que la voluntad de poder haga 

ascender a los grupos humanos a niveles mas altos de existencia. 

En cuanto al proceso historico, es claro que Nietzsche lo visualiza en su totalidad como 

voluntad de poder, y lo que se ha dado y continuaré dandose en aquél son tensiones, luchas 

multiples entre voluntades de poder de peso especifico diferente. Si se ha de interpretar la 

historia, la unica Optica valida para hacerlo, de acuerdo con Nietzsche, es la constituida por 

la voluntad de poder. 

Examinemos cémo se manifiesta la voluntad de poder en algunas de las funciones 

primordiales de la vida humana. 

En primer término, el conocimiento, Nietzsche ve en él un proceso que a través de 

abstracciones y simplificaciones permite al hombre adquirir poder sobre las cosas y ponerlas 

a su servicio. No formula una teoria del conocimiento, simplemente porque no esta 

72 Thid (1024) 
% Heidegger, M. Sendas perdidas (p. 211) 
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interesado en configurar su estructura, sino sdlo sus méviles y resultados. Los instintos han 

juchado desde siempre en pos de la verdad y su movil invariable ha sido la voluntad de 

poderio. En la cispide de este proceso se encuentra la sabiduria tragica, en la cual se 

contempla y domina el conjunto de la vida, con todas sus contradicciones, movida por una 

voluntad de poder que la recorre de extremo a extremo. 

Pero lo que fundamentalmente resulta ser la voluntad de poder al desenvolverse en el ambito 

de la vida es interpretacién. Lo que nos permite aprehender los fendmenos, asi como lo 

que consideramos ser propiedades de las cosas, no son mas que nuestras propias 

interpretaciones las cuales, a su vez, responden a la voluntad de poder. 

“La voluntad de poder interpreta: define limites, determina grados, variaciones 

de poder. Las simples variaciones de poder pueden no manifestarse como tales: 

debe haber algo presente que quiere crecer e interpretar el valor de cualquier 

otra cosa que pretenda crecer. Equivalente. De hecho, la interpretacién es, en si 

misma, un medio para adquirir dominio sobre algo. (El proceso orgaénico 
presupone constantemente interpretaciones)” ™. 

A través de interpretaciones el hombre ha ido construyendo los medios que le han permitido 

apoderarse y ensefiorearse gradualmente de la “realidad”, alcanzar resultados provisionales y 

lanzarse en pos de nuevas posibilidades. La filosofia misma, bajo esta premisa, es 

interpretacion: “la mds espiritual voluntad de poder”. 

En el entorno de las pasiones se percibe con claridad como es la voluntad de poder la que 

las anima. Tanto en su fuerza impelente como en el gozo que se deriva de su satisfaccion, 

expresion del poderio realizado. En el juego de ellas se manifiesta invariablemente una 

resistencia, proveniente de fuerzas que se oponen y deben ser superadas: placer y displacer 

concomitantes, Sin la resistencia -el adversario a superar- no se generaria el gozo pleno 

resultante de la superaciOn misma, en cuyo gozo la vida se intensifica. 

"4 Nietzsche, F. The Will to Power (643) 
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Pero quiza el area en donde la voluntad de poder se desempefia con mayor grado de plenitud 

sea en el arte, en particular, nuevamente, en el irdgico. 

“La belleza es, por consiguiente, para el artista, algo que esta fuera de todas las 
Jerarquias, porque en la belleza son superados los contrastes, y esto es el mas 
alto signo del poderio, del poder sobre cosas opuestas; ademas, este poderio es 
conseguido sin tension, y esto es signo también de que no es necesario usar ya 
la violencia, que todo sigue y obedece facilmente y muestra la faz mas amable a 
la obediencia; esto diviniza la fuerza de voluntad del artista” ™. 

La voluntad de poder, que en el arte efectia una sintesis de forma y fondo, que recrea en él 

la vida y la transfigura, ha perdido aqui toda tensién y violencia y se ha hecho 

contemplacion. “Y ni atin en lo grande hay violencia alguna” habra dicho Thales en el 

Fausto de Goethe ”°. Nietzsche ha afirmado que “el arte vale mas que la verdad”. 

Veamos ahora, sumariamente, cémo se interrelacionan cuatro nociones nietzscheanas 

fundamentales: transvaloracién, superhombre, eterno retorno y voluntad de poder. Una vez 

considerada esta interdependencia, el concepto del superhombre, que hemos venido 

manejando desde el capitulo anterior, quedara integrado. 

Desde el punto de vista de los valores tradicionales que habran de transmutarse, la voluntad 

de poder, sustentada en la vida misma, que es invariablemente el criterio de toda valoracion, 

es amoral en su esencia y representa, en si, el principio que hara posible la transmutacion. La 

“virtud”, ha sefialado Nietzsche, sdlo se traduce en una pérdida de valor, en la medida en 

que mina la voluntad de poderio y conduce a su renuncia. ;Cémo triunfa finalmente una idea 

moral? se pregunta. Justamente por los mismos medios inmorales que hacen posible todo 

triunfo: “violencia, mentira, calumnias, injusticia” ””. Toda la prolongada etapa de la filosofia 

moral habra constituido, en términos nietzscheanos, “el periodo mas escabroso de la historia 

del espiritu”. 

5 Nietzsche, F. La voluntad de dominio (802) (subrayados personales) 
”6 Goethe, Fausto (p. 335) 
7” Nietzsche, F. La Voluntad de dominio. (306) 
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El hombre ha de crear apuntando hacia lo que esta mas alla de él, manifestando la integridad 

de su voluntad creadora; sdlo a través de esta libre creatividad podra acceder al mundo 

ultrahumano, La transvaloracion constituira la condensacién de esta creatividad. Bastenos 

recordar que solo gracias a ella es posible superar el nihilismo reactivo en un proceso que no 

implica una mera sustitucion de valores, sino una genuina conversion, una “afirmacion de la 
+, ~ 7B 

afirmacién”, como sefiala Deleuze ™. 

éQuién habra de llevar a cabo, finalmente, esta transvaloracién? El superhombre. El es quien 

detenta la “moral de sefiores”. El habra tenido el valor de asumir, cabalmente, la idea del 

eterno retorno. Simultaneamente, sera consciente de que, al conjugar dentro de si todas las 

connotaciones, la césmica incluida, de la voluntad de poder, realizara ésta en su integridad. 

Afirma Sanchez Meca: 

“La voluntad, que ahora se muestra contraria e insatisfecha con su destino, se 
vera convertida en el superhombre en amor a la necesidad cosmica libremente 
aceptada” ”. 

Cual es la vinculacion de la voluntad de poder con el eterno retorno? Ante todo, la ya 

expuesta asuncion del pasado en su totalidad, superando esa “piedra de choque” constituida 

por el “fue” del tiempo, como diria Heidegger. 

“Algo superior a toda reconciliacién tiene que querer la voluntad que es 
voluntad de poder -: sin embargo, {cémo le ocurre esto? ;Quién le ha ensefiado 
incluso el querer hacia atras?” *°. 

En la eterna repeticion de su querer radica el nicleo de la idea del eterno retorno. Y 

justamente este querer permanente es el constitutive de la voluntad de poder. Un querer 

que, como hemos visto, incluye la integridad de lo viviente, al hombre en primer término, en 

todas sus manifestaciones, un querer que, en sus raptos mas elevados -el propio Nietzsche 

* Deleuze, G, Nietzsche y la filosofia (p. 245) 
” Sanchez Meca, D. En torno al superhombre (p. 277) 
“ Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra (p. 206) 
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constituye un claro ejemplo- se retroalimenta de sentido césmico. Puesto que el mundo no 

se dirige, en su desenvolvimiento irregular, sus altas y sus bajas, a una meta determinada, ni 

observa el curso de una linea al fin de la cual apareciera una meta no prevista -no existe meta 

alguna- tiene que curvar su derrotero y volver, asi no sea exactamente, al punto original - 

aspecto ya aclarado en 3.2-. La fuerza que impulsa este movimiento es la voluntad de poder. 

Fink encuentra una antitesis, una contradiccién fundamental, entre las nociones de voluntad 

de poder y eterno retorno, planteamiento del que discrepamos. Dado que “la voluntad de 

poder quiere futuro” y el eterno retorno “convierte todo futuro en repeticion y por tanto en 
4 pasado” “el hombre futuro es un hombre que quiere y a la vez un hombre que conoce la 

inutilidad de todo querer”. Atribuye a la voluntad ser “el principio cdsmico de la limitacién”, 

de aquello que “rompe en figuras finitas la vida que fluye como una corriente nica”, en 

tanto que “el eterno retorno significa la presencia de lo infinito dentro de todo lo finito” *'. 

En esta argumentacion de Fink creemos advertir un aserto que pensamos se aparta de la 

tesis nietzscheana, por una parte, asi como una deduccién que, en nuestro concepto, 

contraria la esencia de la nocién del retorno. En primer término gpor qué habria de ser Ia 

voluntad el principio cosmico de la limitacion, justamente cuando hemos examinado su 

proyeccién a todos los ambitos de lo existente? Si bien referida a un individuo queda 

finalmente circunscrita a la finitud de éste y se extingue junto con él, el proceso de la 

individuacion es infinito, circunstancia que inviste a la voluntad de esta misma infinitud. En 

otro plano, la aseveracion de Fink en el sentido de que el hombre que quiere “conoce la 

inutilidad de todo querer”, podra ser aplicable a muchos hombres y a otros fildsofos, nunca a 

Nietzsche ni al tipo de hombre que él prefiguré. 

Aceptar la tesis de Fink en este angulo del problema, equivaldria a establecer que la 

condicion fundamental para que un querer no sea “inutil” seria contar con la certeza de la no 

finitud del hombre o, a la inversa, que la conciencia de Ja finitud anulara la infinitud misma 

entrevista por el querer. 

  

“ Fink, E. La filosofia de Nietzsche (ps. 204/205) 
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En nuestro concepto, las nociones de eterno retorno y voluntad de poder, conjuntamente 

con la del superhombre, se complementan. EI! eterno retorno solo se explica porque hay una 

voluntad de poder, tan permanente y eterna como él, que lo impele y, correlativamente, la 

voluntad de poder sdlo se despliega en el seno de un universo que, en todas sus 

manifestaciones, vuelve siempre sobre si mismo. 

Consideramos necesario explorar el aspecto ontoldgico de la voluntad de poder. En 

principio, ya lo hemos apuntado, Nietzsche sdlo concibe al ser en tanto devenir. La vida, en 

su caracter primigenio, es un devenir, y la voluntad de poder, absoluta esencia de la 

voluntad, constituye el elemento subyacente en este devenir. Como afirma Heidegger, 

voluntad de poder, devenir, vida y ser tienen el mismo significado para Nietzsche, 

oy 82 representando la voluntad de poder “la mas intrinseca esencia del ser Nietzsche 

rechazara, invariablemente, la idea de un ser estable e inmutable. 

La ontologia desarroliada por Nietzsche tiene peculiaridades significativas. Su doctrina de la 

Voluntad de poder es fundamentalmente una interpretacién -ya lo hemos visto-, una 

visualizacion determinada sobre el caracter del mundo y de la realidad. En este punto, 

subraya como el artista aprecia mas la apariencia que la realidad, en tanto que “‘la 

apariencia’ significa aqui la realidad una vez mds, solo que seleccionada, reforzada, 

corregida... El artista tragico no es un pesimista, -dice precisamente s/ incluso a todo Io 

problematico y terrible, es dionisiaco...” . Por otra parte, Nietzsche no postula su tesis 

como unica -si asi fuera la nocién interpretativa careceria de validez- ni menos pretende 

demostrarla. De aqui que no parezca tan claro que Nietzsche esté inmerso en la metafisica, 

como pretende Heidegger. En el fondo de la propuesta nietzscheana imperan la libertad, ta 

inocencia y juego del nifio que construye con sus dados en la arena y a continuacién los 

derrumba. Nehamas advierte en fa formulacién nietzscheana de la voluntad de poder un 

84 caracter preeminentemente genealdgico Sanchez Meca, por su parte, destaca una 

“? Heidegger, M. Sendas perdidas (ps. 192 y 197) 
8 Nietzsche, F. Crepusculo de los idolos (p. 50) 

“4 Nehamas, A. Nietzsche. Life as Literature (p. 104) 
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expresion del propio Nietzsche: “un pathos, del que resulta precisamente un devenir” *. 

Detengamonos brevemente en este ultimo concepto. 

El mundo “verdadero” no puede concebirse como algo inmutable, sino sélo como lo que 

cambia constantemente, deviene. No existen las cosas ni las sustancias en si; sdlo la corriente 

inagotable de Ja vida; a la luz de ésta, y sdlo de ella, puede explicarse cuanto ha acontecido y 

habra de acontecer en la historia del hombre; de ahi que Nietzsche exprese que “imprimir al 

devenir el caracter del ser constituye la mas alta voluntad de poder” ** ;Poseera 

algun sentido, tendera hacia alguna finalidad el devenir mismo? Es evidente que no, como 

tampoco lo tiene la vida. En todo caso, ésta sdlo puede concebirse como devenir y, 

reciprocamente, el devenir, como vida. Nietzsche reitera que si el devenir tuviese un fin 

habria cesado de manifestarse desde tiempo inmemorial. Este devenir se manifiesta en el 

seno de un tiempo que es eterno y de un espacio que es absoluto. Como tales, no existen ni 

uno ni otro; los “cambios” que se den en el “tiempo” son meras apariencias de nuestro 

representar, ya que lo eterno no puede ser fraccionado. 

Consideremos la estructura y dinamica de la voluntad de poder. 

Nietzsche sefiala que en toda volicion pueden distinguirse cuatro sentimientos 

fundamentales: el estado del que nos alejamos; el estado al que tendemos: el sentimiento que 

nos producen estos alejarse y tender y, finalmente, un sentimiento muscular concomitante *”. 

Podriamos afirmar, asi, que éste es el sustrato del poder al nivel del ser humano y 

probablemente, aunque sin conciencia de ello, al del resto de lo viviente. 

éCual es, en estas condiciones, su estructura? No podemos desplazarnos a consideraciones 

de tipo fisico o matematico; sin embargo, habremos de acudir a una figura que se les 

asemeyja, sin que, obviamente, represente unidad de medida especifica alguna: los quantum 

de poder. Hemos visto que lo que designan las cosas son sdlo ficciones: lo que en realidad 

  

*’ Nietzsche, F. La Voluntad de dominio (632) 
*S Ihid (614) 
“ Nietzsche, F. Mas alld del bien y del mat (p. 39) 
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las componen son los quantum de poder que habitan en ellas, quantum que, dentro de un 

mundo en movimiento constante, sdlo son transitorios y tienden continuamente a 

incrementarse. Es en relacion con este contenido de fuerzas que se configuran tanto la 

voluntad fuerte como la débil, asi como las propias estructuras morales: la veraz, de los 

sefiores, la inauténtica, de los esclavos. En otros términos, esta desigualdad que siempre ha 

sido y es inherente a la especie humana, proviene de la desigualdad existente en el contenido 

de poder. Otro tanto ocurre con la jerarquia, sin olvidar, como nos lo recuerda Nietzsche en 

todo momento, que el tinico poder real en el que se sustenta la voluntad de poder es el de la 

vida. 

La cualidad, por su parte, que suele diferenciarse constantemente de la cantidad no es, en 

ultimo analisis, dentro de la propuesta nietzscheana, mas que un resultado de la diversidad 

de los propios quantum de poder. Kaufmann efectia una consideracién respecto de los 

grados cuantitativos de poder correspondientes a varias formas de conducta y cultura, 

extraida directamente del pensamiento nietzscheano. En funcién de estos grados el santo, el 

artista y el fildsofo son los mas poderosos, en tanto que el barbaro y el inculto, los menos **, 

Concluye: “el grado de poder puede constituir el indicador para medir los valores” *. 

No hay, consecuentemente, una voluntad de poder unica, universal, que alimente en distinto 

grado las acciones individuales. Lo que existe es una pluralidad de fuerzas en constante 

movimiento e interaccion y de distinta magnitud y aun conformacidn: activas, reactivas, si 

bien son las activas las que realmente configuran la voluntad de poder, en tanto que las 

reactivas son de caracter derivado, producto de “excitaciones externas”, en términos de 

Sanchez Meca ™. 

Un elemento fundamental implicito en la voluntad de poder es la ambicién de dominio, si 

bien ésta es una nocion que debe considerarse con extremo cuidado, porque quiza sea una 

de las que mas ha contribuido a mal interpretar la filosofia nietzscheana. Lo que aqui esta 

** Kaufmann, W. Nietzsche. ({p. 196) 

*? Ibid. (p. 199) 
® Sanchez Meca, D. En torno al superhombre (p. 194) 
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involucrado son pasiones e instintos inherentes al hombre -y de alguna manera no 

claramente configurada, pero si latente, en todo lo que tiene vida- y que, manifiestos u 

ocultos, son determinantes en su desenvolvimiento: egoismo, voluptuosidad, un deseo de 

preponderancia, no precisamente, o no preponderantemente, de subyugacion; asi como una 

tendencia al mando, en la voluntad fuerte, y a la obediencia, en la débil. Y, una vez mas, 

habra de corresponder justamente al ambito de la voluntad de poderio, a sus quantum de 

poder, el dominio sobre la propia ambicion de dominio. Nietzsche dio con su vida un claro 

ejemplo de ello. Lo esencial de esto es el contraste tan determinante que existe entre esta 

ambicién de dominio en su espectro general y las pequefias “virtudes” inherentes a la moral 

tradicional. Pese a ello, y contra lo que pudiera pensarse en una primera instancia, no han 

sido hasta ahora -lo seran en un futuro indeterminado?- los mas fuertes los que en la vida 

cotidiana han predominado ni los que han determinado el curso de la historia. Por su mayor 

numero, por su astucia, los que en la gran mayoria de los casos -siempre hay excepciones- 

han prevalecido, han sido, en términos nietzscheanos, los “mediocres”, los “vulgares”. 

Las concepciones nietzscheanas del eterno retorno y la voluntad de poder no sdlo 

constituyen las dos intuiciones fundamentales a través de las cuales Nietzsche aprehende la 

realidad de lo existente y la naturaleza intima de las fuerzas que se debaten en su seno; hay 

algo mas en ello: una profunda, insaciable y tragica sed de eternidad, de infinitud. Tragica, 

por cuanto nadie mas consciente de la finitud del ser humano que el propio Nietzsche, quien 

no solo ha renunciado a transmundos, sino también a toda clase de expectativas teleoldgicas 

dentro del propio mundo. Y particularmente dramatica porque quiz4 muy pocos pensadores 

-iy artistas!- han experimentado tan intensamente como él! la plenitud, abundancia, 

superabundancia de esta vida individual finita y la han exaltado, en cuanto vida, en sus 

manifestaciones contradictorias, enigméticas, abismales. 

Nietzsche adopta un simbolo para su pensar tragico: Dionisos, en el que se conjugan las 

fuerzas mas cadticas constitutivas de lo Uno primordial: creacién, procreacion, 

inagotabilidad de la vida, embriaguez, suftimiento, destruccion, abundancia, muerte. En 

Dionisos se unifican la voluntad de poder, fuerza que rige y mueve la vida, y el eterno 
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retomo, que mantiene su perennidad. Sobreviene constante, inagotablemente, el proceso de 

individuacion, y lo que el individuo, al emerger a la plenitud de la vida, trae consigo es, por 

una parte, un sustrato de eternidad: aspiracién y, por la otra, la inevitabilidad de su muerte, 

la cual no surge al cabo de la vida, sino esta inscrita en su propio ser, a partir del momento 

de su surgimiento. 

“Es propio de Jo dionisiaco que en aquellos que se aproximan al dios se funden 
de un modo fabuloso vida y muerte, mortalidad y eternidad” *'. 

Se configura de este modo el conflicto, la antinomia finitud - infinitud inmanente en la 

naturaleza humana y, en el caso particular, de quien ha abrevado en los “surtidores” de la 

existencia. Dice C. Grave Tirado: 

“El pensador tragico, desde su vida como duracién, pretende vivir pensando en 
la fuerza vital eterna” ™. 

Nietzsche proclama: 

“... todo lo que ha sido es eterno; el mar lo echa a la orilla” ©. 

Superhombre: configuracién de un tipo futuro de hombre capaz de transmutar los valores 

fundamentales de la existencia y dotar a la vida humana de una congruencia y paralelismo 

con el caracter prédigo, contradictorio y avasallador de la vida. Eterno retorno: vida 

pletorica que afirma su pasado, recrea su presente y proyecta un futuro mas pleno que torna 

invariablemente a lo que ha sido, manteniendo asi su vigencia. Voluntad de poder: presencia 

permanente de la fuerza vital que anima al universo y circula por todos los ambitos de lo 

existente. Esta es la trilogia nietzscheana en la que lo finito individual se penetra de la 

infinitud que lo circunda. 

*' Otto, W. Dioniso (p. 135) 
® Grave Tirado, C. El pensar tragico. Un ensayo sobre Nietzsche y el pensamiento filoséfico moderno 
(p. 171) 
» Nietzsche, F. La voluntad de dominio (1065) 
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Capitulo 4 

Dostoiewsky. Aspiracién a la infinitud 

La muerte de Dios, la muerte del Dios - hombre y el fin del tiempo. 

Sintesis de propuestas, convergencias y divergencias 

.l_Aspiracion subyacente. La muerte del Dios - hombre y el fin del tiempo. 

““iEste cuadro! -exclamoé el principe, por cuya mente cruzd una idea 

repentina- jEste cuadro! jContemplandolo se puede perder la fe!” !. 

La antinomia finitud - infinitud circula intensamente a través de los numerosos conductos que 

recorren las obras fundamentales de Dostoiewsky y se condensa, en un primer plano, siempre 

con caracter contradictorio e insoluto, en torno a la cuestidn de la existencia de Dios. 

Ya apuntabamos desde el inicio de esta investigacion, que las diferentes vertientes del 

pensamiento dostoiewskiano respecto a este problema toral se manifiestan a través de sus 

personajes capitales, animados por ideas profundamente antitéticas, con frecuencia 

insondables, que nunca concurren en una estructura final que las unifique. Semejante sintesis 

no existe, porque Dostoiewsky no la alcanzo jamas, cuando menos en su obra literaria, que es 

en donde fluye lo esencial de sus concepciones, intuiciones y configuraciones mas profundas. 

En un intento por caracterizar la naturaleza medular de esas distintas vertientes del 

pensamiento dostoiewskiano en torno a la cuestidn de Dios, identificamas tres fundamentales: 

- cristianismo (ortodoxo) 

- agnosticismo (no necesariamente ateo) 

ateismo impregnado de un insolito amor a Cristo 

' Dostoiewsky, F.M. El Idiota (1, p. 139) 
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En capitulos precedentes nos hemos ocupado de algunos personajes dominantes de la creacién 

dostoiewskiana, cuyo pensamiento y vida -las ideas de nuestro artista - pensador son siempre 

ideas en las que se articula la vida; sus personajes clave, “hombres idea”, como ya lo hemos 

expuesto- son plenamente representativos de la primera y segunda categoria: Zézimo e Ivan 

Karamazov, respectivamente. Con respecto a la tercera, en el apartado 3.4 comenzamos a 

mostrar algunos rasgos esenciales de la figura de Kirilov, el hombre nuevo, sdlo en torno a 

esta conceptualizacion especifica, pero sin ocuparnos todavia de otras aristas tan significativas 

como aquella, una de las cuales corresponde a la tercera categoria que acabamos de sefialar, 

No es solamente Kirilov el unico personaje fundamental que perteneceria a este tercer grupo. 

De una manera explicita podrian comprenderse dentro de él: Hipdlito, de El Idiota, 

condenado a muerte por una enfermedad incurable; y de una manera implicita, el propio 

principe Muichkine -personaje central de la misma obra, cuya expresion al respecto es la 

reproducida en el epigrafe de este apartado-; asi como Versilov, el padre del adolescente, 

figura principal y enigmatica de la penultima obra dostoiewskiana. De este modo, un nucleo 

significativo de sus criaturas corresponde a esta categoria. 

.Cual es el fondo de la concepcién que de manera tan angustiosa se manifiesta en las paginas 

de El Idiota, Demonios y Un Adolescente? La circunstancia de que en ella se prefigura la no 

resurreccion de Cristo, idea que parte de un intenso, exa/fado amor a la figura del redentor. 

Cierto es que cualquier manifestacién atea descarta absolutamente la posibilidad de esa 

resurrecci6n, pero el manifestarlo asi no conlleva inquietud alguna, menos ain zozobra, por el 

hecho de considerar que no se hubiera llevado a cabo. Dentro de esta que hemos Mamado 

“tercera categoria” del pensamiento dostoiewskiano en torno al problema de Dios, ta 

desesperanza que invade a los personajes que plantean tan desolada conviccion es lacerante e 

impregna de intenso dramatismo algunas de las paginas mas admirables de la obra del escritor 

ruso. 

Hipolito lee un documento elaborado por él, especie de testamento espiritual, ante un grupo 

intimo, dentro del cual se encuentra el principe Muichkine. En dicho documento se alude a la 

reproduccion de un cuadro de Hans Holbein el joven, cuyo original se encuentra efectivamente 
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en Basilea, que muestra el momento en que Cristo, ya muerto, acaba de ser desprendido de la 

cruz, 

« 
. Si todos los discipulos de Cristo, algunos de los cuales fueron mas tarde sus 

apostoles, si todas las mujeres que le prodigaron sus cuidados y permanecieron 

bajo la cruz hasta que hubo lanzado el ultimo suspiro, si, en una palabra, todos los 
que le siguieron hasta alli, vieron su cuerpo en semejante estado (cosa que con 

toda seguridad hubo de suceder asi), {cOmo podian creer en su resurreccion? [...] 

Al mirar aquel cuadro, la Naturaleza se asemeja a una bestia enorme, despiadada y 

muda, 0 mejor aun [...] se asemeja a una moderna y enorme maquina, la que, 

sorda e insensible, aprisiona estipidamente entre sus engranajes, absorbiéndolo, a 
un ser irreemplazable...”?. 

A diferencia de la inmensa mayoria de las representaciones pictéricas sobre el tema de la 

crucifixion, en que la expresion del redentor, ya desprendido de la cruz, suele reflejar una 

beatitud y serenidad que sugieren ha encontrado finalmente la paz propia de una armonia 

superior, el cuadro de Hans Holbein muestra, sobrecogedoramente, las huellas del suplicio 

atroz a que ha sido sometido. No existe sefial alguna de que las consecuencias de esa tortura 

se hayan eliminado, como corresponderia a una deidad, una vez cumplida con su muerte 

humana la misién de dolor que hubo de asumir sobre la tierra. El cuerpo se muestra 

tumefacto, ennegrecido; la expresion del rostro refleja atin el rictus producto de la inmensa 

tortura a que estuvo sujeto; no existe el menor indicio de que haya remontado, finalmente, el 

despiadado sacrificio que acaba de consumarse. ,Cdmo, en qué momento se superd su 

condicién humana transitoria? {Se prolongé ésta mas alla de la muerte fisica? Pueden darse, 

se han dado, muchas respuestas; pero la vision de conjunto del cuadro de Holbein parece no 

dejar lugar a dudas sobre lo acaecido y ser por ello mas elocuente que las respuestas. 

Examinemos lo planteado por Kirilov, en Demonios. Este ha manifestado a su 

interlocutor, Piotr Verkhovensky -personaje secundario en su estructura espiritual, aunque 

importante en la trama novelistica- su vaticinio de que la idea de Dios habra de desaparecer 

del planeta. Pero al mismo tiempo, mantiene encendida, dia y noche, una lampara -icono- a 

la imagen del redentor. Al descubrirla Verkhovensky, manifiesta su duda sobre la 

2 Dostoiewsky, F.M. El Idiota (II, p. 63) (subrayado personal) 
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autenticidad de la expresion de Kirilov. Este, contemplando la imagen con “inmodviles ojos 

que miraban con extatica expresion’, replica a Verkhovensky: 

“Escucha una gran idea: hubo un dia en que levantaronse en medio de la tierra tres 
cruces. Uno de los crucificados tenia una tal fe que le dijo al otro: ‘Hoy estaras 

conmigo en el paraiso’. Acabo el dia, murieron los dos y no hallaron resurreccion 
ni paraiso. La profecia no tuvo lugar. Escucha: ese hombre era el mas grande de la 

tierra y ésta le debe lo que le ha hecho vivir. El planeta entero, con todo lo que en 

él hay, sin ese hombre solo es locura [...] Si, la existencia unica de ese hombre en 
el transcurso de los siglos es un milagro. Y si ello es asi, si las leyes de la 

naturaleza ni siquiera han librado a Aquel, ni siquiera han tenido piedad de su obra 

maestra...”~. 

{Como esperar la resurreccién de los seres integrantes de la especie hombre, cuando un ser de 

semejante grandeza, llamado a redimirla, hubo de sucumbir fatalmente ante las leyes 

inexorables de una naturaleza insensible y ciega, ajena por completo a toda motivacion 

humana o sobrehumana? 

La idea de que Jesucristo no hubiese finalmente resucitado, sea exclusivamente en alma, como 

lo sugiere Spinoza *, o en cuerpo y alma, como lo establecen los Evangelios, marca un hito en 

la profundidad del pensamiento de Dostoiewsky. La figura y obra del Redentor ocupan un 

plano esencial en el espiritu del novelista. «Qué significa esta idea, en ultimo analisis? Una 

segregacion definitiva entre la figura de Jesucristo y la nocion de Dios. 

Cabe afiadir, en este punto, la siguiente reflexidn: Si en alguien creyd ya alguien amo 

Dostoiewsky a lo largo de su vida y de su obra integra, fue a Jesus, cuya figura exaltan con 

igual vehemencia tanto los personajes cristianos como los ateos que pueblan la humanidad 

dostoiewskiana en sus figuras auténticamente representativas: “A mi criterio, el amor de 

Cristo por los hombres, es una especie de milagro imposible sobre la tierra” dice Ivan 

Karamazov a su hermano Aliocha en el mismo célebre dialogo en el que habia rechazado el 

sufrimiento de los nifios y la nocién de una justicia universal *. 

3 Dostoiewsky, F.M. Demonios (lil, p. 262) 
4 Spinoza, B. Las Cartas del Mal (Carta LXXV, p. 246) 

5 Dostoiewsky, F.M. Los hermanos Karamazov (I, p.137)  
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Chatov, personaje atormentado de Demonios, increpa a Stawroguin, quiza la mas enigmatica 

y demoledora criatura dostoiewskiana (sobre la que habremos de volver en este mismo 

capitulo): 

“¢Pero no ha dicho usted que si se probara matematicamente que la verdad esta 
fuera de Cristo, preferiria quedarse con Cristo antes que con la verdad? °. 

Con Nietzsche, Dios ha muerto. Con Dostoiewsky, Jestis, el dios-hombre -dentro de la tercera 

vertiente que analizamos- ha muerto también, sin resurreccidn. Pero ni Nietzsche ni 

Dostoiewsky quedan indemnes. Una angustia, una zozobra de insondable hondura acompaiia a 
ve 7 

estas desapariciones 

La mencion de Cristo impone la necesidad de efectuar unas breves consideraciones respecto al 

mensaje de amor entrafiado por su prédica y por su obra, evitando, desde luego, internarnos 

mas alla de lo esencial en estas reflexiones. 

Al aproximarnos a esta nocion, de contenido aparentemente tan obvio, descubrimos de 

inmediato la multivocidad que tiene la misma en el pensamiento de Dostoiewsky. Si bien éste 

acoge con fervor el amor en su significado mismo, asi como el amor a la humanidad y, 

obviamente, el amor a la vida, en cuanto al concepto amor al prdjimo, al ser individualizado, 

al pré-ximo a nosotros, su pensamiento esta escindido, y en una de sus aristas lo cuestiona y 

alin sugiere que debe rechazarsele -otra convergencia singular con Nietzsche-, con lo cual 

evidentemente se aparta de la prédica sustancial de Jesucristo. 

“Debo confesarte una cosa -comenzé Ivan-; no he conseguido comprender jamas 
como se puede amar al projimo. A mi juicio, es precisamente al prdjimo a quien 
no puede amarse, creo, por lo menos, que solo a la distancia puede hacerse” 

  

* Dostoiewsky, F.M. Demonios (IL, p. 71) 
” Evidentemente, existen otras lecturas al respecto, en particular en el caso de Nietzsche. El ha afirmado la vida a 
partir de este acontecimiento -de hecho, se ha dado ya desde el inicio de su discurso-. Y afirmar ta vida, en él, 
signifi ica crearla, En Heidegger, la angustia es inherente al precursar la muerte. a la vida auténtica. 
* Dostoiewsky, F.M. Los Hermanos Karamazov (1, p. 136) 
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Y, previamente, el propio Ivan habia dicho: 

“Ciertamente, es el hombre el que ha inventado a Dios. Y lo que sorprende, no es 
que Dios exista en realidad, sino que esa idea de la necesidad de Dios haya venido 

al espiritu de un animal tan feroz y maligno como el hombre, siendo ella tan santa, 
nd conmovedora, sabia y que hace tanto honor al hombre” ”. 

En el extremo opuesto, es nuevamente el staretz Zézimo quien asume, con hondura, la 

posicion contraria, la mas intimamente cristiana: 

“Esfuércese en amar a su prdjimo con incesante ardor. A medida que aumente su 
amor, se convencera usted de la existencia de Dios y de la inmortalidad de su 
alma. Si en su amor al projimo llega hasta la abnegacién total, entonces creera 
indiscutiblemente y ninguna duda le asaltara. Esto que le digo, esta ya demostrado 
por la experiencia” '°. 

éSe tratara de simples puntos de vista aislados de dos personajes con ideas antagonicas, como 

constantemente ocurre en la generalidad de las novelas? Evidentemente no. Ivan y Zozimo son 

constitutivos de lo mas profundo del pensamiento muitivoco de Dostoiewsky, tan genuino en 

una configuraciOn como en la opuesta. 

En cuanto a la nocién misma de amor, de la declaracién de que éste es “superior a la 

existencia”, anterior a toda fe; el amor a la vida, el amor pleno a la especie humana, a su 

historia, obras, gestas y a cuanto constituye la huella dejada por el hombre a través de las 

generaciones, en Dostoiewsky, al igual que en Nietzsche, hay fervor y reverencia profundos. 

En este ambito especifico no existe multivocidad alguna. 

“Quiero viajar por Europa, Aliocha. Sé que no encontraré alli mas que un 
cementerio, pero jcuan querido! Muchos muertos amados reposan en él; cada 
piedra nos habla de sus vidas ardientes, de su fe apasionada en sus ideales; de sus 
luchas por la verdad y la ciencia. ;jOh! Caeré de rodillas delante de esas piedras y 
las besaré derramando lagrimas” |). 

? Ibid (I, p. 135) 
'° Ibid C, p. 37) 
"Ibid ( p. 133) 
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Retomemos a Kirilov: 

Este proclama ahora, con el Angel del Apocalipsis, pero en funcion de una causa enteramente 

opuesta a la de aquél, el “fin del tiempo”. Penetramos, asi, en uno de los pasajes mas 

enigmaticos, de las intuiciones mas abismales del pensamiento dostoiewskiano que, por 

fuerza, trae a nuestra mente la nocion nietzscheana del eterno retorno, bien que no tenga 

vinculacion directa con ésta. 

Kirilov sostiene que la vida verdaderamente plena, en la que el hombre alcanzara su 

realizacién total, en la que incluso cesara de hacer el mal -éste ya no sera necesario- habra de 

darse en esta vida y no en un trasmundo inexistente. La muerte misma sera vencida, desde 

luego no fisicamente, pero si en la estructura espiritual del hombre que alcance un estado 

semejante. 

Escuchemos parte del admirable dialogo (Stawroguin - $; Kirilov - K) -practicamente 

mondlogo-: 

“K: La vida existe y la muerte no existe. 

S: Cree usted ahora en la vida eterna de ultratumba? 

K: No, pero si en la vida eterna aqui. Hay momentos, ilega uno a momentos 
en que el tiempo se detiene de pronto para dejarle sitio a la eternidad. 

S: Enel Apocalipsis, el angel jura que no habra ya tiempo. 
K: Lo sé. Es muy cierto. Cuando todos los hombres hayan alcanzado la 

felicidad no habra ya tiempo, porque ya no sera necesario. Es un 
pensamiento justisimo. 

S: {Dénde se le metera? 
K: No se le metera en ninguna parte. El tiempo no es un objeto, sino una 

idea, y esta idea desaparecera de la inteligencia” *?. 

Recordaremos que lo determinante del tiempo, forma pura de la intuicion sensible como fe 

llama Kant, es el acontecer sucesivo que se da en él, que al nivel del espiritu humano esta 

constituido por el advenir, sido y presente de cada uno de nosotros -ahora en términos 

heideggerianos-. En un estado de superacion plena de la especie humana -el augurio de 

'? Dostoiewsky, F.M. Demonios (II, ps. 49/50) 
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Kirilov- estos aconteceres, que entrafian la supresién del que probablemente le dé mas relieve: 

el mal (en esta vision profética, si extirpable), se nivelaran y se transformaran en armonia 

perenne, en la desaparicion de esos altibajos angustiantes constitutivos de la vida humana. 

Tiempo y espacio habran desaparecido. Este es el transito a la eternidad entrevisto por Kirilov, 

una eternidad sin trasmundo; una eternidad en este mundo; un permanente ahora. 

Hacia el final de Zaratustra, en “El Signo”, el propio Zaratustra, que ha abandonado la 

caverna y dejado en ella a los hombres superiores, reflexiona profundamente, rodeado de sus 

animales, y concluye que ha llegado el momento de obrar y anteponer la obra a! sufrimiento y 

a la felicidad. {Cuanto duré en realidad esta meditacion decisiva? 

“Todo esto duré mucho tiempo, 0 poco tiempo: pues, hablando propiamente, para 
tales cosas no existe en la-tierra tiempo alguno” "’. 

Pero esta supresion del tiempo lleva implicito, necesariamente, otro concepto, de profundidad 

equivalente: el de la bienaventuranza '*, esencia misma de la prédica cristiana, lo sea o no de 

su practica. Kirilov no llega a esta noci6n a través del analisis de los Evangelios, sino por la 

via del éxfasis, paraddjicamente producido por su rechazo de tas ideas del Dios consagrado 

por los propios Evangelios, asi como de la resurreccion de Jesucristo. 

Los conceptos de Kirilov parecen situarse mas alla de ta racionalidad, pero distan mucho de 

ser absurdos, como podria parecerlo en una primera aproximacion a ellos. Kirilov plantea el 

problema de que toda la desgracia del hombre, de su mal -ese mismo mal que en un capitulo 

previo se ha asumido como no erradicable- es porque no ha reconocido que en fo mas intimo 

de si existe una aspiracién a la felicidad, a la armonia, y que todo lo que se requiere es 

descubririo. Sdlo que este descubrimiento no se reduce a una mera toma de conciencia. 

'? Nietzsche, F. Asi hablé Zaratustra (p. 432) 
"4 Este concepto esta empleado aqui en el sentido evangélico de una luz permanente que ilumina todas las cosas y 
que entrafia una reconciliaci6n universal, una armonia tal en que pena, dolor. angustia, han quedado 
definitivamente superados. El Bien y el Ser se unifican en semejante estado. Si bicn el concepto es cristiano, el 
estado espiritual al que atude su connotacién no tiene necesariamente que serlo, al menos no en et caso.de un 
“cristiano” no ortodoxo, en cuanto ateo, como es el de Kirilov. 
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Comporta una transformacion profunda, radical, en el ser del hombre; en términos 

nietzscheanos: una fransmutacién intima, a partir de la cual se desarrolle una nueva 

concepcion de la existencia. 

“Si. El hombre es desgraciado porque no conoce su felicidad, solamente por 
eso. {Eso es todo! jTodo! El que sepa que es dichoso lo tendra todo enseguida, al 

momento mismo [...] - Si. Todo esta bien para quien sepa que todo es asi. Si los 
hombres supieran que son dichosos, to serian; pero mientras no lo sepan, seran 
desgraciados. jEsta es la idea y no hay otra!” >. 

Alcanzar una conviccién de esta naturaleza no parece ser, por otra parte, algo sencillo, ni que 

realmente esté al alcance de cualquier proceso racional. El propio Kirilov lo pone asi de 

manifiesto. 

“cha sentido alguna vez, Chatov, la sensacién de la armonia eterna? 
-Hay momentos- y esto solo dura cinco 0 seis segundos seguidos - en que se siente 

de pronto la presencia de la armonia eterna. [...} Es un sentimiento claro e 

indiscutible. [...] esto no es sentimentalismo, es alegria. Nada perdona, porque no 

hay nada que perdonar. [...} joh!, jeste sentimiento es superior al amor! Lo mas 
terrible es la espantosa nitidez con que se acusa y la alegria de que nos llena. Si 

esto dura mas de cinco segundos, el alma no puede resistirlo y tiene que 
desaparecer” '°. 

{Sera accesible un estado semejante? Consideramos que si, sdlo que el conducto no seria el de 

la ractonalidad estricta, sino justamente el de la “bienaventuranza”, un estado superior del 

espiritu que parece requerir la sintesis de los grandes conflictos vitales en la interioridad del 

hombre. 

“’.. Una inaudita sensacion, no sospechada hasta entonces, de plenitud, de medida, 

de calma, de fusion, el fervor de una plegaria con la mayor sintesis de la vida?” |’. 

Continuemos con la nocién de bienaventuranza. Escuchemos ahora a Nietzsche. Ya desde 

Zaratustra, nuestro filosofo ha establecido que la verdadera felicidad dista mucho de ser una 

meta inaccesible o de dificil acceso para el hombre. 

'5 Dostoiewsky, F. Demonios (II, ps. 31/52) 
'§ Tid (III, p. 217) 
’ Dostoiewsky, F.M. El Idiota (I, ps. 143/144) 
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“ee, 
jPara ser feliz, con qué poco basta para ser feliz!’ 

‘lo poco constituye la especie de la mejor felicidad. ;Silencio!’” '* 

Finalmente, en El Anticristo, Nietzsche apresa cabalmente el concepto de la bienaventuranza 

cristiana: 

“El ‘reino de los cielos’ es un estado del coraz6n - no algo situado ‘por encima de 
la tierra’ o que llegue ‘tras la muerte’ 
“La ‘hora de la muerte’ no es un concepto cristiano - la ‘hora’, el tiempo, la vida 
fisica y sus crisis no existen en absoluto para el maestro de la ‘buena nueva’... 
“El ‘reino de Dios’ no es algo que se aguarde; no tiene un ayer ni un 
pasadomafiana, no llega dentro de mil afios - es una experiencia en un corazén; 
esta en todas partes, no esta en ningun lugar...” ”°. 
“... la doctrina de la resurreccién, con la cual queda escamoteado el concepto 
entero de ‘bienaventuranza’, realidad entera y unica del evangelio” ””. 

Es profundamente significativo percibir como a través del estado de “beatitud” convergen, en 

cuanto a su caracter de encontrarse ya inscrita en lo mas intimo del espiritu humano, y de que 

solo hace falta descubrirlo y ponerlo de manifiesto, el fundador del cristianismo, por una parte, 

y los dos pensadores en los que se centra esta investigacién. Es igualmente significativo el 

planteamiento de que justamente el propio estado abre el acceso a la percepcidn de la vida 

eterna que, como asevera Gide “no es (0 al menos no sélo es) cosa futura y si no logramos 

realizarla aqui abajo, no quedan muchas esperanzas de que logremos alcanzarla jamas” 2’. 

Solo dentro de este ambito podra el tiempo “detenerse de pronto para dejarle paso a la 

eternidad”. Afirma J. Gonzalez: 

“Quiza el acto mas dificil y extremo de ia libertad sea precisamente el de 
reconocer el paraiso aqui, la plenitud de todo cuanto existe” 7. 

4Se alcanzara o no el estado descrito en algin momento futuro del desarrollo humano? 

Diremos nuevamente, como ocurrié cuando abordamos el tema del superhombre nietzscheano: 

'’ Nietzsche, F. Asi habté Zaratustra (p. 370) 
'? Nietzsche, F. El Anticristo (ps. 64/65) 
?° Ibid (p. 72) 
21 Gide, A. Dostoiewsky (p. 134) 

® Gonzalez, J. Etica y libertad (p. 278) 
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no es su viabilidad lo determinante en estas configuraciones filos6ficas, sino la magnitud de la 

sintesis espiritual y conceptual que las soporta. Y en el caso de la que nos ha ocupado se 

produce, ademas, una sorprendente convergencia entre una concepcién cristiana heterodoxa 

-si podemos calificar a Kirilov de cristiano, a partir de su sobrehumano amor a Cristo- y la 

mas nitida concepcion del propio cristianismo. 

.2__Aspiracion subyacente. La gran nostalgia dostoiewskiana. La “edad dorada” y la 

“orfandad humana”. 

““Sentir, al fin, el corazon despierto, dilatado de amor infinito! 
E] sol derramaba sus rayos sobre aquellas islas y ese mar 
de ensuefio, gozandose en la hermosura de sus hijos. jOh suefio 
prodigioso, ilusion inasequible! La mas inaccesible de 
las quimeras, a la que, por toda una existencia, los hamanos 

han consagrado todo su vigor, sacrificandole todo, en un 

anhelo infinito que es tormento, por la que los profetas 
murieron en la cruz, sin la que los pueblos no quieren la 
vida ni pueden siquiera alcanzar la muerte!...” ”°. 

La armonia universal es irrealizable y el mal, en todas sus manifestaciones, no podra 

erradicarse, ni del mundo ni del espiritu humano. Dostoiewsky lo ha formulado asi, en forma 

indubitable, a través de uno de sus personajes capitales, como lo hemos visto, pero no por eso 

su espiritu, en torno a este problema, se ha acallado. Su aspiracion mas intima desborda la 

conviccion racional: configura el fin del tiempo, al igual que Nietzsche ha concebido el eterno 

retorno de lo mismo -previo a todas sus interpretaciones y “adecuaciones”- y, en el fondo de 

este tiempo ya desaparecido plasma, en raptos extaticos, algunas de sus mejores paginas, que 

reflejan también, como en el caso de Nietszche, una recéndita vibracién de infinitud. 

En este ultimo analisis, al producirse una y otra vez el retorno en Nietzsche o desaparecer el 

tiempo en Dostoiewsky, el presente -ese inasible instante- se retiene, el pasado se recupera y el 

futuro se anticipa: la eternidad se vislumbra. Es el apice alcanzado por uno y otro espiritus, en 

su tragico y frustrado empeiio por escapar a la finitud inexorable, insita al ser humano. 

3 Dostoiewsky, F.M. “Visita a Tihon”. Capitulo de Demonios suprimido de la version original (p. 17) 
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Antes de intentar recrear, hasta donde nos resulte factible, los dos escenarios dostoiewskianos 

que constituyen, por su contenido, el tema de este apartado, habremos de asomarnos a dos 

nociones que resultan ser esenciales tanto a Dostoiewsky como a Nietzche: la he/leza y el arte. 

Una y otro constituyen el marco natural, consustancial a esos escenarios. 

“La lenta flecha de la belleza. La clase de belleza mas noble es la que no nos 
cautiva de un solo golpe, ta que no libra asaltos tempestuosos y embriagadores 
(ésta provoca facilmente el hastio), sino la que se insinva lentamente, la que se 
apodera de nosotros casi sin que nos demos cuenta y que un dia, en sueiios, la 
vemos de nuevo ante nosotros, pero que, al fin, después de haberla albergado 
modestamente en el corazén mucho tiempo, toma posesion completa de 
nosotros, nos Ilena de lagrimas los ojos y de deseo el corazon” **. 

En la obra de Dostoiewsky es notorio cémo algunos de sus personajes mas significativos se 

abisman ante el acontecimiento de la belleza. (Qué es la betleza? Un enigma, una 

manifestacién espontanea de la naturaleza y de la vida que abraza y subyuga al alma, pero 

cuya esencia misma resulta imposible de aprehender, menos atin de definir. No es, sin 

embargo, un enigma cualquiera; el impacto que produce en el espiritu, en circunstancias 

determinadas, llega a marcarlo indeleblemente. Escuchemos a dos personajes de Dostoiewsky, 

en obras diferentes: 

“4Es cierto, principe, que usted dijo en una ocasién que fa belleza 
salvaria al mundo?” ”, . 
“A la humanidad solo la belleza le es indispensable, porque sin la belleza no 
habria nada que hacer en el mundo. jTodo el secreto, toda la historia se 
encierra ahi! jLa misma ciencia no subsistiria un minuto sin la belleza [...] 
transformariase en algo plebeyo y servil...” 7°. 

Una vez mas, el pensamiento de Dostoiewsky, como frecuentemente sucede también con el de 

Nietzsche, se proyecta mas alla de lo apresable por conceptos, y se embelesa. Lo hace en esta 

ocasion frente a una categoria insita al espiritu humano, que cala en lo mas intimo de su 

sensibilidad. Dice J. Gonzalez: 

*4 Nietzsche, F. Humano, demasiado humano (p. 135) 
25 Dostoiewsky, F.M. El Idiota (II. p. 52) 

© Dostoiewsky, F.M. Demonios (III, ps. 46/47) 
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“Dostoiewsky llama ‘Belleza’ a este ‘valor’ supremo existencial que esta ahi 
donde confluyen los dos abismos, coexistiendo en una misma dimensién del 

alma; donde se tocan y se confunden los ideales opuestos del Bien y del Mal; 
a 2 de la ‘Madona’ y de ‘Sodoma’” “’. 

Valida, como es, esta apreciaciOn, creemos que la nocion de “Belleza” en Dostoiewsky, como 

también en Nietzsche, desborda cualquier tipo de configuraciOn, por amplia y profunda que 

sea, en tanto pretenda delimitarla. No puede caracterizarsela; sdlo es posible escuchar su 

resonancia, y referirse a la intensidad de ésta; en si misma es indivisible, como a su vez diria 

Goethe. 

El agente humano de la belleza es el arte. El arte es la suprema cualidad: mediante la ilusion 

alcanza, en un instante, considerando como tal al acto de la creacion, la mas plena de las 

realidades: la belleza. Lo que se ha interpretado como realidad original queda transfigurada. 

“GQué es lo que el artista tragico nos comunica acerca de si mismo? Lo que él 
muestra -,no es precisamente el estado sin miedo frente a lo terrible y 

problematico?- Ese mismo estado es una aspiracion elevada [...] La valentia y 
libertad del sentimiento ante un enemigo poderoso, ante un infortunio sublime, 

ante un problema que produce espanto [...]. Ante la tragedia lo que hay de 
guerrero en nuestra alma celebra sus saturnales [...], el hombre ervico, 
ensalza con la tragedia su existencia, -unicamente a él le ofrece el artista 
tragico la bebida de esa crueldad duicisima-.” *. 

El verdadero artista, lo apuntamos desde la Introduccion, ha de rehuir la tria perfeccion de 

formas, sonidos y movimientos; debe imprimir a su obra un anhelo constante, una aspiracién 

que palpite ansiosa e irrealizada: humana. Mas aun, pensamos, en la connotacion de Nietzsche 

y de Dostoiewsky, que el dolor es necesario a la belleza en cuanto arte; sin él le faltaria un 

acento: el que la transfigura en expresi6n vital. 

7 Gonzalez, J. Etica y Libertad (p. 238) 
** Nietzsche, F, El Crepusculo de los idolos (ps. 102/103)  
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“El arte es la verdadera mision de la vida, el arte es la actividad 

metafisica de la vida...” ”?. 

Recuperar el pasado. La imposibilidad de “querer hacia atras”, dice Nietzsche. “Nostalgia: el 

dolor de la proximidad de lo lejano” -como hemos visto la ha definido Heidegger-. 

Intentaremos aproximarnos a uno de los pasajes de belleza culminante de la obra de 

Dostoiewsky. Pensamos que juega un papel fundamental en la unidad constitutiva de la 

creacién dostoiewskiana. 

Antes de abordarlo, se requiere bosquejar el perfil del personaje involucrado en él, al cual nos 

hemos ya referido incidentalmente en su relacién con otros protagonistas dostoiewskianos. El 

personaje en cuestién es Nicolas Vsevolodovitch Stawroguin. André Gide !o califica como “el 

mas pavoroso de los personajes dostoiewskianos”. Es, en efecto, el mas sobrecogedor y 

complejo. Constituye la figura central de Demonios. Penetra hasta el fondo de algunos de los 

mas profundos y antitéticos problemas humanos, al punto de inducir convicciones, y aun 

encauzar destinos, con caracteres distintos y hasta antagonicos en diferentes figuras, dos de 

ellas clave, de la obra: Kirilov y Chatov. Lo “pavoroso” de la personalidad de Stawroguin 

radica en que todo este conjunto de ideas, transformadas en cursos de vida, en destinos, las 

concibe e induce con absoluta frialdad. Un “aburrimiento” infinito recorre su naturaleza 

intima; no ama ni odia; al practicar el mal lo hace sin encono alguno, persiguiendo inicamente 

la posibilidad, nunca lograda, de obtener una emocion extrema. 

En medio de la abyeccién en que vive, y en un momento inesperado, en una tarde calurosa, 

cae en un letargo en el que se produce un suefio fuera de toda relacion con la vida en que se 

encuentra inmerso. El fondo de este suefio esta representado por un cuadro que nuestro 

personaje ha admirado varias veces en la Galeria de Dresde -donde realmente existe-, “Acis y 

Galatea”, de Claudio de Lorena, cuadro ai que Stawroguin ha preferido llamar “La Edad 

Dorada”. Un cuadro pleno de luminosidad, representando un islote del archipiélago griego, en 

el Egeo, en la época mitolégica en que dioses y mortales convivian. Una inmensa y calmada 

*? Nietzsche, F. La voluntad de dominio (852 IV) 
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extension de aguas azulosas, iluminadas por los “rayos oblicuos del sol poniente”, asi como 

elevadas montafias circundando el escenario idilico. 

“No puedo describir con precision lo que sofié. Como en el cuadro, veia yo un 
punto del Archipiélago Griego, tal como estaba hace tres mil afios; ondas 
acariciantes de azur, islas rocosas, riberas floridas y, a lo lejos, un panorama 
magico: los rayos del sol poniente, de belleza indescriptible. La civilizacion 
europea recuerda este lugar como su cuna, y esta idea colmaba mi alma del 

amor que es luz y lazo de las razas...” 30. 

El escenario es el mismo que vio alborear la civilizacion occidental. Stawroguin, quien ademas 

de Ilevar una vida disoluta, se muestra insensible ante el acontecer humano que lo envuelve, se 

ha estremecido ya al evocar vividamente este paradisiaco escenario de la civilizacion naciente. 

“Los seres mas bellos de la creacion poblaron estos parajes; despertaban, 
jugaban y se adormecian, dichosos e inocentes; los bosques vibraban con sus 

alegres canciones; fluia el caudal de su vigor virgen desbordandose en torrentes 
de amor, de deleite, de goces puros y sencillos. Esta sensacién inefable se 

infiltraba en mi ser y, clarividente, visualizaba yo el porvenir: tres mil afios de 
vida atin no vivida, desconocida, insospechada, tendida ante aquellos seres; y 

lo inconmesurable de la profética visidn sacudia y despertaba mi corazén. jOh, 

inefable deleite! jSentir, al fin, el corazén despierto, dilatado de amor 

infinito!...” >). 

Experimentar, en lo mas profundo, todas las posibilidades, pristinas, transparentes, que se 

abrian a la especie humana, e incorporarlas a la propia naturaleza. Asir el pasado mas radiante y 

sentirlo palpitar en el fondo de si mismo. La atroz insensibilidad de Stawroguin ha 

desaparecido por completo y vibra ahora ante un escenario insospechado. 

“Vivi estas sensaciones en el suefio [...] Repito que no sé a ciencia cierta lo 
que sofié: mi suefio era de sensacion; pero las rocas y el mar, los rayos oblicuos 

del sol poniente, estaban en mi propio ser [...] Por primera vez en mi vida senti 
los ojos arrasados en lagrimas, que corrian libremente causandome un éxtasis 
extrafio, no malestar ni vergiienza. Un sentimiento inefable, desconocido para 
mi, traspasaba mi corazon hasta el dolor...” *?. 

  
> Dostoiewsky, F.M. “Visita a Tihon” (ps. 16/17) 
| Ibid (p. 17) 
2 Thid (p. 17) 
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Nuestro personaje esta inmerso, embelesado, en el pasado luminoso de la humanidad. Desde 

los pliegues mas profundos de su espiritu fluye una sensibilidad que no sospechaba, pero que 

subitamente, en ese rapto extatico, lo identifica con la armonia que irradia un escenario 

desaparecido tres mil afios ha. El pasado emerge con plenitud. ,Podra retenérsele? 

Justo en ese instante, 

“en el punto mas luminoso, donde la luz resplandecia mas, descubri una 
minuscula mancha de sombra. Y asi empezd. Rapidamente la mancha fue 

creciendo y creciendo, tomando forma y, de pronto, distingui claramente una 
pequefia arafia roja. La recordé en seguida: asi la habia visto afios atras en una 
hoja de geranio, mientras los rayos del sol poniente derramaban su ultima luz, 
como ahora. Senti una pufialada y de un salto me senté en la cama. jAsi fue!”*?. 

La arafia sobre ta hoja de geranio es la misma en la que habia reparado impensadamente al 

abandonar el sitio donde tiempo atras cometiO un crimen abominable. Al irrumpir ahora, 

abruptamente, en el escenario idilico en que se encontraba inmerso Stawroguin, destruye de un 

golpe, y para siempre, su extatica vision y lo sumerge en el anonadamiento mas absoluto. La 

vision del pasado mitico de la humanidad, a la que jamas imagino amar con esa intensidad ni 

hallarse vinculado con ella por lazos tan insospechados como tenues e imperceptibles, ha 

escapado. La abrumadora e inexorable realidad del crimen, cuya culpabilidad, muy a pesar 

suyo, anida en el fondo de su espiritu y no habra de abandonarlo ya, aparece ahora ante sus 

ojos, primero en la forma de esa pequefia arafia roja, referencia inesperada en la tarde de la 

comision del delito y, a continuacion, por la propia imagen aterradora de la victima. 

EI suefio de Stawroguin ha sido un suefio de nostalgia, de afioranza a través de hilos invisibles, 

pulsados por un inextinguible anhelo de infinitud que habita en lo mas recondito de ese ser 

enigmatico que es el hombre, y que io mueve desde una armonia penetrada de eternidad en el 

origen: la edad dorada, el paraiso perdido, hasta el fin y consumacion de los siglos, cuando el 

tiempo desaparezca. La conciencia del caracter inasible de ta vida entrevista en ese suefio, 

frustrante no solo para el personaje, sino para la humanidad entera, con la que por unos 

instantes se ha identificado hasta el punto de fusionarse en su propio ser, proporciona la nota de 

33 Ibid (p. 17) 
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intima ruptura que en ocasiones suele descubrirse en el fondo del espiritu humano. “Nos falta 

algo, pero no sabria decir qué”, habra dicho Fausto. 

Ese anhelo de infinitud, hemos afirmado, se proyecta también hacia el futuro, y la nostalgia de 

la que nos hablan Nietzsche y Heidegger configura asimismo el porvenir. El escenario que 

invocaremos es de caracteres diferentes al anterior, no solo por su proyeccion, ahora hacia el 

futuro, sino por su contenido y significacion. El nucleo de ambos es, sin embargo, el mismo: el 

anhelo humano de infinitud. 

No se trata en esta ocasion de un suefio, sino de una representacion imaginaria, de una vision. 

El personaje que traza este cuadro es el padre de! adolescente, Versilov, quiza el mas 

enigmatico de los que integran la creacion dostoiewskiana. Aunque formalmente se declara 

deista, su espiritu se encuentra transido por una profunda duda en sentido opuesto. Pero, al 

igual que Muichkine, Hipdlito y Kirilov, experimenta un amor exaltado por el Redentor. Traza 

el cuadro a su hijo, Dolgoruki. Escuchemos la descripcion que hace de él: 

“Me imagino, querido -empezo con una sonrisa pensativa-, que ha terminado la 
guerra y la porfia ha cesado. Después de las maldiciones, después de las 
tempestades de barro y de silbidos ha renacido fa calma, y los hombres han 

quedado ‘solos’, como deseaban; la gran idea, la gran fuente de las fuerzas que 

les habia cobijado y alimentado, ha desaparecido como el sol majestuoso del 

cuadro de Claudio de Lorena ** y aquél es ya el ultimo dia de la humanidad y 
los hombres, al adquirir la conciencia de que se han quedado completamente 

solos, experimentan la tristeza de un inmenso abandono...” *°. 

(Vienen a nuestra mente, inevitablemente, las desoladas exclamaciones de El loco de La Gaya 

Ciencia). La humanidad, integra, abandona la idea de Dios. Sdlo que, al igual que en el caso de 

la patética figura presentada por Nietzsche, la imagen no es fria, sino angustiosa. 

** EI mismo que inspird el suefio de Stawroguin 

35 Dostoiewsky, F.M. Un Adolescente (II, p. 245) 
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“Hijo mio, yo no puedo jamas imaginarme hombres ingratos y embrutecidos. 
iY ellos, viéndose abandonados, se uniran mas estrechamente, porque en lo 

sucesivo constituiran el todo los unos para los otros! Quedando abolida la 
gran idea de la inmortalidad, tendran que Ilenar el gran vacio, y el amor que 

dedicaban antes a Aquél que era Inmortal se transformara en amor hacia el 
Universo, hacia los hombres, hacia cada brizna de hierba. Inevitablemente, a 

medida que se den cuenta de su naturaleza finita y transitoria, llegaran a amar 

la tierra y la vida [...] miraran a Ja naturaleza con ojos nuevos, con la mirada 

del amante a su amada...” °°. 

Antonio Machado, el insigne poeta espafiol, ha llamado a esta escena “los hombres huérfanos”. 

La denominacién nos parece justa, ya que es la pérdida de la fe en e] Padre de los Evangelios la 

que ahora vincula a sus hijos y los aglutina. 

“Se despertaran y se abrazaran unos a otros apresurandose a amar, puesto que 
tienen la conciencia de que sus dias son breves y de que esto es todo !o que les 

queda. [...] ‘Que sea mafiana mi ultimo dia’, pensara cada cual al ver ponerse 
el sol; ‘pero ya quedan otros y después de ellos sus hijos’. Y este pensamiento 
de que ellos continuaran amandose siempre, y femb/ando el uno por el otro, 

habra sustituido al pensamiento de volverse a encontrar en Ja otra vida. jOh! 
Ellos querran extinguir en el amor Ja gran angustia de sus corazones...” a7 

El hombre no podra conformarse jamas, en el fondo de si mismo, con la finitud de su ser 

individual. Nada en el universo podra cubrir ese vacio. Su anhelo es, insitamente, anhelo de 

infinitud. Podra, y necesariamente debera, racionalizar su finitud, embellecerla, pero el vacio 

final subsistira. 

“pero ... es digno de notar que yo termino siempre mi cuadro [...] con fa 
aparicion de ‘Cristo sobre el Baltico’. No podria prescindir de El, no podria por 
menos de representarmelo en medio de los hombres abandonados. Volveria a 
presentarse entre ellos, les tendia la mano y les decia: ‘;Como habéis podido 
olvidarme?’; y entonces resonaba el himno entusiasta de la nueva y ultima 
resurreccion...” >*. 

36 Ibid, (ps. 245/246) 
37 Ibid (IL, p. 246) (subrayado personal) 
3 Thid (II, ps. 246/247) 
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{Sera finalmente el amor predicado por Jestis el factor aglutinante de !a especie humana? 

{Podria concebirse su mensaje como el de la exhortaciOn a unirse aqui en la tierra ante la 

conviccién de la inexistencia de un trasmundo? La metéfora de Ja “Ultima resurreccién” con la 

que concluye el cuadro imaginado por Versilov no es sino Ja confirmacién de la idea 

dostoiewskiana -la identificada desde el apartado previo como constitutiva de la tercera 

vertiente de su pensamiento- de la no resurreccion de Jesucristo, presentida por el principe 

Muichkine y planteada por Hipolito, en El Idiota, asi como por Kirilov, en Demonios. Sdlo 

que en tanto en estas dos ultimas visiones Jesucristo aparece burlado por las leyes maquinales e 

inexorables de la vida, en el cuadro de Versilov se deja entrever la idea de que el mismo Cristo 

hubiera estado consciente de su propia destrucci6n. 

De ahi el apremiante llamado de Jesus a que el transito de la especie humana por la vida, 

estadio Unico de su existencia, considere al amor universal con un caracter mas perentorio que 

si la propia vida terrestre fuese sdlo la antesala de una vida eterna. Al asumir el Redentor, en 

estas condiciones, un sacrificio cierto y definitivo, sin posibilidad alguna de resurreccién, su 

gesta, si esto fuera todavia posible, adquiriria una conformaciOn de mas hondo dramatismo y de 

un patetismo sin par. 

3 Aspiracion expresa. Reencuentro con la infinitud a través del sufrimiento. 

“7Qué es el sufrimiento? No le temo, aunque sea infinito [...] Con la fuerza que 

siento en mi, me creo capaz de soportar todos los sufrimientos, con tal de poder 
decirme a cada instante: ‘soy yo’. En los tormentos, crispado por la tortura: ‘soy 
yo’. Expuesto en la picota , ‘yo existo atin, veo el sol y si no lo veo, sé que brilla’. 
Y saber esto es ya toda la vida” *®. 

Abordamos ahora otra nocién de la experiencia vital humana que escapa a todo intento de 

racionalizacion y que, por su hondura, constituye parte de ese entramado que vincula la 

naturaleza finita del hombre con el anhelo de infinitud que habita en lo mas recondito de su ser: 

el sufrimiento. 

39 Dostoiewsky, F.M. Los hermanos Karamazov (II, p. 105) 
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El sufrimiento es componente esencial, prioritario, en el discurso filosofico nietzscheano y en 
la novelistica tragica dostoiewskiana: en las vidas, aspiraciones y destinos de sus personajes 
cardinales. No sdlo se percibe en ellos un amor profundo -que no aceptacién sumisa- por el 

sufrimiento, y por todo cuanto éste comporta, sino que en algunas instancias ega al punto de 

constituir una genuina religion, la “religién del sufrimiento”. 

Escuchemos a Marmeladov, el “borracho excelso” -como nos complace Ilamarlo- de Crimen y 
castigo: 

“... pues mi sed no es una sed de alegria, sino de dolor y de lagrimas. ¢Crees 
acaso, traficante, que he encontrado dulce esta media botella tuya? En su fondo 
he buscado dolor, dolor y lagrimas; y al beberla los he encontrado” ©. 

Hemos partido, al iniciar este capitulo, de la identificacién de tres vertientes plenamente 
diferenciadas, todas ellas auténticas, del pensamiento de Dostoiewsky en torno a las ideas de 

Dios y de Jesucristo. Lo significativo, sin embargo, ya dentro del ambito del dolor y del 
sufrimiento, es que éstos son asumidos, y aun perseguidos, con similar intensidad por los 
distintos personajes capitales representativos de cada una de estas vertientes: los cristiano- 
ortodoxos, los agndsticos y los ateos impregnados de amor a Cristo. Todos ellos reconocen, no 
sdlo que el destino humano “lleva en si una inmensa porcion de sufrimiento” -Hélderlin- sino 
que en el mismo se configura una funcion espiritual de naturaleza excepcionalmente profunda. 
En adicién, y esto ya solo concierne a las figuras dostoiewskianas que hemos llamado del 
primer grupo, en los cristiano - ortodoxos, el sufrimiento es la unica via de redencién del 
pecado humano, que no debe ser perdonado por nadie ajeno al individuo, sino sdlo por este 
mismo a través del dolor. 

Es posible que el sufrimiento, si se le considera aisladamente, no tenga sentido. Nietzsche 
mismo, que lo acoge con plenitud, lo ha subrayado asi, seguin lo hemos visto; desde este 
angulo, y solamente desde él, lo considera una maldicién. {Qué es, entonces, lo que finalmente 
acaba otorgandole sentido? La conviccion de que es parte constitutiva, intimamente vertebrada 

  

“ Dostoiewsky, F.M. Crimen y castigo (1, p. 40) 
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a la realidad, de la grandeza de la existencia, experimentada por la via intuitiva, por su 

aprehension directa. 

“El sufrimiento es la vida” ha dicho “El Diablo” -la alucinacién- a Ivan 
Karamazov. 

Si bien en el cristiano ortodoxo el sufrimiento podria considerarse como una etapa del camino 

que conduce a una vida futura, en la que desapareceria, en los grandes personajes 

dostoiewskianos representativos de esta vertiente: Zézimo y el padre Paisius -Los Hermanos 

Karamazov- y el obispo Tihon -Demonios- no llegan a formularlo asi en momento alguno. 

Acogen con vehemencia el sufrimiento, maximo legado de la gesta de Jesucristo, sin especular 

nunca sobre su ulterior desaparicion, etapa que, atin respecto de estas figuras, no forma parte 

dela problematica que acucia a Dostoiewsky -sin que ello signifique que estos personajes no 

estén convencidos de la existencia de esa vida futura-. 

Hemos visto como una de las escenas mas impresionantes de Los Hermanos Karamazov esta 

constituida por el instante en que el staretz Zézimo avanza directamente hacia Dimitri y se 

prosterna ante él, mucho antes de que el crimen -en torno al cual gira la trama de la obra- se 

cometa y se le atribuya injustamente. El inesperado acto del staretz provoca un desconcierto 

general, incluido el anonadamiento del propio Dimitri. Manifiesta Zozimo: “Ayer, yo me 

incliné ante el inmenso sufrimiento que le espera” *!. 

Finalizaremos nuestras consideraciones sobre el problema examinado, remitiéndonos a este 

imponente pasaje nietzscheano que apresa, probablemente como ningun otro, toda la dimension 

vital entrafiada por el sufrimiento, por la “disciplina del gran sufrimiento”: 

“El bienestar, tal como vosotros lo entendéis - jeso no es, desde luego, una 
meta, eso a nosotros nos parece un fina/! Un estado que en seguida vuelve 
ridiculo y despreciable al hombre, - jque hace desear el ocaso de éste! La 
disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento - {no sabéis que unicamente 
esa disciplina es la que ha creado hasta ahora las elevaciones del hombre? 
Aquella tensién del alma en la infelicidad, que es la que le inculca su fortaleza, 
los estremecimientos del alma ante el espectaculo de la gran ruina, su inventiva 

“ Dostoiewsky, F.M. Los hermanos Karamazov (I, ps. 48 y 162) 
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y valentia en el soportar, perseverar, interpretar, aprovechar la desgracia, asi 
como toda la profundidad, misterio, mascara, espiritu, argucia, grandeza que le 
han sido donados al alma: -gno le han sido donados bajo sufrimientos, bajo la 
disciplina del gran sufrimiento? Criatura y creador estan unidos en el hombre: 
en el hombre hay materia, fragmento, exceso, fango, basura, sinsentido, caos; 
pero en el hombre hay también un creador, un escultor, dureza de martillo, 
dioses- espectadores y séptimo dia: -Zentendéis esa antitesis?”- “2. 

No obstante su grandeza, el sufrimiento no constituye un estado terminal, ni para Dostoiewsky 
ni para Nietzsche. Plantearemos cuatro estadios Superiores a los que se accede a través de él; 
dos de ellos mostrados por Dostoiewsky y los otros dos por Nietzsche: Felicidad-Alegria, 
Placer, Creacién y transformacién o Resurreccion espiritual dentro de la propia vida. 

Refiriéndonos, en primer término, a la felicidad, a \a alegria plena, éstas serian inalcanzables, 
como por ejemplo en Schiller 0 en Beethoven, y ahora en Dostoiewsky, sin un sustrato previo 
de dolor profiundo. Habremos de considerar un poco mas adelante, dentro de este mismo 
apartado, la proyeccién humana de este concepto; por ahora bastenos sefialar este caracter, el 
propio de la felicidad y alegria profundas, sustentadas en la hondura del propio dolor superado 
y enaltecido. 

Un segundo estadio -el orden no es en modo alguno jerarquico- es el placer. Un placer al que, 
obviamente, se llega también por la via del sufrimiento. Nietzsche lo situa expresamente por 
encima del sufrimiento -ya hemos acotado “La Cancién del Noctambulo” de Zaratustra-. 
Pensamos que el dolor que deviene placer alcanza una suprema sintesis espiritual en la cual la 
existencia queda transfigurada. 

“Un ideal distinto corre delante de nosotros, un ideal prodigioso, seductor, 
lleno de peligros, hacia el cual no quisi¢ramos persuadir a nadie, pues a nadie 
concedemos facilmente el derecho a é/: el ideal de un espiritu que juega 
ingenuamente, es decir, sin quererlo y por una plenitud y potencialidad 
exuberantes, con todo lo que hasta ahora fue llamado santo, bueno, intocable, 
divino” *, 

  

a Nietzsche, F. Mas alla del bien y del mal (ps. 171/172) 
Nietzsche, F. Ecce homo (ps. 96/97) 
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El tercer estadio, también nietzscheano, es el de la creacidn. Para Nietzsche la creacion es la 

gran redentora del sufrimiento. Tampoco el verdadero creador puede surgir si no es por esta 

via. “Se necesitan sufrimientos y muchas transformaciones para que aparezca el creador”. iY 

cémo concebir ese proceso eterno creacién-destruccién, propio de la naturaleza y de la vida, sin 

un dolor inmanente en el fondo del mismo? {Dolor en la naturaleza? Si, si se la contempla 

desde la perspectiva del arte. 

“Lo tragico es la rebeldia que pugna por construir lo imposible: la comunién, el 
acceso al fondo unitario y primordial del mundo, no en la nada mediante la 

. : . oo tue 4 muerte sino en la vida mediante la creacidn poética” “*, 

Abordaremos el cuarto estadio sustentado en el sufrimiento: la transformacién intima, el 

renacimiento espiritual. Un estadio caracteristicamente dostoiewskiano. Es en éste donde el 

pensamiento de Dostoiewsky hunde sus raices y se nutre en el suelo fértil del cristianismo 

original, pero sin que -como ya lo hemos mencionado- vincule expresamente el sufrimiento con 

expectativas de una vida futura compensadora. Lejos de ello, el renacimiento espiritual ha de 

darse, henchido de dolor, en esta misma vida. Esta nocién es cardinal en el pensamiento tragico 

dostoiewskiano, por lo que necesitamos detenernos en ella. 

Habremos de referirnos, asi sea brevemente en cada caso, a tres personajes de Dostoiewsky que 

se enfrentan a este problema, determinante en sus destinos. Ellos son: Raskolnikov, de Crimen 

y castigo, Dimitri, el hermano mayor, de Los hermanos Karamazov y Stawroguin, de 

Demonios. 

Raskoinikov ha cometido su crimen y, confeso, enfrenta una cadena de siete aiios en Siberia. 

Gradualmente, siente renacer en el fondo de si mismo un hombre diferente y, con él, una nueva 

concepcién de la vida. A partir de este renacimiento cobra distancia de su propio pasado, y el 

crimen, la condena y la deportacion le parecen acontecimientos ajenos a él. Pero, aun asi, 

“ignoraba que la nueva vida no le seria dada gratuitamente, que debia aun comprarla a precio 

  

** Grave Tirado, C. El pensar tragico. Un ensayo sobre Nietzsche y el pensamiento filosético moderno (p. 98) 
(subrayado del suscrito) 
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muy caro, pagar por ella una gran hazajia futura...” ©. El precio de un sufrimiento sostenido a 

partir de un espiritu en proceso de renovacion profunda. 

El caso de Dimitri Karamazov es mas tragico. Si bien ha Nevado una vida licenciosa y 

desenfrenada y ha albergado incluso la idea de matar a su padre, una “inspiracién superior” 

detiene su mano en el ultimo momento, y no es él, sino un hermano bastardo, el que comete el 

parricidio. Todas las evidencias, sin embargo, estan en su contra, y es finalmente condenado a 

veinte afios de trabajos forzados en Siberia. Cierto de que habra de ser condenado, avizora la 

inmensidad del sufrimiento que le espera y, a través de él, entrevé el nacimiento de un hombre 

transformado, no solo capaz de asumir plenamente aquél, sino de modificar radicalmente al 

hombre que ha sido hasta ahora: su transformacién la visualiza abarcando a sus futuros 

compafieros de condena. 

“Se puede encontrar también en las minas, en un presidiario y en un asesino, un 
corazon de hombre y entenderse con él, pues alld lejos es posible también 
amar, vivir y sufrir. ;Se puede reanimar el corazon aletargado de un presidiario, 
cuidarlo, llevar en fin de la caverna a la luz a un alma grande, regenerada por el 
sufrimiento y resucitar a un héroe! Hay centenares de hombres asi y nosotros 
somos culpables para con ellos” “ 

Pero en el seno del sufrimiento profundo, el hombre -nos encontramos en la anchurosidad de la 

primera vertiente del pensamiento dostoiewskiano, tan anchurosa como las otras dos- 

encontrara a Dios, realizara su sed de infinitud: 

“Si, estaremos en la cadena, privados de libertad, pero en nuestro dolor 
resucitaremos a la alegria, sin la cual no puede vivir el hombre ni existir Dios, 
pues es €1 quien la da y es el darla su gran privilegio [...] {Si se expulsa a Dios 
de Ja tierra, lo volveremos a encontrar bajo tierra! [...] |Y entonces nosotros, 
los hombres subterraneos, haremos elevar desde las entrafias de la tierra, un 
himno tragico al Dios de la alegria!” 4”. 

Una condena injusta, una perspectiva de inmenso y prolongado sufrimiento han transformado a 

Dimitri. Aun asi, abriga dos profundos temores. Uno de ellos concierne a su capacidad de 

  

“* Dostoiewsky, F.M. Crimen y castigo (II, p. 312) 
6 Dostoiewsky, F.M. Los hermanos Karamazov IL, p. 104) 
“" Tid (II, ps. 104/105) 

 



  

183 

mantenerse en ese nuevo estado permanentemente: “pero temo otra cosa ahora; que ese hombre 
: : rx 48 

resucitado se retire de mi” . Ninguna victoria es definitiva. Nada lo es en una vida en continua 

transformacién sobre un fondo de aconteceres insondable. Pero ello no resta un Apice de su 

grandeza a una victoria asi lograda. El otro temor es de un corte similar, quiza mas hondo, si 

esto es posible en un escenario semejante. Stbitamente, concluida su elegia, se pregunta 

Dimitri: “;Qué hacer si Dios no existe?” “°. No ahonda ya en esta idea, pero en este 4mbito de 

resurreccion espiritual, conformado a la luz de la revelacion de Dios, penetra una sombra que 

impide su brillo absoluto. Esta es la sombra permanente, constitutiva del trasfondo de la 

eminente creaciOn dostoiewskiana. 

“... lo mas importante en un libro de Dostoyevski, lo mismo que en un cuadro 
de Rembrandt, es la sombra [...]. Cada uno de sus personajes esta inmerso en 
la sombra” *, 

Pasemos, por ultimo, a Stawroguin, de cuyo suefio cdsmico nos ocupamos en ef apartado 

precedente. El relato de ese suefio es parte de un documento, “La confesién de Stawroguin”, en 

el cual éste narra la vida abyecta en que esta inmerso, incluido el crimen cometido; su 

inesperado suefio en la “edad dorada” y la forma en que este suefio se frustra. Pretende hacer 

publico el documento, movido por un sentimiento profundo, un algo que no se sabe si es una 

muestra extrema de arrepentimiento, sobrehumano, o una evidencia mas de su desprecio hacia 

el conglomerado humano. Se lo da a leer previamente, de cualquier manera, al obispo Tihon, 

con quien sostiene. una entrevista -capitulo culminante, suprimido, de la version original de 

Demonios-. 

La entrevista, verdadera pieza maestra de la penetracién psicolégica dostoiewskiana, se centra, 

hacia el final de la misma, justamente en la posibilidad -planteada por Tihon quien, sdlo por un 

momento, cree advertir, en el fondo del alma de su interlocutor, un recéndito anhelo de 

redencién- de que Stawroguin renazca a una nueva vida, radicalmente distinta, venciendo su 

infinito orgullo, y emprendiendo un nuevo derrotero. Se incorporaria, asi, a la practica activa 

* Ibid (IL, p. 104) 
* Tid (Il, p. 105) 
59 Gide, A. Dostoyevski (p. 105) 
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del cristianismo. Nada esta definitivamente perdido. El nuevo camino, siempre que se le aborde 

con humildad, puede iniciarse de inmediato. 

-“No sé como podria yo disentir ni mucho menos rogarle que desistiera de sus 
intenciones -dice Tihon a Stawroguin respecto a la idea de este ultimo de 
hacer publico el documento-. Su idea es grandiosa; ningun pensamiento 
cristiano podria expresarla con mas amplitud. El arrepentimiento mismo no 
Hlegaria a inspirar un acto de la magnitud del que usted se propone realizar: 
ese castigo publico que anhela usted imponerse. Todo seria perfecto si...” 
- “¢Si qué?” 
-“Si lo inspirara en realidad un sentimiento sincero o un deseo puramente 

. . 51 

cristiano” ~. 

Stawroguin parecia haber cambiado de miévil -del desprecio a 1a humanidad a una 

transformacion intima radical- en el curso de la entrevista. Es el momento de mayor tensién en 

su vida. Stawroguin sostiene que no hay perdén posible para él. Tihon le replica: 

“El le perdonara por su gran sufrimiento... pues no existen palabras en el 
lenguaje ni pensamientos en la mente humana, para expresar los medios y 
propositos del Cordero, ‘hasta que sus sendas nos sean reveladas’. ,Quién 
podria sondear lo infinito ni abarcar lo incomprensible?” *. 

Pero Stawroguin carece de la fuerza espiritual para dar el paso que se le propone -en este caso 

una vida religiosa en contacto con el mundo-, concluye abruptamente la entrevista y trunca su 

vida, en la cabal acepcién del término. 

éQué es lo que determina que en este planteamiento dostoiewskiano, al igual que en los previos 

nietzscheanos y dostoiewskianos, se perciba un atisbo, una experiencia intima de la infinitud 

que circunda al ser humano, mas alla de su constitucion finita? Y en funcién del planteamiento 

especifico ,cabe renacer plenamente a una vida nueva dentro de la propia vida y mantenerse en 

aquélla, preservando la nueva conformacion espiritual? Lejos estan las cuestiones expuestas de 

contener planteamiento moralizador alguno. Sélo en la profundizacién del curso de la vida 

individual es posible dar 0 no cabida a estos cuestionamientos, encontrarles un sentido y un 

significado intimos. Nuestros dos autores han mostrado y ahondado en propuestas de 

*! Dostoiewsky, F.M. Visita a Tihon (p. 19) 
* Ibid (p. 25) 
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posibilidades insondables: el dolor humano, inevitable, como via para la alegria y el placer 
enaltecidos, para la creacin y para la transformacién o el renacimiento espiritual. 

“Pero si yo no busco en la apatia mi ventura; el estremecimiento es la mejor 
parte de la humanidad. Por muy caro que el mundo le haga pagar el 
sentimiento, en medio de su emocién es cuando el hombre siente 
profundamente la inmensidad” ©. 

  

La asuncion plena de los estadios superiores del sufrimiento es lo que conduce a la sabiduria 
tragica, en que lo inmediato es superado y se hace contacto con esa “especie de tristeza 
césmica” que rige al universo; de ese caracter dionisiaco final en que prevalece lo terrible, lo 
enigmatico, lo problematico. Es el ambito en que se presiente la eternidad: “desde formas 

. ~ . + . 3 5 mentales finitas sefialar a lo infinito mismo” **. 

El gran maestro de Aliocha (Alexis) Karamazov, el staretz Zozimo, ha muerto. Aliocha, 
anonadado, presa de un dolor que lo lacera, despierta de un suefio en que ha escuchado a su 
maestro; sale al exterior de la celda en que se le vela y, contemplando el firmamento, se 
prosterna: 

ee 
Riega la tierra con lagrimas de alegria y ama esas lagrimas’ [...]. En su 

éxtasis lloraba hasta por esas estrellas que titilaban en el infinito y ‘no se 
avergonzaba de su exaltacion’. Parecia que los hilos de esos mundos 
innumerables convergian en su alma, estremeciéndola ‘al contacto con los 
otros mundos’. [...] Sentia, cada vez mas claramente, y de un modo casi 
tangible, que un sentimiento firme e inquebrantable penetraba en su alma, que 
una idea se apoderaba para siempre de su espiritu” **. 

Es dentro de estos planos que surge, en toda su majestad, la configuracién del sufrimiento a 
nivel universal, un suftimiento que abarca a los demas hombres, a la humanidad integra. 
Nietzsche y Dostoiewsky proclaman abiertamente “el dolor por el hombre”, el “gran amor a la 
humanidad”. En La Gaya Ciencia, Nietzsche nos menciona a los “hombres heroicos”, a “los 

  

* Goethe. Fausto (p. 267) 
* Grave Tirado, C. El pensar tragico (p. 175) 
** Dostoiewsky, F.M. Los hermanos Karamazov (L, p. 205) 
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grandes mensajeros del dolor de la humanidad”; “fuerzas de primer orden para conservar y 

hacer progresar la especie”. Y Kolia Krasotkin, el adolescente impetuoso de Los hermanos 

Karamazov expresa, en un rapto pasional, su deseo de “morir por la humanidad entera”. 

Complementaremos este analisis del problema del sufrimiento, cuya funcién esencial en los 

discursos de Nietzsche y Dostoiewsky creemos haber destacado, refiriéndonos a una cuestion 

que algunos tratadistas, especificamente Colomer, han puesto de manifiesto, y que ya habiamos 

apuntado en el curso de este desarrollo: el proyecto de Nietzsche de efectuar una sintesis entre 

la concepcion griego-nietzscheana de Dionisos y la auténticamente cristiana de Jesucristo. No 

es el tema de esta investigacion ahondar en lo cercano que la figura de este ultimo pudiera 0 no 

estar respecto de alguna de las aristas mas significativas del pensamiento nietzscheano, pese a 

las constantes y enconadas impugnaciones de nuestro fildsofo al cristianismo, 

4En qué ambito del espiritu humano podria darse una sintesis semejante? Nietzsche no nos dejé 

elemento alguno para pensar siquiera en una via de aproximacién. Pero no por eso podemos 

pasar de largo la revelacion de la sola posibilidad de que se emprendiese un proyecto de tal 

magnitud. Las empresas acariciadas por los genios superiores, asi no estén siquiera 

especificamente delineadas, pero cuya consecucién percibimos habria resultado viable dada la 

magnitud del espiritu que las confronta, son dignas de una ulterior meditacién por la riqueza 

entrevista de su contenido posible, en medio de las insondables cuestiones en que éste se 

encuentra inmerso. 

Acude a nuestra mente la siguiente aseveracién de Kaufmann: 

“Para aquellos criticos que arguyen que el sacrificio propio es un ideal 
cristiano y no nietzscheano, hemos tratado de mostrarles que no solo es wz, 
sino e/ ‘ideal’ nietzscheano. En su intima apreciacién del sufrimiento y 
sacrificio propio como condiciones indispensables para la autoperfeccidn, 
Nietzsche parece mas ‘cristiano’ que la mayoria de los fildsofos” **. 

°° Kaufmann, W. Nietzsche (ps. 270/271) 
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4 _Finitud - Infinitud en Nietzsche y en Dostoiewsky. Sintesis de propuestas, convergencias y 

divergencias. 

“...y aunque solo una vez haya vibrado y resonado nuestra alma como una cuerda 
por la felicidad, seria necesaria toda la eternidad para reconstruir las condiciones de 
ese unico acontecimiento, y toda la eternidad habria sido aprobada, justificada y 
afirmada en ese unico momento en que decimos ‘si’” 57. 

“Lo inmenso, !o infinito le es tan necesario al hombre como el pequefio planeta 
donde reside [...] jOh!, jquisiera verlos a todos una vez mas! jNo saben, no saben 
que en ellos también reside esa Eterna, esa Grande Ideal” **. 

La antinomia de la finitud de la vida humana y de la infinitud del 4mbito que la circunda, del 
cual participa con los mas variados grados de intensidad, no es una mera especulacién teorética 
ni en la filosofia de Nietzsche ni en la novelistica de Dostoiewsky. Es constitutiva, 
profundamente tragica y de una magnitud tal que puede validamente decirse representa el 
trasfondo, el nacleo latente que unifica y vertebra el conjunto de sus respectivas creaciones 

capitales. 

Desde el inicio de este trabajo sefialamos que el fendmeno de la vida, en la medida en que es 
aprehendido a partir de la perspectiva de su impacto en la del hombre, tratese de la vida en 

general o de la humana en particular, constituye el terreno sobre el que se erigen las creaciones 
de uno y otro pensadores. ;Qué cardcter posee, en estas condiciones, la aseveracion que ahora 
efectuamos respecto de la antinomia finitud-infinitud? 

La respuesta nos parece evidente. La vida, justamente ella, esta recorrida, en toda su extension 
y profundidad, por esta dualidad, caracter que destaca con mayor evidencia si se la contempla 
en el plano de su afectacién al espiritu humano, y desde éste se plantea su caracter enigmatico, 
contradictorio, insondable, que es el que ha movido el pensamiento y el arte de nuestros dos 
escritores. 

a 
*” Nietzsche, F. La voluntad de dominio (1031) 
* Dostoiewsky, F.M. Demonias (tI, p. 334) 
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Solo que precisamente en lo medular de esta problematica comin a ambos, tanto en la materia 

de ella: vida, como en la antinomia que palpita en su seno: finitud-infinitud, cabe configurar 

-mejor dicho, sintetizar una configuracion, que ya ha venido efectuandose a lo largo de nuestra 

investigaciOn- una primera diferenciacion constitutiva en el pensamiento de uno y otro autores, 

dentro de este ambito. 

No se trata, desde luego, de una diferencia radical, que pudiera aminorar la significatividad de 

los nexos existentes en aspectos medulares de ambos discursos. La distincién que sefialamos se 

centra en la multivocidad de la respuesta de Dostoiewsky, frente a la re/ativa univocidad de la 

de Nietzsche -en este ultimo, jamas podra hablarse de univocidad absoluta en area alguna- en 

torno a esta contraposicién en el fondo de la existencia humana y de su curso, o carencia de 

curso, ulterior. 

Mientras a través del desarrollo de la obra nietzscheana, Dios, y con él toda expectativa de una 

vida futura, han desaparecido, en la obra de Dostoiewsky una aseveracién semejante sdlo es 

cabalmente valida para un nucleo, ciertamente de muy alta significacién, de sus personajes 

capitales: Ivan Karamazov, Stawroguin, Kirilov, Hipolito, el propio Versilov, pese a sus 

manifestaciones expresas -notoriamente fragiles- en contrario. Pero no para todos, no para 

otros personajes igualmente capitales. En el enigma flota Muichkine -esa combinacién inasible 
de Cristo y Don Quijote, como se le ha !lamado- de El Idiota. Y, claramente configurados en 

la posiciOn opuesta, se encuentran el staretz Zozimo, el padre Paisius, el obispo Tihon, Aliocha 

Karamazov y Stephan Trofimovitch Verkhovensky. Otros tres, igualmente capitales, transitan 

de un estadio a otro, sin que su conversién pueda considerarse definitiva: Raskolnikov, Chatov 

y Dimitri Karamazov. 
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Frente a esta aseveracién, efectuada ahora al nivel de los personajes especificos que constituyen 

el nucleo del pensamiento dostoiewskiano **, frente al fondo escindido de éste en un area 
medular ;podra hablarse de falta de unidad, de ausencia del caracter de totalidad en la obra de 
Dostoiewsky? No es asi. Esta unidad vertebradora existe, y se manifiesta, no en la diversidad, y 

aun oposicién, de respuestas frente a un problema cardinal, sino en este mismo, en la 

dimensi6n, intensa, honda y enigmatica, con que se muestra y aborda. Las respuestas, por 
. abismales que Ileguen a ser las diferencias, corresponden integramente a una cuestidn central: 
ésta unifica la problematica. 

gPor qué hemos sefialado, por otra parte, que esta diferencia entre un pensamiento 
relativamente univoco que niega la existencia de Dios y otro, multivoco, que en algunas 
instancias -personajes clave- la niega y en otras, la acepta, no constituye, en ultimo analisis, una 
diferencia radicah en el pensamiento de estos dos autores? éPodria darse una distincion mas 
extrema? 

De hecho, la respuesta la hemos anticipado cuando nos referimos a la unidad que vertebra la 
problematica latente en la hondura de la obra de Dostoiewsky, tanto en la que concierne a los 
personajes que niegan a Dios, como en la de los que negandolo, exaltan a Cristo, asi como en la 
de aquellos otros que lo afirman y creen en aquél plenamente. Esta unidad totalizadora es la 
nocion de e/ernidad. La misma nocién que alienta en la obra de Nietzsche, en sus concepciones 
mas profundas. Tanto en Nietzsche como en Dostoiewsky la religiosidad (re-ligiosidad) es 
esencial, unifica sus respectivos planteamientos y discursos. Religiosidad habra que entenderla 
en ellos como re-ligacion entre una realidad que habita en el hombre, que es inmanente en él, y 
el hombre mismo, y no como una trascendencia; no al menos en los casos de estos dos 

pensadores. 

  

* Es claro que solo nos referimos a fas criaturas representativas de este pensamiento. a los “hombres-idea”. como les llama Bajtin. La humanidad dostoiewskiana es muy vasta, e incluye a numerosas figuras mas que, claramente. no son representativas, asi su importancia sea considerable, y atin decisiva, en ta trama de las novelas: Fedor Karamazov -el padre-, Rogoschine, el adolescente Dolgoruki, Piotr Stepanovitch Verkhovensky. por sélo citar a algunos. En estos ultimos no se debaten ideas, sus méviles son estrictamente pasionales, Existe, incluso, una cauda de extraordinarias y complejas figuras femeninas que pueblan las grandes creaciones dostoiewskianas, Cuyos rasgos espirituales, subyugantes, son decisivos en la configuracion artistica de las obras en que se desenvuelven. Nuevamente, sin embargo, no puede considerarselas exponentes. salvo cn momentos aislados, de las ideas torales de su creador. 

 



  

190 

Podria arguirse que en el caso de aquellos personajes de Dostoiewsky que reconocen la 

existencia de Dios, el concepto de eternidad latente en ellos esta vinculado, o subordinado 

incluso, a la idea de un trasmundo. Evidentemente, dada la estructura ortodoxa de su 

pensamiento, en ningtin momento se rechaza la idea de ese trasmundo. Pero en ningun 

momento, tampoco, existe la menor especulacién, la menor referencia a él: Jamas se le maneja 

como el ambito donde habran de recompensarse !as grandes penalidades de !a vida y alcanzarse 

una armonia permanente. No porque no se le visualice asi; sino porque esta nocion de lo que 

habré de alcanzarse mas alla de ta vida no es toral en la problematica de Ja obra 

dostoiewskiana. La eternidad que plantean, y exaltan, las grandes figuras evangélico-cristianas 

de Dostoiewsky, asi como aquella que por la via del éxtasis profetiza el mas inescrutable de los 

personajes que se encuentra en la plataforma opuesta, Kirilov, es la eternidad, o al menos, una 

plena vivencia de eternidad en este mundo, en esta vida. Con lo cual la conexién con Nietzsche 

se produce en el fondo del pensamiento, abismal, de ambos autores. 

El staretz Zozimo, la figura maxima de la vertiente cristiano-ortodoxa de Dostoiewsky, 

recuerda las expresiones arrobadas de su hermano desaparecido: 

“Al hombre le basta un solo dia para conocer toda la felicidad” ™ 

y sus propios recuerdos de juventud: 

“Slo nosotros, impios y tontos, no comprendemos que la vida es un paraiso, 
no tendriamos mas que quererlo, para verlo aparecer con toda su belleza y nos 

61 abrazariamos entonces, llorando...” °!, 

&Y qué ha dicho el propio Kirilov, también extaticamente, desde ese plano opuesto del 

ateismo? Ha proclamado -lo vimos en el primer apartado de este capitulo- creer en la vida 

eterna aqui; que tan pronto el hombre reconozca su felicidad dejara de ser desgraciado, que hay 

momentos en que el tiempo se detiene de pronto para dejar el paso a la eternidad. Avizora el fin 
del tiempo. Todo habré de ocurtir en esta vida. Kirilov niega la vida eterna mas alla de la 
presente. 

  

a Dostoiewsky, F.M. Los hermanos Karamazov (I, p. 165) 
® Ibid (1, p. 171) 
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Nietzsche, en la Voluntad de Poder: 

“... yo busco una eternidad para cada cosa: se deben quiza verter en el mar los 
balsamos y los vinos mas preciosos? Mi consuelo es esto: que todo lo que ha 
sido es eterno; ef mar lo echa a la orilla” ©. 

Y al referirse al “reino de los cielos”, al “reino de Dios”, nocidn clave en el cristianismo: 

“El ‘reino de los cielos’ es un estado del corazon -no algo situado ‘por encima 
de la tierra’ o que llega tras la muerte [...] El ‘reino de Dios’ no es algo que se 
aguarde; no tiene un ayer ni un pasadomafiana, no llega dentro de ‘mil afios’- 
es una experiencia del corazon; esta en todas partes, no esta en ningin 
lugar...” °, 

Independientemente de ese anhelo de eternidad a partir de la idea de la finitud de la vida 
individual (sdlo quedarian excluidos de este planteamiento los personajes de la vertiente 
evangélico - cristiana de Dostoiewsky), la percepcién profunda de un trasunto de eternidad en 
esta propia vida finita no sélo es comin, sino profundamente determinante en los pensamientos 
-y mas que pensamientos, en los raptos de suprema armonia con el ambito de infinitud en que 
se desenvuelve la vida- de Nietzsche y de Dostoiewsky. 

Pero esto no es algo insolito, ni en la historia de la filosofia, ni en el caracter de otros 

pensamientos allende el occidente. En su penetrante Presentacion a Las cartas del mal de 
Spinoza, Gilles Deleuze destaca: 

“... el hombre bueno, o fuerte, es aquel que existe tan plena o tan intensamente 
que ha conquistado en vida la eternidad...” ™. 

E. Cross, refiriéndose al shaivismo de Cachemira: 

“En ultima instancia, para el shaivismo no tenemos que liberarnos de nada ni 
regresar a ninguna unidad. Estamos ya liberados y dentro de esa unidad: nunca 

  

Nietzsche, F. La Voluntad de dominio (1064) 
® Nietzsche, F. El Anticristo (ps. 64/65) 
* G. Deleuze. Presentacién. Spinoza, B. Las cartas del mal (p. 22) 

 



  

192 

hemos estado en otra parte. Somos el Ser que es todo. Sélo tenemos que darnos 65 
cuenta” ””. 

Nos encontramos explorando, probablemente, el plano de la mds elevada aproximacion a lo 

Sustantivo del espiritu de estos dos creadores. La concepcién integra del eferno retorno en 

Nietzsche y la del fin de/ tiempo o vida eterna “aqui” en Dostoiewsky, estan inmersas en una 

aprehension plena de infinitud dentro de la finitud 0, inversamente, en una exaltacion de ésta 

hacia lo ilimitado. 

Ha dicho Fink, en relacion con el eferno retorno: 

“El alma esta en el todo det tiempo si toma ‘indiferentemente’ las futiles 
diferencias de los acontecimientos. Tiene entonces, en cierto sentido, una 
omnipresencia, se eleva hacia la presencia del todo, en la que desaparecen 
todas las diferencias de dimensiones temporales. El alma asi adoctrinada puede 
bailar también mas alla de las diferencias intraespaciales de los lugares y de los 
sitios del espacio, pues habita en el espacio del todo” ©. 

" Y, mas adelante: 

“El hombre es el ser finito en el que alienta el presentimiento de lo infinito” © 

Asi, tanto en el pensamiento de Nietzsche como en el de Dostoiewsky, la nocién de efernidad, 

aprehendida en esta vida, en el escenario del mundo mismo, es insita. El propio devenir, 

constitutivo del ser nietzscheano, esta concebido con un caracter de eternidad: es un cambio 

constante en el seno de un ambito permanente. Pero independientemente de este sustrato de 

eternidad que alienta en el fondo del espiritu humano, la conciencia de su finitud individual lo 
atormenta -la angustia del ser para la muerte propio heideggeriano-. En Nietzsche y en 

Dostoiewsky se configura la “gran nostalgia”, la “vision de lejania”; de la preeminencia del 

instante, del presente, de un “continuo presente”. El instante por el cual Muichkine asegura que 

daria la vida entera. El alma se tiende hacia la lejania: 

  

® Cross, E. La realidad transfigurada (p. 122) 
“ Fink, E. La filosofia de Nietasche (p. 124) 
* Thid (125) 
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“La lejania y, por asi decirlo, el espacio en torno al hombre, crecen a medida 
que crece la fuerza de su mirada y penetracion espiritual, su mundo se vuelve 
mas profundo, haciéndole visibles estrellas siempre nuevas, enigmas e 
imagenes siempre nuevas” 

En torno a la honda problematica latente en la antinomia que venimos considerando, A. Camus 

nos habla del “rebelde metafisico”: 

“Al mismo tiempo que rechaza su condicién mortal, el rebelde se niega a : a es 69 reconocer la potencia que le hace vivir en esa condicién” ©. 

En qué ambitos de la vida humana se hace mas honda esta tension y se percibe la infinitud en 

uno de sus polos? {Qué afinidades profundas, y qué cursos, un tanto -sdlo un tanto- diferentes 
se muestran en el pensamiento de los dos autores en esta instancia? 

Podriamos intentar resumirlos en los siguientes, ateniéndonos a los que consideramos 
esenciales -admitido que pudieran existir otros mas: el genuino ideal ascético seria uno de 

ellos- 7”. 

- Frente a la belleza -momentos extaticos- 
- En el acto creador de la belleza -arte- 
- En el sufrimiento profundo. 
- En la superacién del sufrimiento: alegria, placer, conversion -renacimiento- 

espiritual, ademas de la propia creacién tragica. 
- En momentos de intima empatia con la especie humana, en su conjunto. 

En relacion con la belleza, hemos visto cémo uno y otro pensadores la exaltan, y la vehemencia 

con que lo hacen. 

  

“* Nietzsche, F. Mas alla del bien y det mal (p. 82) 
.© Camus, A. El hombre rebelde (p. 28) 
”° Ahondar en estas manifestaciones del espiritu -de alguna manera ya hemos expuesto su configuracién general- nos desviaria de los propésitos de esta investigacién, e incluso podria darle un cariz diferente al que persigue. Nos sentimos en la necesidad de considerarlas brevemente, sin embargo, porque cada una muestra una fase peculiar de ese polo de infinitud que habita en lo hondo del ser del hombre. 
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Nietzsche: 

“En una pradera, al borde del bosque, veo dormir al gran dios Pan; todas las 
cosas de la naturaleza duermen con él, y en su rostro se dibuja una expresion de 
eternidad [...] No desea nada, no se preocupa de nada, su corazon se detiene, 
sdlo sus ojos viven: es un muerto con la mirada despierta. El hombre ve alli 
muchas cosas que nunca viera, y todo lo que puede alcanzar con la mirada esta 
como envuelto, casi anegado, en un tejido de luz...” 7! 

Dostoiewsky: 

“La sensacién de la vida, de la existencia consciente, se decuplicaba en 
aquellos instantes tan rapidos como el relampago. Una claridad extraordinaria 
iluminaba su mente y su coraz6n; calmabanse todas sus agitaciones, 
disipabanse todas sus dudas y perplejidades, resolviéndose en una armonia 
superior, en una tranquilidad serena...” 7 

En cuanto al arte, a la creacion artistica, no seremos reiterativos. Tomamos esta expresion 

nietzscheana: 

“Lo que es esencial en ef arte es su perfeccionamiento de la existencia, su 
provocar la perfeccién y la plenitud; el arte es esencialmente la afirmacion, la 
bendicién, la divinizacién de la existencia [...] iComo redime Dostoiewsky!” ?. 

Demos una consideracién final al problema del sufrimiento en este plano de convergencias y 
divergencias. La funcién que éste desempefia en los discursos de ambos autores es cardinal. 
Uno y otro consideran al sufrimiento inscrito en la vida, y no sélo lo aceptan, sino lo exaltan 
para sustanciar el contenido de la existencia. “Todo lo que sufre quiere vivir” ha dicho 
Nietzsche. “Busco el sufrimiento sin limites”, expresa el mas patético personaje 
dostoiewskiano: Stawroguin. “Esa es tu vocacion: buscar la felicidad en el dolor”, sefiala el 

eremita Zézimo a Aliocha Karamazov, al inicio mismo de la obra. 

Nietzsche sintetiza: 

  

a” Nietzsche, F. Humane, demasiado humano (i, p. 644) 
” Dostoiewsky, F.M. El idiota (I, p. 143) 
B Nietzsche, F. La Voluntad de dominio (820) 
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“Yo mismo busqué una justificacion estética: écémo es posible la fealdad del 
mundo? Tomé la voluntad de la belleza, de la persistencia en las mismas 
formas como un medio de conservacion y de salud; pero la eterna creacién, asi 
como la eterna destruccién, me parecen fundamentalmente ligadas al 
dolor...” “4. 

Mas alla del propio sufrimiento, y como corolario del mismo, configurado en profundos 

estados animicos que emergen de su seno, impregnados, sin embargo, de su sustancia, se 
encuentran la alegria, el placer -sin conexién alguna con el goce banal-, la intima 
transformaci6n o “renacimiento espiritual” y la creacion tragica. 

En cualquiera de estos estadios, en tanto emanados del propio sufrimiento, la existencia se 
aprehende en su conjunto y en su profundidad, asi como el mundo dentro del cual aquélla se 
desenvuelve. Es una aprehension directa, dilatada en su perspectiva, a menudo imposible de 
articular conceptualmente. 

“- es tan rico el placer, que tiene sed de dolor, de infierno, de odio, de oprobio, 
de lo lisiado, de mundo” ”. 

(Qué cometido desempefia, en el seno de la antinomia finitud-infinitud, el amor a, y la 
reverencia por, la especie humana, tanto en Nietzsche como en Dostoiewsky? Consideramos 
que el vinculo de uno y otro hacia la trayectoria observada por el hombre, y el angustioso 
reflexionar de ambos en su futuro, asi visualicen configuraciones no necesariamente 
coincidentes en este desarrollo, es uno de los mas profundos que subyace en el fondo de sus 
obras. La humanidad en cuanto entidad, en su ser, tiene una connotacién infinita. Es ésta la 

dimensién en que la perciben Nietzsche y Dostoiewsky. 

“La sensacion de una dicha desconocida penetré en mi corazén hasta el punto 
de hacerme sufrir; era el gran amor a la humanidad” 7°, 

Uno y otro escritores nos hablan de sepulcros venerados, de resurrecciones, de su identificacion 

intima con el desarrollo de la aventura humana, con ese erratico y tenaz cruzar por senderos y 

  

™ Nietzsche, F. La Voluntad de dominio (415) (subrayado del suscrito) 
” Nietzsche, F. Ast hablo Zaratustra (p. 429) 
*® Dostoiewsky, F.M. Un Adolescente (11, p. 240) 

 



  

196 

desiertos, construyendo y destruyendo, como la vida misma. Dostoiewsky y Nietzsche no son 

unicamente eminentes representantes de la especie; ésta, como tal, como totalidad, anida en el 

fondo de sus creaciones. Seria imposible imaginar siquiera a estos dos pensadores 

manteniéndose al margen de la gesta del hombre. 

Cuando se contempla el flujo y reflujo de la humanidad bajo un prisma qué refleja englobados 

sus luchas, aspiraciones, caidas, Tecuperaciones, frustraciones y renovados e incesantes 

denuedos, es posible percibir en el seno de esta tension un halito indefinible que la anima; un 

aliento de infinitud que impulsa al hombre a seguir adelante en medio de sus frecuentes 

retrocesos. {Qué sea este aliento? ,Cual, su ndumeno? Nuestros dos autores lo percibieron con 

nitidez. No estaban, sin embargo; nadie lo esta, en condiciones de desentrafiarlo. 
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Consideraciones finales 

La vinculacion entre la filosofia tragica nietzscheana y el caracter dramatico, esencialmente 
filos6fico, de las novelas de Dostoiewsky se ha articulado, en el curso de esta investigacion, 
en torno a tres problemas fundamentales inscritos en el desenvolvimiento de la vida en 
general y de la existencia humana en particular: uno de ellos, en su nucleo mismo, y los otros 
dos, de importancia equivalente, intimamente vinculados con aquél en un proceso de 
constante retrodlimentacién. 

El problema central, materia de los dos capitulos precedentes, es el de la antinomia Jinitud - 
infinitud, subyacente en las aprehensiones mas hondas de la vida de la especie hombre. Las 
otras dos, materia de los respectivos capitulos previos, son la cuestién del mal moral, tal 
como se da en la experiencia, y el correlativo de la libertad humana, que en el pensamiento 
de nuestros dos escritores termina por configurar las concepciones del superhombre en 
Nietzsche y del hombre nuevo en Dostoiewsky, como estadios a los que la humanidad habra 
de acceder al superar su condicion actual. El suelo en que se desarrolla esta problematica es 
la vida misma, en su caracter desbordante, cadtico, contradictorio, enigmatico. 

Mal, libertad humana y antinomia finitud - infinitud, en que se sustancia la obra del filésofo 
Nietzsche y del artista - pensador Dostoiewsky, con los caracteres analizados en este 
trabajo, requieren por si mismos una breva consideracién final enfocada a los angulos 
especificos desde los que se les ha abordado. 
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.1) El mal moral 

“Existe, pues, en nuestro mundo una zona oscura, que se nos presenta 
como caética, y que simboliza el animal ctonico. Para un residente de la 
humanidad, ese aspecto de caos constituye el fondo arquitectonico del 

vil 
universo” ©. 

El problema del mal, en todas sus manifestaciones y, de una manera un poco menos general, 

el del mal moral, o sea el del que se aprehende en la experiencia de la vida humana, desborda 

cualquier tentativa de conceptualizacion y hunde sus raices en el enigma. Se le ha atribuido, 

justificadamente, una estructura césmica y, en la medida en que en el contexto de religiones 

y mitos se ha postulado, de manera practicamente invariable, que el caos precede al orden, 

resultaria ser, alin dentro del marco de unas y otros, “por su propio derecho”, anterior 

incluso a cualquier representaciOn de la divinidad misma. 

El proceso construccion - destruccién, presente en todas las fases de la actividad del 

universo, de las manifestaciones de la naturaleza y, concretamente, de la historia humana en 

el curso de su largo, lento y azaroso proceso de desarrollo, muestra como la violencia se 

encuentra inscrita en el seno de este proceso, no en calidad de un conjunto de accidentes de 

la mas variada indole, sino revelando un caracter constitutivo, peculiar al proceso mismo. 

En particular, el mal moral, complementario y no antitético, en cuanto a las posibilidades de 

accién humana, del bien; el mal que atafie directamente a las acciones del hombre, se 

manifiesta consustancial a su espiritu, conformador de su ser; no como una vicisitud 

inherente y limitada a su obrar. Se enraiza en el origen insondable de la especie humana y 

pervive a través de las catastrofes que han acompafiado a su desenvolvimiento. 

Cual sea el origen del mal, cual su eventual sentido teleologico -suponiendo que éste 

existiera- nos conduciria a disquisiciones y al planteamiento de paradojas tan intrincadas 

como insolubles en las que, sin embargo, no podemos dejar de pensar. Lo esencial del 

  

’ Ricoeur, P, Finitud y culpabilidad (p. 408)  
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problema, sin embargo, no radica en internarse en estas cuestiones, sino en reconocer su 

presencia, su vinculo inescindible con el caracter Jinito de la vida individualizada, ante cuya 

problematica la naturaleza se muestra “indiferente”. Ya en el contexto de la especie humana 

misma y de su conducta -Etica-, habra que asumir al mal como un sustrato inevitable de 

esta conducta, no con un caracter inhibitorio ni fatalista, sino con el de inherente a la 

realidad en que esta ciencia sustenta sus premisas. 

“Lo vivo crece devorando vida y vive para generar mas vida” 7. Habra que reconocer, en 

este contexto, la importancia cardinal que tienen los instintos en la configuracién de la vida 

humana aprehendida en su conjunto, en su caracter unitario, asi como cuan tenue e 
imperceptible es finalmente el gozne de unién entre alma y cuerpo. ,Constituira esta ultima 

consideracion la clave de ese habitar arraigado del mal, desde su mas remoto origen, en el 

corazon del hombre? ¢Por qué, no obstante, éste, gracias a su libertad, puede controlarlo en 

algunas de sus manifestaciones y qué lo mueve a ello? 

Por otra parte, habra que reconocer también, asi resulte paraddjico en una primera instancia, 

como el mal constituye frecuentemente el correlato de un anhelo permanente de la especie 
humana por expandirse, por ir mas alla de sus limites, insatisfecha siempre en cada uno de 
los estadios que va alcanzando, independientemente de que éstos impliquen mejoria o 

retroceso. 

“Pero el mal es también camino del hombre, su tragico camino de experiencia, 
que puede, asimismo, enriquecerle y elevarle [...]. El mal es inmanente en el 
hombre y lo experimentan hombres libres y no esclavos” >. 

Paul Ricoeur ha destacado que “el mal forma parte de la ex; eriencia inter-humana, lo mismo p 5 

que el lenguaje, los instrumentos, las instituciones. El mal es algo que se transmite; es una 
tradicion, una herencia y no un simple acontecimiento” *. 

  

7 EL Lépez Castillén. “Los pilares del mal: mundo, demonio y carne”. Duque, F. Et mal. Irradiacion y 
fascinacién (p. 34) 

? Berdiaeff, N. El credo de Dostoiewsky (p. 99) 
“Ricoeur, P. Finitud y culpabilidad (p. 407)  
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Frente al dafio que la naturaleza, sin propdsito manifiesto alguno, por una parte, y frente al 

dafio mismo infligido al hombre por el hombre, surge la nocién de una solidaridad profunda 

que aglutine a la especia humana, no en funcidn de ideales pragmaticos que suelen traducirse 

en males mayores que los que se pretende combatir, sino con base en un reconocimiento 

auténtico del caracter falible del ser humano y de la asuncion comunitaria de esta falibilidad. 

En este contexto han existido y existen diferentes propuestas. El cristianismo, en el sentido 

de fa prédica original, es una de elias. Leopardi, por su parte, nos habla de una 

“confederacién de los hombres y lucha contra la enemiga naturaleza” -un ensefiorearse de 

ésta-. “Filosofia civil que no basa el ‘conversar ciudadano’, la praxis politica, la justicia y la 

piedad sobre ‘soberbias fabulas’ y presuntuosas historias, sino sobre esa base que, aun no 

siendo susceptible de fundamento racionalmente cierto, nace de la necesidad de 

autoconservacién colectiva” >. 

En el ambito de la accién del hombre, surge un planteamiento que induce a reflexion: La 

psicologia ha mostrado que en el fondo de cualquier acto significativo de la conducta 

humana existe un cimulo de motivaciones inconscientes que ejercen un impacto decisivo 

sobre las propias acciones. gEn qué medida esta carga inconsciente afecta la libertad de 

decision racional -buena o mala- en que se funda la Filosofia Etica? Las propuestas 

nietzscheanas y dostoiewskianas examinadas en el curso de esta investigacién ;pueden 

valorarse cabalmente a través de los principios en que se sustenta en la actualidad esta 

disciplina? gRequerira ésta de una nueva Optica, mas dilatada, que las incluya, no 

necesariamente para adoptarlas, sino para ponderarlas en su integridad? 

> Remo Bodei. “El mal y el sufrimiento en Leopardi”. Duque, F, El mal. Irradiacion y fascinacién (p. 123)  
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.2) La libertad humana 

“La determinacién de la esencia propia, es decir, de lo mas originariamente 
libre en la libertad, es aquel extenderse por encima de si mismo en tanto 
empufiarse a si mismo, que procede de la esencia inicial del ‘Ser’- hombre” ©. 

Dentro del mismo contexto de la finitud de la vida individualizada, la disquisicion sobre el 

origen, naturaleza y significatividad de la /ibertad humana corre paralela con la historia del 

hombre y ha dado origen a propuestas filos6ficas y concepciones teoldgicas de contexturas 

diferentes, con frecuencia encontradas. No se trata, sin embargo, de un tema mas que, entre 

otros, caiga simplemente dentro del campo de investigacién y postulacién de estas 

disciplinas. El problema implicado es toral: atafie a la naturaleza misma, a la mas intima, del 

hombre en cuanto tal ’. 

En este entramado un tanto indescifrable, inaprehensible, siempre enigmatico, la libertad se 

muestra como constitutiva del ser - hombre. Es, quizé, su rasgo mas intimo, el que 

definitivamente lo diferencia del resto de las especies. Pero no sélo es constitutiva; el 

hombre mismo, sin ella, no podria concebirse. “Sin libertad no hay hombre”, ha dicho 
. : . : 8 

Berdiaeff al analizar la creacién dostoiewskiana °. 

No se trata tan sdlo, habra que reiterarlo, de uno de los rasgos que pudieran considerarse 

mas significativos del hombre, de un atributo determinado de su naturaleza, sino de una 

“arista” de su propio ser, de la unidad de éste -un “existenciario”, en términos 

heideggerianos-. La nocién de /ibertad que ha estado latente en el desarrollo de este 

trabajo, es la libertad del hombre para trazar el propio derrotero de su vida, su proyecto en 

el seno de todas las limitantes y factores hostiles que lo circundan, mas que sobre sus 

propios actos especificos, buenos o malos, o mas alla del bien y del mal. 

° Heidegger, M. Schelling y la libertad humana (p. 189) 
7 Obviamente, en estos renglones finales de nuestra investigacién, nos limitaremos a tratar de efectuar una 
sintesis de los enfoques que sobre este problema se manifiestan o se encuentran latentes cn los 
plantcamientos y propuestas nietzscheanas y dostoicwskianas consideradas en el capitulo 2 del presente 
trabajo. No seria valido, dado el cardcter estrictamente conclusive de este capitulo, ni quiza posible para 
nosotros, pretender Ilevar a cabo un analisis mas amplio del problema. 

* Berdiaeff, N. El credo de Dostoiewsky (p. 67) 
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El cuestionamiento sustantivo que ha surgido en torno de este problema, de esta facultad 

humana -adoptamos el vocablo usado por Schelling- es el de la amplitud que posea en el 

ambito de las decisiones cruciales tomadas por el hombre, {Qué tan “libre” en su nticleo, y 

en su manifestacién, es esta facultad? 

El primer gran elemento que la restringe, que suele ir “estrechandola”, es el cardcter, 

igualmente constitutivo y distintivo de cada individuo, recibido desde el origen y 

conformado, de manera practicamente inconsciente, fuera de su control, en los afios mas 

tempranos de su vida. A partir de él, no al margen del mismo, surgiran las decisiones libres. 

Cierto es que, en muy escasas ocasiones, quizd sdlo en ciertos momentos decisivos de la 

vida, y desde luego no en la de todos los hombres, pueden llegar a tomarse decisiones 

opuestas a la condicion esencial del caracter del ser humano. 

“Ni atin la conversion mas radical puede constituir un cambio de caracter, so 
pena de convertirnos no sdlo en ‘nueva criatura’, sino en individuos distintos: 
puede ocurrir que nuestra vida se oriente en direccién a una nueva constelacién 
de estrellas fijas, es decir, tomando como guia y norma un nuevo nucleo de 
valores que se imponen a los valores mediatos y mas corrientes de la vida 
ordinaria; ahora podré ser generoso como antes era avaro, pero siempre se 
acusara la ‘misma mano y el mismo pelaje’, como dice Alain” °, 

“Y mi cardacter es la orientacion originaria de mi campo total de motivacion; y 
este campo total de motivacion es mi abertura hacia la humanidad” ' 

Habra que considerar con cuidado este primer elemento que hemos calificado como 

restrictivo. Podriamos asemejar el caracter a una inmensa plataforma sobre la que se 

encontrara erigido el ser humano particular, de la cual habrian de desprenderse sus 

decisiones, atin las mas encontradas entre si: todas reconocerian necesariamente este origen. 

Tomar decisiones allende esta plataforma podra quiza lograrse sdlo en grandes momentos 

esporadicos que, por fuerza, originarian un desequilibrio, imposible de sostenerse 

indefinidamente. 

  

” Ricoeur, P. Finitud y culpabilidad (ps. 81/82) 
'° Ibid (p. 83) 
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Nietzsche ha sefialado que, finalmente, “nadie es responsable de su ser” y, al tenor de ello, 

afirma que juzgar implica una injusticia, incluso en el propio autojuicio. Efectia esta 

profunda reflexion: 

“Que el caracter sea inmutable, no es una verdad en sentido estricto [...] 
significa tan solo que, durante la breve existencia de un hombre, los nuevos 
motivos que obran sobre él no suelen actuar con la suficiente profundidad como 
para destruir los trazos impresos durante miles de afios” 

Nada de lo anterior debe inducir la idea de que se esté llevando a cabo aqui una propuesta 

determinista. El rango de acciones, de decisiones libres -y, afirmabamos, ain encontradas-, 

que pueden generarse dentro de una estructura de caracter determinado, es extremadamente 

amplio. Pero tal vez no ilimitado, salvo quiza en individuos auténtica y elevadamente 

excepcionales, si bien este rasgo, por si mismo, mostraria finalmente estar vinculado con su 

propio caracter. De este modo, en el caracter individual se demarca un vasto territorio para 

que, a partir de lo que él es, se dé forma, se cree a si misma, la libertad humana. 

El otro gran elemento que incide, de modo muy diverso, a menudo tragico, sobre la libertad 

humana, mas especificamente, sobre las acciones que se derivan de ella, es el destino que, 

con un sentido o connotacién un tanto diferente, pero de la misma naturaleza esencial, puede 

llamarse, también, azar 0 contingencia. 

Este factor se encuentra ya presente en el punto de partida mismo de la vida, en el instante 

preciso de su concepcién. Ninguna voluntad racional es responsable del surgimiento de la 

vida individual en cuanto tal. Es, ciertamente, el instante mas contingente de todo el ciclo 

vital del ser - hombre. En estas condiciones, el caracter del individuo, al que acabamos de 

referimos, se constituye, por necesidad, a partir de este mismo sustrato de contingencia. 

  

" Nietzsche, F. Humano, demasiado humano (p. 73) 
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Ya en el plano del desenvolvimiento de la vida humana, el destino suele percibirse, con 

singular notoriedad, justamente cuando asume una conformacién tragica, resaltada en el arte 

occidental desde el surgimiento de la tragedia griega. Cuando asume este caracter agudiza, 

hasta el paroxismo, los aspectos contradictorios, enigmaticos y terribles que son inherentes a 

la vida, aprehendida en su profundidad. La existencia, en particular la heroica, sufre el efecto 

de {a aparicién stbita del destino, que la oprime, la trunca o la extingue. Frente al destino, la 

libertad y sus aspiraciones frecuentemente, no necesariamente, sucumben. Es en el curso de 

la lucha que suele preceder a este aniquilamiento cuando se configuran, no solo la tragedia 

misma, sino el propio destino. Este “no seria tal sin la accion heroica”, ha dicho J. 

Gonzalez !”. 

Con fuerza equivalente a la que poseen los factores que brevemente acabamos de examinar, 

se manifiesta uno mas: la necesidad. Esta se incorpora al espiritu del hombre a través del 

propio caracter -sin que de manera alguna deba confundirsela con él-, presionandolo e 

interfiriendo en sus decisiones libres. Asi, la pugna necesidad - libertad se lleva a cabo en el 

seno del caracter mismo. Ciertamente, la propia estructura de éste puede incidir en grado 

variable, en ciertos casos considerablemente, al privilegiar a una o a otra: pero nunca hasta el 

extremo de llegar a nulificar la libertad. Tengamos en consideracién que el azar, una vez que 

se concretiza, se vuelve necesario. Esta configuracion de la necesidad, el cémo darle forma, 

es justamente la libertad. 

Si bien la necesidad crea habitos, éstos no son necesariamente definitivos; justamente es la 

libertad la que puede revertirlos. Tomamos, practicamente al azar, una expresién de P. 

Ricoeur respecto del arrepentimiento: 

“La ‘vuelta’ del libre albedrio a la ‘casa paterna’ esta siempre a disposicién del 
hombre. Ahi esta el ejemplo de tos grandes impios que se ‘volvieron’ al Eterno 
para dar fe de que siempre puede el hombre ‘cambiar de vida’” ©. 

  

'? Gonzalez, J. Etica y libertad (p. 184) 
? Ricoeur, P. Finitud y culpabilidad (p. 288)  
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Abordamos, finalmente, una nocién que, conteniendo como sustrato esencial a la libertad, se 

encuentra ya en un estadio mas avanzado: la /iberacién. En tanto dentro del ambito estricto 

de la libertad se requiere constantemente tomar una decisién, optar por una alternativa, con 

frecuencia radical, en la liberacién el hombre ha roto ya sus cadenas, ha superado incluso su 

pasado, trascendido sus antiguos valores y se encuentra apto para crear, para formar sus 

nuevos valores. 

Otro sentido de la propia liberacion aparece en el Shaivismo de Cachemira, tal como nos lo 

ilustra E. Cross. La energia absoluta, Shakti, se encuentra contraida y oculta dentro del ser 

humano individualizado -equivalente a la individuacion representada por Apolo-. Al volver 

a activar esta energia latente “hace posible la evolucion interna hacia estados cada vez mas 

perfectos que culminan en la liberacién, que literalmente es la unién con el Uno 

primordial” '*, 

E] ambito de la libertad humana, su espectro, asi como el de las grandes fuerzas en que se 

asienta 0 que se le oponen, es magnificente y consustancial al ser - hombre. Dentro de él 

permanecen, inevitablemente, muchas cuestiones insolutas, como ha ocurrido en torno a 

cada uno de los tépicos examinados en el curso de la presente investigacién. Una, en 

particular, nos acucia: {Sera factible incrementar realmente este Ambito a través de un grado 

mas avanzado de liberacién individual? Frente a una eventual Tespuesta positiva, las 

configuraciones del superhombre nietzscheano y del hombre nuevo dostoiewskiano 

adquiririan una insospechada vigencia. 

  

"4 Cross, E. La realidad transfigurada (p. 120) (subrayado personal)  
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3) La antinomia finitud - infinitud 

“El que crea algo vivo ha de sumergirse en profundidades insondables 
donde habitan las fuerzas de la vida. Y, cuando vuelve a la superficie, se 
adivina un brillo de locura en sus ojos, pues alla abajo la muerte comparte 

a 1S su morada con la vida 

El hombre se mueve, desde el principio, y a lo largo de su existencia, entre dos polos que fo 

atraen y, simultaneamente, lo rechazan: su naturaleza individual finita -“s€r para la muerte”- 

y el ambito de vida infinita que lo circunda: el mundo al que adviene. Podra ser mas o menos 

consciente de ello: la creencia firme en un trasmundo le brindaria una perspectiva de 

infinitud a su propia individualidad y, por otra parte, la carencia de una sensibilidad aguda to 

mantendria virtualmente ajeno a ese Ambito de infinitud en que se desenvuelve. No obstante, 

independientemente de las circunstancias particulares que prevalezcan en cada caso, lo 

decisivo es que, en el fondo de la naturaleza humana, esta polaridad finito - infinito es 

constitutiva. 

Pero un planteamiento asi esquematizado representa apenas el punto de partida de uno de 

los conflictos, de los debates mas profundos que ocurren en el espiritu del ser humano. 

4Como aceptar la finitud, la transitortedad del ente individual, una vez que la infinitud del 

entorno ha penetrado en él, despertado y nutrido ideas y aspiraciones, Tasgos todos 

peculiares del ser - hombre? Tanto mas desarrollado sea su espiritu, mas intenso y dramatico 

resultara este debate intimo. 

éPor qué esta permeabilidad del alma humana ante lo infinito? Recordaremos !a sentencia de 

Spinoza en el sentido de que el alma humana, siendo finita, es “una parte del entendimiento 

infinito” ' . Surge en el hombre un afan insensato -insensatez tragica- de asir la infinitud, de 

incorporarla a su existencia. ,Qué otra cosa entrafian -limitandonos para este efecto al marco 

de la investigacién realizada- la concepcién nietzscheana del eterno retorno y la 

dostoiewskiana del fin del tiempo? 

  

© Otto, W.F. Dioniso (p. 102) 
6 Spinoza, B. Las cartas del mal (p. 141)  
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Si en una reflexién ulterior meditamos sobre el ser del hombre -sin que esto signifique que 

en esta parte conclusiva del trabajo vayamos a intentar ahondar en planteamientos 

ontologicos- bajo la perspectiva enmarcada por la polaridad que hemos expuesto, podriamos 

concurrir con Paul Ricoeur de que, frente al infinito, somos practicamente nada, pero que, 

frente a la propia nada representamos un todo; por ende, constituimos un punto intermedio 

entre nada y todo. Y aunque Ricoeur lo fundamente de otro modo, el “grado de ser”, “la 

cantidad de ser” del hombre '” estara en relacién directa con nuestro grado de aprehension, 

de “absorcion”, de la infinitud que nos envuelve. Esta aseveracion, obviamente, habra de 

tomarse exclusivamente en funcidn del contexto dentro del cual se expone, ya que el ser 

mismo, en cuanto tal, constituye invariablemente una totalidad, una unidad de profundidad 

insondable; dionisiaco, en términos nietzscheanos. 

“Mientras la vision y la creacion del hombre sobre y a partir de la realidad 
fenoménica es producto apolineo, el hombre mismo es un producto 
dionisiaco” '*. 

Hemos aseverado que el anhelo de infinitud caracteristico del ser humano es producto de su 

contacto con el ambito que lo circunda y del cual se penetra. ¢Constituira ésta la Gnica causa 

esencial? Para responder a este cuestionamiento habremos de partir de la base de que nada 

que no exista ya informe en la conciencia humana podra serle comunicado por agentes o 

nociones externas de cualquier naturaleza. Asi, las figuras que se han examinado en el curso 

del trabajo: placer, aspiracion de eternidad, nostalgia, anhelo, creacién, se encuentran ya en 

principio configuradas en el ser humano, desarrollandose y cobrando impulso al contacto 

con la infinitud conformadora de la vida. No porque constituyan un conjunto de vicisitudes a 

las que el hombre se enfrente en su cotidianidad, sino porque se encuentran ya vertebradas a 

su espiritu, siendo parte integrante de él, con tanta mayor cohesién cuanto mas profundo sea 

ese espiritu. 

  

"” Ricoeur, P. Finitud y culpabilidad (p. 150) 
'* Grave Tirado, C. El pensar traégico. Un ensayo sobre Nietzsche y el pensamiento filoséfico moderno 
(p. 159) 
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Las religiones, los mitos, el arte y la historia misma del hombre testimonian una aspiracion, 

un anhelo ininterrumpidos. Hélderlin habra dicho: “Ser uno con el Todo, ésa es la vida de la 

divinidad, ése es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente...” !”. 

Heidegger: 

“El eterno anhelo es un tender que no se permite llegar jamas a una hechura fija, 
porque quiere seguir siendo siempre anhelo [...]; el anhelo es “sin nombre”, 
porque no conoce ningun nombre, no es capaz de nombrar lo que él apetece; le 
falta la posibilidad de la palabra” ?°. 

Pero este tender y pugnar del ser humano hacia una infinitud que no podra incorporar, en 

ultima instancia, al nucleo de su propia individualizacion, acabaran produciéndole 

necesariamente un desgarramiento intimo, una “grieta” profunda en su constitucion 

espiritual. La mejor, y a la vez, la mas dolorosa caracteristica del hombre, es pretender 

lograr en la vida la realizacion cabal de sus aspiraciones superiores. Es la mejor, porque su 

inquietud mantendra siempre encendida la llama de su espiritu, y la mas dolorosa porque, 

insatisfecho de sus realizaciones parciales, desesperara, sin por ello cejar, en su intento de 

alcanzar la totalidad. Si esta caracteristica no fuera consustancial al hombre, la humanidad 

no hubiera podido desenvolverse, porque habria desesperado al evidenciar el relativamente 

exiguo rendimiento de la inversion total de su espiritu creador. 

Liegamos de esta manera a la mencién esquematica del pensamiento y de la sabiduria 

tragicos y, esencialmente, a la del arte tragico, en el que encuentra expresién plena lo 

terrible, lo enigmatico, el caracter insondable de la existencia. Aristas, todas ellas, de su 

infinitud, presentida desde la finitud. Sdlo el arte tragico, el de nivel genuinamente superior, 

y el pensamiento filos6fico, intuitivo y tragico, podran apresar, asi sea momentaneamente, a 

la infinitud. 

  

'? Cita de E. Lopez Castillén: “El pecado original y los paraisos imposibles”. Duque. F. El mal. Irradiacion 
y fascinacién (p. 23) 

** Heidegger, M. Schelling y la libertad humana (p. 153) 
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“El pensar tragico es la forma -ilusoria y veraz- en que lo irreductible a mero 
pensamiento se manifiesta en el simbolo visible y finito por el que 
verosimilmente se nos sefiala lo invisible e infinito” *!, 

Emerge, una vez mas, la limitacion de la razon humana frente a los enigmas mas profundos 

de la existencia. No se pretende destacar una nocién sobradamente conocida; sino de 

reflexionar, con mayor frecuencia de lo que suele hacerse en la vida y en la actividad 

cientifica cotidianas, sobre la necesidad de mantener una clara conciencia de esta limitante, 

sin menoscabo alguno de los espléndidos frutos que el desarrollo de la actividad racional ha 

producido, y habra de continuar produciendo, en todos los ambitos de la actividad humana. 

Asi, en el seno de la polaridad finitud - infinitud se configura un area enigmatica, a cuyo 

contacto han surgido, a través de la historia del desenvolvimiento humano, religiones, mitos, 

epopeyas miticas, raptos pertenecientes -como aseverdbamos- al arte tragico del mas alto 

nivel y algunas de las mas avanzadas intuiciones del pensar filos6fico. ¢“La zona oscura del 

ser”, ala que alude Heidegger? 

Dostoiewsky: 

“Y es mucho mejor que todo esto sea un misterio. Es admirable y terrible para 
el corazon, y este miedo contribuye a la alegria del alma [...] es mucho mas 
hermoso por ser un misterio...” 77 

Nietzsche: 

“todas las cuestiones mas altas, todos los problemas supremos del valor estan 
mas alla de la razon humana. Comprender los limites de la raz6n - sdlo eso es 
verdaderamente filosofia...” * 

  

?! Grave Tirado, C. Et pensar tragico. Un ensayo sobre Nietzsche y el pensamiento filoséfico moderno 
(p. 211) 
* Dostoiewsky, F.M. Un Adolescente (II, p. 111) 

Nietzsche, F. El Anticristo (ps. 95/96) 
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Finitud - Infinitud. Una antinomia y quiz también una sintesis. Un alternar de atraccion y 

rechazo ante el abismo insalvable en el desarrollo del drama vital. Una conjuncién 

enigmatica en la hondura del ser. 
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