
~-~
1

1Gl'!ll1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

LOS ASPECTOS ESTETICOS EN 

LA OBRA DE NIETZSCHE 

T E s I s 
QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

MAESTRO EN FILOSOFIA 

PRESENTA 

VIRGILIO 

MEXICO, D. F. 

TORRES HERNANDEZ 

TESIS·.CÚH 
FAU;A DE ORIGEN 

1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



-5-

IK'rROJJUCC.ION 



-6-

!!'1 !'Jl'í"9t:nte trabajo intc nta 1i· ac1'ibir r.lr::unos problr,re::is rrlncion:i<lor_: 

con 101. estétic('. (1t l!ir.tz~chr~. l!ueotro 'prop6si to cr. mostrar un conjunto 

r1e peropcoti vns que pur.~cn conCUl'rir en une. interr1·r ~;oei.ci6n orcr.mizt;..cla 

(tio por osto no probl<"m<lticn) i\cl fcn6meno nrtíntico. Para ello non p~ 

pu~irioR rcvir.:~r aquellos tt'xton de ~~ict?..achc qur, (lti mru!~ra mt!s signi

ficotivn, incinÍ'.\Il sobre los procesos uencraloo de la confi(ltlraci6n ª"'" 
tíotico.. Consignmos aquí len fracr.icntoe más relevantes a nuestro juicio 

(no los únicos) que rurclen indicar la apnrici6n tie una tenoencin. Crrr

r.1os que el orC:cn fü:· lor. capítuloo traciucf" unn vioi6n que ~ic,ur- rl cu1·i:;o 

Ce lns 011inion<:s de Nietzsche respecto o.l fcndmcno del nrte '9.est:~c ~u~ 

prir.tPrfir. obr:is hnr:tn lar. Última.a. !'!'o quicirr.or::, sin cr.ibarco, r.ccuir cs-

t1•ict.~tr,:cntr ( cnlcnr1áricar:'tr.ntc) ol cicsnrrollo intrlr ctucl ·1t'.' un rcnrnCor 

eino aprcrnr loa momcintos c.'le seductoreo en loe quE" sC'. rcvcJ.a no s6lo u

na oi,,~ta continui:1<'3.d o 11 c~c[lnrrollo11 sino un "pnthos11 , incluso un cambio 

ñe o:dni6n o una nnim~iñvc:rf!i6n rnclioal frente ~ algún c:nfoqu~ '!ntcrior. 

Pnrccc habe1• un conr.enno en el sentido d~ (!.U~ ol pensc.micnto Oe l'!irt~sch<> 

ca terreno !'értil rnra este tipo ce ambit:Ucüadcs o reflujos. Sin embnI'-

50, quizá un :"in~lisis ;.1cnor. a.tr:nic"1.o ul olor o ncon~·innnº y m~n o.tente o. 

lne juatificncionea (nrcumontnciones) externas e internan quo definen l<! 

postUrc teórica c'!.c un IJonsnrlor, nor; pcrmi ti6 rc:-iliznr un::i rir;roY:in::!ci6n 

i!.forprcktiva (naturnlr.:cnte no concluid~ en lo l"f~rr.ntc "-le. vis hc!'

mcnéutic:i) qun in ten tu mootzsr en el prnc':'r:ü nto c:c ~:ir:-tzsclH"' un nprr:o 

crítico hncin. la r~imcnsi6n cot1uctur• .. ntc "" P.1 &<tbito r-r: In cultur·l'.'. hur:1:-: 

na Y nur. r:roi~uccionM; (eni.rc f1.·t:.s lf~ o'Ur~ rk r..rte). ;·~t~1 ror:tur~~ nu,.., 
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Ahí u~t~~ .l::~ · j¡ol•¿ni~~ .. <le ldc-tznchc co:tr tl Soc1·nticr.:c cul t~:.r!:l, - por c;jrm

plo. "Fr:ro ~Str. 1·or.1u:::¡ -.. 1·:.cfon:.111 no .. ••B!1ir.'.l :.:1 -té:ri7tino o :.. l~. o"or:cili:i-

c.i~i1:-puC~~~ ~~e noviU:?GO;- GU v:.iloi.~·¡·r.ci!ic c:n il':citnr ~ ln b!;;·quú,o.,!!~_··_cx~ 

·1JC.ct:!tiv~t::i· /-r ·oonf'ir.ura.ci'ón nccr:rori~1i:'.cntc ~:inér.oic<:?.s :r rr.~olutivae en t::U 

inrni.nf.n'to ¡;rovidcimli<:acl. Aquí el tránr.i to 'so~t~nido hucin nur-vus inst8::! 

_cien. -t~c t'1coioi6n y su_ <,_csi'o(;Uc articularlo, no puc.ci.c constituir un nocicien 

t'e- oino l~ rnzc.Sn mioma 1?C"l cntrr.!::i:tt:o vi tnl. 

?Tict.zechc entrevió cm el rn·tc unr:. dir.-.i:nRiÓn en clon<~a ec vol vía ptlrnble 

el desg<irramiento hllr!lnno. EetP eotm1o c~e "teecarr!llr.ienton no consti tuyc, 

sin cmbnl'etlt .ln ?Crrazón ii:.a{!inativa; mús bien l'CIPI"CIO.f'nta ol cr.ucr por el 

que trsnoi tor.ioc oron{:c.r.cntc cport:m~1 0 si[Tlos y ar:t;'ll.I:lentoo qUC" noc hneon 

habitable el 1"!1unño co1!;pnrtitlo con los otl-os. Lu filosofír. t!e l~iPtzsche !'o 

una fi1oeofía planteada en primera pcrnona, os decir con~ti t.uyc una 11 con-

rcoi6n11, une. bit.:lcorc. ñc \."\lelo cxaltutla., inccnua, recnloitronte, que ru<1o 

salvar cil riac.(~ o.{!ocr.ma.do tlcl olbúm ,·o o.utófrafoe y el rcgir.tro de pule;c

cionre ~rif.ns (C lo C:'ljr!. nr.¡;ro. ~.Sta !.~ilonofÍe:. !)Uet1C 0.ftU.Iiir la r!."'OpenniÓn 

Gel éntasis. !·n c1·ccto, el tono: sentencioso cs"'uá pr(:sentc en ::ictzsoP..c; 

pero quizll -crccnos- no por rn.zoncs d~ soborbia in telcctutl eino ror razo

nas de eusto, ''" cr-:tilo, inclllf;O !~O t.nfJ'Bgti.rlclnd físico o exiotcnciol. La 

sentc~ic -aparC"nten:..nte- dota 1-:c w1 poder que ne c:ciriO r:e r~ur 1·.::.zones. 

Poc!rí.1.znoc :pene.ar qu~_ ::i1:tzsohc tuvo la dr.licrn1ozo. de no caer en "uno. mo-

ral pa.r:i r~ordomu<los" , cr: Cecir, en un fubi to que se nict,a. Oc t:"n tr~dn 

cua.11.1.uicr ti1)0 ele -;eri!'icnoión y exónon compertido <,r. la~ i·~rrns. "Pn este 

f'"cntir1o lao sentPnoic.s r;c ~:if'tz!1c:1() -..rur.can el énfo.nio carPntr c'ir: imagine-

ci6n :r tcnt1•r.2a. !)a.ro. cnr.dtH'r :.rjo-:.· r:l terrcr.o t:c la interrrc.tación y r.l 

nrcunento. =:n c~."C'cto, r'c lo cuc se t1•c.ta (lo í'.Uc c!ucre:r:os :1r-urnir cono es

c:~.:ito1'f~) f.C h!:.CC-r ·el éni'c..GÍ!i U!-.!"'i. inr.;t::incir: f'l'O'·"lif"oria ru.ra lr: <clibf'l'-"1-

oi6n y el an~lisiE ;/ no un instrumento convcnciontl t;csrojnJ¡o ,·e le. ca.pe-



oi:~ad ñc. a~{!\l~~n\~ci{~n ( ~~;,,;;; ,;~enñ~;,2~~ri;.;s). ~uizá uno to lon 
:;··!:- ,)' 

problcm.~G;~,;J,ictzfi.,'it~ ~~~l)~>~¡;~,;~i6~ .,f~u;~ ,'.~'1áo;f.lnoo~i21,ci,,, por au 
apeeo··n.·.la liro,ye~ad, \es~nr~On .con;léna!;º? ~ .ir:~ii,,;,.i~ón ood 110tural C:cl 

óni't\~iri~.;;_S.~_n: :e·~~·~~·~~ -P~r1-;:í::::rno·a~ 1>C1ls~;- en' uí1~- _c~:P~ci~· _·do contrapunto en 

(do.,üo) ·e:i. oual un n1·orismo tendría que inscribirse para obtener ueí plena 

eonorir1ad. Esto contrapunto eGtaríu ooncti tuido rior toc1o un cuC>rpo de so-

~idoo, ecoa, rP.sonancias, os clccir, por la pc.x:tici¡inoión simul t.:fu.ca dr lo 

quo pociríCJ:ios llamar un 11 backgroun~~ 11 nictzoclu:nno n_ue, t-r::• r:cmcrn ootnnsiblc 

confieura y da pnuta, ele. música, tambi€n i ~cns. La vivenci.:- rlr.:. r.ata 11 pnrti-

oipaoi6n11 la hr.mos tcni1:0 al c~cribir el prer.:r.ntc tro.b:Jjo. Uno (1c lor. a.ce~ 

om11icntoo críticos h~oi:! cstn 11 partioiraci6n sir.mlt~ncun lo rc:llizo G~ston 

Dachelard en su ensayo 11 Nietzschf? y el psiquir.rrio ascenoional.11 (en 'Fl aire 

y loo r.ueiíos). Ahí B:ocholar<i hnbln del nistzochoisr.io oomo 11 un vérti¡¡o do-

rnino.dou. F.st~ interprctaci6n nor. resultó sumnmcni(' i::¡)ortanto. En &fccto, 

con rlln $f' apunt:J h::J.cia uno. problc-;.iltica nnturnlr.c:ntc no in6r.iitn ¡1c-1-o ~í 

frecucr.tc::icntC' trivializuc'i.a, a r,:1ber, la c;ue ::e rcfinrc u ln interucci6n 

c·ntrc lo Apolínro y lo !'ionisír:co. Las vc·r!Jiones fü:ocenn~'.r.c i•n.rocon m:i.nte-

nor une. pocturn. mccanicisto rco;.<E.'cto n r~t~: intcrncci6n. Tn C"'i_()cto, !".!E' lJOnr. 

el r.cento en cir-t·~oe 6re;:moo o en cieI"ta~ ~1·tri:; vrhiculr:ntcs (vcrEión que 

ric-tzochc r:it-mo ~-~~uco) o en ln mcmEur~bilic.1aC. a.e cicrton c:··r.ctos fiFiol6-

· cicoo ( 11 tlcl ojo para arriba lo Apolíneo, r~e ln bocc. Jla.rn ri.b~·jo lo !'lioni--

síaaon) ¡irr1Jicnc1.o ttsÍ la pooibilir~:ir: r;¡:ís J'ecu:Lc~a Ce cnr.-.. cnt::?.r f'st:-:. intcr--

acoi6n no mC"'di:.nte una. inspección t:~eor;rll'icc. cino a trr.vés c:c un<:. y,onr·err.-

inrtnncinr: pcculinrrsñc c~ccisi6n, (e rof'r.iluci6n y ;.< r- t:..ci6n nr.ímic:::.. ~:1 



'1icl!O tn be que 6oncur,;c: Ull:0 tcni,i61! E-1::ln~:;ior1r.d~ O, C O '01'" y :<" SOlU-
, . :': "' 

blo nJnít;'~;~J~ riir;i'i~~;;;O;,_~ ;;,·r,~-lí:Í:tcÍ;~oc,~'sino"i: función ,·e vnritm-

ifi~iU~.O :::~1.l~1~i:t·a·~-~r,c:~~~,:,~p'=/:1°!~~~ ~r,:ro~u-enn.t·ioraP ,~~e confie.uraci6n y sieni-
::: ··• _,, 

tes 

ficn;'Ó::s<i_f{,~~'.i,Ji1e)}l~,~~f)}1;1l~f:{t!'~ii:lintr,rnooión cnt·c" lo Apolíneo y lo 

l'iorl·i~-!~~O~~;}(o~·~-S<'~U:ii.OiriritF:~iCoit:f.()l'r:rnrsa con un puro l·e~cnti1· los r:.:"cctoe; 
. : ··-~:;: ¡.-, :··;o. .,,_,._, ·--- ·.-.· ·,-·_,i·· 

e~e~t·o'~;-;:P~-f:)~'.~:;~--~tJ~-~t<~-;·_*f#:f,~:··arÍ_oCucrios vc.cu~r.ontf; n un::i no~f"ncl:ltura (1110 

1!ionio:!o.c~i1 :;_.~·1b\: .. \nOi:iife01i )>i.U~:cn-aiblo por cv~cr.cC'11~~ y ,uivcnr>.:.izn. Inat[!-
- -~- ·:~::~:·", ·:,~·-._.~.~:···.;-',;._\.; 'i, .. _' :· ::/·- - -

lc.rsC .cit~--~~-i~··-t~·:;:;~;;'ci/:~ri·:~'~i. ~Uc ·1a interacción T ionir.Í.-;co-A!'Olínc;-o •?(•n:1nt!a 
. ... . '\;·,-·· ··. 

una· he~~~"é~~~i"~~-~:~~áci\~~{icla nos puede cont1ucir n supe1•ar m::. cliché r<'C!'ClC-

. - . ,:_ : .... : - . -.-:. :. ' '. · .. ' .. ' ~ 

_ t9_ ar:·.11c~~qr.)~-~p.t9_'·:'.c1~,-'.~~~~.tz~che, a subcr, el 'lllO F.e rsfic:rc ~ C'U r.upuentn 
-.·,----:.·--:. -···-. -:_-

n~rra~ion~ii'c .. c.~·li1': En ei·coto, Re ::m1?lc ponr-r E'l ;::.cento en ln (7ir.r-n!;i6n pul.'u-

nu.~ri~E-ºlt!dioe:" y ncontestutar~a11 i
1c cierto.o tce::is do N"ietznchc. SP pano. por 

nltci .o.aí lo.-prrscncia r1e los inst~ncins de 11 orC:C'n11 y 11 pro1orción11 a l~s 

que 1:ietzschc concec:0 il'portnncio r.obrr,i toi1o a lY1_rtir de eu pol{inicn con 

Wagner y ··cr.:ás hoir.áuticos. Ln b.i'cquc,.a tlf' un 11 or:'e:n11 no con<"ucr nEcccarin

r.rnntc a la 11 a.1':7!o;·~ío. idílica",' mucho r.tr::nos n lo 11 fr€-cst~~b1.-ci::n.11 • !"ir-tzschc· 

nuncri r.uro n.b:mrcmnr cu ru:~or por la raeloc':ía, rs ~~<-"ci:i.·, r,u o..·:10r :por 1~ ca--

tructurn "le: lr.. fr.::ier, su npcgo n.l ve rr.o, n la i:or.cía. :r-·nt,. ví'!'lculo !J,._:;'C'nne 

pcn~ar y tl exprer;::ir. Fl pcnc:a:.:iPnto se prueba en ou C!lpacir";::.11 no c6lo d~ 

vrrcln<l o pertinencia en cu0nto a su r.cn tic1o, sino también en su propen~i6n 

intrínncca n f1iri:m.1·rc· "ºun 11 hablo;i." {cor::io lo vi6 P.oi(r:r;ecr) r:uc: eR t::nn--

bifn BJ?rrtura e.l recorrido, ;;l r!tcclosc, al rl.:wr.r F.olidario en r:-1 l<'nfUi..-

je. l'.ictzschC' conoci6 que 11 lu. e:r.criturfJ. es el Kamnsutra r1el le:npu.:ijc,11 (Eai-

th~F.i r·n ~1 nl:icE"r ii:l tr•:-::to). Te ahí f:iU ¿;i;rnr no r:6lo r·o1~ lE? invPnci6n Di-

no tnr.11Ji(.r: ror lt>. "nlE'thFiG", por la cmcarm=.ci6n ost.C'nr-iblf:' riP. este. inven-

'kr trnnr:.~csor que reviste :!l pcnC'~:tlEnto r:r. :.ict~rchn. 1:.11 c:!'C'c·t;o, ln 
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trrmccrc:si6n no ~o Dat~imonio ·exclusivo r:c-1 11 cn11ontanr·ím.~011 o é'.c ciri·tG. 

'~ inoc:Cri-Cia he mi~o.s". 1'.i vaticinio tráe;ico rcEi:°.I:'. en llr r.~r o.l lír::i te te 

las· ·roopuectns humonas .prcciot~mente o. partil' t,f"'.' una. o.rticul~ci6n c1 C' • .finirir. 

de los acontecinicntos. Aquí ye. no SE rcquirrt=: gritar; bo.r:t~ simplPr.rntr 

contemplar lno palomas ~ue V(· !odiyio frnntc a loe Fcrr~ri!1 en uno. Clllle ro

mano.· (en el 'Felino Rey (:e :raeolini). Lo. opr!.rr.ntr. inrlolencin r~(> eF:tr. T"cliro 

r.s más transr,rrf'.oro. que:- len escudar, rlc l'G!1~rta í'!O virtuc~ ele si tunrr.e en 

un inntc.nte r1el ontrr.m:itto, t:cl todo rlf"e;1~r y í'!-cntC> al cual c.rremete ñc rr.o

tlo insictente. l'liminar el elCJ:ientb accc~orio que- permca o. los aconteci

mientos c:xie;e unn dureza '11 une. rcspon~abilir1~d en cu:mto o. las miras con 

las ¡;ue r>i"P.ctun.'!lOB nuostrc.s claciaioncs. Se nos plnnü!n así la pocibili-

dnd. 1lc crear _una. pericia en el trato, ti:u;1bié11 unn r1elicndtza no í':Xenta <~~ 

COrtrsÍa al dirimir TIUEf:t1·aA instnncinn de pC'rcC'pci6n y O.Cci6n. fata r.{3Uc1e

za rlo lo. ncti tud humnna nos libra ae lo adventicio para situarnor. en el 

vcr(1nf.C'l'O centro que· es tambi6n eje din5rr.ico. Tinbrío. C!Ur rccorr"-.:a~ oquí -{'. 

mot1o ele rrsonancin y motivoci6n c:e eG':.c trnbajo- la temie Oc t.'irOC><;l "Fliadc 

que recoge Hc.m6n Xirau en ras poetas Y lo 03R"t.arlo, u aabf'r, lu c:ue r-H: re

firrc o. la neccsidua ¡it> P.stt:bltccr un centro p,::¡r:i !JOr'r-1· zir·rdr.::n· o l:t con-

i'it'llr~ci6n Oc- lo ~·.:ir-re.r10. Nu1.ur:::i.lriente cEJtc centro no 1º!"'"'.lr: connti tuir un:--_ 

instnncia -por za- petrií'icuntú; su ~u¡;ocido.c~ y '.1isposici6n p.:ira funrlar 

dolr.iEncs habi tablez no excluye su 11 \iinr.z.:is11 , incluao su vértiao. t·n r~·eoto, 

cdn en frtc dctea lo. pooibilicad rlc fijar ln '''ir:!Ch. 

El inter(c. OC' l'.ictznche :por eli1:1inar la concurrencia aC:ve::.·sa ,·e locl.e.c.~

torio y rr:ii;uito ~n c-1 fí'nÓr.:cuo EirtÍt;tico tcn(~rín su opn1•rntc contrnr•crtc 

en la. r1ro11<'nEd6n nitt~H>Ch<:an:i. c.l r~cimcn 11 internp1 otivo11 Cel }lEn~amiento. 

Fn rl 1or1Co, ln vinión r?rticulcntl'::· y t Di'r~~a,1-:or"'. qur !'("rr.:iruc ~·irt~nchc no 

1'.':X:Oluy(' lo intf>~nricetivo; por el oontro.rio, lo c~tu:·r cor•o su iintn~ión ~~r: 



!'i-o11ia. ~n ctrct.o,· }'::?rñ'. ;. ié.~zac~l('I; i.úiC. n~ti.1;\\(~ .·_'c~cyir,nE' ~· int(·ri~r<: ritiva.11 no 

por cikrto, ~rncl~ ¿/,ll~~cc~~r{é~;;hci•; .q~e' .abliÜn ~ ~bicnr a. cstn ne ti tucl 

riña ni.lñ ;;;;:1.;,;:;..,_;:6,;¡~.;.i.Q~ ·;.'.físiriJ~'c;:.t~T.i~oi;~ics .. que marca la nor."n rlc lo 
.11. e'~P~:r~bre~(;·L,~ ~.·1;~'..fi~~:~p~·~.ti:Vo ~~,~-~:·-~.:· .. ~r~."cJ~C~·· ~~· ~-i:r ·el 11 rre.ehazo oeal tnn ten. Lo 

.. · ·' .· 

i'nt~~p_cs'f::tYo": _.~pá'r:c·Cic' a.Ote.C7.o flC ·una. capacic1a'" ·r~r- ac:cisión t1·e1~cnf~a; on1mci-

·<lo.r. C!?C ·no: .. sc limito. a oomya.rtir 1:-::s versiones "añ hoc11 Ge lo cornrn.bi~o so

cialr.icnte sino que rrr.ciaa:nentr-. intl"rpela. n ~etas ñet"fe una ponGi: r:.•.ci6n e&-

pesa y ric,urosa de las accione;'.l y sus c:iq1ectativas. Se trata c".c eliminar 

lo accesorio a !lc~ar c1c ciun con lo aoces~rio obtcncir!CJnos lnR vr.ntojas que 

re di t11a una intcrprctnci6n floja, pueril y autocomplaciente. Es por eotnr 

dota.de de ostc trr1ple serio y res1 onoablc -que modula y no sólo r.1~.nosea e. 

la realidad- que la no ti tuc1 inkr!lpreti va pucrie apurPcor oblicun 1 cxcéntri-

ca.. Lo intempl"eti vo no excluY,e po{lcr alcanzar una visi6n profun<~a y orgá-

nica de la rcalic~ac1. For el contrario, la ¡'\lcrza de "subrayado" que a~fine 

a lo inter.ipestivo pe:rmi tt ecpt;rar -invocnr orític3 y práctic:tnc-ntr- un a-

pego r1ñs rlcnso y c~tl'ioto a lao instnnoine de decisión quo va abrionrlo 

nuestra. prnxiF:. A partir Ce aquí no ae tl"ntarío cie invocar una r:conor.:ía 

}luerU de lo.E cxrectatives hu::anos, sino c~e propup,n.1r por un continuo em--

pc?io C.!: ectIUcturnción ~ur e.f>úr.iirin (enfrentu1·ía) el ca:nictcr dacbocnnte 

de lae accionr.iJ, Se trataría, COl'..'10 Uico Niotzcche, <le hace:i· '~E' ln cultu1a 

no un Ai;1plc t:leñio, :;lc<> 3.ccc:r;orio, una 11 opini6n ¡;ública", oino unn finn-

liñad, es r,_ .. cir, Un?. po~ibilir.~nd concreto. de f'orj:?rse un C:eatino cobre lo. 

baso <'e la "nuto-c\iociplina". Fsta no <lobo representar la obnubilnci6n (o 

ln c.f1í!rf'.zox":n nut'.'"l:"luía) riel i'uquir r.ino la .:'.l.Pf>rturn y ñiepoaici6n crítica 

ha.cin c:l en".,ror.~acJo Ge los fen6~enon. Apertura (no e;.:ent~_<le roce) que r.is-

oiomc 11 ••• lo Cl,uc en ::ií rurdo rer tnrrn y lo QU('I pur.r"r- !iC'r i:;implr~C"'ntr r.H··-

dio, entre>i:.cto y Pler.:ento :!Ccc¡.orio.n (l'ietz~chc Yccr bor.io "Lne in+.l"'mprr.ti-
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vae11
1 3). I?n 'CEt" F.entic1o, una ('~r. lnn 1:10tivncionr,s <1CI rcitc ~;rubojo i'uc· 

pcmr.or 11 inteJiÍp('stivLJ.mr.nt1)1 a !:iietzsohe, c1irinir r.ue "rnt~'<'actor.n pnrt! porirr 

o.1·ribnr a la deoc:nrradur:::. 1Jí'l tel6n qµc no cesa r1c rnovF"::·sc. Forior frne:u::!r 

cate M~lieiA no hu'binrri siclo posible sin el concurso y participrwi6n c'r 

min alumnos (y m;".'lcstro~) en el ouroo fle
1
Pilosofía y litr:ratura~ J\. ellos 

quir:ro cxp-;·cr:nrlco i.leeñ€" aquí mi or;raf~coi1;;ionto. Tnmbién quiero ar.:r-a,'r.crr 

ul jurado ñe r.stc trabajo AUS W!mblec eucerencine, eu estímulo y c.;jomplo a

oud6mioo, en ~neral su apoyo pora la rNlliz:10i6n c:c ostu trabnjo. Orn

cian al T'r. Rruo6n Xirnu, al T,r. Ricardo Guerrc., u la J1ra. Juliana Gonzalcz, 

nl Ptro. Joct? I. Pali:-ncin, a ln l 1 tra. Lizbcth f;r~cols. 
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:··1 pens8I:1icnto C:e l:ictzr.che .$Pcluce po.r f)U cnpacir1nc! 11 p1"0tcica" po.ra. 

incidir en rm!ltiplcn ~bites y revestirse de una dir.pocici6n oompren

'siva apnrentem•nte no r.icmpre uniforme. Sin embar¡;;o, la proyecci6n de 

ente perrn!lllliento va desplegando inotuncias explicnti vas qud pueden con 

formar cierta unidad. F-staE inetancias se ocupnn fundamentalmente de 

enco11trar una visi6n Ce conjunto en los acontecimientos. Parece natu

ral que asta visi6n encuentre en el accecor histórica ou campo com-

prenGivo. Fn cfec1;o, uno de loo primeros intereses de l!ietr-.Pche (pue2 

to de relieve en su ensayo da 1874 Tle la utilidad y ac loa inconve

nientes ele los estudian hist6ricos para la vic!a) es deb,,tir el alcan

ce c:e la comprensión hist6ricn y ponrlerar nuostra ,justa relnci6n con 

el pasado. La propuesta de llietzsohc en. esto sentido ya ha aaumido el 

cn.rácter orrlcnador de la filosofía Presocrática y la fUnci6n cstruct~ 

rente y cohesionadora que, en el ronbito cultural, tuvo la traeedia en 

Orrcic. Con estos nntecedcntee rcrnul ta comr:rensiblc que el sontido de 

le explicación nietzscheana sobre la historia propugno por el entable 

cimiento de una modulnci6n pr!tica en el terreno de las visciaitudon 

de nuestro. existencia social y humana. rs aoí que la cor.iprenai6n his

tórica no puede oonfonnarse ya con el e imple interés "oohccioniota

:filolórrico'' y tiene que incidir en la refle:r.i6n qU€ problcmatiEn la 

fonna y cotructui·a c¡ue debe asumir el devenir a partir de nuestras 

expectativas concretas. Colocarcc en eEta perspectiva implica que ln 

reflexión sobre la historia humana contiene un r.iatiz estético en vii

tud de que la hiotoria en tanto obra humruia y el arte en tanto pro-

dueto de un hacer mensurable, comparten el deseo de establecer una 

ordenaci6n (no una teleolo()!a), una insistencia subyugante para la 

con:fi¡¡uraci6n de un cuerpo, para la estructuración clinrunica <le las 

acciones y las obras. 'fOstc afán oracnador, constitutivo, aparece 
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dooae lns primeras obras de J.ictzcche (de manera ostensible en :i;'l na

cimiento de la tra¡;edi~, Ln filosofía en la 6poca tra¡¡:ica rlc los li!ÍC-

~ y Richard V/a{'}ler· en Bayrouth). La concepci6n niotzocheann acerca 

del mito como inotancia coheoionadora revelo ya un doble intcrts, a oa

bor, el do conter con un inotrumento cnpáz de incidir signilicntivruncn

to en la diaposici6n y sentido de lao acciones y el r1c efectuar esta 

labor por medio de una instanoin invC'stida c"!e carácter, u saber, el 

"mi to11 al que le eo inherente una configurnci6n (consolidada y trano

eredida -rein terpre tada- 11 trav6o del tiempo) drsde y a travéo de la 

. cual actúa para !"structura.r el devenir humano. E'l 11 mi to11 nos ro vela 

haata qu6 punto resul tu inevitable actuar oon ln adherencia crítica a 

una cotructurn conformada, dispue9t~ de cierta m~ncru; ectructurn que 

define e impulsa el sentido de nuestra acci6n. Pero no siempre diopon

dremoEi de inatancins ya confieuradai:; (como el 11 mi to 11 ) que udcmás inci

dan en la confit.."1raci6n d<0l mundo; en tal caso habrá que orearlas y 

propu¡;nar por rnan:benorlas y reintorpretarlas. llietzoche parece propu&

nar (particularmente en el período de El nacimiento de la tra¡;cóia) por 

ol catablecimionto do ineta.ncia.e q,ue no n.ctucn nir.ladnmf?ntc, unilntcrn! 

mente (despojadas do una oonfi¡;uraci6n resudl ta) oino que Be inscriban 

en un campo rle estructurns dende el cual puedan fraguar e imprimir el 

sentido ele lno acciones. r:stus insto.nci~o -confi[:'l.lra.C.ns y con:!'irurado

rns- Nietzsche las vi6 encarnadas en la relie;i6n y el arte. 

La. confi¡;uruci6n ética del individuo y la conf'i¡;urnci6n artística y 

cultural repre5entan morlalioadee do lo que Nietz~.cho llamaba 11 interpre

tnci6n". En efecto, parn l''.iotzecho el 11 interpretnr11 constituye unn a

pertura ho.cin el ci·ic;ol de rasgos que concurren en una obro o acción; 

este crisol pone de manifiesto lo que llietzsche llarn6 "percpecti vismo", 

es decir, la buena disposici6n del nnálir.is ante el mayor n11mero o mul

tiplicidoñ en la nf'luencin c1c <.'.ates. Pero la 11 inter¡n·ctnci6n11 no puede 

mantener C'r.ta afluencia. en lo indi1'crcncin<lo; ente reprcscntnrín una 
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indolencia, unn !'nlta <le objetividnd cnpáz de conducir n unn compre;: 

ai6n abigarrada. La pl6tora de catos es la primera v-!a de acceso al h~ 

cho; es 'Precioo rebasur este nivel 1w.rn acceder a. una. labor c1.e oBlcc

ci6n crítica respecto a los elcmGntos concurrentes. nirimir el alcance 

de esta selecci6n noa sitúa ya en una peropectiva estruoturnnte; ésta, 

apegándose al entramado de datos puede dispcner a partir de este entra 

mado de una comprensi6n realmente profunda de los hechos. Es notable 

c6mo en ol pene.amiento de J.;ietzsche oe da un entrecruzamiento de loa 

aspectos quo concieroen al arte y de los aGpeotoo que conciomen a lo 

que podríamos llamar "teoría." o "análisis". En efecto, cuando t:ietzsche 

<loe.cribe el prooeao O.e oreaci6n art!stllca como un proceso atenido a la 

necesidad de resaltar y extraer loo rasgos capitales, atenido n la ne

cesidad do "euaril.ar diotancia11 respecto a la emergencia ima¡;ine.t:!:va 

para no "e.ajarse ir"; cuando enfatiza el carácter "anticipante" ("con

templativo") que debe concurrir en una acti tuc verc1adcrrunente po6tica 

y oreac\orn, pareciera que estuvi6ramoa ante una doocripoi6n del propio 

método nietzsobcano, a saber, la ¡¡enealo¡;!a. Jlo es necesario ,iuotifi-

car esot6ricamento en tu coincidencia. En efecto, para l/ietzsohe el fi-

16sofo ca artiota en la mediile. en que como ésto iliocierne la mejor v!a 

de e.ocaso pe.ra la explicaoi6n de un hecho en el que concurre una mul

tiplicidad y unu tensi6n fenom6nica; multiplicidad y tensi6n que es 

preciso atemperar modianto un s6lido manejo de le. cifer<'ncia (análi

sio), de le. concsteno.ci6n, de lo annlo¡;!s, etc. 

Lo. actitud propieroonte 11 epistemol6gica11 de Jiietzsche no ec concebi

ble sin atender a su consitlernci6n de lo estructura del fon6meno ar-

t!stico. Particularmente cuanc!o ilietzoche logro. libernrce ae los odho

rencias ideslistao y metaf!sioao que compromot!an au manejn c\el con

cepto de 11 apariencia" (sobre todo en el per!oC.o de La oa;¡n Ciencia) o

curre un ostensible acercamiento entre la <limem:i6n urtfrtion y la di

menei6n propior.iente tc6rica, co¡mmooi ti va. !lo es por e.zar. Fn este 
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momento la 11 aparienoia11 es para llietzache el vivir y actuar mismos. 

l!o hay dos mundos. La oonfi¡¡uraci6n que adoptan los hechoa oc resulta

do (oonsoiento o no) de nuestra praxis. El sicnificado de 6cta no pue

de diferirse en una vacua oonfrontaci6n con olguna eupuesta inctnncin 

traocenclente. Nuestro hacer no constituye nin¡;una rlplica de un actuar 

situado en el trasmundo. Ji:l reino de la verdad es un reino absolui>a

mento instituido a partir del querer personal y a partir del grado de 

convenci6n y confrontaci6n social que dimana y se transfigura conti

nuamente. Ante esta peropectiva el arte no puedo resguardarse en el 

falao papel de constituir una copia, una imitaci6n m&s c menas fiel o 

decorativa con respecto a la "realidad"• Y esto porque el arte -para 

!lietzscho- al iguol que el pensamiento no conatitu;•e uno instancia 

subsidiaria de lo real o lo verdadero; instancia que tendría que aju!! 

tarso a una cierta 11mimeeis11 para adecuarse lo máe pooible n la. Idea. 

El arte cantifioa la 11 apariencia." porque óo tn de ja de ser el reino de 

lno sombras po.ra oonvertiroe en el dnioo reino de los finos posibles, 

el reino de los hechos humanos. !lo es casual que al lle¡;ur a eotaa 

consideraciones J;ietzsche abandone c:id11 vez más las reflexiones acer

ca de los procesos de la repreoentaci6n artística ("mimeois") y so 

centre en loo análisis dectinadoe a explorar la eetructuraci6n de la 

obra artística a partir de la dispoaici6n y la proyecci6n ele un ac

tu11~ concreto. Con ello qucdab:i deopejado el terreno para la inciden

cia clel concepto de "Voluntad de poder'. En efecto, así como el con

cepto de "apariencia" atraviesa la obra de llietzsohe y al fino.l ee 

despoja de ou fUncionamiento metafísico, el concepto de "Voluntad cle 

po<'.er" trunb16n obtiene un si"'1ificado que prescinae de la interpreta

o16n Sohopenhauerinna mantenido. por füetzsche en sus primeras obras. 

"ª oer una instancia imponaerablc (que s6lo se 11 resiento"), un hálito 

o fondo t~csde el cual el mundo se constituyo, ln "voluntad" en su 

nueva veroi6n nietzscheana ropre<:entn lo apertura rn<'ical a lo ins-
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teuraci6n inmanente del sentido humano; sentido qua no s6lo es fllex-

za o impulso sino, fUndrunentnlmtinto, capacidad para con:fi¡;urar este 

impulso a través de la instancia modulnnte que es ol cuerpo o a tra-

vds de la instanoia ostruoturante quo ea la obra de arte; o a través 

inoluso de loa versiones ascéticas (en su :fonna de rcprcci6n de los 

instintos por ejemplo) en moral cono puedo desprcnoPrse de la lectura 

de.La genealogía de la moral. 

Para Nietzsche el arte es "Voluntad de poder" no por<;ue constituya 

un~ negi6n·nuevamente subsidiaria de una nueva instancia trascendente. 

Esto sería volver al esquema do duplicidad (o réplica) metafísica. Lo 

que ilefine a la "Voluntad de poder'' no es constituir una oustancis 

(máa o menos traducible o partioipnble en el mundo) o un principio 

admoni·torio aino ser 10: emergencia m:!:sma (ya por esto 11 fUerza") do un 

querer que ejerce sobre {en) su aparici6n la i.l!lpronta do la :figura. 

Esta no viene necesariamente despu~a (diferirla), ni constituye neccoa

riamonte un disfráz o un engnño (las excepcioneG que enfatizarían esto 

"deapu~s" provendrían do las formas que reviste lo que ¡,;ietzsche deno

mina "ideal ascético" en L~ genealogía de la mora:l). La figura os im-

pronta porque nin¡¡fili querer puede sor (aparecer) sin con:fonnaci6n. ¡¡,._ 

turalmente pueden existir'1quereres" que no quieran hacer oetenoible eu 

~nformsci6n para efectuar m~s ventajosamente eu dominio. Estaríamos a

sí ante las versiones asc6ticas de la "Voluntad de poder''. !lo os ca

sual que el arte y la toaría (en tanto conocimiento) compartan una o.

dherencia gozosa (en el oaso de la "teoría" adherencia no despojada 

de estrategia) a esta impronta de la :fiGUra o conformaci6n y celebren 

eu emergencia prístina; celebraoi6n que destierre cua:lquior veleidad 

o hipocreoía. Así, arte y conocimiento.constituyen pura Jlietzache 

instancies privilegiadas para el establecimiento de fonnes 'J" centidoa 

y para la oomprenei6n profllnda y objetiva de nuestra praxis. Al ser 
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la "Voluntad de poder' un "refinado instinto de la libertad" 1 el arte 

y el conocimiento en tanto instanoiae creadoras e interpretativas, ee 

ven comprometidos en una dimensi6n responoablc que, sin abandonar el 

placer y el ¡¡ooe, tiene que ser salvaguardada del geste gratuito o 

ré'.cil. 

El presente trabajo intenta mostrar c6mo ente inte:r6e por atender a 

las inste.nci!IS oonfisuradoran del é'.mbi to humano ne mantiene y desplie

ga en la obra de Nietzoohe. Nuestras apreciaoicnee de las relaoionee 

entre la pernpectiva nietzscheana y el movimiento Itomántico no preten

den ser exbauotivas. Respecto a las :relaciones que ee pueden estable~ 

car entre el concepto de 11 Vo.luntad do poder" y dominios como el arte 

o la 6tioa 1 nuestro trabajo intenta destacar solamants aquellas vex-

tientes que inciden mé'.s directrunente en lo que podemos denominar la 

b1foqueda de una visicSn orBfinioa y de conjunto en la obra de l:ietzsche. 
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PRFLWDIA!lES•. IDSC<UEJ>A J1E UNA "VISIÓN l'E CCVJUl'T0'1 
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Ta detde 1ue ol>rae de juventud Nietznche empieza a oonfill\lrar un modo 

de pensamiento que exB11ina ouidadoeamente la forma en que se estructuran 

loe aconteoiaientos, Así, pueden resultar oonpreneiblee sus frecuentes a

lusiones a aepeotoa relaoionadoa oon la iaagen, la figura y, en general, 

oon laa artes vioualea, Independientemente de la relevancia intrínseca de 

eetoe ejemplos, estos revelan una consideración peculiar rle la realidad, 

a eal>er, la que intenta retomar el afWi ordenador de los filósofos preso

oratiooa para f'UlldaaentaD una concepción org&nioa del mundo, 

Hay en Nietzsche un interés por imponerse límites, por .restaurar la ia

portanoia de loe prooeeoe de ooaooi1tn, de inhi bioión; procesos qne operan 

tanto en el l!ml>ito de las obras de arte como en el ámbito peioológ:l.oo y 

enbjetiw de la persona, del ser humano, La explicación de la dial6otica 

entre lo Apolíneo y lo Dioniníaoo ooneti tuye uno de loe primeros aoero

aientos críticos a estos prooeeoe, En efecto, coacción o inhibición no 

ei¡¡nifioan necesariamente hoeti:gaziento eet&ril:; ooaooionar es atemperar, . 

modular· en el sentido de dirimir una tensión ceno el aroo•y la lira que 

le permitieron a ner!toli to ver el mundo cono un acople de tendones. 

La percepción visual ofrece a Nietzeohe la ocasión para exponer eu in-

terée por la solidez y cohesión de la forma. La lectura de loe cantee de 

Homero le evoca la eXPeriencia de un mirar en redondo que ee da cuand<:> 

contemplamos cuerpee tridimeneionales1 

"lnagen brillante de Schlegel1 la epopeya hcaé'rica ee en 
poesía lo que ee en escultura el baje relievo, la trage
dia ea el ¡rupo destacado,- El bajo relieve carece de 11\
nites, ne puede continuarlo de frente y por atráo1 de 
ahí que los Antiguoa escogieran para este género motivos 
que oe pueden prolongar· indefinidamente, como ct0rtejoo 
de saorifioio, danzae, series de combaten, et~. ne ah! 
que hayan aplicado bajo-relievea a superf~oiea redondas, 
tales como vasos, frisos de rotondas, donde las extremi
dades esttfn apartadas por la curvatura y aeí, cuando noe 
desplazamos una de ellas aparecía mientrae que la otra 

\ desaparecía. La lectura de loe cantos homt'!ricoe se pare
ce 1!111ohc a esta manera de girar alrededor, en virtud de 
que nos retienen ·siempre en lo que está bajo nuestros o
jos y hacen desaparecer lo que ha precedido y lo que se
guirá," (1) 

La ausencia de límites en el bajorelieve impide tener una vieión 

completa de la escena repreeentnda1 esto de manera oetenoible en •u~ 
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perficies redonc~as. Pero aun en el caso oonvenciono.l ~;ietzache parece 

ver una falla o una expeotaci6n perturbadora, a saber, la que permite 

conjeturar lo que no Re ve, lo que s6lo se presiente. Al dese.parecer la 

perspectiva unifioante que da el mantener la conoienoia del antes y el 

después respecto a un presente vivido, éote se oonviPrte en un fralllllen

to carente de cualquier eatruoturaci6n que lo si tue en un nivel de oo

prensi6n profUnda. 'l'sta aparici6n manca -por unilateral e incornplet&

reouerda la tendencia de los pintores manieristas a presentar esoenaa 

en las que faltaba la "visi6n de conjunto" que ya ponderaba Leasing y 

en las que no era raro encontrar eooenns dispuestas oon la 19gica del 

tijeretazos 

"En el manierismo las figuras se aglomeran en una coqui
na o bien se pierden en regiones demasiado 8.Elplias, ili
mi tadae e indefinidas, dando oxpresi6n así a eu desa~ 
rraigo y a su extraña11iento; En lugar de una. seneaoi6n 
de acogi11iento y proteocicSn, se apodera de ellas un cle
saeosie&-o indominable, un anaia de vagar por las lej&-
níaa, un imp•leo a escapar a toda,, limitaoión.11 (2) 

Lessin¡; había insistido en el oarácter eminentemente temporal d«t las 

p:epresentaoiones pcóticao o li tere.riae. Estaa oe reservaban el manejl> .,_ 

locuente de lno descripciones generalea extrayendo los rnsgoo m~s aobreea 

lientes de una aoea o de una persona¡ pero t!lli!bién hacían "uya la de

oripoión continuada de lae partea de un objeto o individuo. Para lograr 

esto oe requiere, sin embargo, un me.roo referencial que, después de la 

enumoraoi6n de partes, nnifique ese OBlllpo disperso en una peroepo16n 

global de lo descrito. Para lograr esta unifioaci6n es preciso que in~ 

tervengn la 11emoria en virtud de que ee a tre.v€s de la labor vincule.dora 

de éote. que loa re.egos evooados confluyen en una representación oonool'-

dante1 
11El poeta, no pudiendo mostrar eino unos tras otroe los 

elementoe de la belleza, se abotiene, pnes,,por oomplo-'; 
to de la pintura de la belleza material. Siente que e&'> 
tos elementos, dispuestos oucesivomente, no sabrían pro
ducir el mismo efecto que siendo simult&neoe¡ que la mi
rada que lanzomos sobre el conjunto deepu~s de la enume
raoi6n de sus partes, no nos da una imascn ooncor<lnnte 
en todos sus detalles¡ que es un esfUerzo imposible para 
la imaginaci6n humane el representarse el efecto que pro 
duoirían junta• tal boca, tal nariz y tales ojon, si no
puede reoordnrse hnbor vieto w1 conjunto anilogo en 111 
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organización y proporción determinadaes 

"126, Interesante, pero no bello (Intereosont, e.ber nioht 
schón), 

Eete paisaje diei1mla eu •entido, pero tiene uno que ee 
quisiera e.divinan dondequiera. que miro, leo palabras y 
eueestionee c'e palabras (Winke zu Worten), pero no s6 don
de oonienza la frase(der Satz)que reeuelve el eni@"a de 
todas eetae ougeetionee, y penco el torticolie tratando 
de ver si es preoiso leer a Pa:iitir de aquí o a partir de 
allá," ( 6) 

La fUnoi6n del margen no es dnionmente adoniar la página o introduoir 

orillas arbi trariae; eu fUnoi6n específica. ea instaurar un orden a plll'-

tir del one.l lo enmarcado exponga au· verdadero eentido, Así, la eotruotu

ra de la frase no expone eollllllente ideas sino detel'llina el lugar preciso 

en que estas deben aparecer, oomenear, tel'llinar, La nooi6n de lugar no es 

grstui ta si se piensa que no coneti tuye una inetancia aleatoria de apari

ción sino el punto axial desde el oual las ideas adquieren oignifioa.do en 

virtud de su interrelación, de su mutua dependencia. El aoto de la lectu

ra permite ponderar esta necesidad de introduoir formas perceptuales que 

ae ajusten a la estructura real del entremado de estímulos, que oe apli

quen a eetoe estímuloo hasta agotarlos, haota tener una visi6n completa 

de ló expuestos 

"Así oomo hoy un lector no lee en nu totalidad {siiamtlioh) 
cada una de las palabrae{y muoho rJenoB cada una de las 
sílaba.e) de una pltglna -antes bien, de veinte palabra.e 
extrae al azar unas cinco y •adivina• el sentido que pre
sumiblemente corresponde a esas oinoo palabras-, así trua-
poco nosotros vemos un árbol de .,anera rignrosa y total 
en lo que respecta a sus hojas, ramas, oolor, figura¡ nos 
resulta aucho máe fácil fantasear una aprox111aoi6n de ái-
bol, Continuamos actuando aeí'. aun oruaedio de las vi ven
ciae más extrañaet la parte mayor de la vivencia nos la 
imaginamos con la fantasía, y renulta difícil forzaIUos 
a no contemplar cualquier proceso 00110 •inventores•, Toclo 
esto quiere decirs de raíz, desde anti¡:uo eetll.lllos -babi.;.... 
tuadoe a mentir. o para expresarlo de modo más virtuceo e 
hip6oi1!ta, en sllllla1 m&e agra.dables somoe muoho más artljs
tas de lo que sabemos," (7) 

El hecho de fantasear aproximaciones para l'<'presentarnns un objeto pue

de responder a una oomodidad, a un apoltronamiento o pereza respecto a di

rigir nuestra atención de una manera po:rinenorizada y total al entrai:iaño 

de estímulos. Nos confOI'l!lamos en! con una interpretación parcial del ob-
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prensión, éote se dceen 1ionde ele apelar o revioar de nuevo su relación 

con esas bases rnroiales de las que ha partido, 

!!ay un peculiar :!'Unoionaniento de lo incompleto en don~e obtenemos una 

expansión ele nuestrns capaci<'a,1es analíticas ns! COlOO de nuestras facul

tades creativas e i11aginativas. Se trata tle ese estaco de insinuación en 

el que lae cosas o indivi<lUOfi se muestran, ee ofrecen a la piel de loa de

máe y 1 al mismo tiempo, ee reservan a salir del todo, invadidos por una 

reticencia que loe paraliza, ne nuevo el ejcnplo visual del relieve le 

sirve a UietzGche para exponer esta ideas 

11 178, AlBUnon efectos de lo inncabado. 
As:! como las fi¡¡uraa en relieve hacen tanto efecto eobre la 
imagl.naoión porque están 001110 en v:!as de salir del 111uro y 
edbitamente, retenidas por no se sabe qa&, se :!inmovilizan; 
a veces, de la misma manera, la exposición incom¡1leta oomo 
en relieve tle un pensamiento• de toda una filosofía, ee 
más eficaz que el deoarrollo de la A hasta la Z1 deja más 
quehacer a la visión del leotor, se le incita a continuar 
la elaboración de lo que sedeeata baje sus oj<:>s en una tal 
intensidad de eo.,bra y luz, -a acabar el pensa111iento y a 
triunfar 61 mie~o de este obstáculo que impedía haeta enton
ces el desarrollo completo,11 (9) 

La ineinuaci6n no enseña todo¡ sabe el ¡p'ado de información que debe 

proporcionar para atraer la atención y .mantenerla en los límites desea

bles, es decir, en los l:!mi tes que estimulen la terminación, la oonti

nuaoión de lo inoinuado, Loe pensamientos y las filosoi'f as insinuadas son 

como m1dco de eignifioadcc, come cnl'.culcs ,que hacen de la explicaoitSn in

completa ne un fin en e! mis1110 sine un medie provisional para estimular 

la labor de bdsqueda y desciframiento. Aqu:! la invención ne tiene nn ca

rácter degrauadc; la invencitSn se entiende no en el sentido puramente a

zaroso del encontrar lo que sea, sino en el sentido de impulsar una bd,... 

queda que deberá resolverse en :!'UncitSn de lee datos suministrad.os, eeñ

ladca a la munera de Jlelfos, La invención ne está peleada con la oonside

raoión orgánica y global de las cosas. La invenci6n debe completar un es

quema y haoer arraigar a ~ate en una proporción definida que diocierna 

cada componente, Algo similar puode ocurrir en el amor en el sentido de 

que el ar.ante pooee un esquema de la amada conetituido por los !ndicea o 

grados en que su amada se le revela. Con este material a su rlispcsici6n 

el amante debe completar su amor, debe aesarrollar con su imaginao16n 
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aquellos indicios sugeridon hasta lle¡;ar a una visi6n reguel ta de la a

mada para entonces volver al momento inicial de este camino oristaliznndo 

el todo de su amor cuyo motivo es su amada. Beatriz era. una mu,jer de car

ne y hueso, pero trunbién represent6 para Dante una cifra divina que era 

preoieo asimilar, deletrear, completar en el sentido de forjar un mereci

miento. r-ante no quería {y no podía) agotar la alabanza de eu amada; Pºl'-! 

que si los dones de la amaea sQn infinitos la alabanza tiene ~ue result112'

inconmensurablc1 

"Damas que teneis oonooimiento del amor, quiero con vosotras 
hablar de mi eeñora no porque orea agotar eu alab!!lza, si
no por discurrir desfogando la mente. 

Donne ch•avete intelletto d'amor<'!, 
i' va• con voi de la mis donna dire, 
non porch'io credo. sua laude f'inirc, 
ma ragionar por iofogar la mente.11 {10) 

Toda la cortesía y nobleza de Beatriz::_eside en la insinuaoi6n que nos 

hnoo para transmutarnos en hombres que completan, que llevan a término, 

que ac:iban por alcanzar el ruego pleno del I'araíeo siguiendo la huella 

de la primera llama. Naturalmente entre esta llBllla y el f'Uego pleno ha;r 

obstáculos terribles que es preoieo librar po.ra eecapar de la selva ooou-

ra, 

El aforiemo ºº"º t'omo. de expresi6n filos61'ioa ooneti tuye un verdadero 

relieve en donde lae ideas son perentoriamente comunicadas y a lo.,!llz rete

nidae ie un aodo eniB)!latioo. CoMo verdadera oifra o. olave, el at'oris110 se 

aPsplte¡m. para provocar no nuestra oondeeoendenoia sino nuestra interpre

taci6n enfática que ee la que en realidad termina de escribir el o.forie-

mo1 

"Un afori1>mo, si está bien acuñado y fUndido, no queda ya 
'deeoifrado' {•entziffert•) por el hecho de leerlo¡ antes 
bien, entonces ee cuando debe 0011enzar su interpretaoi6n 
(Auele¡¡ung) 1 y para realizarla se neoeeita un arte de la 
misma." (11) 

A partir de la lectura de un aforismo no podemos cometer una invenci6n 

arbitraria en el oentido antes señalado. Podemos disponer de la invenci6n 

otr.Etioa que, ellll lugar de dejaras ir a cualquier costa ee 111antiene en la 

corriente -rumiando- resistiendo loe reflujos hasta poder detenninaree un 

rumbo, una direcci6n, una proyecci6n fecunda. La formulaoi6n aforística 

trasciende lo. simetría rutinaria en que por lo general ee mueve la alegoría. 
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F.n efecto, el mecanismo ale,s6rico parece hacer recaer el peeo de la in

terpretación en la oerie de correspondencias entre loe ei¡¡nificadoe con-

solido.dos hietóriclltllll1te y las fi¡;uraa en que eetoe significados ee actu,... 

lizan¡ eeto debilita o anula el poder apreciar la expreoión oo~o result,... 

do ele una estructuraoión fomal autónoma¡ eetruoturaeión que no constitu

ya solamente una a<lherenein paráeita o subsidiaria hasta lle~ar al grado 

de convención inenne que define a la alegor1a 12 • Por el contrario el afo

rismo propae;na por una ruptura con los ei¡¡nificadoe y correspondencia11 ba

bi tualee {a trav~e del ueo afiebrado de la aBUdeza o la parodia). El afo

rismo ee cincela desde la fragua intempeotiva del pen~ndor que no dispone 

de 11ttoho espacio (porque no se propone tenerlo) para persuadir o oonven-

oer alegóricam¿nte, La brevedad del aforismo condiciona ea perspicaz vehe

mencia y su oonoentración en el uno de la sorpresa y la oontunclencia. Su 

caráctel' perentorio no le exime del rigor formal; al contrario, tal c,,,_ 

ráoter radicaliza la bl!squeda expedita de una estruoturación preci!sa que 

conjure toda eratuirlad y todo caon. 

Nietzsche veía en los fil6eo1!oe presocráticos ol intento profUndo de 

orear una explicación de la totalidad de lae ooeae a partir de la pondera.

oión de ale;ún ele~ento unifioante. El fllego de Heráclito o el Roun de A~ 

naxágoras representan ideas que nos pnl'lliten penoar y ver el orden, la 

configuración del universo. Eeta configuración ofrece una perspcottva en 

la que la oontradiooión y la injusticia son traecenrlidac on virtud de una 

oonsideraoión r.e conjunto de lae oosae que se opone al enfoque unilateral 

atenido a un seguimiento y enlace causal de la experiencia. La continua e

pa1~ci6n y desaparición de los fenómenos, la finitud irreooluble de las 

expectativas de vida, introducen la visión terrible del dolor que atesti

gua este perecer injusto, amorfo, que arrebata loo dones máo preciados. 

La vida, como un aroo tendido, consuma ln f'Uerza, oetira nucatros múscu-

los, nou pone despiel'tOs. Pero esta exol!tación, esta tiesura del alma pro

vocan el momento exansiie que si¡;ue al eotirón, provocan tambilln la MUel'

te que da en el blanco. El arco, al tensarse, anticipa ya el mareo de 

trapo de la cuerda. El C.iapasón ee da !!lUerte vi brando1 

"El nombre del arco eo vida, pero ou obra ee tJUel'te." (13) 
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Para soportar lo proRencia de esta caduciGad ineludible hay que mirar 

desde lo olto como lo bacía zeus observando el destino de los hombres, re 

esta manera las afrentas, or¡;ullos y soberbias particularee no hipnoti-

zan al dion que, pasando revistR al mundo de los ~rtigon hu~anoa, puede 

unificar el abi¡;arrado eapeotáculo ~cdinnte su ventana c6sroica, lu¡;ar 

deede donrlo cada ola individual se sumerge en las capas de lo oorriente. 

En la tierra la hybris se pavonea entre los mortales, afecta el equili-

brio anímico de la persona, rewelve la lentitud y el arrobo del pudor, 

esculpe la soberbia 14, La bybri<' consi¡;ue definir ese cuarto oscuro que 

es el orgullo, lugar l!nioo dond~. se nos revela nuestra afilada importan

cia. Pero, concentrarlos en nuestro aire perdemos la tJElnsacicSn de la at-

m6sfera.. Nace as!1 
11 •• • eee vértigo que engendra un ~xi to demasiado continuo ••• n 

(15) 
Fn efecto, el ~rtigc nos hace perder el equilibrio porque lG t!nioo que 

non atrae e" algdn punto indefinido. de nuestro vago entorno, A ese punto 

nos aferramos perdiendo de vista la articulaoicSn del todos 

"Esta peligrosa palabra, 'hybris•, es, en efecto, la piedra 
de toque para todo diso!pulo de Heráolito; aqu! puede de-
:ontrar si ha oomprendido o no a su maestro. ¿Hay culpa, 
injusticia, oontra.diocicSn, dolor, en este mundo? S!, e:x>
olama Heráoli to, pero scSlo para el hombre de inteligencia 
limitada, que ve las cosas en su suceoi6n y no en su con
junto (der auseinlll'.lder und nioht zuee.llllllen sohaut), no pa
ra el Dios oontuitivo (oontuitiven Oott)¡ para éste, ter-
dos los contrarios se aJSonizan, de un modo invisible, 
eo cierto, para la mirada vulgar del hombre, pero oo.,__ 
prensible para el que, como HeráoH.to, es semejante al 
dios aontecplativo.11 (16) 

La metáfora del ruego (en la filosofía de Heráclito) que se encienñe y 

apa~a oe@!n medidas definía la etornirlad del mundo¡ introduo!a también 

oierta regularidad, pero no ":!a manera mecánica de loe jugueteo de cuer

da que s6lo saben dar la misma pirueta; en efecto, el f\lego no es siempre 

el niomo¡ la flama atraviesa diversos estados; su oonotituoi6n •abe de la 

lenta candela iritescente, pero también del fogonazo, La historia del 

fuego es la historia del mundo, Ambas se atienen o.1 acontecer que oe re

vela a cada in~tonte, El hombre wel ve los ojo" 811 puoado para atizar el 

leño <1e su fUturo o para templar el oarbcSn encendido de su preaente 1 T 



lln cualquier caso, el ser histórico sie1>p:re aparece investiño con lamo

dUlaci6n de la lla.ia, con la oanbiante fo:nna de ésta. Tl historiador in

terprete. el estado no s6lo nc1nal de esta llama. :En efecto, el historia

dor examina los vientos que han avivado a ecta llama, o bien la brisa que 

la ha hecho apenas un punto de lumbre, La lle.me se explica por ou manera 

de afrontar el mundo, por su modo de destellar o de hacer penumbra. En es

ta variaoi6n de ou ánimo la ll!lllla encuentra su armon!a. 

El concepto de "interpretaoi.Sn11 aparece deaile muy temprano en la obra 

do llietzsohe, Ya en le.a Coneideraoionee Inte!!!)?eati vas este concepto del!ell!

peña un papel muy importante. su ca.mpo de aplicación es fUnda.mentalmente 

la historie. coaio oomprenei6n de la oul tura. Para Nietzsche existe un pon

to ele vista "hist6rioo" que designa el €mbito cotidiano, factual, inmanen

te, en el que lna acciones humanas se desenvuelven¡ éste ámbito se carac

teriza por el oaráoter fUgaz y perentorio que aslllltllll los aoontecimientos. 

Por otra parte, existe un punto de vista 11 Supre.-hist6rloo" que se refiere 

a la presencie latente -Y siempre susceptible ds aotualizaei611- de oiei-

toe valoreo investidos de un peeo cultural tremendo, Eetoe valoree eon el 

arte y la rsli¡:i6n. El carácter de "identidad" y "etemidad" de este P"""" 

to de vista "eupra-hist4rioo" permite obtener una suerte de aohesi6n en 

el flujo de las diversas generaoionea, cierto marg<>n que noe resguarde de 

las veleidades de lo inetant&neo1 

"Llamo •suprnhist6rioas' ( •Überhietorisoh•) a las potencias 
que deov!an del devenir la mirada, dirigi~ndola hacia lo 
que da a la e:xietencia un carácter de eternidad y de iceD
tidad (den oharaltter de!l F.wigen und Cleicbbedeutent1en)1 bn
oi!l el~ y la religión (Zu ~ und Religion). La cien
cia (Die Wiasensohatt) ( ••• ) ve en eeta fUerza, en eet!ls 
potencias, potencias y :fuel'll.ae adversas, pues e6lo oonsi~ 
dera V!lrdacero y justo el examen de las oosas, es deoir, 
el examen oient!tic·, el cual ve en todas partes un deve
nir, ,una ewluoi6n histórica y no un aer, una eternidad. 
Vive en oontradiooi611 !nti111a con laa potencias eterniza
doras del arte y de la relie16n 1 tanto como deteste. el ol
vido, la muerte del saber, tratando de suprimir los l!mi
tea del horiz~nte, para arrojar al hombre on el mar infi
nito e ilimitado, en el mar de olas luminosas del devenir 
reconocido," (18) 
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La relaoi.Sn que se estableoe entre estas :¡otenoias 11 suprobist6riea11"y 

au aotualizaoión,por un lado, y, por otro, entre esta aotualizaoi.Sn y el 

devenir hist6rico entregado al azar del heoho y la correlación de fUe:r-

zae, exige una 0011prensión de conjunto que no descuide a las prerrogati

vas de la11 instancias ideales y eternas (arte y religi.Sn) ni a las ezpeo

tativas de solvencia expedita que reclama la historia de todos los días. 

cualquier visión unilateral respecto a la oomprenei.Sn de eetoe dos polos 

conduce al dogmatismo o al v&rti¡¡o, 

La oolllprensi.Sn de conjunto estilnula la necesidad de contar oon un ooll

oepto do intorp1-etaoi.Sn que no se detenga en datos parciales o en ltreaa 

específicas eino que, elevl!ndoee a la oonsideración de la idea general., 

del plan y del proyeoto, pueda dar razón de la oonfieu1·aai6n del tocio,. 

percibiendo la disposioi.Sn siatem,tioa del entr8Jlado-. Waturalmente, en el 

pbi to de las ciencias históricas y hUJDanas eotos planes o idea.a genera

les cene ti tuyen forra as de oomprenoi6n que l.'i¡;uen $a praxis y no entele-

quias inoollll\ensurables que presori'ban desarrollo•. J!ietzsehc considera· 

que Sohopenhauer ha visto a eate interpretar orgru.ioo como la ~niea fo?"-

11a de restaurar nuestro apego e. la actualidad y nuestras eoperanzas de 

que éota contenga, propicie '3 produzca expectativas y aotos m&s altos, 

mb nobles. ta crítica de la oul tura so pone en relaoi.Sn con la or!tica 

de la imagen. La imagen es resultado de una aplioaai6n de tonos, líneas, 

zonas do oolor que llenan la superficie del cuadro. Una auténtica ooi&-

prensi6n del cuadro :representa elevarse¡!9bre estas regiones para pode~ 

apreciar la desenvoltura del todo que o.Slo se consi@le con perspectiva 

y con diGtancia, adivinando el plan general del pintor¡ eate e.divinar no 

supone un saltar de un parpadeo a otro, 11ino un plantar la mirada en el 

centro de la inocencia oreanora¡ oomo si la tela tuviera que eer pintada 

de nuev.o por un ojo m's penetrante, Para llietzsche, Schopenhauert 

"Consiñera la imagen de la v:llila oollO un conjunto ( dem 
Bilde dee Lebens ole einem Oanz1!9) y la interpreta 
como un conjunto (ale Canzes zu deuten). En esto rué 
¡¡rande, mientras que loe eopíritue m6e ea¡¡aceo no 
pueden librarse del error de creer que se acer::an m6e 
a esta interpretaci6n cuando se exa>1inan minuciosru:ie,,.. 
te los coloree que han servido para pintar esta ima~ 
gen, la tela sobre ln cual eotá fijaña, lle¡¡lll1do al 

resultado de que qiUzá es una tela cuya trrunn eotá 
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embrollada (intrikat geeponnene) y que los oolores no 
puec1en ser analizaGoe quáicamente. re preciso nc1.1viner 
al pintor para comprender la ima&en (Mnn muse d<'n Malar 
errathen, um das Bild zu verstehen), y eoto es lo que hi 
zo Schopenhauer. Ahorn bien, to<la la tribu de loo cien-
tíficos auiere comprender esta tela y sus coloren oin 
comprendor la imagen. Hasta puecle d~cirse que s6lo aquol 
que ha fijado sus Elirarlae en el aonjunto <1Al cuadro de 
la vida y del ner podrá cerviroe ele lae ciencias ea¡;eoia 
les sin sufrir perjuicio por ello, puen sin eotas visiO:: 
ncs y eetas rcrrlas t:"neralea, las oienciae especiales no 
son más que lazos, y ~ntoncee nos sentimoa oogidoe en 
las mallas de una red inte1111in11ble, en que nuestra exis
tencia se piercle como en un laberinto sin milida.11 (19) 

Ta desde sus primeras obran Nietzscr.o manifiesta la importancia clo en-

centrar una v:(a de acceso a loo contenidos de ln tradioi6n y del presen

te. r.e!;tnca aquí el papel ñe::iernpelíado por loo "ma.eetros11 , a enber, scb.o

penhauer -:¡ Wai;ner. En afecto, Nietzsche reconoce en ellos una tendencia 

a dominar la atl!t6sf•ra enrarecida de lan acciones, una tendencia a con~ 

solidar nuestro n:undo en baseúa un ordenMiento Ce nueEtl·ne relaoionee 

oon lo l:ereda<la por la tradici6n y oon nuestro i:rrnedinto prese11te. Un a

fán ••mejante lo tuvo rente al eacribir su l!onarchia en donde, revi~nncTo 

la historia de Italia, oue m:i, to" y sus basamentos políticos 1 propo11ía u

na nueve. runa[!J!!en taci6n del alcance del poder oecula1• ciel !:tnperodor en 

relnci6n con el poder del Pape.. Lo deoisi'10 en eeta propueata es que ha 

surgido de una contemplaoi6n ponderada que ha tomado en cuento no lo 

aooeoorio ni lo ceprichcso, sino lo espeoo de loe acontecimiento•, la 

raíz de l:ia cotivociones de la para:tie humana. Fara lo¡:rar eeta perr.pecti

va es indispensable una mirada intenaa Y de lareo alear.oc que pueda per

cibir los efectos que se dan lentamente neí como aquellos que ele un nodo 

os ten si ble se arrebatan el moJ:tento de eu aparici6n
20

• 

Para Uietzeche, el filrSeofo tiene el deber de llevar a onbo una tareo 

de intc¡;raci6n cul turnl, de coheni6n hist6rioa. Fs to se coneiguo "ein:pli

ficanilo" 1 "" eec1r, promoviendo una labor de ooneoliclaci6n que t-eúna a--

quellas nociones que vaean dispcroas por el tier.ipo hict6rico, So trata, 

nuevamente, <!e hecer del cae~ un cosmos, un lu¡¡ar babi table. Para lo~r 

esto no es suficiente una labor de colecoi6n; no se trata de reElontarse 



-32-

al paendo pnra echar lo l'ed •Re grande, •.!:• rreiEtente. La pe1•ioia 

que esta labor de ei11plificnci6n exige consiste en vadear lo i·rrclevan

te de las situaciones pai·a tomar s6lo aquello que reeul ta eatrictanente 

necesai-io, funcllll!lental para la perapeotiva inte¡;radora. La tarea· de " 

11 simplificar' no ooneti tuye un hacer máa fácil las cosas¡ ta.rApoco re-
presenta caer en una actitud de banalizaoi6n, Ea un ponderar el gra~o de 

neocoidad que debe exiatir entre ele~entoe aparentewente inconexoa21, 

Por ello, requiere lo que !lietzeche llamaba un "instinto adivinatorio", 

ea decir, un proyecto de inspeooi&n apasionada y un manejo de la per&-

peotiva. El aimplifillar como for111a de dominar el oaoe ee el instihto A~ 

pol!neo que, a trnvás de la imagen y la viei.Sn, hace posible introducir 

un orden para qtte la potencia dionio!aca puecfa eer repreMntable, pueda 

ser percibid a nrt!eti.oamente, .Ali!, la aimplificaci6n debe tener brazoo 

largoo pura abrazar mejor loe· hecilioe y poder reforiaular, l:i.bre de estoi

boe o limi tente e, la nueva visi6n del ordens 

"Wae;ner puno la vida presente y pasac1a bajl> er rayo lumi'
noeo de un conocimiento lo baetante eficaz para alcanzar 
distancias considerables, Fer esto· apareoe como un ai,.._. 
plificador del muncfo (Vereinfacher- der Wel t), La ei11pli'
ficaoi6n del mundo (Vereinfaohung der Wel11) consiste 
eiompre en que la mirada del que posee el conocimiento 
domine de nueve la masa inmensa e inculta de un cao• ~ 
parente y retfua por lazoe poderosos lo que pareo!a nn
tee haberse dispersado de una manera irraoonoiliable, 
Wagner aoneigui6 este fin descabricndo una relaci6n. en
tre doe objetos que parecían llevar una existencia se-
parada, permaneciendo cada uno de ellos en su esfera& 
entre la U:Úeica y la vida, aeí como entre la m~eioa y 
el drama (zwisohen l.lusik nnd Leben und ebenfallo Zwisohen 
l~eik und Tlrama) •" (22) 

El arte encarna esta aoti tud de "simplificaci6n° al revertir orgiúli:oa 

y eeleotivamente a su discurso las expectativas ootiidianae que ee sus

citan en la vida diaria. Mediante la forma, el arte asume eetae expec

tativas y lae fota de una aoheei6n que prescinde ce lo trivial o lo i-

rrelevante23, Eeto puede dar la impresi6n de que en el arte lae expec

ta-tivne del entraJ>ado exhtenoial ee resuelven rápidamente. En efecto, 

la obra de arte (de modo ostensiblll en el teatro y en la li·teratura) 

posee un poder aetringente y aglutinante capaz de evocar todo un c1eet1-



no en un lapso de tieJBpo m~s o menos corto, Este poder a,glutonnnte (o 

"rapidez'' en rclaoicSn a ln aorooidad do los destinos que se atienen a la 

vivencia del tiempo cotidiano) puede oonourrir en la obra do arte siem~ 

pre y cuando el oar&oter expedito de lo representado artísticamente (en 

relaci6n n la creetaci6n y reeoluoicSn de la eti ni dad ootidiena) no impli

que la ausencia de una inetanoia estructurante en la selecoi6n y d'iepo-

eicicSn de los elementos conourrentesa 

"Las luchas fi¡,;uradas por el arte apareoen oomo simplifica
cicSn de las luchas re aleo de la vida ( nind Vereinfacllun
¡¡en der wirkliohen Kampfe des Lobens h los problema.o evo
cados por el arte son la simplifioacicSn del probleaa, in
fini tamente nlls oomplioada·, de la aooi6n y de la voluntaü 
humanas. Pero preaisamente en esto es en lo que reside la 
grandeza y la necesidad absoluta del arte, en que haoe 
nacer la apariencia de un mundo simpli:fioado (daos oie 
den Schein ciner einfaoheren Welt), el eepejiemo de una 
soluoicSn m&s rápida del p!"'blema de la vida. Ninguno de 
los que 1<Ufren en la vi·da puede prescind1r de esta apa
riencia, 00110 nadie puede preeol.ndl:r del sueño." (24) 

llietzsohe ten:!a predileocicSn por vor a la historia oolllo un drrut1a y 

como una melodía. Quizá porque eetae fol'!llaB revisten una plasticidad pe

culiar, una IDanera especial dp asumir el cambio y lae trru:isfol.'fllooionoe. 

La idea de "drama" pe:mi te apuntalar el concepto de "lidJRpl:tficaoi6n". 

Nietzsche parece manejar don conceptos de "drama"& prlnero, el que ee 

refiere a la aoci6n euooi ta.da¡ secundo, el que enfatiza nC1 el desenvol

vimiento de la acoi6n, sino el carácter hierático y fUndacional de leta25. 
Para la relaci6n entre "drama" y 11 melod:!a" tenemoo que mnnejar al drama 

en su con ti do de 11 acoi6n11 
1 de "desenvol vilnienton. NietzMhe rechaza la 

posibilidad de que el dra111a ee reduzca a una idea general y a un tema 

final. Fst11 reduoc16n implica menoscabar el deoarrollo del drama, su vet'

dadera elocuencia. Naturalmente el drama debe contener iceao generalPa, 

pero éstas deben brotar de la savia del transcurrir drrut1.l'.tioo que, a .,.,... 

ne-ra de melodía, constituye un oeapo vivo de fluctuaciones. La melodía 

que es el drama nos hace ver que eu verdadera importancia no reeide en 

desombooar en tal o cual reaul tado oino en la capacidad de interpretare~ 
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a cada momento, en la capaciclad ele verse como un fra@ltento <1ue e:z:plot" 

eu propia dinamita a la vez que vuelve a integrarse al i'Uea-o lento, a la 

narratividad que le impone el conjunto. Sin esta oapaoidad de parafrr.-

searae, el draaa deviene un bloque ooioeo de tiempo oioatrizado que ee 

preciso soportar para que la idea principal acabe por exponerse. Aeieti~ 

mon o.o! al desanudo.miento de una intri¡¡a que pierde ele vista, por ejem

plo, la virtud retl'Oalimentadora de la falla ce circo, de la perenne in

venoi6n de un actuar que se oabe sin red protectora• 

"Si ol valor de un dr!Ula no reRidiera má~ que en la iñea 
principal (Haupt¡¡ednnken) y en el tema final, el drama 
mismo no eer!a más que un lnreo rodeo, un camino penoso 
y tortuoso para lle¡¡ar al final. Yo eapero, pues, que la 
eic;nifioaci6n de la historia no ~e bmoque en las i"deao 
generaloo (all¡¡e01einen Gedanken) , que sei-ían en cierto 
modo, sus floree y sus frutoa, eino que eu valor ha de 
ooneistir proaieemente en parafrasear (U!11schreiben) ee
piri tualmente un tema aonooido, quizá ordinario, una me 
ladía de todos loe d!as ( eine All taes-llelodie), para .;:. 
levarla hasta el e!mbolo aniveroal, a fin de dejar entre 
ver, en el tc11a priblnitivo, todo un munclo de profUnelidad
(Welt von Tiefeinn), de poder!o (t!acht) y de belleza 

(Schóñhe:llt). 1!as para llegar a esto es preciso, ante 
todo, un gran pacer artístico (eine groase KÜnetleris-
che Potenz), altao visiones creadoras, un sincero profUn 
dioar en los datoa omp!riooe, un desarrollo por la im&-
ginaoi.Sn ele loo tipos dados; a decir verdad, lo que ha
ce falta C$ objetiv:ldañ, pero como oualida<l poeitiva.11 

(26) 

La melodía no va con lo informo, no va con lo inacabado. Su fUerza 

pura embcl~s.!'\l' reF>icle en consti tu.i'.r un cuerpo que e.e 1-eeorre, que ee 

dehtrea de aqu! para all~ sieuienclo una trayectoria ten¡:l.ble. La melo

d!a no pu~de queuarse trunca, no puede continuarse infinitamente, po?'-

tleree en las brumac de cualquier oolllJláe ,. de cualquier ola ve. Nietzsche 

no oe cansará de cri tioar el concepto tle 11 meloc1ín infini te." preconizaCfo 

por Wer;ner27. En efecto, en la 11elodía ve Wagner una oportunidad para 

abandonar las viejas formas unitai~as e inM6viles (protopatriarcalos) 

e introducir una modulnci6n hecha de yuxtaposiciones, ce protoparentes~ 

ººª' 



"La a~lodÍ~1 ( ••• ) qt:.e noe oorrer!po11c1e a not\citro~, !letá 
dotarla de la!' poaibilic'arles 11Úo múltiples para relacio
nar nu inicial tonaliñacl principal con lM "'~• lejana1; 
f:JJ11i lin" de sonidos por medio de la modul nci6n arm6nica, 
de modo que en una componici6'!'"1 C.ÓR r:xtcn!lél r.o nos prcGen 
tn el protoparcnter.co ñe todas lao tonolidac'c'-• por d~
oirlo as:!¡ a la luz ne una tonalidad principal perticn
lar.11 (28 J 

Para Uietzsohe le l!lelocl!a no puede correr el rieo¡¡o ele cnnt<>iblarne en. 

un laberin.to. Si afronta el rios¡¡o, la melodía puode perder su unidad", 

su o ai:>dlaoicSn proporcional, su juego re¡¡ulado por el tono y el tiempo, 

l!ietzncho ve en el desprecio de la nielod!a una atrofia del sentioo meló-. 

dico, os ñccir, una atrofia <lel nantido {tico de la proporcicfo y del sen

tido ElSt~tico de lo orietnlizacicSn. Fn t>fcc lo, cada vez en 11és fUerte on 

Nietzsche la 001•responder1cia entre oolidez ética del i11divi<luo y conso-

lidaoicSn artística de la forma¡ o bien, entre degradaoi6n ~tioa del in~ 

1\i vi duo y diaoluci6n do la forna en el artes 

H ••• oonsi<lerese (,,.) ei eee desprecio de ln i::i.elodín qua 
ne extien•lc ahora onrla vez rnáa, y la atrofia del oentido 
11cl6dioo entre los alemanes, no hay quo entenaerlo como 
una eroner:!a d<'mocrática y oonaecuenoia de la Revoluoi6n, 
La melod!a tiene tal GU•to por la leealidad ( Gceetzl1oh
kei t) y tal ave'rsicSn para todo lo:> :lnacabado (17~rd?nden), 
lo inforote (Uneeformten), lo arbitrario (Willkiirhcben) 
que euena 001:10 un ollll!lor· del orden IUltig\lO (~) de lnn 
nonas europeas y oomo una ~PchtCoi&'n para volver n ellna ,n 

(29) 

El aeotamiento, la pesadez dol cuerpo, constituyen meleetnren que di

suelven h diapoeioi6n fresca del áni110. La 1t1:tla di¡;eEti6n paraliza 

porque nueatl'o cuerpo se concentra en el ost6mago olvidando la prenen

oia de loa dt!més 6re1U1os¡ la fatii;a elimina la reepiraci6n rítmica, in

troduce el jadeo desordenado, el ahoeo sd1J1 to, Lo disarm6nico pl'OTOoa 

la aparioi6n rle lo feos 

"Todo indicio de agotamiento, de pevadez, de vejez, de f&
tiga, toda espooie de falta de libertad, en fonoa de con
vuleicSn, de par&:lisio, sobre todo el olor, el color, la 
for11u1 de la diaoluoicSn (di.e Farsa c!er Auflosuag), de la 
deaoomposicicSn (der Verweeung), aun cuando ento est~ tan 
atenuado que sea s61o ua. e!nbolo tocTo eso pro-.tooa una 
rcaocicSn idéntfoa, el juicio de valor •feo••" (30) 

La relacicSn tan eetreoha que ve l!ietzscbe entre la cor111pcicSn de la 

forma y el juicio de valor 1 feo• le penci te incluso es¡;rimir a loa e--
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:f'eoton patolcS¡¡ioos provocadoo por un rleterminado arte como refUtacicSn 

plena de éste, La corrupoicSn ele e•tilo conduce a la corrupcicSn anír'1co.. 

Valorea ooao 'fonua', 'belleza' o •perfccoicSn 1 tienen eu oorrelnto en u

na disposici6n no pato16cica f.e nur:nt.rue pasiones, de nueatras emocionen. 

Esto llega tan lejos, que llietz,,che picnoa qu" loo valores estético• re

posan oobre valores biolcSgiooa1 

"lle aquí dos fÓrmulao a partir de lns oual<is yo comprenao 
el :f'cn6meno Wagner. La una eo1 loF- priuoipioo y priícticas 
de Wa¡¡ner vu&lvcnne sin e:xcepoicSn mir,eriao fÍsicao1 son 
lu exprcsicSn ( 1 hioterinmo' heoho ml!aica), La otra1 el e
feoto perjudicial del arte de l'laener prueba su rro.gili-
dad orgktioa profUnda, su oorrupcicSn. Le que es perfecto 
da la salud¡ lo que ea enfermo vuelve enfe1'l\o. Las mise
rias fisiol6gicne que Wa1"<lr inflinge a sue audi torea 
(reapiraci.Sn irrcBUlor, perturl,aoicSn ne la oirculucicSn 
aancu!nen, extroma irritabilitlud con oomo súbito) contie
nen unu rei'u tnai.Sn de su orte. 

Eetae don r&nnulas no son md'.a que la claduccicSn 16g.tcn 
de eete principio general que proporciono para m! el 
fundumento de toda eot~tioa1 a saber, que lon valoree ea 
téticoe rcpooan sobre valores biol6¡¡iooa, que loe r.enti= 
mientas de bienestar eot6tioo non sentimientos de bien~ 
estor biol.S¡¡ico,11 (31) 

La belleza arrastru más belleza, El encuent1~ con lo bello restituyo 

nueoti·an mejorne virtudes, La oontempluoicSn de lo bello no ne agoto 

nin :uis; por el contrario, oomo verdañ.ora cures expaneiva hace detonar 

una diversidar1 de raegoo que integra:mos a ln vivencia original, Un ros

tro bello nos oa.utiva por oer la. revelacicSn de una nt'lllan!n manifieota

mente loi>rada. En el rostro confluyen loa ojos, la bocn, la dioposi~

oicSn de la nariz, el temple de párpados y el tacto que posee toda mc

j1lla. Al ser cautivados por e•.10 rost1'0 tratwoos de complotar nu~etra 

visi&n, e6moe despertados a la exploraoi6n de nuestras facultades per-

1111ptuales; viene un tumulto de ideas, de atractivos que quisiéramos 

pond.erar de inmediato, El rostro ha sido el detonante que noe ha indi

caclo las variadas perfecciones que lo rodean. Toclo el cuerpo e.parecti 

entonoeo cari>ado de una fuerza insospechada. Cada parte ovoca aleo diE 

tinto que, en relaoi6n oon el rodro, coneti tuye un nuevo fue¡;o que 

nos quema. Auténtica labor ele alqui1:1ia que se entre¡;;a a la intenoifica

ción del pric"r oro. Rab:CaMos partido de una perfeccicSn y noe voaoe 
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ahora e11tx-e un ene tillo con vidrio o puro e ele toda ee)•<•cie, La belleza 

,1.,1 rostro no no• ·ha hecho dE'tencrnoe en el placer fetichiotu¡ la visi6n 

fie.10.D irnrtes ~r~ _neoesnria, pero nol\ i11poníu un clesicnio r:.uperior, a sn 

bel', el rle· la c1•iotalizaci6n O.e la fronaa, de toda la mujer oMada, 

. La contemplacicSn de le fealroad, por el contrario, f.t'Ovocu eeneralm•n

te un gesto o una secuela de ee•ton que traclucon nuestra inoapnci<lad pa

ra ir M5o a11€ ae un rechazo eetériJ: y ex~1me, Aqu:!'. 1 nu~ctro cuerpo in

tenta purifica.roe r&pid1JJnente apelan6o al gesto M bNr.co Movimiento que 

es, a la vez, una deacalificacicSn, un juiaio rotundo, La fealdad no no~ 

inoita a verbalizar nuestroo sentimientos¡ se conforma con entimulnr 

nuestros m1focnlos faciales, J':l eepeoMculo de lo bello, en cambio, a

rrastra la consulta a todoe los or~culos, a toclo lo eecrl to o pensado¡ 

arrastra tr.nbién n la inocencia é!el len¡¡uuje que recibe eu ftlndaoilln a 

través de nuentras metáforas. l'n Blll2a 1 fealdad de humo que nos llcvn a 

la indiferencia o a la intoxicao:lli5n. Pero tru.•bi·én belleza quo aclutina 

y atem¡iora la mejor luz a 

"Al percibir con la Etirada un ouerpo bello, unu multiwd 
1lr ntructivoo suf¡iersn este juicio ex al tan te. Fs toa jui
cios, atraídos el uno por el otro, se aelomornn. La teo
ría de StAndhal 'sobre la crictalizacicSn en amor ce aplii
oa a la uugestii5n del at'te, Alrededor de un detalle ju:i
gado bello se crlotalizon cien otrn~ perfecc1onee. lle 
estos juicios confundidoa ettana el encanto del conjunto, 
embria¡;ac1or, porque noo ofrece el eentillliien to de anietir 
al nacimiento de un mundo, Ln fealc'.nd, al oontrari:o, noa 
empobrece y nos a¡¡ota, pofque ofrece el oenthiiento de 
la disolucicSn y ele lu impotencia. Y oi ella lo r,u¡¡iors 
co que de ella procede. He ali! porqué la pintura do 
fenldacleo parecicS a Nietzoohe la marca clel arte aeca
dente.11 (32) 

Lo que l!ietzoche llaino.ba 11 floreci'11ento fiAiol6c;ico" tiene una m::

prePi<~n privilogiacla, a naber, la aleer:r.,33• Fata coneti tuy" el pro

our,ueoto del "cep!ri tu libre" que posee une. COl!lf•reneión profUnda de 

su c:ipacifn.:1 r.¿'.rn el a.rtUioio oin Jaala co:-.oi~ncia, 11aru ln cortenía 

ooe<.l í'Uente, no Cel rutin~rio protocolo, ai!10 Q.f!1 i}'l-genio. 

La bcll~za ~" alearía porque lleva a eu culminuci6n la riquezn ex--

1n·coivn; .riquezn que en afirmada no en f::ll diEperai<Sn sirio en Ell c:.temp!' 

rooión; riqueza q·,,e en Jusar d(; rreferir la. {'f:Cauc·z avu.ra o la r.1e-ncua 

i11fec11w~u !'.f; Clltl.¡.:le ponienl1 0 en teneicSn lo$ medior. c~isponibl~~1. Solo--
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mente la aoncepoi6n McEtica rle la vida puet:e combatir ce te ánimo re

auelto1 

n ••• una vi<la o.acética. ee unEt autooontrac1icci6n ( •• ,) en e
lla se haoe un intento de emrlecr lo. fuerza pura cecur 
las fuentes de la fuerza; en olla la mirada se vuelve, 
rencorosa y pérfida, contra r.l mie1'o florecimiento fi
oiol6gico (dae phyeiolo¡¡iecha Gecleihen selbst), y en ce
pcoiul contra la expreRi6n do <"ote, contra la belleza 
(die Sché{nheit), la nlecrfo (Cíe Fraude); en cambio, se 
ex1,erimento y ae buecn un bienc!:.ta.r en el íracnao, la a
trofia, el dolor, la deovontura, lo :fdo, en la mene,ua ar 
bit=aria, en la nceación de o!, en l~ autoflaeelación, -
en el autoercrifioio." (34) 

Ln belleza no c1errOcha loe meCioG a cu disposici6n; tampoco se confor

ma con 1'1-B lil!li taciontte que ilDpone una economía <le eucrra. Cuanño la 

conciencia de ln for~o. ex¡1reei va llega o. endurar, el artista hnce uno 

de toda su li bertaa· para eooapar a la seducción de lo nuevo, de lo al'

coico, ele lo nbierto del repertorio de medios inoonmenaur?Lbles, en sur.ia, 

para eocapai· u toda •1olo:l:a·aa ociosa35, El ¡;noto imperfecto ve en el aco

pio de formas o medios de expreaión eu securi<1ac1¡ tiene confianza en que, 

si no la obra, por lo menos la variedad ele inf:\trumentos que rerd11e en &~

ta lograre faacinar al espectador. Ilusamente se d<'sconfía de la lillli ta

ci6n; se ve en {ata una pobreza que pone en peligro el acostumbrado de

rroche Ua lus obras recareaaas, incapacea de Giuc~rnir con claridad la 

eficacia comunicativa <le oe.ila el~mento. no se trata c1e sortear la pobre

za impuesto respecto a loe medios exprce:ivoe; no se trata de 11 nrrealárE1e

lnu" ºº" lo dispon; ble; so trata tl~ elc{Jir cote eotrcchamien·to clel conju!! 

to de medico cxpreeivoo para 11 poaeer mejor'' al mElterial. El cooprorniao en 

qu~ noo pone esta "noble pobreza" reside en que ella debe ser clirieide 

ma¡;-istrelr.iente, no con la azaroei:da<l propia del dilettente que extrne are 

combinatorias oe la 11an¡;u aino con el contundente trazo del peri to; en e

fecto, éste opera sin escatimar loe medien de expresi&n, sin rt'oetra.rse re 

ticente o avaro r~specto a la e:xpreai6n 1 ejerciendo de lu inejor manera su 

libertaa conquistudas 
11 :r1nr en lan innovaoioneG o loo nrcaísmoEI de ln leneua, prP

fcri.r la rareza. y lo i1w6li to, tenc~C'r a la riqueza del vo
cnbulario "~ª bien que a la lildt.,clón (nur 11oc,cb1·nnkune), 
en siecpre el c!11 tt':lr.m rlc un cu~- t.o t..-:-rl:'lv{a ir.~p,,rfe:ci.o o ya 
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corrompido, Una noble pobreza ("!iine edele Anmth) 1 pero, 
en los límites ce ent~ modesto bien, unn libertad ma¡p.r.~ 
tral {cine rAeisterliche Freiheit), caracterizan a loe ar
tietne erie¡¡oo del discurso¡ clloo quicr•n tener ccno11 
respecto a lo que tiene el pueblo -puen éote no puede sor 
mán rioo en formas anticuan y nuevae-, pero este pooo, lo 
quieren pooecr ce,jor, Se tiene pronto beoha la cuenta de 
sus aroi1íseos y cue bizarrer!ao, pero no se acaba de adrni 
rarloo si es sabe ver esta manera lieeru y delicada que -
elloe tienen al tratar lo que hay cle cotidinno y usado 
deo(c hace lur¡¡o tiempo en apnriencia en las pal abras y 
los giroo. 11 (36) 

Lo que 1:ietzs0he llanabn el 11 cetreclia.111iento de la pernla'!ctiva11 conoia-

te en la coacci6n que una moral eje1·co sobre la voluntad humana haciendo 

de ésta una facultad que proyecta y decide eohre la baoe de una ditcipli

na eotriota, twh1ilnndo la capnci,lacl ñe obeoecer y ajuntoree n pt'f!Acrip-

cioneo eo¡)coíficua, GUper;mdo ae! el oa6'tico vaivén riel 11 dcjnxme ir11 , del 

11 laieser aller'' ele un ~imo revuelto, lleno de inquietud, Hay tambi€n en 

el trabajo artíntico un 11 cotreohruniento de la perspectiva"; es ln fuse cle 

la uujeci.Sn u las noimas, a lne reglus ~ranomitioan, a la Acac'cmin. La 

cUvciplinn exige pintar un desnudo ajuat~dose a loe patronea consabidos 

de proporc16n 1 de per~pectiva. Cualquier 1.'nfrucci6n a cote rigor, a eota 

coe.oci6n de 11 estilo11 , pu(ldc closencadenar el impetuoso y evaner::cente "de

jarse ir'' en aras de una experimentnoi.Sn al temen te rieseosa. 'El oficio ª.!' 
tíntico, oomo lo. moral, enseña. o. domar la libt~rtc.d excer,iva, e11sei-n a iri

¡ilantur la navcdad· oobre la baee de una asimilación previa de lo eetatui

tlo1 

11,,,al parecer, ea la esclavitud (die Sklaver.,,i), entendida 
en sentido bastante grocero y asimiemo en oentido bastante 

· sutil, el medio indispensable también de la disciplina y 
la selección espirituales. Exalllíneee toda moral en este a•
peoto1 la •naturaleza' (die 'llatur') que hay en ella ee la 
que enceña a odiar el laieeer aller 1 la libertad excesiva, 
y la que implanta le. necesidad de horizontes limi tnclo$ 1 de 
tareas próximas,-la que enseña el estrechamiento de la 
perspectiva. (die Vereneyrung der Perspektive) y por tanto, 
en cierto sentido, la estupidez como condici.Sn de vio.la y 
ce crecil!1iento. 11 (37) 

¿C.Sco conciliar· este"estrcobamiento de la perspectiva" con uqu<·l pero

pecti vierno que llietzoche preconiza como la t!nica ~e ti tud poei hle ~ar" 

J10cler o1)tencr una objetivif~nd plena?. En ('fecto, el 11 ¡:.C>r~pecti·Ji!"m.oº rt:>-
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prooenta la rorJibilii!ud de a:plicnr a un objr.to •l mayor ntfr1ero rodble 

de interprctacion<'a; (otar. no oonntituycn un amonton""'iento 11<> reroep-

oioneA -sino un fimc priema :1c accrconientoe confiturncioo, plcnoo no Et6-

lo en nu cru-1 tirlatl sino fu11dB1.1entaln1ente en ou ¡rertinencia coenoaci tivo.: 

ºF'xiate lfnicamente un ver persp!lctivi~;ta, únicamente un 
'oonocrr• r·erGpectivictn; y cuanto mayor uea. €-l nillncro 
c1c afcctoe a loE que po~it:'.l:lOf' decir EU palabra sobre 
una co130., cuanto 11ayor sr-a el mfmero .:e ojos, c~c ojOo 
distintos que sepallos emplenr purn ver una rnieoo coon, 
tanto rnás completo ser<! nuc•r.tro 'concepto• de e.lln, 
trmto IJás a:mspletu ecrú nu<:·r.tl'a •objetivifü.lc~ 1 ( 10bjelt: .. ~ 
tivitat' ), Pero eliminar en uboo1uto 1" voluntad (r•~n 
'.'lil1Nt abcr U.Uerhaupt eliminirm1), riejar en c;UrJpenno 
la to L:.tlidad 011 loll nfoctos, r.uponicndo que puaié~.·ruuoB 
hacerlo; ¿c<S°ao?, ¿eB que no oierd ficarÍe !'SO C::wt.:·or 
el int~lccto (<len Intellckt coohir<·n)? .. ,'1 (3ü) 

71 pcrspeotiviemo de Hietzsche pondera ln capacic~ad ele la voluntar1 P,! 

ra disundir, aen tir, enjuiciar, imacinar, gozar o sufrir frente R lv. 

peroepci.Sn de un objeto o fen6ocno, ~arlir erote e.ta,10 ele rncruci,jncla 

pro¡:io •1 c la volunto.cl ea re~uoirla u se1• pur:.!!1cnte unn e:'.':.preuién ·1erbnl 

carente rle contenido o bien exponerla a correr el riese-o r!A la :pc.roia

lidañ1 de lu prevcnci6n, tle la unilateralirlnd. rl P<'l'«pectiviemo er, un 

surtidor quo clit;Jan::i, no un canal que arritdona la 0:..icat.a nauu que a-

rrnatrn. ~io huy pues oontrrult:cci6n entre el 11 entrcchu;ciento rlc la pcro

peotivan como respur:Gta al on.cStico "dcjnr ir11 y ~1 "rrnrspoctivict1011 en

tendido como flortloi6n c~e e.rector. o in terpretaoionet • }'n nnbott canos lo 

que debe prerlotainar es la l.daquech\ cJe nn ~tCCJ.>CarJiHl to ecr,urado de f::tl

BBD y viciCJEUS conoicleracionesl aceroamieuto que, en luc;nr do di~pancr 

arbi trarimJente r.e suo ¡¡~eclioo de opcra.ci6n, conc1u~.cu a estoD a una ex

pI'(lni6n 1'1'gula::a, pcr~cccionac1c., llentro c!e1 marco e~~ una li berta<l eje:r

aic1a plena"ílentc, en Gecir, ejf>rcida concientcuentP. Arf, rtl pC':CT1l1C:-Cti._

viGmO contddf!rac\o en su fUnci6n coenosci ti va, corr~l(ponde un ¡¡erur ('Cti

vieD.o en el plano r~c la producci6n art!r.tica. Fnta pror~uccicSn re,pl't"r.«m

ta la nplicaoid'n :1e :Jna F':tbidUrlia acur.:ulac~R, ·~o an C:Ftnr1 0 pe(";Ul!.r~r del 

Ánirno f!U'? r,e vi.ert{' ('n un ;tf:~1 i!e <liflpancr, de con!'i¿1..ll'<'~r y P"1tablncer 

en unn form:i prer-r.nte aqi¡ello que late en nuestro cuP.~r.1, cuerpo ll~no 

c1e r.aU-ti¡;lr~ conci('r.ciaa. l:.~ tr-emen\\, _~lll'l"!!L! iE ~::..te r ... c1.iir.JiC>r.1.o r~r cu-
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jeción y l"C>$oluci6n que o.ctú~ en la reali=acióu r''~ la olir!! e.e :1.rte ne 

~r.1·ece a ene tiiscurri1· de Fan:.ito ::.·N:r•eoto P. lo pleni tuti <;ue ofrece e-1 

irwt.unte. rn ofccto, cu decil·~e al im<tuntcs 11 ¡l'Ptente¡ ¡ci-o" tun bello¡" 

conjuremoa a 1~1 fu¿:;aci:,ac'! del tic1:po, alcjFJ!lOD C:e nuE:stra '\"'Í.et!l ln on<lU

lante sombra t1e lo '1ue ¡Jerecc•. pnr~ concenti.·!lrnoc en niu.:.etrn certeza <~e 

fr.licitlcul. Ea ta tta obtenida en la pleni tuC""~ de un eentimicnto peculiar, a 

snber, la plcni tuñ de ese actuar con lu coucienoia C:e oer un !'aseo, uno 

volunt:Hl que dice" éote co mi color, tfote eo el prir.mu ce color quo qt1ie

ro11; y en la picni:tuci. cierta c.1.e que lo c1ecirlido, lu activiC~t~ ejercic.lu, 

no con~ti tuye un azar sino el sello de unu neceoiCc.,1, ele un "an! tionen 

que ser lns oos~w11 39. Sdlo cuando llegamos a e uta e.xtrafíu convioci6n dfl 

que no ho.cerno~ nada voluntarirunente sino todo n~ccGnriaJnC'llte, por1c1:nos em 

pczar a cntcncer lo que si¡:nificu el aut<l"ntico ecntinlento de libertad: 
11 Acc.eo loe artista.o tene;an en eato un olfato más nut.ila 
ellos, que oaben demasiado bien que justo onanrlo no ha
cen ya nada 'voluntariamente• {'willkÜrlich 1 ), sino to
do necccari::unente (Alles nothwcndJ!g machen), es cunndo 
llega a ou cumbre BU nentirliento cie liloertn<1 (ihr Ge
i'Ühl von Freiheit)I ~e finura (Feinhei t), ele omnipo-
tencia ('loll caoht , r'e establecer, cli,,roncr, oonfit..i
rar ci-eac~oraraente (von eohopferischet1 oetzcn, 1Terr\i[;<'t>, 
Gestalten nuf éeino n0be Kommt), -en suma, que entoncee 
ea cuando la nece1>tdad y la 'libertad d~ la volw1tail' 
son en ellos una sola oosn ( daea 11othwenr1i¡¡kei t und 
'Freiheit des Willene' dann bei ihnen Eine ein•J)." {40) 

La grandeza de un artista no reoidfJ en EU cupnoi<larl pura oueoitar be

lloo sentimientos. Fl urtiota no es un encnntar1or '"' formas vol6'.tiles. 

Para eso' están los reri'umea. La espiritualidad ael artbtu reoide en 

su dominio do la fol1lla; dominio que no debe entendert'e en el sentido l'\l

tinario de la peric-ia purnmente técnica del operario. Fn efecto, r1011inio 

r1e la forma quiere Úoir conjuraoicSn de todo caco por medio de una a-

oerti vidad en el manejo de lna reeolucioneo, ile loe encabaleamientoe o 

i"1previ stos fonnall'st 

11 La eran~eza de un mi1sico no se mrle por loa bell oe sen
tioientoa que suscita; eso es lo que creen lae mujeres 
-ella ee mide por la fUerza de tensicSn de eu voluntad, 
por lu eceurirlan con la cunl el oaoo oberlece a eu man-
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dato artístico y devie,'!e fo:nna (nach der Sicherhei t, ni t 
der das Cha.oo eeinea kunstlerischen Befehl ¡¡ehorcht und 
Form wird), por la necesic1E1cl (nach <~er !!othwenci¡¡kei t) 
que su mano presta a una ouoesi.Sn de fon:ins. La ¡;i:a.n<le-
za de un mrtsico, -en una palabra, se mide por ou art~ 
tucr tle ¡,Ton estilo (oeiner ;"áhigkeit zum Cl'Ooen Stil),11 

(t;l) 

Jh1turalnrente esta. conjuraci6n afectn a lo que f3l'ncrn1 tnmte r1enoMino.mor

"contenir1of: poicol6eicoa". En efecto, el V.o!:'linio del cnos no ne ejercl?' 

excluniV"1\lente nobre la forma¡ también se ejerce sobre coe ámbito incon~ 

mensurable c1e nenticientos o inotintoe que se C1'intnJ izrm en nuentra vo

luntad. Esta, como lugar donde cmereen los "contmlir~on psicol6gico3n, no 

cona ti tu ye una ins tnncia paralítica, uniforme, aino un complejo vivo de 

fuerzao y percepciones, un complejo de interpretaoionen42, Fntas intci-

pre:tncionee no opernn, ocg\!n r:ietzcohe, solnncntc en el nivel ~e lo~ in

tercambioo verbales o en el nivel en que loo t~rminos del lenguajé oe 

consti tuycn en ins t~.noina de traduooi6n respecto o. deteI't1in:idno vi V'enoina, 

nino yu neo<l" el nive;J: de los conformaciones inotintivas, deone el calei

C.osoopio oo excitacionee fisiol6g:l.oae. Eotas interpretacibnco fisiol6gi;-

one deben oer oopeoarlo.a por el artista qui(![ll mejor que nadie oo.be hast,,_ 

dónde pueden lleear, haeta d.Snde ee poeible traduoirlao n trav.Ss de los 

leneunjee nisponiblee¡ de él depende enteramente el encontrar conexiones 

entre loe términos de eotoe lenguajes y el,reino de sus interpretaciones 

internas. Es claro que ccta.s interpretc.oioneo oólo podrán comunicarse <?n 

tonto ~ean capaces de traducirse en aienoa determinados, es decir, en 

tqnto ee:::i.n co.pnccs de formalizarse. Sin esta fomalizc.oi6n nquollao i:n

tcrpretacioneo podr!Úl DOCUir CY.iotiendo, pero cefinitiVal!ICDte no podrán 

preetaroe a ese ámbito compurtido de la comunicnción interbumana 43, La 

ooncepci6n J•: !Hetzsobe 110.reco conclucir o lo. ¡·osibili·~uc de que el hom-

bre en [."eneral y el ertistu f'.'n pa1•ticulo.r plle<1an 1-~jercor un CO!l.tt'Ol RO-

bre CA(~ áinbi to de rer1rc~sentaciones intern~·.Ei; árr.bi to pleno c1G urin nctivi

tlad incesr.ntc, interpretativa por el nodo en que los inatintos -en tanto 

int:tnnci:ir.i r,ora la e:iergCncri.a. ele fUei~za.f'...- f'C relacionan y sojuzeat1 entre 

e:!t 44; n"Lurcil11ente, lo que r.ieno~ ce ¡JUEde e•·re'·~r· aquí er el ~ur¡;i;-iiento 
U.e Ulit'l ~monív. il!Ílion., de una lll'O¡lOI'CiÓn o r:1o<lulaci6n rmpliwon te provi-
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sible; llquí ei..az~r r•arece rc1· :..-y y, e.in embnrgo 1 l:i aspiraci6n a una 

oonfi¡;urocicSn .<'e .lo.s·potivo.cion.-·• pi-oteicee en el nivel finiol6i:;ioo pa

rece po;ible45. l;ietzscl1e se º'" ction:: si en reali<lae no tenemon que: con

ceder que: 

11 ••• toda nuestrn i)retencli<la coni::cienciu no sea m~e que 
el comentario m&s o meno~ ca1•richoeo do un texto de.,co
nocido1 quizá'. i!1ooenoncible y eolOJJente sentido (da"e 
all unocr so¡,-ennnn:tce llewusetsein ein ciehr ocler weniger 
phnntastillcher CoDl!:lentar 'úber einen ungewuseten 1 vie
lleioht unwiesbaren1 aber cei'Ü!Uten Text ist?)?" (46) 

r.stamoe frente a dos niveles del texto, es decir, frente a uoe nive

len de lo articulable sienifioativamcnte. El primero corresponde al ni

vel desde el cual nuestra conciencia comenta, ec ñecir, interpr~ta en 

base a un ccSdigo a su disposicicSn, a aabe.r, el del lencuoje natural en 

la mayorí:i ñe los casos. El segundo nivel del texto corresponde a ese 

material protaiforme, conepicuo1 que opera en el. /lr.tbito de los in~tin-

too y que 1 no obstante su arbi trariedacl si'¡;nifioativa1 ce suscepti'ble 

de establecer contaotos 1 intercambios, en suma, interrelaciones entre 

eus ele~entoe¡ eetos 1 apesar de su veleida~ constitutiva son capaces - ' 
de formar agrupaciones, bloqueo~, saltos, y, en esa medida, son capaces 

también de formar "frases"¡ con e ato revelan eu diepoeicicSn pnra cona

tituir verdaderos conatos significativos, verdaderos cuerpos que no scSlo 

balbucean sino tambi~n hablan47. 

El dominio sobre el campo de nuestras excitaciones le parciite a 

Jlietzsche ponderar una resoluci6n nn!mioa que trascienda la bpoetura 

del vértigo y supere cualquier tipo de febrilidad arnnneradi14B, Eete ño

mcñar el &mbito de nucetrae excitaciones, como el dibujante domina el 

trazo o el afUmato e.e opone a lo que J:ietzsche califica como el 11 histe-

rismo11 del artista moC.erno, F.ste "histe:¡'iemo" como suprema exci tabili:

dad desemboca en una vanidad· desgarrada, oon tradictor:l.a, :r:n efecto, el 

artinta histérico es incapaz de tener oreiillo y, sin embargo, siente 

que debe vengarne de lUl despr<!cio de s! mismo, La ecterili'dad de esta 

vcneanzo. se presenta. de una. manera mOllatruosa. La veneanza es mero pre

texto, me1·a ficoi.Sn perversa paJ'a juetificar cualquier l>O•e affoptada, 



-44-

oua1quier pueril e:r.oentrioidad. En efecto, lo natural sería que, al 

vengarse de un desprsoio de sí rnismo, el histérico :reforzara el e¡¡o, el 

orgullo¡ por. lo menos obtuviera una oompensacidn anímica, un mínimo apre

cio de eí. Pero si consiguiera esto dejaría de ser histérioo, es oeoir, 

dejaría de aotua:r cono una vedette que inventa aplausoo -que s6lo ella 

oye- para salir a esoena49. Cualquier cosa hace estallar la cuerda de 

ésta artefacto dispuesto a moverse en cualquier vireoci6n. Eata e;ratui~ 

dad de la reaooi6n, esta mascarada del carácter deviene en la pérdida· de 

la persona, es decir, en la pérdida de esas orillas y mareenee anímicos 

que constituyen un individuo, una personalidad. Feto personalidad deja 

de ser la fronda definida que a~oge y atempera el aire más violento pe.

re convertirse en el remolino lleno de mil polvos que dondequiera apare

oe1 
11 El a1·.tieta moderno, demasiado pr6:r.imo del histerismo 
por su fisiologÍa, es, en su oaraoter mismo, propenso 
a esta enfermedad crónica. El hieMrioo ee fe.leo (faleoh)i 
miente por el placer de mentir, es diBl'IO de admiracicSn en 
todo arte de la dieimulaoi6n (kunet der Veratellung) -a 
menos que eu vanidad enfermiza no le juegue una fa~na. 
Esta vaniclad es como una fiebre permanente que tiene neoe
sitlao de aneetéeiooe y no retrocede ante ninguna ocaeicSn 
de hacerse a e:! miase ilusi6n, ante nin¡¡una farsa que pro
mete un alivio instantáneo. Ser inoapáz de Q.l:l!.!!112 y tener 
constantemente necesidad de vengarse de un desprecio de sí 
mismo profUndrunente enraizaao -he aquí casi la definioi6n 
de esta olnee de vanidad. La absurda exci tabili:dad de eu 
eietema. (Die absurda Erregbaxkeit eeines· Systems), que, de 
todas lae experienoiaa de la vida hace crisis, e insinua 
•drama• (<das Dramatisohe') en los e.za.rae más mínimos·, le 
qui ta toda raoionalidnd1 ya no hay una persona· ( er ist 
keine Person mehr), a lo sur.io un encuentro de diversas 
péraonalidades (ein Rendezvous von Personen), de las que, 
en su orden, ora la una, ora la otra e.urge oon una seBU
ridad desvergonzada. Ee justamente por ello que es grande 
como aator1 todos eetoe pob1'es se:ree ein voluntad que los 
médiooe estudian de cerca l<D eumergen en el aeomllro por 
la virtuosidad de sue mímicas (Vi:rtuositat der Mimik), de 
sus transfiguraciones (der t~sfiguration), de eu manera 
de entrar en caPi cada perRonaje n:xictdo ( varlMgten Cha
rakter) •11 (50) 
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1:'n ~!ietzsohe la crítica al 11 hi.tPri•m011 artístico y la crítica al :>omrui 

tioismo van ~e la mnno. La o:rítioa de Nietz~ohe a lo~ ~ománticos Pe rf!ve

ln general.mente en dos niveles, a sabPr1 p:rimeros en el nivel en el que 

el Romanticismo entra en relación con la filoool'ía del Idealisrio AlemfÍn, 

dende Fichte y Schelling -pasanoo por Hegel- hasta Schopenhnuer. Nietz?ohe 

ve el ~oManticiemo art!etioo como una prolonea~i6n de la~ nociones esoté

ricas ae la filosofía. a.el idealismo Alemán. Nociones oomo 11 1Cea11 , 11 Abeo-

luto" o 111'spíri tu" obtienen une. traducción en los IRitos de Waener5l o en 

1 ns novelas de Flaubert donrle el protagoniE•ta principal lo constituye la 

febrilidad rle é.nimo que 1 oomo en Madama Dovar;y, se doeanvuel ve <lesde la 

apacible lectura ae m.ovclae de Vial ter scott rasando por la labor <\P. bo~ 

ilaclo }~asta la fraauaac. pasión por una barba reluciBnte, un njunr o un ber

ta de ~rsénico52 • ~ot~ despabilada pr~~enoia de superpoaioionee, esoteris

rnoe y oul tos o 1'€velaoione~ 'f:'etiohii:;tae ee, fllnrlamentolt!lente, lo que 

Nietzsobe reprue~a en el Romanticismo. SeBUndo1 en el nivel ae los proce

dimientos fOI.'f"ales ~!ietzBch.e aritica a loEI P.oméntioos su af~n ñisererra

_dor1 su pr<>dilecci6n por los aetnllee, eu descuido por el conjunto. que es 

la obra de arte, su e.taviom.o ~re.tuito. Nietzsche considere. que siempre es 

más fáoil la. bús~uerla de efectos que convenzan rápidamente que la cona-

trucci6n dP. tipos o oaráet.eree que resuman un verOndero eetilo ~e ~eci-

sión53 , !!ietzsche ve en Wagner y. aemás romónticos1 . 

u ••• el ocaso de la fue1-za or~anizadora (dor }l~edere;ary,.t der 
ore;anisirenden Krnft); el abuso <le merlios traoioionales1 
sin la i'acultad de justificarlos, sin un ·fin;. la acufia
oión dG monecla falsa en la imi taci6n de lae grandes 
fon:ias (die Felochn.1unzerei in der Tiachbildung grosser 
Formen)l para l"s .cuales hoy Iliulie es bastante fuerte, 
fiero, se¡¡hro de sí mismo, •sanq' (gasupd}; la excesiva 
vi talicad en los dé tell es (die Uberlebendi¡¡;kei t im 
Kleinsten); la pásión a toda costa (r1er Affekt um jeden 
l'reis); el refinamiento c~m? expre"ión de la vi•ln empo-
breoida (das aaffinement ale AUsdruck des ~ Lebens); 
sie~re los nervios en luea.r de ln came (ir.m:er rnéhr . . 
JlervAn P.Il Stellc <\es r'leÜ.ohes). 11 (54') 
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Pnre 1!ietzsche el tomunticim:i.o no ha so.bic1o extraer r•e la a.ntigt1Gr.uñ 

una imagen coherente y pondera.da del presente •• La vuelta. n la c.nticucdac 

ha pro1:1ovido un apego vehemente a. oiertoo mi toa, a ciertno f'ormos i1\ee.

les, por ejemplo la Helena <)el ~ ae Ooethe¡ pero e•.tn vuelta el pa

sai!o no ha sabido integra:r estae figuras a un rlevenir que, ante tor~o, 

exige preoisi6n, solidez interpretativa, incluso una f'Uerza de intuici6n 

fina y sutil que vaya despejan<1o lus expectativas r1e '1eoisi6n. Ad, la 

incleoisi6n de Fausto frente a las potencioo del mal lo ües¡¡arra en una 

vivenoin peculiar que lo enf1'E!nta a la e~eotativn cristiana; junto a €_!! 

ta expeotativa la belleza de Helena doeconoierta con su. oarfa de pe.~ 

nismo que imanta la voluntad humapa hacia la blsqueaa. de un modelo hi&

t6rico no ael tono claro, apenas entrevisto entre lae brumas de nuestras 

batallas y nluoinnoilmee. Para Nietzsche era preciso helenizar nuestro 

mundo eatui·o<7o de oMentnliemo~ Esto significa. reunir loe fragmentos 

ooneti tuidoe por las oienoiaa y las artes y, así, proporcionart 

" ••• una potencia aup~tna de oonoentraci6n, para juntar 
y tejer loe hilos ai¡¡.lados de la tela, a fin de impNlir 
que sean dispersados .a todos loe vientos •. 110 se tI·ata · 
ye. de cortar el nudo gordiano c\e la oul tura griega, cOnl 
mo hizo Alejandro, de tal suerte que los pedazoe fueran 
dispersados en toda.e direcciones; se trata de •volver a 
unir lo que fU~ cortado' (sondern ihn zu binddn 1 naoh~ 
dem er ¡¡elost war). Yo veo en la persona de Vla¡;ner uno 
de esos •anti-Alejandros 1 • Posee el don de saber reunir 
lo que estñ .aislado, lo que es d~bil e inactivo¡ ee pue
de decir que posee, si es que puedo servizme de una ex~ 
presi6n tomada de la medicina, el poder •astringente• 
( eine adstringí.rende Kreft)1 en este aspecto forma 
parte de·lns m~e grandes potencias civilizadoras de 
n~estro siglo. Domina las artes, las relieionee, las 
diferentes ramas de la historia universal y, a pesar de 
ello, es todo lo contrario de un pol!mata (eines Poly
hietors), de un espí:Ditu que no supiese m~s que reunir 
y olaei:f'ioar mnterie.less porque es el artiota poñerooo 
qua los transf'onna ·.., les sabe dar vida, es un 1 eimpli'
fioador del mundo' (ein Vereinfaoher c1el Welt). 11 (55) 

Esta capaoirlad "astrin¡¡e~te" que aglutina y cierra. loe tejidos del 

ouerpo Y de la oul tura l!ietzsohe la ve encarnada en waener. Fn el fondo, 
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eE'!ta conoepci6n apegndn n un reordenmr.iento ele la oul tura rebasa la 

a.tmóefera de clevocicSn que Nietzsche profesaba -en su juventud- a Wagner. 

~ste sole.mente constituye un siBJlO a partir del cual la e~oritura y el 

pensar del filcSsoi'o esori be e interp!"'ta1 

"Así es como PlatcSn se sirvió de ScScra tes, como de una 
semicStica (ale einer Semiotik) para PlatcSn.11 (56) 

l'se-oafán reoonetitutivo, moclela<lor, que h"ce ne la interpretacicSn de la 

historia no un saber ero di to o una labor ociosa ele coleccionista sino una 

apelaci6n perpetuamente crítica respecto al destino concreto de carla rue

blo, se presente. como oaracterís"t1joa fUndamental del "mi to". En efecto, 

ya en F.l nacimiento de la 'llragedia Nietzsche hace desempeilar al mi to una 

funoicSn ordenadora respecto al crisol de ccntenirlos de lu oul turas 

11 ••• toda cultura, oi le falta el mi to, pie1·de su fuerza 
natural sana y creadoras s6l:o un horizonte rodeac!o de 
mitos otorga cerramiento y unidad a un movimiento cul
tural entero {schliesst eine gsnze Cul turbewegung zur 
Einheit ab). ScSlo por el mito quedan salvadas todas las 
fuerzas de la fantasía y del sueño apolíneo ele su en-
dar vasando al nzar. Las imngenes del mito tienen que 
ser los gusrdinneo demcSnicoa, presentes en todne pa1"> 
tea ein ser notados, bajo cuyn custodia crece ol alma 
joven, y con ou~os signos se da el vnrcSn a sí mismo 
una interpretación de ~u vida y de sue luchas ••• 11 (57) 

El mi to tiene dos fUncioneo eepecífioas, a enbor, consolidar el cri

sol de traf.ioiones y actos del presente e interpretar este crisol a 

la luz de las expectativas que marca el devenir, Aeí, el devenir coja 

de ser una entidad abstracta o un amontonamiento incoherente de he~ 

ohos para constituir una suerte de recpiraci6n que, no obatonte su 

rítmico entramado, no est§. exenta de jadeos o ahogos etíbi tos. Para 

Nietzsche el mi to no constituye una instancia estatuaria, una presen

cia imponderable condenada al cumplimiento hierático¡ el mito no eR ~ 

flejo o consecuencia ¡msiva ele una idea¡ por el contrario, desde qUE 

aparece, se conati tuye como confiCUrP.ci6n activa al evocar o narrar, 

es r'lecir, al dar fonna a lo contado; t!e é'nte "dar fo1ma a' lo oontE.do" 

depcnr~e fUnñrunent:tlmenti::: ol estatuto y la existencia <1el mi to en tanto 

instnncia or~ennrlora 1 
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"El mi to no tiene su base en unn i~P.n ("em !'ythus liee:t 
nicht éin Gedanke zu Grunde), como oreen loa hijos de 
una educaci6n refina~nt el mi to es la iden misma (er 
selber ist ein J1enken), contiene una rep:r:eoentnci6n 
del mundo ( eíne •roustellun¡; van der W~l t), evocando u
na suoesi6n de fen6menoe (IW:r Abi'olge van '!organe:en), 
de nociones (Randluneon) y de dolores. 1Fl Anillo del 
Nibeluneo' es un inmenso eietema de pensainientoa (Ge-
dankensystem), pero sin la fomn e3peculati vn del 
pensamiento (ohne die beeriffliche Porm des Gedankens)." 

(58) 

verr'.a~ern fonno. del pensamiento, el mi to no suplo nineunn inoapaci

ilad expresiva ni ejemplifica de un modo aleatorio o recurrente. La 

trndici6n y el uso cotidiano han hecho pe1·der al mi to cu dimensión con-

fi¡;urarlora, crea~ora de una ¡>ra>:is que se de<'ine en tanto muestra y 

patentiza su carácter, es decir (en Mrminos aristoUlicoo), en tanto 

he.ce pntente su estilo de decisi6n, llie t~sche juzga el papel que el mi

to desempeña en la sociedad moderna¡ 

u ••• profUndamento rebajarlo y defonnatlo, tranaí'onnado en 
1 Q\lento 1 ('llarchen• ), deepojnc1o r!e su admirable y san
ta verdad, ol mito habíase convertido en la diversión y 
el jueuete rJe las mujeroa y los niños de un pueblo dee;e 
nerado." (59) -

El mi to confi(!Ura, otore:a al tiempo una forma. El tiempo humano vi ve 

del insi;nnte y de cadenas de inst?...ntea. Tarde o temprano el hombre re-

siento ln meneua, la ter1~ble evanescencia del momentc60• El momento a

porta e:r.periencia, pl:s.cer que no se prolonga; placer c¡ue a61o en ln me

moria subyace como -según AristcSteles- sensaoi6n debilí tada. La fUgaci

dad del tiempo encuentra en el mito su contra-Alejandro. En efecto, el 

mito no s6lo oonfi¡;ura acontecimientos; también conficura ese paie:aje 

rle«értioo que es el tiempo. Así, con el mi to •Ur¡;en l"s orillas <1el ile-

venir, loa rasgos del paso.do, la eilueta del fu"!;uro, la figura de la e

ternidad. Por medio del mi to 01 hombre t:rascienile el es¡oacio limi ta~o 

en el que nuestrno acciones devienen expeditas para alcanzar ece ~enti

miento de intemporalidad que acompaña a una <1ecisi6n o a la J>rorluocicSn 

de una. .obra de arte. Fn efecto, aquí ese afuera que e~ el rnunr1o ye. no 
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det@rmina nuestras acciones; éstas se ~esnundanizan, ea decir, se rt'

traen de la consirceraci6n habitual, se ven inmersae en unr. sue1•te de fa

talidad que les proporciona ePe carácter de inminencia; carácter que a 

veoea revisten nuestros sueños cuando son recorclados al amanecer; recor

dar sui generis porque nun no se separan por completo lao sombras sin 

tiempo del proceso onírico y la ventana abierta que trata de imponer la 

consoienoia. Aun despuée de recobrada ésta por entero nos deleitamos en 

evocar, sin el compromiso de una oonfrontaci~n mundana de vigilia, a~ 

quelloe contenidos e imagenes que se ofrecen con la contundencia de una 

nota al vibrar continuamentes 
11 Aquel oceso de la tragerlia fue a la vez el ocaso dol: 
mito. Hasta entonces loe griegos habían estado invo-
luntarinmente constreñidos a en'.¡.azar en se¡¡uidn aon •: 
sus mitos todas sus vivenoiae, más aún, a comprender 
éstas linicamente mediante ese enlaces con lo cual tnm 
bién el presente más inmediato tenía que apareoérseles 
en seguida sub specie aeterni(bajo el aspecto de lo 
eterno) y, en cierto sentido, como intemporal 
(zeitloo). En esta corriente de lo intemporal surne:r-
gíanse tanto el Estaao como el arte, para encontrar 
en ella descnnso d8 la pesadumbre f de la avidez del 
instante (der Gier des Augenblioks). Y el valor do 
un pueblo -como, por lo demás, también el de un hom
bre- ee mide precieamente por eu mayor o menor capa
cidad de imprimir a eue vivencine el sello de lo e-
ternos pues, por decirlo así, oon esto queda desmlUWI 
danizado (entweltlicht) y muestra su aonviooicSn in-
consciente e íntima de la relatividad dsl tiempo y 
del siB1Jificado verdadero, esto se, metafísico de l¡i 
vida. Lo contrario de esto acontece auando un pueb:¡.o 
comienza a concebirse a sí miemo de un modo histcSrico 
y a derribar a su alrededor loa baluartes míticoss 
con lo oual van unidas de ordinario una rnundaniza
cicSn decidida (eino entschiedene VerweltlichunG), 
una ruptura con lammetaf'íeioa inconsciente de su 
existencia anterior, en todas lns consecuencias é~ 
ticas (in allen ethisohen Coneequenzen).11 (61) 

~sta tendencia a la 11 deomunda.nizaci6n" puede h~cer pensar en un ca

rácter ae indife:r<lncia, de indolencia del ar!liete re~pecto a lae moti

vaciones que rodean eu labor y respecto a las conoecuenciae que esta 

labor puede tener. 
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Ya dP-ade sun I'rimeran obrue lJiet~sohe enfatizo la relevancia de una 

perspectiva distanciada del acontecer inmediato, del acontecer que nos 

arrastra haoia consideraciones groseras en virtud ae la cercanía ilel da

to. Jietn perapeotiva está representa,te. báaicnmente por el cone<•pto ae lo 
11 Supre.hist6rioo" ;¡ cletennina una 6pticn peculiar, a saber, la que intro

duce la. jera:rquía que detenninn la relevancia de las nociones. llo hay 

r¡ue olvidar que el nivel ce lo 11 Suprnh.$st6rioo" se nos tiene no s6lo oo

mo inetuncin contrastante ret,pecto a la 1limend6n 11 hiet6rica" ¡ lo "Su

praltist6rico" nos s~rve clo contraste no on el sentido purrunente e~pa

cial el ofrecen1os un territorio o un ángulo desde el cual podemos mi

rarnos mejor¡ éste oontrnsta opera fUn~amentnlmente en virtud de la ten

si6n valorntiva que se establece entre los valores supremos (arte, reli

gi6n) representados por lo 11 Suprabkst6rioo" y la precaria situación cul

tural en que oe deeenvuel ve la veleidad 11 histórica.u. 

1''1 sentimiento de 11 deernundanizaoión11 excluye la idea de "fama". En e-

i'eoto, la 11 <lesmunclanizaci6n11 non arranca de ese cam:po de intereses en el 

que resal ta el oelo o la perioia para la obtención del renombro, Este pa

aa a ser unn puerilidad que ao sostiene il'nicamonte sobre eu carcícter de 

ur¡;encia, de perentoriedad, El hombre que apela al punto de vista 11 Su

prehint6rioo trasoiende el nivel de los reconocita:Lontos, de la adulaoión 

pedontei 

11 Fues el mundo necesita e·~emamente de léi verdad, pol' 
lo q_ue neocei tnrá oternnmente a He:ráclí to; pero él 
no neopeitn al munao. ¿Qué le importe a •él• su fema 
(~uhm), la foina entre los •mortalns:an un devenir 
perpetuo•, como él decía oon expresi6n ir6nica? su 
fama era cuenta de los hombree, no de él; lo que lo 
importaba a él era la inmortalidad de la raza huma-
na, no la inmortalidad del hombre Heráclito (oie 
Unsterblich.'<eit der Menschheit brauoht ihn, nícht er 
dio Unsterblíohkeit des Monschen Heraklit)," (6e) 

Lo ºSupr:Ihir:tdrico" se :::i túo. fuera (1e osa red oolecoionH1iora ele <latos 

y presentacionos pil'blioas que se atiene al pl'6stieio transitorio y eva~ 

nesoente que oto rea una fama stíbi tru 
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11 (l!eri!:oli to) !io necesitaba a los hombre A, ni AÍ<)lliera 
pe.re. ciuo le reconocieran; nara le importaba lo que pu
dieran pensar o inquirir de 111, ni siquiera los snbios. 
Hablaba con desprecio de tales pregunton~s, de tales co 
leccionadores, en una palabra, de tales hombree 'hin--
tóricos1 ( 'hiatorisch"n' llenschen).11 (63) 

En"tre la percepoi6n del mundo -como una instancia infinita y eterna--

y la. percepción de la historia como un flujo lleno de caprichos y varia

ciones, se establece una tenai6n que pone a prueba la entereza del mito 

por un lado y, por otro, la flexibilidad de la razón o explicación his

tórica; éota no sólo demanda una visión teórica de loe hechos, sino ade

máo una. intromisi6n, una praxii_:; transfo1madora en torlos lo~ ni vulns de 

1 o que llamamos 11 acontecimientos". l'areoerín que el mi to, en cu arito ins

tancia intemporal o baluarte "'hierá.tioo11 está. conC:enndo a excluiroe de 

esta corriente de ar1ebatoa y empujes hiet6riooa. Sin embarllO, para 

Uietzsche el cart~oter 11 surrahiet6rioo11 , traRoenaente y hnata cierto 

punto inmutable clel mi to, no implica un al"jamiento o una indiferenoi~ 

respecto al <1evenir conc1-eto~ Lo =1suprahiGt6rico11 no ~A ]o intnneible 

ni la ete111icin.d vacua de un dios en reposo; por el cont:r,:.rio, e~ mito y 

la i11~tancin de lo 11 s~1)rahi&tórico11 cona ti tuyen balunrt¡:;r. vir;i 1 untes que, 

de entrado., se ofr€oe~ como rcaeuarcl.ando los vr~lorEs sur•rC'nor: para. a.-

~!'iroe a una confrontaci6n viva con las expectativas que el devF.nir 

con17.truye. Jlaturalmente las prerrogat~vns de esto dflvrmir tienen su peso 

es11ec~fico frC?ntE' a lee que emanan de los nuprernoo valoreo. Fotos inoi

c1en pró:cticeJ11Fnte reoordnnóo •i•mpro aquello que de mejor se ha forjado 

el hombre a lo largo de su historia. Loa cambios que ausci;te el devenir 

configuran nuE·vas exigencias, nuevas conc1icioner. en los cuales deben 

pfobarse, os decir, verterse cr!ticnmente, lao inetanoi~s míticnss 

11 ••• para mí, la cuestión e•~noial ele tocia filooofía me 

parece oer averiguar hasta qué punto las ºº"ª" tienen 
unn forma y un c'arácter inmutable (r~ie Tiinee oine 
unabiinoerliche Artung uno Gestnlt h~ben), para poder 
luego, cuando esta cuestión hayo sido r<>ouelta, pel'
seoiir oon ·ardor a tocln p-rueba el 1mejorsmiento ele lo 
oue en este mundo en concebido como nuccepti ble c~e 
crunbio 1(ve:Ñínderlich erknnnten).11 (64) 
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Ac( 1 la 11 t1esmundanize.ci6n° se ofrece no para euprirrd. r la tensi6n en

tre la presencia ,1e lo 11 Suprahiet6rico11 por un lado y la pl'<'r.<ncil! del 

devenir, por otro. Corno verdadera enc1ucijada. la 11 fesmundaniznciónn 

exacerba esta tensi6n al distanoiarno~ ap~rentemente nel preeente para 

colocarnos en el eebor de la eternidad. Pero ésta distanciaci6n no pue

de oonstituir un t~~ino ni!, mucha, menos, un estaño perenne; en efecto, 

tal toma de distancia es provisional, eo e"traté¡;ica; constituye una re

serva temporal y anímion para volver a aesear, con extremada locura, el 

curso imprevisible y eiompre renovara de nuentra actu~oi6n en el mundo. 

La presencia del mito no determina por sí misma la variaci6n fáctica, 

el impulso de cambio¡ éste requiere, para aparecer, no de la avidez del 

instante ni rle la entrega irrncionnl n.l curso que imponsa.n las cosa.a, 

sino de un modelar la ilusi6n sobre el campo fértil co lo posibles 

"Es un fenómeno eterno1 modinnte una .ilusi6n (Olusion) 
extendida sobre les oosae la ó.vida voluntad (der g.le
rige Wille) encuentra sinmpre un me dio <le retener a 
oua oriaturae en la vida y do forzarles a seguir vi
viendo." ( 65) 

r.stn ·dialéctica creadora entre lo 11 Suprahist6rioo11 (o ln instancia 

del mi to) y lo "hist6rico" como dimensi6n definirla por el devenir 

concreto r1e la historia con todas ous veleiaar1es, constituye todo un 

tour do foroe cul turnl que pone a prueba nuestra capacir.ad anímica y 

digestiva, capacidad de asimilnci6n y configuración. En efecto, para 

liietzsche la historia no es ajena a esa oonfiguro.ci6n cramó.tica que 

dispon~ de una ordenación para insertar a las acciones en un conjunto 

r1etenninado. t~ovido no por un 11 ee:píritu de justicia" c~el cual fUera e

jecutor, el hiatoriañor echa su red al pasado elieJ.endo un lu1>ar y un 

moment(), quizá la costa más pr6xima cuando amanece y disponiéndose a 

ordenar clespués loa peces capturados• 

"Concebir así la historia desde el punto de vista obje
tivo es el trabajo silencioso del dramntur1>0 (des !tra
matikers). A ~l le corresponde sondar con su ima.e:i-na
ci6n los acontecimientos, enlazar los detalles para 
formar un conjunto (das vereinzel te zuro Gr.nzen web<!in). 
Siempre deberá partir c;el principio ele que es precisa 
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una unióac' de plan en lao ooens ( eine Einhei t des Fla
nes in die Dinge) ouanao esta unira~ no se encuentra 
ya en ellas, Así es oomo el hombrA roa ce. el pase.do 
oon una red, y lo domina, y así muestra su instinto 
art:!stioo (kunettrieb), pero no su inotinto de verdad 
y de justicia (-nicht aber eein Wnhrhei tl'1-, sein Gereoh 
tis!<eitstrieb). La objetivirlao y el espíritu de jus- -
tioia no tienen nada de oomún. 11 (66) 
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La obrn de arte no ee un objeto privile(lia<!o que se '"'"'-rve el ser 

susceptible de obtener y clarse una forma. "n claro que la obra de arte 

contiene una ve.1"'1.eclad de elementos integrnr1os bn.jo un rlan o proyecto 

que "" realiza durante la etapa de produoci6n artístice. La config>na

o i<Sn artística tiono siempre presente el exrir.1en cuiclnc1oAC· de anclo. elo

mento y la pertinencia del luc;ar que ér-tE-i V<J a ocu:rnr en ol todo. Con

fisurar es eet~uoturar una variedad rl<> olPmentoc pn1.-n. proc~ucir un con

junto. En el pensruniento ele l:ietzsche cstn neccr-icletr~ rl.n c'!ar fonnn robu

r.a el campo Uel nrte y se erice en oon<lición indir;}-ens~ble parn conao

lidar el proyecto ~tioo y antropológ.ico67 • Fn efecto, la co1·cra ele loo 

oi'ectos ooncti tuye un campo en el cual ln va.rit:c'iur1 r.n!rnicr. dobc cone·~

truirse une. cn.F:a en la que lns tensione::- se rmmelvan oonfi[Ur!tntlo:Jct 

aomeñ&1dose y, haetc. donrle es posible, equilibrf.nc1osc. L::-. priqun r1r'll 

in di vi duo representa para Nietzsche básicrrriiente un conjunto ck exci tn

oiones sostenidas -instrumentadas- por un onntiminnto o unr. pref'r.nci1J. 

nrrebataclorn que a veces oc llama 11 embriar,uez11 o ºc1u\'lr1a1l" o t1volu11-

taa de poder''. Fn cualquier caso, lo relevante ac}UÍ es uno. c1iAposición 

particular del int1j:vi<luo qua presiente y ne pr.rcnta cJI? Pst:1 erervepr,.:-n·· 

cia dinámica de o.fecton y eXci tacioneo o.ue lo a.brri.nnn :r quo reclmno.n 

unn oonfi¡¡urnoi6n que vaya más allá de su simple ebulliojÓn en el 

cuerpo. Lo. embriagucz,como oondJ.oi6n f'i:iiol6gica imprc,:ocirnliblc pnrn ol 

arte, l."Cpresenta un prim(?r nivel en ol que Ee r.i:.mif'ic:.sta la. importnnoia 

de haber alc~nzo.rlo un cie!·to ¡;rac1o de exci tnbili~arl. J'3turalmente decir 

11 exoi tabilidarl11 implica un ten~rHelas qur ver con unn varicrJ;:H1 de im

preetionea, a.e sensaoionea que nuestro cuerpo pronuce en tnl o cual oir

ounstnnoia o frente a tal o cual e .. t!mulo o moti vaci6n. Lo importante 

aquí es ~ue la "excitabilidad" no constituye un simple er trulo loco.liz:>

ble o situeblv en un vunto, en una conecienci~; lo relev~nte e~ QU~ la 

11 exoi tabilidad11 pe:rmi tn abrir, a trav~s de la oonacicmcin o ol cuerpo en

toro, un criAol ele o.feotas, un espectro ele fuerzas en ten"ión que ron
can tiefinir su preponderancia, cu combinn.ci6n y, eventualmnnte quizá, 

su capacidad de conciliaoiónz 
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"Para que haya arte, para que hayu ulgún hacer y con
templar estéticos, resul tR inclispcnsable una conclici6n 
fisiol.Sgica previa1 la embriaguez ( <'er :iaunoh). La em
briaguez tiene que habar intensi ficat1o primero la exci 
tabilidad rle lu máquina entera (die Erregbarkeit dcr -
ganzon UaBohine): antes de esto no se <1n n1•te ninGUno. 11 

(68) 

En l'l Nacimiento ilc lu ':'rn,gadia l!ietzcche hab:!a po~tul~do a la embrin-

eu1:.z como ln fUorz~ nvacalladorn de lo dionisíaco. La embria(:,"UEZ re-

presentnb::i ln p~rriii.lo dn la. ~ubjetividnd, del Corninio i'.e sí, de la 

oonsciencia, en nraa del reconocimiento Ce lo Uno Primorr1ial, <le lo 11 on 

sí", de la. Voluntad -con mayúscula- que postulnbn Schopenhnuer. Ya en 

El Uaoimiento ~e la Trn¡;cda el concepto de embri~¡;uez ha requeri11o de 

un acompa!lnnte, n nabcr, Apolo con suo artes adivinntoriae Robre el fu

turo y con su capo.cirlnd de agrimenoor que lo dotabn rle una fUerza nnti

oipatoria y caloulaclora excepcionnli 

"Con la enere{n enonne Ce la imagen, dol concepto, ile 
la cloc trina litioa, de la oxci tación simpátice (11es 
Bildes, des Begriffa, der etbischen Lehre, der aym
pathiscbon Erreeung), lo apolíneo arrastra al hombre 
fuera de su autoaniquilaoi6n or¡¡:i.ástica y, pasando 
engañosamente poli al to la universalidad clel suo<?·so 
dioniaíaoo, le lleva a ln ilusi6n de que €1 ve unn 
sola imagen del mundo, por ejemplo 'rri<;tán e Isolrla, 
y que, mediante la música, tan e6lo la :im,nt mejor y 
má11 íntirn::unenta. ¿Q.uli no lor:rarli. la mo¡p.a terapliuti
oa da Apolo, si incluso en nosoti-oG puede suscitar 
el engni•o de que retlmente lo dion:i!S:!aco, puesto al 
servicio de lo apolíneo, es 03puz de intensificar 
los efectos de liste, más aún, de que la música ea 
incluso en ou esencia el arte de representar un 
contenido apolíneo?" ( 69) 

La embriaguez hn. teni~e atemperarse para. porler venir nl mundo so-

cial y humano. Por nedio del bloqueo, engaño, conducci6n, en fin, salva

guarca llevada a cabo por Apol6, la tord.ble f'uerzn dionis:!aca ha sido 

configur~da, conformada pa.rn exponr rse 12n el i1 ramn muaico.1 tnl como 

?!ietzsche interpretó éste a partir de la obra de Wnener. Auténticn lnbor 

Ce 11 Ale-tbeia11 , de <lesOOnltamif:nto, flt dBvolnmionto Ce 1::! verr1arl profUn:la, 

la tnJ'f'n ae .Apolo ha consistido en utilizar eu:: recu1~os para i1ar ficura 
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~ ~ª-~ .. balbuo~'o arrollador que -como· en Lo.e BacnnteR ~1e :'.1.lrÍpi~cs- se a

podera de to<1ae los almas. Semejante a la labor tle \'ir¡¡;i.lio fo-ente a Tan

te1 Apolo ha r,uisclo a rionisos r,ara hacer de la embriaguez un infierno y 

u·n _parníso con los cuales poc1amos vivir. 

Ln embri~ettE?z no reprerientr-1 e.xclusivrunE.1ntE' ese perOr1·r-e en el remolino 

del olvi<1o, La embria¡:uez tiene su historia. En efecto, C.esrle la inoons

ciencia y tosque,'.ad del sátiro har-ta la elevación ~ticn y· artística que 

representó la tracerlia en tanto g6nero, la embriar,nez hri <lri]1Urarlo su ex

presión; .e ha sometirlo al artificio dl'mrático o musical sin perrler por 

ello su fuerza orie;ino.ria. F.n su concepci6n temrrann el conce:pto r1e "em-

briaguez" ropreAentó para Nietzsche una instanoia hist6rica y psicol6i;i

ca que le pC'miti6 con!".'i~crnr la hir:;toria ele Grecia, r1i~cutir la inter-

pretaci6n t:radioional de los griegos a trav1fo de su suruesta 11 jovia1idad" 

y poner· de relieve la dimensión irracional subyacente en la psique no 

sólo de Grecia, sino de loa pueblos en general. Pero también este concep

to le pemi ti6 a Nietzsche exrresar su deuda· con Schopenhnuer y Kant; u

na deuda que revieti6 tintes de venPraoicSn pa1•a des1JU•fo convertirse en 

dtstanoia c1~tica respecto a.aun antisuos maestros. Ya desae ~

miento rle la Trorerl.ia la embria¡;uoz e ataba en relnci6n con ln plenitud 

e intensificaci6n de las fuerzas. F:sta plenitud podía proceeer de la in

gestión de bebidas estimulantes o de instanoiao olimáticao como la llega

da de la primavera o incluso de brotes de fUror social revestido~ del ca

riz reli¡j.oso propio ele oetadoR extáticos, Con el tiempo el concepto de 

11 embriaguezº va alsjMcloee de eu funcionamiento purmnento instintivo (en 

el r,entido tle Aer una reacción inevitable ante el acoE:o <le fUerzaB evi._ 

den Les pero ir.ipondPrablPo) para t1·ansfonne.rse en un conc~pto que yn no 

reduce su ce.ropo de acoi6n a la eubjetividad 1~el individuo, Ahora es ésta 

sub,i~tivii'ail no el Mr:-.'1no sino el detonant~ para oonfiturar dionieíaca

mente nl r!':Undo, a lar:; coDas, n los demás a trHWs de una er.ibriaguoz no 

purt1?1entc solipeista o ecólr?.tru sino creadora y rlinb.ic.n con respecto a 

los dcmár.. Lo intensificación cle las fuerzas nur.cn dFjará do ser relevan

te. Pero de aquí rlebe su.reir unn labor transfieuradore. con reepeoto al 
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mundo, es decir, una labor en lt.1. que hacnntof; que los coeas !?nrticipen 

de estn sobrenbunclcu10in y tensión anímica. Al ser lao cocns instr.ncina 

mecliarlorao entre nueP.tra subjetividad y lon otros hombrea, tl'etn transfi

guro.ción 110 cólo nfectnrfi n la índole mnte1'.i.al ele los objetos plaema

doo sino también a la recepti vir:ad rle loo dem~s frente a eetn per,,pec

ti va clionieínca oomunic:mte. ¿Cómo hacemos partícipes a las cosas c!e 

ectn intoneificnción de fUerzae? Jlejanao impreAo en sllns el sello no 

do una inspirnoi6n i~pounErDhle oino lo marca ostensible de una ooac-

ci6n sobre la forma, sobre la materia; ooncci6n que es re~ul"tndo rle un 

análisis prudente pero también de unn emoción que cautiva y que sabemos 

que tirnc que e~prermrse do al@1'n modo. Est.:i concción 11 idealiza" al ob

jeto, a. ln cosa por proC.ucir; nquí 11 idealizai.'4' no implica ene oonfiCU

rar ineenuo y enenñoso de una imaeen concebida con carácter supletorio 

recpecto n una realirlod inalcanzable. El objeto "idealizado" no o:onsti

tuye una oompononci6n deonntada de raseos inreseables o perturbadores; 

no conati tuyo una reata vacilante a la cual lle(l!iinoe por impotencia o 

indecioió'n. Por ol contrario, el objeto 11 idealizado11 es aquel que se 

oonfi(.,'llra n pal'tir de una labor expnnsi va, dilata.da respecto a los ras

gos que ostensiblemente deciden con ou presencia la estructura del todo, 

dol conjunto. Los rasgos principales, protag6nioos, que comandan to¿a 

la elocuonoia contenida on una obra de arte, son los qu<' el artista 

diooierne con mayor ntenci6n porque de l>llos depende la coherencia 

funrlamcntal del resultado y la sol tura que se pueda brindar a loo demás 

elementos. lll 11 idealizar' así entendido represonta un ejercicio oupremo 

de analieis dotenido que pondera lo que ee necesario en una obra y lo 

que os superfluo. F.ste 11 iclenlizar'1 , producto de esa embriaeuez o in

tensificación de fuerzas, conduce a éstas a su e:r.presión material y 

mundana. Naturalmente ezta expresión no podrá se1· reeul tado de la im-

provioación o la impericia. Ya ae dó con len ti turl o con e:<tl'<!ma rapi

dez, ésta expresi6n, éste obrar tendrá que aten~rse a la conside:raci9n 

no ncoC>soria sino nooesa1·ia, imperiosa, irrecusable, que rlete:rminn el 
11 iclealizar" en tanto proceso creativOI 
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"Lo e•encio.l (:'as Wesentliche) en la embria¡;uo" es el 
sentimiento r1e ploni tud y do intonsificaci6n de las 
fUerzae (r1as Gei'Ühl der Krafteteigerung un<l ::Üllc). 
De este sentimiento hacemos partícipPs a las cosas, 
las oonstreñimoa n que tomen de nosotros, las vio-
lentamos, -idenliza.r Idenlisiren) es ol nombro que 
se <la a er.c proceso (Vorge.ng • J'e~pren(16monot"l e.qu! 
de un prejuicio; el idealizar no consiste, como so 
oree comúnmente, en un suntraer o restar lo ~qqueño 
(in einem Abziehn oder Abreohnon des Kleinen), lo nc-
cesorio (des !lebensachlichen). Un enonne ~ 

los ras1JOs capitales· (llin un¡;oheures Jleraustreiben 
rler nauptzÜge) es, ante~ bien, lo decisivo (das 
Entscheidende), do tal modo que los demás desaparoz
can (versohwinden) ante elloe, 11 (70) 

La importancia ae este "idealizar" reside en oponerse a la actitud 

dietraída que, frente a un objeto, se conforma con lo aleatorio y su

perficial, con aquello que ea inesencial para la produoci6n y percep

oi6n del objeto. El' 11 idealizar'' permite la oonsideraci6n cdtica dsl 

funcionamiento de los elementos dominantes; elementos quo r:jercen un 

pleno dominio sobre la direooi6n o ei¡;nifioado que asume el todo. El 

11 idealizn:r'' no tiene que ver oon la nparioi6n de una imagen fnloa del 

objeto. En efecto, se suele poner frecuentemente el acento sobre ~ate 

rasgo que definiría todo "idealizar". Fl prop6eito ea otro. Pam 

}fietzaohe 11 idealiEat" es el modo tMO ri{llll'OBO que empleamos parn ol>

tener la imagen, el ser de una cosa; esta imagen no ae sustenta en une. 

ilusi6n compensatoria o en una falsa conciencia del objeto sino en una 

aprecinci6n minuciosa e incluso exagerada de los Tasgos principales. 

Algo ~rme jan te a la labor de "estilizaoi6n" plena de nuestro arte pre

hispánico que con claridad y rigor de líneas o volúmenes pudo domeñar 

el trazo y el eRpaoio, Lo aecisivo aquí debe ser no a6lo le. pertinen-

cia plástica de estos elementos ¡<rincipales¡ pertinencia al servicio de 

uno mimesis creadora, efectiva y operante; lo esenoial es que~la esti

lizaci6n no •ea pro:1uoto de una º"onomía avara de me¿ioE de ex11resi6n 

sino reFul ta<lo de una intensa medi taci6n respecto n ln esencialidad y 

necesido.rl -=:e ce.da línea, r..e cada rasgo o volt.finen sugericlo, en ouma, de 
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cada merlio P.xprr-r.ivo entreverarlo en ln con:fonnnci6n c1e le. obro.. P?.rn 

ai!:aanr;ar esta c:i.:Pucir1nd se 'requiere na.tuTalmente uno. P.X~cerbac1a labor 

de síntesis que omita conscientemente re.neos intlPcesnrios y e~e.e;ere -si 

es preoi3o- nquollos rasgoo absolut•1mentc impreooindiblest 

11 Pero idealizar, como lo creemos en eeneral, no es sim
plemente omitir, excluir, sustraer el mínimo aetalle 
y dP.spreoiarlo. Idealizar no es un acto defensivo; es, 
por el contrario una 1 formidable exai;oraci6n de loa 
rasgos principales' lo quo constituye su esencia. Lo 
quo hay de decisivo reside entonces en la visi6n anti
oipatorin, en alguna suerte exorcizante de estos ros
ees, en ol hecho de agarrar aquello que presumimos que 
podemos llevar a cabo, ante lo cual podemos todavía 
suboietir ( ••• ) Crear, por oonseouenoia, es hacer re-
saltar los rasgoa prinoipcles so(;\Úl una vini6n máo 
simple y más fuerte •• •" ( 71) 

Fl proceso analítico y sel e o ti vo ñel "idooliza:r" nietzochenno parece 

proporcionar un nuevo enfoque para concebir aquello que llamamos "ins

pi re.ci6n", Fn efecto, hemos visto oómo el 11 idealizar'1 se oonsti tuye 

en un ejercicio crítico de lo facultad creadora frente a lns eX!'ecta

tivaa formales del objeto a configurar. :r.e aquí"a la 11 inopiraci6n" no 

hay m~n que un prrso; pero un paso deoioivo porque de él dependerá ln 

oupueota involunta1'1edad de le. creación artística, el supueoto carácter 

inmoti vo/o y ot!bi to de la imaeinaoi6n misma. 

La "inspiraci6n" entendida como cea revelaci6n de la que Plat6n ha

bla en el Ion impiee cUalC).Uier manifeotaci6n crítica o eelecttva por 

parte del rapsoda re~pecto al contenido y al modo en que la 11 inspira

oi6n'' l.e ele viene, apresándolo, haciondo de ~1 un simple vehículo a tra

véA del cunl habla el ~ios o el l!isterio. Esta si tuaoi6n peculiar hace 

de la 11 inspiraci6n11 un tránei to que se agota en la disposici6n inerme y 

renuel ta de un portavoz que se limita a tranomi tir al¡;o ele lo cual él 

no puede nar raz6n. 

Fnra Uiet~sche ea claro que, motivarlos por su afán de ser reconocirlos, 

los arti$t:lS reclrunan este oe.ráoter mfrte:r1.oso y slÍbi to a sus intuicio--
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nes. La "inopiraciÓn" consti tu.ve así un meñio ps1•0. atraPr- i11tE:'rés y 

,justificar una actitud frente a loa demás. En ronlidn<l, lo.s conseouen

cins máE importMtes de esta pretendida "inopiraci6n11 que Nietzsche 

ori tion no e::e encue·ntran en :l?a c1imensi6n de los intereses de nrroean

oia y vnniclañ, en suma, C-3 reconocimiento soci:il, cino on ln dimenoi6n 

en que so cueotiona si la obra ñe arte es proauoto de una imo.ginnoi6n 

impondemblP y súbita o, por el contrario, es reoul tndo c'.e un proceso 

detenido que enjuicia y examina cai!a paso en la reo.lizaci6n c1e la o

bra 72 • Para Jlietzsche es claro que la imaginaoi6n no ceoa ele ofrendar 

los frutos más variados¡ estos no constituyen -per se- frutos nececa

riamente maduros 73. rn e fe e to, el desfogue imnginnti va no es suficiente 

para la configuraci6n artística. Para que ~eta arrn.rezcr. se requiere un 

juicio ponderaclo que no s6lo reproduzca o oopie paoi vamente lo que lo. 

imneinaci6n le dicta sino que examine, discierna y module aquello <¡ue 

l" imaein~ci6n vierte con e:wesiva pro<lietlidnd; Ai el artista pi<'ri!e 

de vif1ta esta perspectiva crítica por supuesto que no dejn1·á do obrar 

ostensiblrmento sobre un objeto, pero ente obrar se atendrá solamente 

a lo que su 11 mernoria reprodúctorn11 le indique, esto ea, a lo que por 

nzo.r encuentre mediante su oapnciciad para la improvisnci6n; ésta devie

ne no un crunpo fértil de nuevas estinrulaciones o sugerencias sino una 

sálida fácil y nutomáticn frente a los aut€nticos requerimientos ele 

combinaoi6n y estructuraoi6n que la obrn artíetica e:ic:iee1 

"Los artistas tienen c.i:erta interés en aquello qua ac 
crea en sus intuiciones súbitas, en sus pretendidne in.,_ 
piraciones (Inspirntionen); como si la ideo. de la obra 
de arte, del poema, el pennwniento fUndwnental de una 
filosofía (als ob die Ide<' dec Kunstwerko, c!er !'ichtune:, 
dar GnJJld¡:edanko einor Philoeophie) cayeran cel ciclo 
graciosamente. En realidad, la imaginación ( Phantasie) 
del buen artista, o pensador, no cesa de producir lo 
bueno, lo,mediocre o lo mal.o, pero su juicio (Urtheils
Kraft)1 ext1·cmaclEJnente aguzac1o y ejercitado, rechaza, 
eli¡¡e, combina¡ se ve así hoy, por loo ~de llee
thoven, que ha oor.ipuesto sus mi!F: maeníficas rneloclíoe 
poco a poco, sacé.nnolas por así rleoir de ecbozos múlti-
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ples. En cuanto n aqu~l que ee menos aP.vero en su elec
oi6n y se entreea euetoao a eu memoria repro~uctora 
(r.er nachbilrJenclen Erinnerung), parirá llegndo el cnso 
devenir un gran irnprovismlor {ein ('"!'Os~er Irnproviantor); 
pero es un bajo nival ol r.e le. imp:t'ovisaci6n nrtínticn 
reopeoto a la iÜBf.l eococide COn 0SfUerzo y FeriPrinr1 pa
ra unn· obre. Todos los grandes hombres eran rrrances· 
trabajadores, infatigables cuando se trataba ele inven
tor, pero también de rechnzar, rlo soparnr, c'le motl.ifio!lr, 
de arreglar .. (Alle Oros sen vmren (>TOS so Arbelbter, uncl'
mui!lioh nicht nur im F.1•finr1en, tionclern nuch im Ver-
werfwn, Sichten, Umeostalten 1 Orrluen ). 11 (74) 

Para }~ietzscbe la 11 inspirnci6n11 no es un 11 Cejnroe irt', un pasar por 

alto las instancias de obedienoia y sujeci6n ~ue aun ln libertad más 

rieuroaa tiene que f,ll<!r<lnr. Conjurar lo ¡¡ratui ~o y lo fluctuante es 

tarea esencial que la obra de arte debe cumplir en al marco de una li

bertañ resronao.ble para ordenar el caoa; libertflcl en esencia responsa

ble porque ele elln depende la apropiada dispooici6n de cada elemento 

en el oonjunto. Feto. 11 inepiro.oi6n domef:ada11 requiero dureza y preei

ei6n; dureza para someterse a una legalidad ooneti tuicla bajo le forma 

de una oonvenci6n artística muy acenr.rada, por ejemplo; preciai6n para 

enfatizar e insinuar aquello que con.ti tuye l;! aporte.oi6n propia ,10 la 

forma; para ponderar el mnrr;en de innovaci6n que, alejándose de la no.! 

rna imperante, restituye a la obra do arte su carácter liberador y pro

posi tivo75. Esta dureza y precisi6n artísticac no se parecen n aquella 

dureza y precioi6n que definen el ámbito rlel concepto. Fn efecto, 6"te 

tiene a su fnvor el invocar cierta estabilidad que fija y delimita 

cierta comprensi6n a trav~s de un deteI1llinado eienificado. Pero esta 

estabilirladcse fUnda, frecuentemente, en ln convenoicSn arbi trarin o ca

sual o en una preoisicSn huera conf1.natla irrcmiai blemente nl oóC.ieo de 

cenáculo. La frivoli,lad o el hermetismo mantienen esta estabilidad en 

el campo C.el concepto; trunbi~n la comodidad quo representa compartir 

nociones o metáforas comúnes sumamente perrlurables. F.l arte no puede 

aspirar a esta c6moda sedimentaoi6n significativa; ai lo hiciera aca

baría por ser una croaera repetici6n que elude el peligro continuo y 
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renovaclo. Ys en la medida en que el arte hace frente a éste peligro 

(qua supone una reinvonci6n constante de si¡;nificacos) que su grado 

de dulY.za y precisi6n está por encima del grado ae dureza y p1-ecisi6n 

que operaría en el crunpo del conceptos 

"Todo artista sabe que ou estado 1 más natura.1 1 , esto es, 
su libertad para ordenar (das freie 01'tlnen), establecer 
(Setzen), disponer (VerfÜgen), configurar en lee ine-
tantes de' inspiraci6n,. ( Oestal ten in den Augenblickon 
der 'Inspiraticn•), está muy lejos del sentimiento del 
dejarse-ir, -Y que justo en tales instantes él obedeoe 
de modo muy rillUroso y sutil a mil leyes diferentes, 
las ouales se burlan de toda formulaoicSn realizada me
diante oonoeptcs (die aller Formulirung duroh Begriffe), 
basándose para ello cabalmente en eu dureza y en su 
precisi6n (ihrer Hnrte und Bestimmtheit) (comparado 
con ~etas, incluso el oonoepto más es table tiene algo 
de fluc~ante, multiforme, equívoco-) ( etvms Schwimmen
dos, Vielfaches, Vieldeutigee-). Lo esencial' en el cie
lo y en la tierra' ea, según parece, repitámoslo, el 
obedecer durante mucho tiempo y en !!O!\ dnioa rlirecoicSn 
(dese lanS"' und in Einer Richtung gehoroht werde) ... " 

(76) 

La 11 inspiraci6n" artístioa, no es tan ingenua como para creer en una 

pretendida trascendencia respecto al movimiento y a la lucha entre las 

distilltas convenciones artísticas que tratan de fmponcrse. Para Nietzs

che el arte vive de una continua asirnilaoión de ooeroionee consolidn-

rlas y de una inoesante imposici6n de coerciones nuevas. La invencicSn 

en el arte no está exenta de éste carácter coeroi tivo. Jlietzoche sugie

re cómo un proe.edimiento artístico debe, para mostrar su carácter inno

vador, sujetarse a una lego.lidad inflexible, reducirse quizá al cumpli

miento de unas reglas más duras aun que las que operan en la norma a:r

tística que se trata de negar. Esto revela que el carácter de la inno

vación artística no tiene esa pretendida candidez y facilidad oon las 

que a veces aparece revestida. Toda innovaoicSn supone una clara oorn-

prensi6n de las coerciones precedentes así como la creacicSn de una 

coercicSn nueva que ae oponga a lao anteriores promoviendo el sentimien

to de que nuestro po~er o capacidad -y también nuestro gur.to- ee com-

placen en 6stn coe1~i6n nueva que noo imponemos resur.ltam~nte, sin nin-
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gún r.esentimiento por 11 danzar en las cadenas" que nosotroa miemos nos 

fijamos•. 

use puede, para cada artista., poeta y escritor griego, 
preguntaree1 ¿cuál es la coerción ~que impone y 
que se vuelve atrayente a RUG contemporáneos (al gra
do de enoontra1• imitadores)? Pues lo que se llama 1 in 
vención 1 (Erfindung) {en la métrica, por ejemplo) es
oiempre una de esas trabns que se pone uno a sí mismo. 
'Danzar en las oadenan 1 (In Ketten tanzen), vuélvase 
la tarea difícil, luego manifestar por arriba la ilu
aión de la faoilidad (die Tauschun¡; der Leichtigkei t), 
tal ea al talento quo ellos nos qui9renmostrar. Rn 
Homero ya se puede descubrir una contidacl de fórmulas 
heredadas y de leyes del discurso épioo en los límites 
de las oualee le fue preoieo danzar; y 61 misma crea 
nuevas convenoiones ~neue Conventionen) para los que 
vend~án después de 61: He ahí la eaouela donde se 
formarán los postas griegoss dejarse primeramente im
poner una coerci~n múltiple, por loa poetas antiguos; 
luego 1 de esta insatisfacción, inventar una ooeroión 
nueva, doblegarse y triunfar con gracia, de manera 
que se seiíale y admire la coerción y el triunfo," (77) 

Así, la 11 inopiración domeñada" no se resuelve únicamente en el ámbi

to de lnn representaciones aportaclao por nuectro imaeinaci6n; ni trunpo

oo en el runbito puramente formal o estructural, esto es, material, de 

la obra rle arte, La inapiraci6n se configura también en funci6n de es

te ámbito de ooerciones viviontes en la tradición al'tística y en el de 

las coerciones recurrentes QUO denotan la presencia críticn e impugna

dora del presente. Ea a través del concepto de "inspiración" en el 

sentirlo nietzRcheano que podernos decir que la nooi6n rle 11 neoesidad" en 

el .arte no afecta únicamente a la estrootura material, externa, ñe la 

obra,eino también a la asimilación crítica que se haga en esta obra do 

laa regloo y convenciones fornmles aol paoaño en cuanto tra<lici6n con

nolidoda, Naturalmente esta asimilación crítica tendrá que resolvet'f;e 

formal, empírica y materialmente en la práctica concreta óel artista, 

pero siempre sobre la baae de unn ponderaci6n orrlenada de las coercio-
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nFs artísticn~ ~uAceptibles de necnci6n y de les oooroionee artísti

cas impu¡;nadoras capaces de reemplazar a aquellas. 

F:sta consideraci6n ·del oonoepto de "inspiraci6n11 1>reficura el tono 

crítico que Hietzsche dará posteriomcnte o su concepto de "genealogÍa". 

En efecto, la "cenealo¡¡i'.a" oonsti tuye le posibilidad ele provocar un s-

ceronmiento al devenir del fcn6meno, de la cosa o de la verilnd on eu mo 

dalir1ad ele concepto o creencia. Parn Nietzsche este devenir reprP~enta 

el 6rnbi to propio que define necesarirunente la aparioi6n ele los fan6me

nos y las verr.acles. Fatas verdadEia ya no con e ti tuyen inntancias trns

oenclentes a su consti tuci6n práotioa y social, sino que rcr.¡--onden al <12 
seo -consciente o no- ele un C!Uerer o voluntad que rleciile exp1•crn:lrae y 

dominar. EstP. dominio ruede incidir en la atm6efera molrlea•'orc. de t~l'

minóa ~el lencunje¡ atm6sfera en la que las metáforas comúnes -que son 

loe conceptos- devienen aienii'ioados ooneolidadoa aparentemente a-his-

t6ricos, o bien puede incirlir en ~a concepci6n moral que acepta la ins

tnuraoi6n de aurueetoe -oomo lo •l:ueno• o la •verdad'- pasando por alto 

ln dinámica ele tuerzas actuantes (lni:; voluntades que quieren e:tpreoorse 

y dominar) y la proyeoci6n pi en" de intoresee que define a nueotre. aub

jeti vidadl 
11 •• • neoesi tantos una or!tioa (Krl tik) do los valoro E mora
les, heY que poner aJ.suna vez en entredicho el va1or 
mismo de eoos valores -y para cGto se necesita tener 
oonooimiento de las condiciones y circuneta11cia0 (eine 
Kenntniss dar Bedin¡¡ungen und Umetando) de que aqu6llos 
surgieron, en lee que se desarrollaron y modilicnron 
( ••• )un conocimiento que hasta ahora ni hn exieticlo ni 
tampoco ee lo bn siquiera deseado. Se tomaba el valor 
ee esos 1 valoree' como algo dado, real y efectivo, si
tuado miíe allá de toda duela¡" (78) 

Esta crítica de loe supuestos no es e:telusiva del ómbito epir-temol6-

gico o moral; afecta también a los supuestos artísticos que pretenden 

hac~r del acto creador una llama ein fricci6n ni viento propicio. La 

11 inspiraci6nº como 11 milnsro11 representa en realidad una expreai6n o de-
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rivaci6n eúbi ta proveniente de la acumulación de la energía o ele la 

capaoiclad creadora. 'E:'etn, en luear de verterse en el morco continuo que 

imponen lao expectativas nonnnles, se difiere, provocando así la aparie~ 

cia de una 11 revelación11 milagrosa. !'.n el fonac, pienBa J:ietzsche, a los 

artistas les complace sontener esta interpretación milaerosa ele la ins-

pi:¡-aci6n porque con ella asoeuran un estatuto más a su ya trarlioional 

peculiaridncl, Para llietzsche, enta Uusión o falso supuesto hnce que se 

vea en la inspiración no un proceso crítico encarnarlo en la eestación y 

reeoluci6n ele la t;>bra, no una entelequia promisoria sino yna deriva.oi6n 

de fuerzas que, después de una larga retención, propicia una resolución 

no investidfl -aparentemente- ce nin(l1fo trabnjo previos 

ncuanclo la energía crcnc~orn (die ProtluctionsKraft) se 
acumula durante un cierto tiempo, habiendo impedido 
el cureo algún obstáculo, se vierte a.1 fin en una o
la tan súbita como 'si se produjese una inspiraoi6n 
inmediata sin ningún trabajo interior previo (eine 
unmi ttel bare Inepiration, ohne vorhercegangenea inne 
rea Arbei ten)_, . es decir, un mltlagro ( ein wunder). -
ln eso cona is te !a ilusi6n bien conocida en el man
tenimiento de la cual están un poco demusiado in te re., 
sadoa, ae ha visto, todos los artistas. El Capital -
~Das canittll) no hace justamente mas que acumularse 

an¡¡ehaui"t) 1 no ha ca!do dol oielo de repente. Hay, 
por lo demás, una inspiración aparente del mismo gé
nero en otras materias, por ejemplo en el dominio 
de la bondud, de la virtud, del vicio." (79') 

La inspiración as! entendida ee upro::dmn a la gratuidad, al gesto 

brueoo de la eeoritura autom~tica de loa eurrealietae que parece pro-

venir del puro resuello exiotencial. Quli mejor acompañante de ésta•: 

inspiración que la manía improvisadora; en efecto, la improvisación 

también se ponderu a eí misma, busoa su reconocimiento, pretende even

tualmente fUndar la perfeoai6n, Cuando hacemos depender el grado de 

perfección de una obra, del nivel de improvisación en que ha sur{lido, 

crometemos un doble error, a saber, pensar que alffO puede improvisarse, 
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es decir, confi¡¡urarse sin necesidarl ni plan, y pensar que en esta es~ 

pontaneidad pueda residir la perfeooi6n. Se pierde así la oportunidad de 

hacer de la improvisaci6n una fUente alimentadora rle audacia y un dete>

nante para la experimentación lúcida y fecunda& 

tt}'st!ll!los acostumbracos, ante toda cosa perfecta, a omi>
tir la ouesti6n de su génesis, y a gozar de su presen
cia como si hubiera surgido nel suelo en un ¡;olpe de 
varita mágica. Es veroaímil que oontinuomoo en experi
mentar aquí los efectos de una emoai6n mitol6gioa al:'
caica. Experimentamos aún de cerca el mismo sentimien
to (por ejemplo en un templo griego como el de Pestum) 
oomo si una bella mañana un Dios ju¡¡a.ndo edificara su 
permanencia en estos blaquea enonnee; o, otras veces, 
como si un alma, por un encantamiento súbito, se en-
centrara encerrada en una piedra y b.teoara ahora hacer 
la hablar para ella. El artista sabe que su obra no -
tendrá su pleno efecto mas que si ella suscita la 
creencia en alguna improvisaoi6n (den Glauben an eine 
Improvisation), en un nacilniento cercano al milagro 
por su eubitaneidad¡ así, no escatimar~ ayudar a esta 
ilusi6n e introducir en el arte, desde el principio 
mismo de la creaoi6n, estos elementoa de agitaci6n 
inspirada, do desorden titubeando a oiegae, de eueño 
vigilante, TodÓs artificios engañosos destinados a 
disponer el alma del espectador o del au~i tor de to.l 
suerte que olla orea en el l!l'llrgimiento súbito ce la 
perfeoci6n (das pl3tzliohe Rervorsprineen des Voll~ 
kommenen). La ciencia del arta (llie Winoonschnft der 
Kunst) debe oontrndeoir esta ilusi6n oon toda la ni
tide11; posible y poner en evidencia los sofismas y las 
oomplaoencias del intelecto, en virtud de las cuales 
éste va a caer en lo.e redes del artintn.11 (80) 

No hay que confUndir a la improvioaci6n con la genuina experimenta~ 

crlcSn que, revestida ele lo que ?iietzsche llam6 "instinto adivinatorio", 

es capáz no a6lo de incitar a la acoi6n sino tambi6n de hacer de 6ota 

una fieura que puede calcular y modular cada uno de sus trazos. 

Nietzsche es conoiente ele los riesgos de una actuaai6n unilateral 

por ¡>arte de una espiritualidad entregada al puro azar vicioso y por 
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parte de un rifl'Or lleno de preduicios que en lu¡;nr de diferir provo

ch_oeamente la aooicSn, mata a ésta en la inanioicSn del c.Uoulo atroz del 

usurero. Nietzsche propone una ooexietencia entre esta. ex:perimentaoi6n 

incisiva y rápida y el rigor que atempera nuestras decisiones. La ob-

eervanoio. de eota die.léctiea hará poei ble no e6lo la preoenoia de filcS

sof'oe de auténtico "espíritu lib1'811 , sino también la presencia de artill 

tas plenos en su labor afirmativa y renovadoras 

", •• la mayor parte de loe pensadores y dootoe no cono
oen por experiencia propia esa coexistencia (Beiei
nander) genuinamente filos6fica entre una espiritu,Ui 
dad audaz y traviesa (einer KÜhnen aus¡;elaosenen -
Cóistigkeit), que oorre presto (presto), y un rigor y 
necesidad dialéoticoe (einer dia.lektischen Strenge und 
!lothwendigkeit) que no dan nine>fo paso en fe.leo, y por 
ello, en el caso de que alguien quisiera hablar de ee-'; 
to delante de los miamoo, reeultarír. indi¡;no de fc. 11 

(81) 

El concepto ele 11 inepiraci6n" no estuvo exento de sufrir cambios a lo 

le.reo t'e la obra de Nietzsche. Fn efecto, ya desde la época de Zl lla

cimiento de la Tragedia la 11 inepiraci6n11 es trata.da más en el sentido 

de constituir un apresamiento de la subjetividad por purto del fondo 

metafíe.ico o "Voluntad" a lo Sohopenhauer, que en el oentido de apol.'-

tar una instancia para lu oonfiguraci6n de la anereía creadora y de la 

forma artística.Esto tenía que ser así en virtud de la influencia de 

Schopenhauer en 1lietzeche n través -sobre todo- del concepto de 11 1/o-

luntad" o "Uno Primorc1ial11 • En efecto, en El Nacimiento de la Trage

~la asunci6n de la tra¡¡edia por los griegos se rea.liza en base a un 

sabor claramente definido que determina ei destino del r,énero dr!lllláti

o-o. f'ste atruviesa por una paulatina oorrupoicSn hasta su total deca

dencia deepuás de haber emergido de eee magma entre ri tue.l y éxtasis 

mítico, de esa noche abigarrada de sátiros y di tirnmbos. !Tietzechs re2 

liza aquí una labor de genealogía de la tragedia en sentido estricto, 

en virtud de su intenso interás por mostrar no scSlo ol nucer y morir 

de un género, a saber, lu tragedia, sino su eventual renacimiento a 

tro.W!l del clrrunn wagneriano. I-:ste enfoque representa una. verdarlern a-
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frente al pasado. Está latente siempre la ponderaoi6n sobre lo que debe 

ser conservado del drama griego (el oonoepto de 11 justicia trágica" por 

ejemplo), sobre lo que debe eer críticamente rechazado (por ejemplo la 

intervenci6n cafüt voz más frecuente del logos conciliador o "dewc: ex ma

china") y sobre lo que debe ser examinado para proyectarlo al porvenir 

(por ejemplo la uni6n eet1~oha entre música y palabra a trav~e de la 

crítica a la cultura de la 6pera y la ponderaci6n del concepto de ~dra

ma wa¡;neriano•). Al lado de esta viei6n crítica y r,eneal6g:i.oa de la tra 

gedia está la consideraoi6n metafísica del arte en general y del artis

ta en particular, Fsta oonsideraoi6n postula al arte como el aut~ntico 

valor vi tal y como el suplemento natural de la supuesta radicalidad a

prehensiva de la ciencia. Que el arte complete aquello que lo <rl.enoi.a 

es incapaz de alcanzar, a saber, la buena conciencia frente a la npa-

rienoia, representa el supremo triunfo del arte sobre ou"lquior otrn 

aotividad82 • Reta oonfiansa en ol arte como actividad que nos redime 

de loe lazoo atávicos con la verdad y el concepto no dejará de estar 

presente en toda la obra de 2!ietzsche. Pero en l'l Nacimiento efe la Tra

gedia Nietzsche comparte con Sohopenhauer :r Kant la creencia de que el 

mundo oonstl- tuye un 11 fen6meno11 , una tela que oculto la preMncia -im-

ponclernble pero actuante- de la "cosa en sí", de la Voluntad o "Una 

Primordial". Es en este sentido que para Nietzsche eomoe1 

11 ••• imágenee y proyecciones artísticas (Bilder und 
X:Ünstlerische Px:ojectionen), :r que nuestra auprema 
dignidad la tenemos en significar obrae de a.rte 
(-Bedeutung von Kunstwerken) -puee s6lo como. fencS
meno est~tioo (aesthetischeo Phiinomen) estfili eter
nomente justificados (gerechtfertigt) la existencia 
y el mundo ••• 11 (83) 

Detrás de esta tela en la que actuamos y nos desvivimoa está siempre 

la fragancia avt>ealladora del ~ios, de nicnisos, de lo Uno Primordial, 

dé esa Voluntad ardiente en configuraoionee mundanne que, como verdade-
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ro artista, est:ruotura en el mundo el aliento de su inspiración en

camada en oosae y hombres. 

Frente a la pretenoión de Schopenhauer de dividir a las artes en 

función del peso es¡1ecífioo de lo subjetiva y lo objetiva, es deoir1 

del grado de apego a la dimensión egoísta o del grado de desapego res

pecto a esta dimensión en tanto querer individual, Nietzsche radicaliza 

-en la época de Fl llacimiento de le 'l'ra¡;edi,,,_ le op:linión de Schopen

hauer y propugna por una visión absolutamente "objetiva" del arte, es,. 

decir, por unn visión que destierre definitive.monte el campo de intel'-

vención de las finalidades e intereses del individuo, de su querer pal'

ticular. ])e este modo el artista deviene un 11 medium11 , una entretela a 

través ele la cual el aut€ntiico sujeto, el fondo dioni:síaoo o lo Uno Pi:! 

mordial, feoteja su redención, es decir, colma su ser expresado, en la 

apariP.1'.'oiai 

11 ••• la antítesis de lo subjetivo y de lo objetivo 
(der des Subjeotiven und des Objectiven), es impro
cedente en estética, pues el sujeto, el individuo 
que quiere y que fomenta sus finalidades egoístas, 
puede ser pensado Wiicamente como adversario (ale 
Gegner), no oomo origen del arte (nicht als Urs
prung der Runst). Pero en la medida en que el su
jeto es artista, est& redimido ya de su- voluntad 
ilidiv.i:dual y se ha oonvertido, por así decirlo, en 
un medium (lledium) a trav6s llel cual el único su-
jeto verdaderamente existente festeja su• redenoi6n 
en la npariencia." (84) 

Para el individuo que quiern acceder al campo del arte le es preciso 

dejar justamente ele eer eso, individua, y hacer.a artista. Sólo como 

artista, en el sentido de ser un "medium" 1 el sujeto se redime ne su 

voluntad (oon minúscula) y se constituye en la trañucci6n de eea otra 

redenci6n que se ejecuta por medio de él, a saber, la del Tios o la 

Voluntad con el mundo, a trav6s del articta-mefium que fUnee como apa

riencia. Pero un traductor no habla por sí mismo; se atiene al mensaje 

que se auaoi tn en otra parte y que lié ea entreendc irremisiblemente. 
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Frente a la idea conferida, el traductor sÓlo puede efectuar cambios 

sonoros que se ajusten lo m&a poai ble a lo que se quiere decir. Su· li

bertad se pone al servicio de 11quel que emite el mensaje. su inspira

oi6n no existe como vehemenaia y transgresi6n de significodoe, sino 

·aomc re<:ept&culo que 11dopto la formo exigida por el emisor, por ol q~e 

h11bla :r i'und11 el mensaje. Estrunos frente a uno ooncepci6n de Ja "in,., 

pirac1én" que parece vol ver a la noci6n plat6nioa del rapsoda como 
11 mediunl' c¡•.te ea preso del Dios que habla a través de él¡ presa y poI'

t11voz incapaz ele dar raz6n de aquello que profiere y comunioa8 5. Pero 

el artista no tiene au cümenei6n ·m&s alta en. servir simplemente como 

tracluctor o 11mediwn" que· vincule la "Idean o 11 Voluntacl11 con el mundo. 

En efecto, eu mo61lifioencia reside en ser no a6lo "medium11 sino répli

ca, ea decir, .instancia análoga que repite y modela aquel proceso por 

medio del cual le. Voluntad ~e s11be ejerciendo un11 proyeccicSn sobre al

go o e.l(lUien que le sirve da apariencia. Así, cuando el artista se 

funde oon aquel artista primordial, es decir, oon la "Idea" o "Vol un

tad" notuantee, dejo de ser simplemente un en¡;ranaje para hacer de eu 

labor .uno vercadera réplica 'de esa configurnci6n mayor que es la obr11 

de arte d!! la Voluntad qua ea estructuro en el munco. Fstamos enton

ceo en el dominio r\al 11 genio11 que repreaent11 no sÓlo un papel, sino 

que eli!I"' y construye ~ate y, al ejecutarlo, se ve a sí mismo como o

tro desde 111 dio tancia reflexiva clel enpectador. Coco sujeto (en tan

to instancia determinativa y estructurante) y como objeto (en tanto 

que es sobre si mismo donde resiente su consciente labor transforma

dora), este artista -en el nivel del 11 ¡¡enio11 - constituye un micro-

cosmos Paralelo a aquel mncroooemos que se realiza y se oonsuma ince

santemente en la escena del mundo1 

11!'1 ¡;enio (der Genius) sabe algo acerca de 111 esen
cia eterna del arte tan a6lo en la medida i;n que, 
en su acto de procreacicSn artística, se fUsiona 
con aquel artista primordial del mundo (rriit jenem 
UrlcÜnatler der Welt verschmilzth pues cu.ando se 
hallo en a~uel est~do eo 1 de manero maravillosa, 
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igual que la desazonnnte imagen del cuento, que pue
de dar la vuelta a los ojos y mirarse a sí misma¡ 
ahora 61 es a la vez sujeto y objeto, a la vez poe
ta, actor y espectador (jetzt ist er zugleioh Sub
jeot und Objeot, zugleioh niohter, Schauopieler und 
zueohauer) •11 (86) 

En cualquier oaoo, ya se trate de la 11 inapiraci6n" que se apodera 

del artista oomo 11 medium11 y lo hace hablar, o bien de esta "inspira--

oi6n" que, como réplica de la aonformaoi6n artística del mundo, ins-

taura cierta oapaoidad transformadora y anticipatoria, lo que tenemos 

ea una "inspiraoi6n11 atenida al curso trascendente del mundo; curso 

que, como instancia dominada por lo Uno Primordial o la Voluntad, no 

es capaz de propiciar un fUncionamiento plenamente aut6nomo de las 

diversas expectativas de 11 inspiraci6n11 hist6rico-oonoretaa. En efecto, 

en la época de El Nacimiento de la Tragedia, nietzsohe est.l: convenci

do de la inmediatez de la Voluntad, esto es, de la revelaci6n, de la 

exoteria de esta Voluntad a través de varias vehioulaoiones que dilna

n nn en forma natural -casi irremisiblemente.- del elocuente surtidor 

metafísico, del macina dionisíaco o lo Uno Primordial1 

11Fn la baoe de los instintos, de la aparente inme
diatei< de la voluntad (6ste es el ataque mortal a 
Sohopenhauer), se encuentran los juioioo primor-
rlinles nel hombre, SUB VnlOracioneBo11 (87) 

Fn el contexto de estas oonvioaiones expuestas en El Nacimiento de ln 

Trag<:dia, era muy difícil hacer de la "inspiraci6n11 algo más que una 

emanaoi6n del fondo del mundo o una copia (réplica) subsidiaria ele la 

proyecci6n y el entramado de este mismo fondo. Con el distanciamiento 

frente a Schopenhauer, Nietzsche empieza a enfatizar el car!toter crí

tico y estraMgico del concepto de 11 inopira'*6n11 (sobre todo a partir 

de Humano, demasiado Humano); or!tioo porque permite desenmascarar 

las supueet~e excepcionalidados de la producci6n art!otica así como la 

aparente carencia de motivos y la ausencia de una praxis orglÚ!icn y 

oonfiguradora, irunanente nl proceso mismo de creaci6n; estratégico po,,_ 
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que pel1Dite un acceso racional al ámbito de decisiones que.detenni~ 

nan porqué un objeto o una oreenoia revisten tal o cual fonna, tal o 

cual estructuro.. 

:reapu~s del per!odo llamado "positiviota" de Humano, dcr.meiado humn

!l.2, llietzsche siBUe recurriendo dieecta o indirectamente al concepto 

de "inspiraoi6n". l'artioularrnente en La GaY!! Soienza se muestra la 

fuerza de este concepto que aparece n través de otro, a ~aber, el de 

"oontemplaci6n". Pn efecto, la "contemplaoi6n11 no tiene para i:ietzsohe 

osa inercia vacua y frígida que, como un rostro impávido, impide cual

quier gesto. 

La • contemplaci6n" constituye un delirio, una reeuel ta actividad que 

tiene au fUente nutricia en una oapncidad peculiar, a saber, la de pe.!: 

ear cuando wmoe y oímos. As!, leemoo en el aí'oriemo titulado "T'elirio 

de loe contemplativos" (Wahn dar Contemplativen)s 

"Los grandes hombr<>e se diotinguen de los peque
ños por el heoho de que ven y oyen infinitamente 
más, al. mismo tiempo que piensan ouando ven y o
yen (Die hohen J.'.ensohen untersoheiilen sioh von 
don niederen dnduroh, dese sie unsaalich mehr se 
bon und hO'ren und denkend eehen und horen.) ·" 

(88) 

El hombre ne esfuerza dn completar BU visi6n ñel mundo; luchn por 

colmar su percepci6n de las cooas; inteneifioa eu capacidad do apre

ciaci6n. Naturalmente esto lo puede conducir a la dicha plena pero 

también al sufrimiento m5e intenso. En cualquier caso, lo importante 

-es ésta perseverancia en el analieis, ésta vehemencia no s6lo en el 

ver y oir, sino también en el interpretar. 

Al mirar como espectador y oyente el teatro de la vida, el hombre 

esté consciente de no ser 11nioamente un "'l"oyeur'' inArme o un "oonvi

dnc~o de piedra" sino un poeta c:renoor que no se ,1e ja arxa&trar- y lle

var por la vida; con toda su ruerza arrostra y con•Juoe n eota vida, la 

conjura !lllf':rentándooe a ella oon el pecho ele un eopadnohín ind6mito, 
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sin reducirse a la pusilanimiead del hombre qua mnnfpula y trastea 

simplemente a las acciones; en efecto, éste carece ñel impulAo que ca

rao teriza a esa 1maeinaci6n que, al percibir algo, está ya incendianGo 

aon mil y una posibilidades diversas la aparente insignificancia o i

rrelevancia de eee ul¡;o aparecido. Jle nuevo, es el "instinto adivina-

torio" el que está aqu:! presente como eupremo tacto para ponderar en 

lao acciones infinitas consecuencias y para estimular en el intérprete 

la ruerza creadora que no e6lo percibe, sino que, ul percibir -como en 

la psicología de la Geotal t- aonfieura89. Dejemos que la 11 ao11templa-

oi6n11 delire con toda la razón del mundot 

"El hombre superior ( der hohere J.'ensoh) oe hace al mis
mo tiempo cada vez más feliz y más desgraciado. Pero 
además un delirio (ein Wahn) le acompaña continuamente. 
Pianos que se encuentra como espectador y oyente (ala 
zueohauer und zuhgrer) ante el gran teatro de acción 
y oonido que es la vida (vor das groase Sobau- und 
Tonspiel gestellt zu eein, welobes das Leben ist). 
Llama contemplativa (oontemplative) a eu naturaleza y 
considera asimismo que ál mismo es también propiamen
te el poeta creador (der eigentliche Dic:hter) y con
tinuador de la vida {und Fortdiohter deo Lebens ist), 
que se distingue grandemente oin duda del actor de es 
te drama (vom Sohauspieler dieses Jlrarna•s), del que -
se dtce hombre manipulador (hnndelnden llenechen), pe
ro más todavía de un mero observador o invitado de ho 
nor anta el escenario (vor der BÜhne). A 61 se le a.:: 
be reconocer efectivamente como poeta (Piohter), vis 
contemplativa (vis contemplativa), y la consiguiente 
reperousi6n en su obra, pero al mismo tiempo y sobre 
todo la vis creativa (die vis orea ti va), que falta 
sl manipulador (dem bnndelnden Menschen fehlt~es
to pueden decirlo también la simple vista y la fe de 
todo el mundo. Nosotroe, los que percibimoR pensando, 
somos quienes efectiva y continuamente ~ algo 
que todavía no existe (Wir, die Denkend-Bmpfindenden, 
sind es, die wirklich untl immerfort Etwas ~. 
das noch nioht dn iet)1 el mundo entero siempre cre
ciente (die gnnze ewig waohsende Welt), de spreciaoio 
nes (Sahatzungen), colores, noentoe, perspectivas -
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(Perspectiven), jerarquizacianes (Stufenleitern), a
firmaciones y neaacioncs (Bejahunecn und Verneinun-
een). Esta obra poética (Diohtung) inventada por no
sotros se la aprenden a oada paso los que ee dicen 
hombrea pr1fotioos (praotiaohen l'ensohen) (nuestros 
actores teatralea como hemoe dicho), se ejercitan 
en ella haata hacerla carne suya y la tri vial izan 
(Allt'a«liobkeit).11 (90) 

Percibir pensando constituye la capacidad que eleva al hombre sobre 

el nivel de las eY-pectativae consabidas y rutinarias. La viua os un gran 

teatro en el que el hombre superior aeume su papel de espectador¡ éste 

no constituye una inetanoia inerme y pasiva que sigue de moco inoluc-

table una cadena de acontecimientos. Como verdadero contemplador, el e.!! 

pect,~or construye, modela y oonfieurs acontecimientoa. Estoa no se a

gotan en un manipuleo eXJledi to o en un seguir la costumbre. Invirtiendo 

loa papeles tradicionales, Nietzsche sugiere que el verdadero actor y 

protsGOnistn es éste eopeotaclor que posee capacidac y potencia oontem-

plati va¡ ésta capacidad le restituye la fuerza de la atenoi6n, la vehe

mencia de la presencia. A travás de esta potencia contemplativa perlemos 

aprehender cada ¡;esto del ám11i to expresivo y vi tal en el que non cies~n

vol vemoe, percibiendo no s6lo lo que se nos ofrece ostensible~ente, si

no además anticipando y configurando aquello que aun no existe, pero 

que ya se a~ivina en virtud rle los sienoa conooidoe y <le nu~~tra inter-

pretaci6n ~e estos. Aoturunoa entonceo como verdader-os poetne o videntes 

que hacen de Cflte calcular y c..nticipar -cobre la base rle lo que ven y 

oyen- un auténtico hacer, una pra:iiis transformadora que en su carácter 

de interpretación y vaticinio prepositivo tienen su fUerza más crnn~e. 

Ln -potencia arentivn que define n este.ttpercibir peneando11 se re~uelye 

en ese ámbito sutil de jerarquizaciones, perspectivas, 9n suma, de a

preciaciones de valor. En efecto, el valOr no oontti tuyo una esencia 

trar.cendonte a las acciones u objetos sino el resul taño de la nplica

oi6n cel trabajo humano a nociones o materiales concretoe1 
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11 Lo dnico que tieno valor en el mundo actual, no lo 
tiene en eí, aeetin su naturaleza, pues la naturale
za nunca tiene valor, sino que se le ha dado vnlor 
alguna vez, oe le ha dispensado, y hemo~ sido noso
tros los donantes y dispensadores ñel mismo ( ••• ) 
Desconocemos nuestra tuerza mejor y noG estimamos 
en un srndo muy bajo loa contempl!ltivos. no somoe 
ni tan or¡¡ullosos ni tan felices ( wir sind weder 
eo stolz, noch so r,lÜcklich) como podríamos serlo." 

(91) 

La inspiración que domeña a la imaginación y da forma y estructura 

a la obra de arte, es una "contemplación" en el sentido de cona ti tuir 

una vehemencia participativa en el proceso de creación y es también u

na potencia cl'cnaora que interpreta y anticipa, eobre la baee do los 

posibles, loe tumbos y configuraciones que va tom3ndo la obra. 

Este enfoque dinámico de la ll:nspiración sufre un cambio notable 

cuando Jliotzecbe escribe el Zaratuetra •. In efecto, se trata ahora de 

mostrar el tono asertivo del pensador y dol poeta que, casi como un 

míotico, tranemi te una verdad revelada. 

En el Zaratustra Nietzsche va a comunicar una cama riquísima de esta 

dos de alma que, para soporta.rae, requiere de lo que ?!ietzsche llama 

la "gran salud"~. Fl Zara tus tra no es dnicamen te una crítica a.cerca 

clel cristianiomo o del "ideal neoétioo" en general. Ea también la pro

pueDta enfática de fUndar la. existencia humana sobre el magma dionisí

aco. J;ste magma tiene una propuesta oonoreta, a saber, el "'superhornbre11 ; 

éste -cpresenta el estado nl cual se tiende, pero tambHn el nivel ex

traordinario -henchido de ruerza y forma- desde el cual Nietzsche es

cribe. Esta. lucidez del mensaje, este tono irremisible tienen su funda

mento en la diapoeioi6n peculiar del penenrlor y poeta que sabe que ha 

llegado al l!mi te de las formulaciones puramente tecSricas. 

El zara.tuatra nace no de una dicresi6n académica ni de un nffut de 

retrospeoción arqueológica.; nace de un patbos vaticinador que provoca 

que el esoritor no invente una forma (o una expresión o estilo) sino 
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que la adivine acatando el dictarlo inequívoco que se opo~era de éls 

11 -¿Tiene alguien, n finales del siglo XIX, un concep
to claro ele lo que los poetas de 6pocas poderosas de
nominaren Inspiroci6n (Inspiration)? En caso contra~ 
rio, voy a describirlo. -Si se oonnerva un mínimo re
sil!uo de superstiJci6n (Rest von Aberglauben), resulta 
ría difícil rechazar de beche la idea de ser mera en= 
carnaai6n (blose Incarnaticn), mere inet:r:umento sono-:
ro (bloes Mundotück), mero medium de fUerzas podorcs.f 
simas (bloss medium ubermacbtiger Gewalten zu sein). 
El concepto de revelaci6n (Der Begriff Offenbarung), 
en el sentido de que de repente, con indecible ee(:U
ridad y finura (Sicberbeit und Feinheit), se deja 
~ (Etvras Sichtbnr), se deja cir algo, algo que le 
conmueve y trastorna a uno en lo más bomdo, describe 
sencillamente la realidad de loe hechos. Se oye, no 
se busca (Man bort, man sucht nicbt); se toma, no se 
pregunta quién es el que da (man nimmt, man f'ragt 
niobt, wer· da giebt)¡ como un ;rayo refUlee un pansa... 
miento (wie ein Bli tz leuobtot oin Gedanke auf), con 
necesidad (mit Notbwendiglceit) 1 sin vacilaci6n en la 
forma (in der Form obne Zogern¡, -yo no he tenido ja
más que elegir (iob babe nie eine Wahl gehabt). Un 
éxtasis (Eine En tzifkkung) cuya enonne tensi6n (Spa
nnung) se desata a voces en un torrente do lágrimas 
( ••• ) un completo estar fUera de sí (ein vcllko-
mmnes Ausssi:-sicb-sein), oon la olarísimn conscien~ 
oia (mit dem dietinktesten Jlowueetsein) rle un sinñd
mero de delicados temores y estremecimientos que lle
gan basta los dedos de loe piee;" (93) 

La inapiraci6n no s6lo constituye une fUerza qua avasalla¡ B1J aigni

ficaoi6n más profUnda reeide en impulsar las vertientes rítmicas que, 

expandiénñose, ·afrontan y atemperan la tenei6n presente. Un ritmo am

plio revela la presencia de una inspiraci6n que impele a arrostrar la 

gravidez expresiva; ésta no s6lo denota un llevar la semilla, sino 

también la floraci6n desgranada en f1utoo elocuentes. ~eta floraci6n 

deviene involuntaria, pero es en esta voz irremisible conde canta más 

profUnrlamente la libertad. Hay una involuntariedad de la imagen, del 

símbolo. -Sn efecto, el "símbolo" noR reeti tuye la capacidad invocativa 
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que 1 al reclamar, encuentra. No hace falta la mediación del concep

to que expresa algo mediante la suspensión de los signifioaclos, Fn e-

facto, para mlpreear un sentimiento lo que hacemos normalmente es bus

car en nuestro repertofio de términos aquel que conviene m&s al tipo 

de experiencia eueoitada. Pero esto exige un perturbador retnrdomiento 

que origina equívocos y euepicaoias. Algo muy diferente ocurre con la 

prestancia con que concurren loe símbolos para dar •Y.presión a nues

tras vivencias. Cada símbolo va. apareciendo con una pertinencia eY.tra

ordinarin que colma nuestro requerimiento por significar. Debido a es

ta eY.ocpoional pertinencia expedita, tenemos la apariencia de que en 

realidad no somos nosotros loe que provocamos esta afluencia da image

nes¡ pensamos, por la tremenda sencillez y prestancia con que senti

mos dar a luz estas imagonee, que ee otro el que habla a través de no

sotros. Fn el fondo, hay aquí un enorme trabajo que el poeta desarro-

lla al formar a todos sus sentidos en la disciplina de la b~squeda ccE 

tinua de mea11dros significativos¡ disciplina que continuamente se re-

suel ve en fonnulaoiones que retroalimentan y renuevan los significados 

anteriores •. Esta perenne disposioi~n a loe contenidos del mundo y a la 

labor infinita de su traducción en nuestra sensibilidad y nuestro en

tendimiento, tiene que susoi ter alsuna vez ese sentimiento de involun

tariedad que nos haoe pensar que no somos nosotros los que escogemos 

los s:!mbolos, sino que son estos los que, m&s all& de la instancia del 

conjuro, se adueñan de nuestra leneua;en efecto, es preciso un grado 

no desdeñable de superstición para poder encarar esta alquimia del 

verbos 

11 ••• un instinto de relacionee rítmicas (ein Instinkt 
rhytbmischer VerhiUtnisss), que abarca amplios espa
cios de fol'lllas (der weite Raume ven Fol'lllen)- la lon
gitud, la necesidad de un ritmo amplio (die Li:inge 1 
das BedÜrfniss nach einem weit¡¡espannten Rhytbmus¡ 
son casi la medida de la violencia de la inspira~ 
oión (dae J.!aaes fÜr die Gewalt der Inspirntion), u
na especie de contrapeso a su preeión y a su te~ 
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sicSn ••• Todo aoon teoe de mane1·a eumrunon te involun ta
ria {unfreiwillig) pero como en una tormenta de sen
timiento de libertad (einem Sturme ven Freiheite-Ce
fÜhl), de incondicionalidad (ven Unbedingtaein), de 
poder (ven Macht), de divinidad (ven Oottlichkeit).,, 
La involuntariedad de la· imagen {~ie Unfreiwilligo-
keit des Eildee), del símbolo {des Oleichnieses), 
ee lo m~s digno de atenoi6n¡ no ae tiene ya concepto 
aleuno {man hat keinen Eegriff mehr); lo que ee ima 
gen {waa Eild), lo que es símbolo {was Oleiohniss 1st), 
todo se ofrece como la sxpresi6n m~ cercana, m~s 
exacta1 ID~S sencilla (ale der naohste, der richtigste, 
der einfachste Ausdruck) ,n (94) 
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Rl concepto ñe 11 estilo" no cona ti tuye para Nietzsche solamente una 

inetnnoia qus registra la aparicicSn y configurncicSn peculiar de una te.!! 

denoia artística, ~l estilo no es dnioar.iente la forma susceptible de d! 

venir rasgo o expresi6n consolidada. Fn erecto, el significado prorundo 

del estilo es constituir un puente que sirve para comunicar estados y 

viwnciae internas de' patboo• a través de eignoss 

"Comunicar mi tsutbeilen) un estaño, una tenei6n inte:r
na de pathls eine innere Spnnnung ven Pathos), por 
medio de s gnoe (Zeichen), incluido el tempo (ritmo) 
(das tempo) de esos signos -tal es el sentido de to-
do estilo (aae iet der Sinn jedes Stils) ••• • (95) 

Para oomunionr vercladerrunente, el eetilo debe lograr una eficacia en 

el terreno de sus medios de expresi6n, una puntería para e.legir loe m~ 

jo res dispoei ti vos de exposici6n. En la medida en que estos diepoei ti

vos conati tuyan verdaderas fuentes de transmioi6n y no 11 coraés11 ooio-

sos, en esa medida podrán suscitar la impreei6n de oer instancias irJ.! 

ousablee para una auténtica comunicnoi6n artística. Tal es el oneo do 

la métrica que, como coacoi~n, impone la fuerza de una reopirnci6n 

que conmina al poeta a revelar su canto. Se trata de que el estilo no 

yerre en la elecci6n <lo loa si¡;noe. lfo se trata., naturalmente, de que 

se establezca una. mera pericia meoánioa. para saber contar n:l'.la.bao y 

eatruoturar versos de todo tipo. Se trata de enfatizar que el proceso 

de creaci6n artística -en tanto 11 eatilo11 o instancia que comunica- no 

so resigna. tl'.nicsmente a adoptar la forma o el gesto m<l:s a la mano, si

no que aun en el caso ?e que no disponga ~.e un gesto ya oonr.olidado, 

dicho proceso puede prcpioinr la aparioi6n del "telllJlo" o ritmo que le 

sea més pertinent~s 

"Es 1l!!fillg todo estilo (Q!.j¡ iet jeder Stil) que comuni
ca realmente un esta.do in temo ( der einen innersn 
zustand WÍrl<liob mittheilt), que no yerra en loe eiB'" 
nos (niobt vergreii't), en el tempo de los signos, en 
loe geotos (uber das tempo tler Zeiohen, ubsr clie Ce-
barden) - todas las ley&e del período son arte del 
sesto (elle Geeetze cler Periode sind Kunst der Oebiir
de)-. l'i instinto es aquí ini'alible (J.'ein Inetinkt 
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n ••• iat hier unfehlbar). 11 (96) 

Fl estilo tiene una realidad prepositiva, una fuerza que hace emerger 

-sin rodeo&- las fOl1llae resueltamente obtenidas. A través del ectilo se 

implanta en el universo social y humano una eatruoturaci6n ética y otra 

~eetruoturMi6n propiamente artística. La estruoturaci6n <lticu consiste 

en lo. ca.po.ciclo.d anímica de constituirse en una instancia que ejerce sus 

decicionee para hacer resaltar su autonomía, su poder ser "señor• • .Así, 

el hombre deviene individuo no por la promooi6n circunstancial que le 

confiere tal o cual contenido sino en virtud de su propia gestoría que 

no a.guarda el "oepaldo.raz.o" paro. cleetacar o orear una presenc1a97. 

Uiotzsche dirá acerca del "hombre objetivo" (J'er objektive l.'.enech) que1 

n ••• es un instrumento, un instrumento de medida y una 
obrs maesti•a de espejo (V.ees-\Verkzeug und Spiee;el-Kunst
werl<) ( ••• ) no ea una oonoluai6n -y menoc adn ea un co
mienzo, una prooreaoi6n y causa primera, no es n1 go ru
do, poderoso, plantado en sí miAmo, que quiere oer se~ 
ñor1 antes bien, ea a6lo un delicado, hincharlo, fino, 
m6vil recipiente fo:rnte.l (beweglicher Formen-Topf), que 
tiene que allllardar a un contenido {einen Inhalt) y a 
una sustancia (Gehalt) cualesquiera para 'configurar-
se' (•zu gestalten•) a sí mismo de acuerdo oon ellos, 
-de ordinariomee un hombre sin contenido ni sustancia, 
un hombre 'ein sí mismo• •11 (98) 

A esta autarquía en el plnno 6tico corresponde la necesidad de eot.,,_. 

blecor en la obra de arte una racionalidad que ponde:re la dia.l6ctica 

que debe existir entre loo i•equerimientos narrativoo (loa que se refie

ren a aquello que quiere ser oomunioado -contenido-) y los requerimien

tos expresivos o .formales (que eo refieren al ámbito de uma.nerns" o 

procedimientos en el que so resuelve finalmente la oonfisuraoi6n de 

una obro. -fonna-). Cuando se so brees timan los asyiectoa narrativos se 

corre el riesgo de desembocar en al alegorismo. 'E'n efecto, el ale¡roris

mc promueve la revelaci6n rle una i<lea a través de cierta e:r.posici6n que 

rlebe saber mctntener·el vínculo continuo entre ln comunicaci6n inm~diata 

(sentido literal) y aquella si¡:nificaoi6n subyacente a esta comunica--



ci6n (sentido aleg6rioo)99. 

Cuando se sobreestiman los aspectos expresi-vos o formales se corre o-

tro riesBO, a saber, el de :promover unn gratuidad en el m'111ejo ,1e loe 

procedimientos que, por lo general, desemboca en el o.bigarramiento de 

formas, en el deseo perentorio de perderse en la línea o la volu.ta. 

Nietzsche ve en el arte del barroco esta peligroRa búsqueda de efectos 

dramáticos y esta urgencia de convocar indiscriminadamente al mundo de 

las formas• 

11 Quien no se sepa, en tanto que pensador y eecri tor,. na
cido o formado para la dial~ctioa y el desarrollo de 
las ideas ( zur l'ialektik und Auseinanderfal tung der G&
danken), recurrirá involuntariamente a procedimientoa 
ret6ricos y dramáticos (Rhetorisohen und Drrunatieohen); 
pues su asunto es en definitiva hacerse comprender 
(sioh verstiindlioh) y obtener por ello el poder, pooo 
importa que sea atrayendo las almas por vías uniformes 
o asaltándolas de improviso ( ••• ) Ello es verdad tam-
bi6n tanto en las artes plásticas como "" las po6tioas; 
el sentimiento de una dial~ctica defeo~osa (das Oo-
f'Ühl mengelnder Jlialektik) o de la insuficiencia de la 
expresi6n y de la nnrraci6n J\u}to a uná necesidad sobre
abundan te y urgente de formas (Formentriebe), produce 
ese g~nero de estilo que se llama estilo barroco (na-
rookatil) ·" (100) 

En el arta del barroco ve Nietzsche la oorrupoi6n no c6lo de un estilo 

particular (en el sentido eo que en ln historia del arte ee suele ha-

blar de "estilo") sino la corrupci6n del estilo en su sentido arriba a

puntado, ee decir, en el sentido de constituir una aut~ntica comunica~ 

ci6n de algo por medio de signos. se le reconoce al bart'Oco esa perspi

cacia para saber dete:nninar el nuevo tono dramático, para postular esa 

vehemencia de las pasiones que se traduce en una atención cada vez más 

crec~ente hacia lae grandes me.ene o hacia los conrlomerados en los que 

la fUerza humana s~ reduce -puerilmente- a la oetentaci6n puramente 

cuan ti ta ti va, a la pl'esentaci6n de muchos personajes, de muchas figu.-

rass 
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111!1 eetilo barroco nace cada vez que desflorece el gran 
arte (groasen Kunst), cuando las exigencias del arte 
de la e:xpresi6n olásioa (der Kunnt den.olassieohen 
Auedruoks) se han convertido ez:i dcniasiaclo grandes; es 
un fen6meno naturnl que se contemplará sin duda oon me 
lanool!n (precursor como es de la noohe), pero al mis: 
mo tiempo con e.dmiraoi6n por este talento original ae 
suatituoi6n en.la e:xpreei6n y le. narraoi6n. Fn·eata oa 
te,s:Oria entra ye. la elecci6n de anun tos y temas de una 
extrema tensi6n drnmática en los cuales no ocurriría 
la. m.i e~O. necesidad de. arte para el corazcSn conmovido, 
porque el cielo y el infierno están demasiaclo cerca 
r1el sentimiento; a continunci6n la· eloctiencia de las 
pasiones y gestos poderosos (die Beredtsamkeit der 
starl<en Affecte und Geb~rden) 1 la sublimidad fea (das 
Hiíaslich-F.rha?enen), grandes masas ( der arosecm J.: a
seen), en suma la cantidad tal cual (der Quantitüt an 
sich), -como se le ve anunciarse ye. en Uil)Uel An8el, 
al padre o el abuelo de los artistas barrocos itali a
non •• ·" (101) 

Fata. ralta c:1.e tacto artíGtioo, esta ausencia. de una dialéction real

mente fecunc:a entre las prerrogativas formales y las da contenido, pro

picia el vicio de la 11 generalhaoi6n11 • Este vicio pasn por al to los ma

tices que, en la dimensi6n 6tioa, conforman la elscci6n moral y las de

cieiones anímicas. Al arte del barrooo oorresponcle -se¡¡ún l!ietzsche-

ess modo barroco e irracional en la moral que se presenta investido de 

una competencia trasoenclente que se dirige a todos y que, en tanto pre

tendida regla unJ:versnl,. pierde de vista la cllinensión situaoionnl en 

la que cada individuo elige y resuelve sus expectativas de acción. Lo 

barroco no consiste dnicamente en la saturación de la forma y en el tem

ple exagerado de las situaciones¡ también consiste en esa mala interpre

tación de la "liberalidad" que hace de ésta una capacidad de intromi

sión superficial en el actuar de loe demás (generalización) echando a

s! a perder una auténtica disposición para involucrarse en el todo so-

cial sin perder de vista la visión de conjunto y la emergencia do lo 

excepcional 1 

"Todas ese.a morales que se dirigen a la persona indi
vidual para procurarle su •felicidad', see>hi se dice 
( ••• ) Todns ellas, barrocas e irraciono.lee en la fOI'-



",, .ma (allesammt in der Po:rm barock und unverriunftig) 
- porque se dirigen a •todos•, porque generalizan 
(eie generalioiren) donde no es líoito generalizar 
(generalisirt) -, todas ellas hablando en un tono 
inoondioional, tomándose a sí mi!!lllaa·como algo incon
dicional, todas ellas, condimentadao no e6lo oon \!!!. 
ttnioo grano de sal, antes bien tolerables y a veces 
hasta seductoras s6lo ouando aprenden a oler a al
go exagorndamente condimentado y peligrooo, a oler 
principalmente 'al otro mun<lo' ... 11 (102) 

La "generalizaci6n tiene el inconveniente ae entregarse al muestreo 

estadístico o a la excesiva confians& en le consabido, en las reglas de 

aooi6n que parecen pennanecer ajenas al cambio. La "generalizac16n11 ee 

desentieni'e eobre todo de ese 11 tomar distancia" que ponderaba }1ietzsohe 

para entender plenamente el arte no de "ccnoiliar1 sino de hacer resal

tar lo nnUtiple de lae fUerzas y las tensiones, Al 11 oonoiliar' se obtie

ne aparentemente la tranquilidad que proporciona el pacto o la síntesis; 

pero todo "conciliar' s61o puede operar oon la oonvicci6n de que las di

ferencias sobre 111s que actúa han sido superadas, trascendidas o asimi

ladas en una instancia altei:na que ha eepapado así de la perturbadora 

preeenoia del conflicto, de lo ambivnlente. Lo opuesto a esta operaoi6n 

conciliatoria sería la ostensible persistencia de la antinomia que, por 

ejemplo en su versi6n Kantiana, constituye una apertura baoia la ponc1e

raci6n crítica de la verdad, entendida ~sta no como~instancia abstracta 

o trascendente sino como expectativa en la que continuamente se debate 

el alconoe y la construooi6n de nuestro conocimiento• 

ºPara la tarea de una. tranevaloraoión de loe valoren 
( einer Umwerthung der Werthe) eran tal vez necesa
rias más facul tadee que las que jamás han coexisti-
do en un s6lo individuo, sobre todo también antítesis 
de facultades (vor Allem auch Geaensntze von Ve:rmogen) 
sin que a estaa les fUera lfoi to perturbarse unas a 
otras, destruirse mutuamente, Jerarquía de lae faoul
tades; distancia; el arte de separar sin enemistar 
(Ran¡;ordnung der Vennogen¡ Distanz; die Kunst zu 
trennen, ohne zu verfeinden); no mezclar nada, no 
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1 conoiliar1 nada (llichts vermischen, Fichts 've~ 
eOhnen')J una multiplicidad enon:ne, que es, sin embar
go, lo contrario del caos (eine ungeheure Yiolheit, 
die trotzdem das Gegenstück de• Chaos ist) - ~eta fUe 
la condición previa, el trabajo y el arte prolonga~oe 
y secretoo de mi instinto (diee war ,1_ic Vorbet\ineung, 
die len ge gehei1nP. Arr,ei t un1l Künstlerschaft meinee 
Instinkta).u (103) 

La disto.ncia crítica no debe omitir vioiosrunente ni pretender articu

lar artificiosamente un entramado en base a junturas o peiiotes. Pera la 

inversión de los valores lfietzsche recurre a esa disposición peculiar 

en la cual dejamos que las cosas di¡¡an su nombre, Naturalmente, las va

loraciones nso~ticae saben esconder y disimular sus verCo.r7cras rnotiva

cionez;r:e1'0 aun o.sí, el genealo[;i.rita ~'?cbc (~eja.r (iUC c~tes motiv~cicnes 

perointan en su particular roticencia; porque el mismo ser reticente 

oonr.icionn cierto moco fcnom~nico en '1UE l<? reticencit1 prctern~e pv..recer 

!;er otra oosa. De esto manera, la genenlogíe crítica Eri..bc que el primE">r 

paso pnrc. su labor de intcrpretaci6n conniste en ~ar li b:re cu reo a le. 

e~huber~cia con que se muestran las instancias vclorntivas. Frente n 

eete cririol tiene que suref.r un tacto crítico que separe; se trata Ce 

un sepnrnr que, en ocasiones, tiene que prefü~er con alfileres las Oisec

cioneB rc!tliza~as. Fn efecto, el a.naliois de l\ietzsche muestro. cdmo en 

le hintorio de la moral ocurren no superaciones o avances lineales si~ 

no flujos revolvontea que, cor.to e::-..-¡ircsione~. del ideal o.sc6tico, cambian 

Ce roctro y se tran~ficuron o. veoeo inirerceptiblemente. As:!, las C.ir:cc

ciones hechas por la labor cr!tica deben acostumbr2rse n ese snbor de lo 

provi~ionol que 2.!lte~ de ejercer el corte o la costura definitiva tiene 

cu!L.:1nc~o ro hilvannr con pespuntes. I sta actitud peculiar no reduce la 

objoti viclnd ce la labor crítica en virtud de que értn se e.tiene a la 

prooliviCad ezhibicionistn de los valores o al herneticmo r.e estos que, 

no obstnnte, siempre se traduce y tiene.e a ostentarse Ce ale;t.fn moC.o. 

Lot;rnr una mul tiplioida~ enorme e "Pr.rtir C.e ef'te arte i::.c Fepa1·ar, cont

ti tuye Un{'. de lao herramientas i'Unñ:ment:?.les rle la tre.n~v~lornci6n; rP.s-
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puéo vcndr5 le r.elccci6n C!':Íticn que ~e esta r.iul tiplicien:l entrere.ca a

quell<> ousccpti ble c'.e c1esap:?.recer o bien nc¡ucllo que pucc!e revitalizar 

ln nueva consir'lernci6n valorntiv~. Algo nir.iil~r ocurre con nUf'Gtra rnei:no

rin. Fn efecto, pnra ~:iet::::sche la capacidad de recorc:o.r con~ti tuye una 

instancia crítica que no sólo ~cumula oontenirlos e~ist~ncic.lec sino que, 

fundnmontnlmente, Ci~crimin~ en eo!oc conteniCos aquellos que C~ben oer 

abandonarlos y aquellos que podernos conccrvnr y proyectar hacia ~l porve

nir. La memoria o capaciñnd de recordar requiere de una instancia que en

tresaque, que cobierne, ya cea eliminando oelecflivarnent~ oontenir.os a 

través de la :facul tcd c'e olvido, o bien perpetuando de un modo vigilante 

los recuerCo~ aLl::li~ibleo. Aní como un conr.uctor no r-ebc ntenr.~r a ln pre

sencia distro.ctora de elementos que lo puedan sncnr c!e ou recorrido, ,la. 

memoria no debe atender todas eser. oer.ales que pululen preten~iendo hn~ 

cer per~er el equilibrio y el ce.mino que se ha trazado el hombre que re

cuerda. Fote equilibrio fomenta no una armonía mec5nica oino una vioi6n 

de conjunto que recurrentemente eY.aminn r:u entorno y ce va moldennffo de 

o.cuerc~o a los requerimientos que le imponen lnc si tuncioner concrE tas. 

La conciencia. h2cc :;uyn oota' visidn rle conjunto oonsti tuy~nCose en una 

fuerza que cin perder la dimonsi6n del todo, la di~ensi6n rropia del in

dividuo, ea cap5z de entresnccr de éota oqucllos eopectos (recuerdos, 

creencias, v~lorcs) que conctituyen inctanciee perturbadoras para el de

senvolvimiento orcñnico de ln e:dstencia hume.nas 

11 Así como un conC'.uctor no qui ore c;c.ber y no debe saber 
nada de muchno oosas, para no perder la visi6n del 
conjunto, ao! en nuectro esp!ri tu consciente ::ebo hn
ber sobre toco un impulso que excluye y desecha, quo 
entrer.rtcu, que r!ejn que se lo I:'IUeotrP.n sÓlo cicr-:oc 
hechos. La conciencia ce la oano con que el ortro1in-
mo extiende m~s GU alcance en torno c:e ,,r, 11 (104) 

La obra de D.rte también hace r.uya eota ope.rici6n r'e una mul tiplici<lnd 

enorme '}Ue turce cC'raranCo y entreF-aca.nño. Vol vemoe: a encontrar el pro--
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ccoo c1e ece 11 idealiza.I'1 nietzr.chr.ono corno un arte r=urremo ?!o extrc.cr 

ae las Coaaa no lo accesorio Dino los raeGQs cnpitclon. En e1·ccto, yn 

ln tro.CC"t1io. eriego. había concti tuíeo po.ra l!'iet~~che unn obro. en la. que 

se rcvclnba no eólo el pene.amiento y el sentir dionis!aco,sino trunbién 

unn peculiar nrticulnci6n de las e~ocnns y lea irr.a:;tnee que constituíe 

en I'P.nli<'ml uno vioión oc conjunto e trovfr ·1c lo cuol el mi to tréM.co 

Ge ~ruiifcctrrbo.. L~ palnbra, como vehículo ~e cornunicaci6n, re~ult~ in

suficiente po.rn upreci!:!.r el contcnic1o ~"'.rrur.átioo fe ln tr¡:;ic;ec1ia. r.stn 

tiene en lo que Ariat6teles llrun6 11 truma.11 o 11 nrr:uncmto11 ~u rasgo ene:n

cio.1 y '~efinitoriol.05, Fn ci'eoto, le trruno en tonto peculior "disl'osi-;•; 

ci6n r1c l~r. accionrc", enfatizo el onrñ.c~er ert~ucturo.l y orcónico Ce 

l:e trat:-ct1io.. Loe co.rnctcrcs proporcionnn lo. indivic<.ualidad y la defini

ci6n Ptica ¡ lnn acciones asecurrn, F.in er.ibareo, la ex¡iosici6n nccoso

ria parn ln obtención o no obtención r:c la .felicic1:~d ... e er.tn. EUE'rte, 

ln tI'amr '["€ erice en el oln•n de lo. t:-c.ccH1in y noc conr::.ino a ponCernr 

la i:nport:!ncil'.'. (e la ic1ca de 11 de~tino11 en tnnto rer;oluci6n inmanente l?. 

ln e!Jc.rici6n y decurso r~e las acciones. Este t~Ecurr.o no G6lo implica 

ln r·rrr.encia or:tcnnible de ur. aecuimiento de accionr-e, ~ino de un en

treverruniento que rebnGa ln aptituc elocuent~ (e tal o cual per~onoje. 

De eote moüo Hietzscho puede penoo.r que lo~. h~roea de la tr.accCia crie

rn ho.bl:in rr.~r. superficialmente do cómo actdnn. Alca ni~ilnr ocurre con 

ln ont1ucturu nucicnl en r.onr.e r;e impone un 1w.thon no en virtut1 ¿p tnl 

o cual conido o cropo r.e nonirior. tomn.c,.o ur..ilr.t.eralrrent.e, cinc en 1'Un

cil$n fo todo uno. reqiro.ci6n c¡ue, como nrticulnci6n de bloqueo y ""ll'
mentos rcpre~ento.tivos, vn confic;urcndo un conjunto. :r·e ?.arnlr_.t i:.1port:J. 

poco lo que dice o :pronrtncia, mas no la r.umern en r.iuc exictcncialr:entC' 

ae rC'r:uclve y trn..'100rcec en el ticmr,o :r el c~pccio e.e su r.mmoric. ":/ ~'e 

su e:rirtencia- el eniama de la muerte C.e su pa.clre y el enigrr.a virtual 

de cí mismo tkt.");IUéo de conocer la verfüül& 



"Pe!'o ~ misr:io tiempo tenerr.os c;ue r.dr.ii tir que el cir,ni
ficaeo nnteo exr.ue~to del mito trá¡;ico nunca lle¡:6 a 
Perlen trnnr.pcrontc, oon clnridnd conceptunl, n los 
poetas griet;as, y rnAnO$ aún a lo~ fil6r.ofos Gri~Gos; 
sus b~roec he.blan (sprechen), en cierto modo, irés eu
perficialmente ele como actúan (hont'eln); el mito no 
encuentra ae nineuna manera en la palnbrn habl:id!'!. su 
objetivaci6n adccuac11{c1cr !lythus findot in dP.m gcs
prochnen Wort durchauc nicht ~eine 3al:iquate Objccti
va tion). Tonto 1'1 articulnoi6n r:e lac escenas (ras 
GefÜff') der Sccnen) como las imn¡;enea intuitivos reve
lan una sabiduría máo profundo que la que el poeta 
nicmo r,uede encerrar en palabras y conceptost evto 
mismo se observa tcmbi6n en Shakenpeare, cuyo Hamlet, 
por ejemplo, en un sentido semejante, hablo más su
perfimialmente de como aotúa, de tal modo ~ue no ce 
de las palo.bras, sino de unn visi6n y npreci~.ci6n 
profundizada i!el conjunto (aus dem vertieften Ans
chauen und Ueberschauen doe Oanzen) de donde se ha 
de in!'erir aquella c!ootrina de Hamlet imtea ci taca." 

(106) 

Con estas intuicionen que se remontan a Fl l!acimiento c'e ln Trarcdin 

l!ietzsche pudo ir percibiendo esta peculiar partioipoci6n "e la multi

plicidad orgánica de elemeutps en la obra de arte y pudo tembién anali

zar c.Smo en la obra de arte y en todo estilo ¡¡rende y elevado lo esen..

oial es esa capacidad para r.uperar el caos y propiciar no una ~alsn y 

fácil a¡:lomeraci6n de elementos, no un tri vial cálculo que dener.iboque 

en l~ aridez a.el 11 artefacton1 

11 J::·nt.:i. ve·z rne ciño al problema del 'estilo• (r.Er ?:!'e.ee 
des Stila auf). ¿Qu~ es lo que caracteri::<> toda deca
dencia literaria (litterarische décadence)? Esto• que 
la vida no reside ya en el conjunto (dccs das Leben 
nicht mehr im Oanzen wohnt). La palabra se hace sobe
rana y rla un sol to fuera de la frase (J.as '/lort wird 
souverain und sprin¡;t aus dem Satz hinaus), le frase 
engl\ie:;:¡n y oscurece el sentidD de la pácina ( ~er Sntz 
¡;reift iiber und verdunkel t den Sinn ele:::- Sei te), la 
pñr,J.na adquiere vida a costa del conjunto (c!ie Seitc 
¡:ewinnt Le ben auf Unkosten des Ganzen) .~ Pero ~sta os 
la imn¡:en de toi'o estilo rlocacentc1 oiempre anar<;uía 
oc los &tocos (jedes l'al Annrchie ner Atome), dic¡;re
eaci6n de lo. voluntad (l'io¡:!"9Gation des Willcns), 
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'libertad del individuo• ('Freiheit dee Individuumo•) 
para hablar un lenguaje moral, y extendiendo esto has
ta hacer de ello una teorl'.a política, •igualdad rle de
reaboo para todos• ( 1 gleiohe Rcchte i'Ür Alle•). La vi
da, el equilibrio, la vibraci6n y la· exuberancia de la 
vida {Jlas Leben, die gleiohe Lebendie\teit, die Vibra
tion und Fxuboranz des Lebens) se refugian en los 6r¡;a
nos mli:s pequeños, el resto ea pobre ele viea (der Rest 
arm an Leben). l'or todas partes parli:lisie, cansancio, 
nigidez, o también enemistad y caos (Üborall L'áhmung, 
l!.Ühse.l, Eretarruna ocer "'eindscba:ft und Chaoe)1 am
bo.o cosa.a sal tnn a los ojos cado. vez mt1.s, cuando se 
aecience a lns fonnae superioreo de organizaci6n (in 
jo hobore ;,'onnen der Organioo.tion man aufsteigt). J:l 
conjunto, en 13"neral, no vivo ya (Dao Ganze lebt ubcl'
haupt nicht mehr)a es unn nclomer~ci6n, es coGn calcu
lo.do., ficticia¡ es un artefacto (os ist zuenm~enec-
setzt, ¡;ercohnet, k:ünstlich, ein Artefakt) •11 (107) 

El artefacto centro.lizP una serie de tunoiones a travéo de un cñlcu

lo de lns dicpoRiciones re caña elemento; caaa uno de estor. elementos 

que constituyen un componente de ln máquina es subsirlinrio de una fUn

ci6n cspecíficn dentro do un engranaje regulado. Tonemos aquí cierta 

efic:icio. que JlCrrni te oraanizar un eopectro Ce pnrtl"!s por r.:edio r'e una 

labor ele "centralize.ci6n11 1 

"La máquina enseña por eu ejemplo c6mo encranar juntos 
grupoo ~e hombres en operaciones ~onve cada quien no 
tiene mas que una sola cooa que hacer; ella alimenta 
el modelo de la orennizaci6n ce loe partidos y ~el 
mando de la guerra. Lo que no enneñn, en oambio, ee ln 
soberana dieposioi6n de sí (die inclividuelle Solbst
herrlichkoi t); hace de un gran n11mero de seres una so
la máquina, y de onda individuo el instt'Umento de un 
fin dnioo (sie macht auo Vielen eine Uaschine• une', aus 
jedem i;:inzelnen ein Werkzeug zu ~ Zwecke). Fl e-
fecto más general que ella obtiene es enoeñarºln utili 
dad de la oon9entraci6n (den l!utzen der Centralisatioñ 
zu. labren)•" ll08} 

Lo que l:i máquina promueve eE una acci6n regulada que ve en la -pro-

ducci6n do ener¡:;ía una de sus motivaciones func'emcntnl~s. Pero ¿c6mo 

se desencadena esta ener¡;Ía? Utilioendo y nsimilendo las fuerzas ~e 
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lo. naturc.leza, o bien nprovechnndo ln utiliz.nci6n mínirin f.e eE":fllerzo 

y combustible para obtener r-ef.iantc operativos apropiados- reoultados 

cada vez més 6ptimoe. La mer¡¡!a promovida y e:;pue•t::: por lo máquina 

tiene, sin embar~o, límites infra.nr¡ucablec, o oaber, los qu~ le impone 

el proceso mismo Ce automatinaoión; €ste proceso 3provcoha al m~imo la 

ener¡¡ía aieponiblc inscribiendo a 6etn en el cauce ~e procesos fijos y 

unifome~1. T'le la. unifo:rmiC.ad con que la máquino. realice el proceoo de 

producoi6n rle energ!n ,.:!eprinderá la posibilirlarl r:e r:oztener y acrecen

tar oin riec:eoo la extrncción continunC!.a c1e r~ta energía. 

La máquina puede propiciar un mayor aprovechamiento o goneraci6n do c

nerbia; su t:Ur:icnsi6n ne acato. en puras expoct::itivan C.e centiclar1, de pro

vocar más o menos fUerza¡ está fuera de su alcance inoi1ir oi¡;nificat1~ 

vnmente en la promoci6n de.nuevas expectativas que transcrednn sus pre-

supuestos reiterados cecónicamentc. Ln máquina no pionon. Como "artofao

to" tiene el r.:6ri to de constituir una prueba del in¡;enio; pero su dinll'.

mion le impide rebasar el crunpo cerrado de sus pocibles. Fn afecto, 

cualquier novedad promovida por al@tn componente es vista como una falla 

que pone en pelicro al todo y no como una pooi bilidod de enriquecimiento. 

Se ndvi,,rte c6mo ln mll'.quina, como los tormentos repett ttvos en el~ 

.!!.Q de nante, no puede aspirar a la ¡;racia del cambio y la movilidad que 

constituye 1'inalmente el ser cel Paraíoo y del artes 

"La máquina, ella misma pro{!ucto de la m~s al tn facul
tad intelectual, no pone caoi en acci6n, serttn la~ peY'
sonae que la sirven, mes que lns ener{;!an inferiores, 
sin pensamiento (fnot nur die niederen ge~ankenlosen 
Krafte in Bewegung). Ella deccnccdcna una con:idnd 
prodigiosa de ener¡¡ía que de otro mo~o quedaría naol'
oeaida, es verr.ad; pero no da ln impulci6n Ce elevarse 
más alto, de hacer al¡¡o mejor, de devenir artista (a
ber sie ¡;iebt nicht den Antrieb zurr. Rohcrsteigen, ztun 
Besnermachen, zum Xtlilatlerv:e~den). Ella \'\leh'10 activo 
y ~ ( thatig und einfarmi¡¡), -pero ello provoca 
n la larga una reacci6n, un aburrimiento de~esporaclo 
C:cl almn, que le lleva a espirar lec ~i versioncc de la 
pereza," (109) 
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Ln conoepci6n <le 1lictzRChe aceren re la obra c'e nrk como una inctnn

cio. expfesiva ao la "Voluntn.d de Poder•, es a.ecir, ~e la 11voluntaan que 

configura y dn forma, nos pc:rmite apreciar mejor c6mo la obra ce arte 

se distin¡;us radicolmente de la máquina o ccl simple "artefacto". Fn e

fecto, ol concepto de '"loluntnd11 Nietzsche lo nsimiln a través re ln fi

lo~ofíc. Ce Schopcnhaucr. En su obrn juvenil .._El l!ncimiento de ln Trrlce

clin- la 11 Voluntad11 dcsiú'TID.ba nc;uelln rec;i6n omnipreoe.nte Ce fuerzas que 

impulnnbnn ln incoa:>ntc exterioriznci6n de viña a través de una multi-

plicicli:1ñ. Ce f'en6menos. Lo., 11 dionis!aco11 era el fondo desde el cual ne 

consti tuí:in los i'en6menos del arte, ln hietorin, la cohed6n social. 

:r-ste entrrun.:i.db de fUerza tenía el ÍF.1petu ps.ra o.vasallar re~istEncias, 

para dominar la poique cotidiana como ocurre en Las Bacantes de l'urípi

dcs. lfiot~sche, eiguiendo el esquema Schilpenbaueriano Ce 11 'lo1Wltnd y 

.!leprcoentaci6n11 , concebía uno primordial fUerzc. que tenía como estatu

toc el promover el curao total ele la c::idencin y el cohedonar ~ste 

curso a ~avés de lo. actividad coni'iGU:-oi!ora de lo 11 Apol!neo", es decir, 

Ce la cnpnciGnd formadora de instonciae artíoticns y culturales, por e

jemplo la tra¡;edia o la "unidad, de estilo" en el Mbi to i!e la nocinbili

<~aa, ilc lr- civilizaci6n
110

• Fstn conccpci6n r.e la 11 1.'oluntnd" como fUel.'

za prinornínl no se ro<luc!n a acatar simplemente una trnyectoria o un 

orden cnspuosto intanc;iblcr.ionto. La l\lr.ci6n es;oocíficn ce Apolo era ju;:: 

tane!ltr promover unn. aclherencin conciente y proyectiva frente a la ilinñ 

mica imperioGn de lo 11 aionisíaco". Sin embarao, el ectntuto y lns p:re

rrogntiv~s de la 11 Voluntc.d" como fondo indeleble tenían un peso espoc:!

fico que trnscendínn la cnpaoidnd fonnadorn r:c loo indi viduoe. Frrui es

to o con su natividad quioÍ1.eo, en tÍltima in~tnncia, hncÍWl cumplir lo. 

exhuberancia inherente a ese fondo Cionicíaco. l's en e:Jte eentiCo que 

lo. concerci6n de Kietcsohe de la 11 Voluntnd11 permnnecíc. r.euCora. de la tra

r':ición Pl.at6nicn de lo "IC.eau o a.e la herencia Ksntinnn r..c ln 11 co~n en 

níH. Sin cr.ibarr;o, es ~ata mismn conciGc:·nci6n ter.ir=:mn lrr que Víl n con

Cicion~r el Ceearrollo del nuevo enfoque, a saber, el que ve en la 111ro-
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luntsd de :¡lo~er'' la esencia rle la vida, el que hace c'e esta "Voluntad 

de :poder'' no unn pueril fuerzn bruta sino un refinar.01 

1.1 ••• instinto de ln libertad (Instinkt der Freiheit) ••• " 
(111) 

Este "instinto de la libertar111 oonsti tuye el marco y la dimensi6n ra

dical ·en Us que la "Voluntad ¿e podar'' calibra ou rlisrosici6n y ejerci

cio para la forma, para la configurar.i6n detenida y conciente de las ma

nit'eEtaoiones de vida• 

"Lii voluntad c'.e pocler es el heredero de Dionisos y Apolo. 
Es un inceoante trnjín, pero tiene una inherente capaci
dad de dar~c forma a sí miamo. Forquo cu mioma nn.nern de 
manifentación, ~iemp~e a través de-nuevos oodoa, es tjna 
de sus m!is notables caraoterísticaa 1 Nietzsche habla de 
la 'naturnleza de Proteo'•" (ll2) 

La 11Volun tad de poder'' constituye una fUerza radioo.l que proporciona 

no s6lo impulso sino -lo que ee fund!llllental- capacidad pnra confi¡;urar 

este impulso. Aoí, éste impulso rleja de ser un vacuo vector para consti

tuirse en punto de partida Qe la creaci6n de t'onnas. El Proteo de la Od~ 

sea utilizaba su capacidad para transfonnaree en cualquier cosa con un 

prop6oi to específico, a saber, eEcapar do les miradao do lor; neve gantes. 

Temía ser apresado; por ello no escatimaba esfuerzos para rewetiroe de 

cual.Quier apurienoia. Pnra }lietzsche, la voluntad de máocara concti tuye 

el modo más radical de lo. exteriorizaci6n de poaer1131 no o6lo en virtud 

de constituir (ata voluntad el polo opueoto a la actitud que. quiere con

siderar las cosas de un moc'!o "profundo" 1 sino tnmbién en virtud de la P2 

ricia que se requiere para revestirse da tal o cual manto o superficie. 

Aquí el disfraz no representa una veleidad azarosa o un trivial "camou

flage11, sino el eafUerzo por conseguin un acceso m~e gozoso y proí'uncJo 

desdo el ámbito de la apariencia con plena conciencia dol jue150 y la 

promoción Ce nuevoc e inesperados sif;11ificadoos 

11 ••• aquella prontitud del espíritu, que no deja de dar 
que pena ar, para engañar a otros espíritus y disfra-
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zarac a.nte elloc, aquella presión y emr-uje pcrr.a.nentes 
de un eapíri tu c1-ondor, conficurnr'lor, trnncmutador 
( oinor schafl'cndon, biJ:denden 1 1'11UlC.P.lf'ó.hl.¡:;en Kraft )1 
el espíritu ¡;ooe. ac¡u:l'. ce ou r-luraliilar. c'e máscaras y 
de su aatucie, gozn tornbi6n del senti~iento de su se-
guriC'o.d en olla, -¡non cabalmente cuo o.rtcs proteicos 
(ecino ProteuckÜnste), en efecto, l~s que mejor le de
fientlen y ceconden¡. 0 (114) 

La uvolunto.e de pcGcr'1 a~umc a l:i:. c.pcriencic. no como rocJucto pasivo d~ 

uno. cmanaoi6n intc.nf.ible sino cono 1::. e:>:rrcci6n libre y aut<Jgcstora, re

sultoCo ec una continun promoci6n dal cambio; éste cntlbia constituye la 

pooi biliño.d no de uno. pcrmu ta.ci6n cntr€¡;::ida u la cnounlidaa., o in o la po

ei bilit~o.t r1e uno. tro.nsmuto.ción baoo.da en la perspectivc y ln interpreta

ción 1·nzonadas. A diferencio. de ln estruct-uro de la m~quino., la. 11 1!olW1-

to.c.~. de podcr'1 piemrn., es decir, onun:e lo. poGi biliCo.cl ae ln variación co

mo ex:pcctc.tivn naturnl del entramarlo del orgonir:mo. Ln "Voluntac". c!e po

c1cr'1 r.e opone rndicnlrncntc n lo que 1aetz.scbo denominó 11 n.cti vic'!ad ri.nqui

no.111; en cf~cto, ésta activic'!.ncl en tonto mor.o C1,e suprir.iir el ñolor o el 

oufrirr.icnto, ·.·e en el hacer una pura rer;ulo.rid.:1d que e.e mo~o irremisible 

hipnotiza n trnv6e c\o la red ternción y la rutina; c~rente C!e tecla clispo

aici6n n lo nuevo, ln. conciencio r1cvienc une tobln !'lena ~i·emprc r1e los 

mismor; e;olpcc r1e martillos 

"Lo activido.d m~quinal (Tic machinale 'rhntió<:eit) y lo 
que con ella se rel::iciona -como la rc31-tlaridañ abEoluta 
(wio i\io abcolute !leolluritiit), la obcaiencia puntuel e 
irreflexiva (der pÜnktliche becinnuneoloce Gchors::rn), 
le o.Cquisición ne un moGo de vidn de una vez para oiem
pre, el tener colnf:!a.o el tiempo, un<J. cie::rtn autoriza-
ción, más aún, une cri~za para. la i.'Tiperconalidad 
(cine zucbt zur 'Unperr.Onlichkeit 1 ), parn olvid~r~e-a
sí-miomo •• •" (115) 

Ln i'Unción n!?l arte no es únic(!1Ilcntc propo:i:cionar un !lrrcglo r:i5a o 

menos decorativo a.e ln vida a tro.\-éfl r..c l!l a:rnricncin. ?Iictzcchc Elolín 

incir.tir en i!Ue uno c1c lon raseoa m6s pcculic.rr:s (el arte es que en éE:.

tc ln npn1·icncia ne santifica. FF.to implica c¡ue el artinta e jcrce eu 

rnc.ostr.!a on el árnbi:to c<.c ln rF.oolución eonor:a cin perm~necer :itnr!o a 
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lon eoc1úpulos que 1e quisieran persuadir ño r.bcndonar su libre dispo-

3fci6n al. ensayo y su buena conciencia ente lo ficticio y provi"ional. 

~str. ent~e¡¡n perenne el ensayo y a la innovación no respondo únicamente 

a los requericientos purrunente t6onicos en la esfera del arte; concierne 

func1.anen talmente a la capacidad rle la "Voluntad do poder'' para promover 

nuevne apariciones no eólo de elementos o significados. aino t~~bi6n de 

interpretaciones y zentidos. Ln movilidad y equiencencin c¡ue mantenemos 

con la apariencia es esa miDmn mov:lidad con quo noa apeenmos al entra

mado total de la vida. La resolución gozosa en la apariencia no respon

de a un~ conc~ai6n o conrleEcendenoia de las que tendrínrnos que avergon

zarnos; por ol contra.ria, responde a la certeza do que tfnicnrnonte man

teniéndonos en la tela y el flujo de la apariencia podremos comprender y 

apreciar -no sin aer:liedad y ri¡;o,,_ el devenir de la existencia como aa-

tuar sobrecnrgnclo e.e sentidos e interpretacioness 

11 ¡Qué eo po.ra mí ahora. 'aparicncio.1 ¡ por cierto no es lo 
contrario ele un ser real (Wesens) 1 ¡qué puedo yo enun
ciar acerca de un eer cualquiera si no es puramente loa 
predicados de su apnrienoia¡ (die Pradic~te seli:nes 
Scbeineo¡} Por cierto no es unn máccara ~uerta (cine 
todte Jlaeke) que se pudiera poner encima de una X dea
conocida y quitársela fácilmente. Por apariencia entien
do yo el vivir y actuar mismos (Sohein ist fÜr m.ich de.o 
Wirkende und Lebende solber) que llegn tan lejoa en el 
desprecio f.e uno, haota hacerme aontir que ncui no hay 
más que apariencia, ruego fatuo y bnilo de fn.ntasmns, 
y que entre todos ectos soñadores también yo, quien 'es
tá en camino de conocer' (der 'E:ckennende'), bailo mi 
baile, que el que eatá en camino de conocer ec un medio 
para prolongar el baile terreno, y pertenece mientras 
tanto a loo orcenizndoree ~e la fiesta exietencial (den 
Festordnem des raoeins) •• •" (116) 

llietzoche llega a su concepción de la "Voluntad t:e poder'' con una nue

ve. actitud frente a la!!)lariencia. Esta proporciona el marco libre y es

pontáneo ee interpretaciones que se desplielJ<l?l sin pretender ocultarse, 

que se revelen sin el falso eccl'Úpulo de impostar una verdad absoluta 



e intemporal. El arte, oomo regi6n rrivilegiada en la que la voluntad 

de apariencia se r.antifioa 1 es teotimonio de ésta doble plnsticidad, a 

sabcr1 por un laco la que concierne a un despliegue feounc'.o de nuevas 

formas y 1 por otro, la que concierne a ln intcrprotaoi6n renovada de 

aenticos 1 eeto es, de estilos o tradiciones art!sticns. J!aturnlmcnte 

el desplie¡;ue de nuevas formas oonsti tuye ya una modalidad interpretati

va en virtud de que una innovnci6n en el terreno fomal respondo -oun 

en el caso de ocurrir por azal.'- a una oonsic1eraoi6n rieu-roea de au ser, 

c<e su pertinencia e inoluoi6n -inmediata o no- en el Mibi to total de 

presencins com:pa1·tidns que es el mundo. 

Para ~:ietzoche el Mlbi to del arte no tiene en la b.lsqueda ec belleza 

su ro~6n in tima y exclusiva¡ en e feo to, la belleza en tanto finalidad 

espeoífion no e:r.plioa el origen llel arte. :rste debe buscarse en el deno

dado ecfUerzo por implnntnr una orclenaci6n y un dominio que, supernnco 

reciotenciaa, conduzco al docpliegue de fomae significativas; éstas no 

se oonotriñen a eer el raaao más o menos complaciente con el cunl con-

tentomoe nuestro gusto inicuo y morboso. El sentido prof\lndo de la· fonna 

es oonsti tuir una in.1tnncia plena y pro:nisoria para la pro;¡ecoi6n '~e ln 

"Voluntad de poder" en tanto actividad tranamutadora radical, Nnturnl

mente el arte no ~ie~pre encuentra una buena disposioi6n pá~n ecte en-

cucntro fecundo con la forma. ld<'tzcohe percibe esto al p~n<icrnr ln efi

cacia ael "eran nrte11 en un dglo (el XIX) entrer,ado a la febrilidad 'lel 

trabajo. En efecto, eeta febrilidad reduce y menoscaba las e:r.pectativas 

transmutndoras r.el arte pera confinar n éate a las expect~tivas Ce un 

n ei:;po.rcimiento" pueril y una diversi6n inofcneiva111. La "Voluntad el.e] 

poclcr" en tonto arte, juntamente no quiere constituir una autooomplacen

cia ni pasar por "modosa"; su seriedad no drr;tier:.J' el encento ldCico c1e 

ln nparici6n f:rugal c~E formas; tomr.ooo elude la alecría irudnentc (de loe 

~~omanccs de G6ncorn por ejemplo) o la crnn ~er..cillez. ::1 aGradar an tan

to finalidad con•nbidn que aplico.mee al arte no coneti tuye r.lnG que unn 
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interpretación parcial cue re ho. mantenit1o bajo c'etern;inor'o.s circuno

tanoins históricas. J.'.áe allá de e oto interpretación quccln el e•pectro de 

centidoo y fU.ncioneo C}.Ue sootiencm re.<'.llmonte el i!cvenir r}P.l arte como ex

preci6n r:e la "VoluntnC de poder•. La remisi6n a er:te C!7pectro non coloca 

en la verdaddra dimensi6n en que podemoc dEcir que unn cor.a o un aconte

cimiento tienen su -0 g6ncsic11 , es dscir, tienen su incer unte r~z6n do e.

parecer a lo lnrc,o cel tieopo a trnvén de múltiples reinterpretnoiones. 

As!, el ómbito ccl arte en tanto "l!énesis" -como el del concepto de "pe

no.11- supera en interp1-etncioneo c. tal o cunl aignif'icado nc'!..quirido a tra

v6s ee la ndmisión a-hiotórica de cierta finalidad; en el caso del arte 

lo. odr.liei6n !:~e ln. belleza o el ~craCo corno finalidad abfjolutas 

"Por muy bien que se bayi¡: comprendido la utilidad (dio 
NÜtzlichkeit) de un órgano fiaiológiao cualquiera (o 
ta:nbián de una institución jurídica, ele una costumbre 
social, de un uso político, co una fonna actenninada 
en lns artes o en el eulto religioso)(einer Fonn in 
den KÜnsten oder im rel±staeen CUl tus), nada se ha 
comprendido aún con ello respecto a su ~neais {oei
ner· Entetehung) •• •" (118) 

La belleza constituye nsí una de tantas expresiones indicativas {intei

pretncioncs) de la gama de manifestaciones {también interprctaoionec) en 

que ee despliega la "'Toluntad de poder•. El problema no estriba en pon

derar las posibilidares de acrnco o complacencia que puede eusc~tar la 

obr~ Me arto Dino en destacar en écta la acci6n domer.adora y oonfieura-

dora sobre un material, sobre una convención fonnal o una tradición119. 
Vencer estas resistencias es ta.rea. y compromiso <le la "Voluntad de po-

der'' que ejerce así su capacidad no s6lo de deseo sino tmnbién de pro-

yecci6n orGo.nizadn que o.l modelar no ccsn de interpreta1~, ee ñecir, r10 

hacer revertir la experiencia alcanzada -a modo de inci-

tación- nl flujo vi viente que cla cauce, 
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" ••• torlas las finalidades (Zweclce) , tonas l~s utilida
des (Nützlichkeitcn) son solo indicios (nur Anzeichen) 
de que una voluntad de poder (ein \'lille zur Jfocht) se 
ha enseñoreado de al¡;o menos poceroso y ha impreso en 
ello, partiendo de sí mis~a, el sentico de una fUnci6n 
(den Sinn ei71er F'Unktion)¡ y la historia entera da una 

1 oooa•, de un 6rgano, de un uso (die ganze Geschichte 
einee 1DingD 1 , eines Creo.ns, eincs Brnucha), puede 

ser aoí una ininterrumpida co.c1enn indicntivn de inter
prctacionco y reajustes ~iempre nuevos, cuyas causas 
no tienen siquiera necesidad de CGtor relacionadas en
tre sí, nnten bien o_y_eces ce cucedcn y se relevan de 
un modo mera.mente caoual." (120) 

La forma revela una ductibilidad O.e principio, os decir, una dispor,i

ci~n nl crisol de metamorfosis que concurren en el proceso creativo con 

todas sus tenaiones y ambivalencias. Este fluir adquiere un ~nfasis ra

dical en ol nivel del "sentido", es decir, on el nivel en el que la 

voluntad como entramado de instintos y fUerzar. dispone de su vehemente 

capacidad de oxteriorizaci6n e interprctaci6n1 

"La forma eo fluida, pero el 1 acntido 1 lo es todavía 
más (Die Fonn ist flÜosig, oer 'Sinn' iet es aber 
nooh mehr) •• •" (121) 

Jro hay configuraci6n, es decir, ejercicio dinár.iico sobre elementos con 

ourrentea, exclusivamente en el nivel de la 11 forma0 ; este nivel coneti

tuye ln instancia más natural en la que vemos ostensiblemente c6mo ope

rn. y oe criataliza un dominio ejercido. Poro es en el nivel mimno Ce 

los instintos en donde est.t preeente ya eote macma tro.nsf'i¡;urante que 

circula venciendo obstáculos y confonnnndo uno red ñe intersticios y v~ 

cos comunicantes. La forma no es mna que la lava que, sin dejar de es-

tar expuesta n eventuales reverberaoionea, encuentra poco o poco cu to

no y nu criotnliznci6n. La conoepoi6n nietzscheana de la 11 1raluntncl de 

pode:r'' traocienc!e el nivel puramente acoC1oclaticio de lo nctiviñ:id. En 

efecto, el concepto de 0 ndo.ptnci6n11 :pormi tir!n. penoer en la instrurnen-

tnci6n c1c unn conc1ucta que tratara ele eortenr loe requerinientoc prorno-
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ytdoo por loo circum::tnncion ej:1.emn.6. Aquí lo ciccioivo rnf.icnrín en 

la cap~ciCan del or~nnicmo para arnolCnrse a to.les rcqueri~iento~ o~re-

ciendo un en.mino convcnciono.l y ex:pedi to para ello; tal vez con la 11 re

currencia11 con (!.Ue 9pera ln máquina. Sin embo.rgo, el peso de ecta nati

vidad eofaría ernpru1ada por el ¡;rado r.e compromiso quo revide respecto 

a los estímulos externos. La ncci6n aquí es promovido. en fUnci6n 'le le.s 

expoctntivns en turno; son éstas laa que imponen las vías de resoluci6n 

on la.a que la. deoisicSn se muestra. Niotzcche pientia que o.c:uí ocurres 

11 ••• una natividad de e.eeundo rango, una mern reactivi
dad (oine Aktivitiit zwe:llten Rancee, eine bloone Reok-
tivitiit) ••• 11 (122) 

Algo muy ciferente ocurre on el Mibi to propio de la "Voluntad de po-

der". En efecto, aquí lo decisivo consiste on la capacidad de promover 

reapueotns de manera creadora y espontánea, sin tener que ceñirse abso

lu trunente a los lineamientos que impone el exterior. No se trata de de

cir que ln respuesta tengn que prescindir de la presencia de expootnti

vae estimulantes¡ se trata de a$enuar la excesiva importancia que ae le 

concede n ésta.a como conriS:,radoraP. (promotoras) ne ncci6n y reo~ueota. 
Ln "Voluntad de poder" como c.uténtica actividad proponitivn ve en ln 

promoci6n de nuovns direcciones y formas ne un rao¡;o gratuito sino el 

radical compromiso de libertad y ensayo en el que se encuentre. inserta. 

Así, con la confianza que se pone en la adaptnci6n interna a oircuns-

tanciaa extemaas 

u ••• se desconoce la esencia ñ.e la vi~n (das Wcsen dee 
Lebens), su voluntad de poder (eein Wille zur V.acht); 
con ello se pasa por alto la supremacía de principio 
que poseen las fuerzas espont~neaa, agre~ivns, invnso
ras, creadoraa de nuevas intcrpreto.cioncc, de nuevas 
~]ireccionee ¡r f'onnas (dio spontnnen, ane;reifenden, 
ube. rrrreifenden,,neu-)auelell"'nden, neu-richtenden un~ 
gt;st:iltenden Krofte , por influjo ce las cuales vie-
ne lueeo la 1 adaptaci6n• (cie 'Anpaeoung•); con ello 
se nie¡¡a en el organismo rninmo el papel do~inador ce 
los oupremoo fUncionarios, en loa que la voluntad do 
vida aparece activa y conformadora (in denen der Lebens
mlle aktiv und formeebend ersoheint).11 (123) 
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Fl arte en tonto actividad creadora encarna esta reeucl ta actitud no 

s6lo de 1:úoqueda sino tambi6n de encuentros promovidos y consolidados. Fn 

efecto, en lucro.r de C:etener vacuamente al proceoo creativo en coni'onnis

mos o 11 modaa", el o.rto hnce de eote proceso una. perenne innovaci6n y un 

inceaante intento para ~otar o.l mundo de la freccura necesario. que se re

quiere paro oomenznr de nuevo en cada incto.nte. Katuralmente, ni empro 

hay el pelicrro de caer en la e7.perirnentaci6n trivial o en el gesto grn.

tui to carente do peso específico. Conjurar la banalidad y la 11 pose11 es 

reoponsabilidad del "gran arte" que, como el proyecto litico-antropol6gi

co del 11 superhombre", requiere paciencia y lentitud y no tiene prisa o 

compul~i6n por alcnnonr cualquier expreoi6n m~o o menee confiable o sa-

tisfactoria. 
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El penoe.miQtlto de ?Tir.tzsche retoma el afán orC.onnC.or de loe fil6sofoo 

presoorñticos y modula ODte o.f'án en el ñmbi to do lao viociai tuoes hiot6-

ricas, Aparece así una tr.nsi6n dinámica entre el nivel ~e lo "hiotórico" 

(atenido al flujo y la veleidad del acontecer) y el nivel de lo "supra

hist6rioo11 {reprecéntndo por la pennnnencfo vigilante de las instancias 

do la rcligi6n y el arte), Fata tensión qu~ define el ámbito de la c~is

tenoia humana revela la pertinencia de considerar la imagen de la vida 

como un conjunto. SoB\ln Nietzsche el mérito de Schopcnhauer ho consisti-

d o en poner de relieve la posibilidad de asumir el devenir a través de 

una instancia unificante. El concepto de 11 simplificaoi6n11 implica una 

labor de oonsolif.ación que actúa contra la dispersión histórica y cultu.

ral. El ueo de coto concepto permite ponderar ol grado de necesidad que 

debe existir entre las acciones aparentemente inconexas. Se revela asf. 

1 u dimensión de lo "Apolíneo" como instanaia oimplificadora, dominarlora 

del caos. La melodía participa de este afM! constitutivo que intenta do

tar al mundo humano do una confisuración {naturalmente mensurable), :Fe 

en cote oentido que debe entenderse ol rechazo de Nietzacho al concepto 

Wagneriano de "melodía infinita". Para !lietzsche hay unu corresponaencia 

entre la de{!radaoi6n ftioa del individuo y la disolución de la fonna en 

el arte y entro la solidez ~tioa del individuo y la consolidación artíet! 

ca ele la forma. La creencia en esta correspondencia conduce a ln opini6n 

de que nrto y moral comparten lo que Nietzache denomina 11 DBtrechar.iionto 

do l~ r.crspcctivo.º, ed decir, la neceeiCa.d de aujetnrae a reglas y de a

sumir {más o menos prolongndamente) una ooacci6n determinada. El pcrspeo

tivismo pennite integrar las instancias que concurren en el acto de cono

oimiento, Este integrar no esoatima ningún elemento susceptible de enri

quecer el espectro cognoscitivo; pero esto no significa que se muestre 

inrlolente respecto a la necesidad que debe existir en el entroveramiento 

de dichoc elernentoe para ln connti tución del acto c·ognosci tivo. La ñimen-
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sión pletórica y crític!! de este integrar nrfin~ asimir.mo lo que poce

"'ºª llrunar 11 pe1·r.J,Jecti"Jismo11 en la creación artíetica. ''rente nl histeris

mo y atavisl!lO ¡;re.tui tea del artir.ta romántico J!ietzsche opone la ;'unción 

reoonstitutiva c1r.l mito en rclaci6n o la cultura. Así, el mito funcion!l 

como instancia 11 aimplifiom>,ora" y astringente dotada oc una plnstioidañ 

peculiar. 1'atn plastioic'1d le poroi te interpretar ln tracición, consoli

dar el prcocnt<' y ccnfieurar crendoramcnte el devenir. El hiotoriador hn

oe suy" estn dinposición nel mito para enlazar los dctnllco y formar un 

conjunto. Al actuar neí, el historiador revela su "instinto nrtístico"• 

Historia, cul turn, mi to, meloclía, son runbi tos en los que !:ictzsche hace 

recaer la rcsponsnbilidnd de fundar una visión orgánica, estnicturnntc y 

dinámica ele la cxistenc1E1 humana. 

11 Conficurar'1 es un concepto que supone eotruoturor una variec'!e.d rle e

lementos para producir un ~onjunto. F.s en este sentido qud pue~c ~cciree 

que llictzsohe ha conferido a Apelo la t!!ren ne dar figura al balbuceo 

dionia!~co, La per<pectiva dionisíaca no so reduce a ser uno embriasucz 

solipsista o una retención abienrrada de energía. Fata enere:{n encuen~ 

tra en lo que Fietzacbe llama "idealizar" una instancia ne ~crivación y 

conficuraci6n. El 11 idcalizn.r1' on tanto zuprt·ma e!ntesiG y 11 eotiliza.ci6n" 

eU!Jone ln intcn~ificnci6n Ce fuerza.a y la derivación <le ,fritas o trav6s 

de ent:ructuras quo asumen el nnnieis y la acleoción. El 11 idenlizar'1 en 

t!!ntO proceso crítico ceí'ine el sentido y el signii'icndo del coricepto 

de "inspiraci6n11 • I!n C'fecto, segd'n Nietzsche la inspiraci6n oonstituyo 

una instancia de decisión radical cnpúz de ejercer un control sobre la 

erner¡;encia ir:mgi.nntivn. Lo opuocto o. ootc proceso de inspiraci6n críti

co. lo vo :Nietzsche encarnado en la 11 improvieaoión11 on tanto o.coi6n des

plc¡;ad'a susceptible óc error al entregarse complacientemente n los mcce

ninmos ñcl o.zar; meoaniemos que ?lietzschc engloba en cu con.cc11to de 11 me

moria reproductiva". El concepto nietzscheano de "inripiruci6n11 implica 

una triple labor crítica, a saber; 

l) frente a la emerB"ncia de loo datos suminiatrndos por la ima!]ina

ción 
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2) frente a la dispoaici6n de ln forma y ol materinl 

a) frente al campo de coerciones consolidadas y frente al campo r1e 

ooeroiones nuevas ousceptiblcs ele renovar eignif'icntivnmente nues

tro entorno social y humano. 

!lietzoche diatin¡¡uc entre la pura improvisaci6n y una genuina cxperi

mentaci6n artística1 6sta represente la oportunidac1 de inspecoionor nue

vas verti<lntes sobre la base de una proyecci6n dinámica alimentada por 

la consolidaci6n (que no potri1"icaci6n) de nuestro conocimiento. F:n ol 

marco de esta proyecci6n dinámica se prueba lo que Nietzsche llrun6 el 

11 irietinto adivinatorio•. !lietzocho propuG!la por una dialtfotica fecundn 

entre una espiri tualiñnd au<laz y un ril!Or atento. Fata dial6ctica propi

ciará la aparici6n de pens!!doros ourtiilos en la ima(l'innoi6n y el análi

sis y de nrtiGtas diP.etros en el manojo de la 11 muen" y· el 11 oompáen .. r:n 
ln 6poca de La Gaya Ciencia el concepto de 11 oontomplaci6n" rlcfinirá un 

manejoddo la inspiraci6n apegado a las posibilidac'cs interpretativas de 

nucstro.'ima¡¡:l.naci6n y perccpoi6n. La labor de interpretaoi6n y juicio 

ti~non su :fUndrunento en una peculiar dioposici6n hum"'la, a saber, la de 

poder ''porcibir pensando" y la de poder hacer algo que todavía no exietc. 

Fn efecto, el calcular y anticipar constituyen una praxis tronsfo:rmadora 

en tanto representan instancias para consolidar una interprctaci6n ¡¡,cti

va y p:topoeitiva. Aeí, la inepiraci6n ee "contemplocicSn11 en la·medida en 

que interpreta y anticipa, sobre la base de lo posible, las modalidades 

y configuraciones que va adoptando la obra de arte. Fn la época del znra

~ llietzeohe vuelve a enfatizar la importancia de la inspiraci6n en 

tanto proceso que asume~o involuntariedad con respecto a la aparici6n de 

loo símbolos y lne imagcnes, en suma, con respecto a lo vehiculaci6n de 

lo fo:rma y el contenido artíatiooe. Esta "involuntariedad" mlie que indi

car una vuel te. a las viejaa teoin 11 emanantistns" renpecto a la creaci6n 

artística, responde a lo oonstataci6n de eso nivel plet6rico ne dinponi

bilido<iee y resonancias significativas -re.sultaco ae una larga entrcll'l y 
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disciplina a las que os copáz de lleear un artintn-. En cate estado do 
11 preñez" o intennificaci<Sn semántica ln imaginaci<Sn no pe.rece clemorarse 

en un tanteo de a])roximucionee que definirían su trac!ucci6n ostensible en 

fonnns y materiales, La creaci<Sn deviene así una especie de "invccacidn" 

que en el mismo momento de recllllllnr encuentra; poreciera eliminaroe as1 

cualquier clnoe de pauon cap~z de introducir la ponc1oruci6n y el análi

sis. 

Fl concepto de 11 estilo" deeie;no se¡;dn Nietoscho una inntanoia comunJ:o,,,_ 

tiva entre un eotado interno de pa.thos y su respectivo troducci<Sn median

te ei!lllos. Bl mro tenimiento de esta instenoia comunicativa no está exento. 

do rieagoa. t1iet7.scha cree quo la cormpcidn del 11 eatilo11 se PTPsenta 

cuando se pierde la tonsi6n dial~ctica entre fo:r:ma y contenido. Fota ten

si6n res¡¡ua"J!da tanto las prorrogativas dela dimenei6n narrativa (lo ox-

pueoto en la obra de arte) como los que corresponden a la dilllenni6n er~ 

presi~a (la forma o conjunto de procedimientoe que vehiculan lo expuesto). 

La pérclida de ectn tensi6n conduce o dos vicios, a sabor, el del nle¡¡ori,!! 

mo aon eu sobroeetimaci6n del nivel de lo expuesto en la obra y el del e.

bigorrrunionto fonnal con ou eobreestimaci6n del elemento formo.l reducido 

a lo puromento accesorio y cuantitativo. Jlietzscho ve en el arte del lla

rroco oeta p6rdido. de tonsicSn dio.léctica que se traduce en una util1ze-

ci6n inr.iodorada ae la elocuencia 1·ormnl y emocional. A esta corrupai6n 

propiamente art:l'.ctica corresponde -se¡;dn Jfietzsche- el vicio de lo gene

ralizaci6n en la explicacilln moral. Fn efecto, pareciera que la propen

si6n del Barroco a inaoJlllorar indiscriminadamente multitud de elementos 

encuentra su correlato en esa proclividad del te6rioo de la moral a 

creer que la oxplicacicSn o tnmbién la má>'ima moral pueden aplicarse sin 

más a ouolquier si tuaai6n e individuo; en otras palabran, lo que Uietzsche 

ori tico es la pretenei6n de que en datsroinada noma morol puedan caber 

indiscrilninadamente todas las expecto.tivos éticas pociblea. La anología 

con el artisto. bar1~co resulta comprensible si se piensa que éste yo no 

dispone de suc eler.ientos seleotivar.iente sino que incorpora sin más el ma

yor n~mero de ostos crsyondo que así puede recarcirse de eruiontr~~ ~~ 
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11 'tdsqueda de efecto" mediante otros proceoimientos. Nietzsche no estil: 

en aontrn do ln exhuberancia en la aplicnci6n y uso de medio8 e:>:presi~ 

voo. Lo que él critica es la utilizaoi6n a-crítica del efecto art!otioo o 

en ¡¡eneral y del efecto artístico de la oantidnd en particular. No· hay 

que al vi dar que l!ietzsche pondera y defiende una mul tiplici"dad enonne 

que sea lo cantrari"o del oaoe. Conjurar este caos es tarea del ind:l!viduo 

que a través de su capacidad de memoria y al vida puede ao tuar selectiva

mente para conservar e61o aquellos oontenidos que le pennitan seguir vi

viendo en una dimens±&U:.: oroadora. Este operar crítico-revela el equili

brio continuo al que tiende el individuo a travifs del mantenimiento do 

una "visión de conjunto", ee decir, de una comprenei6n apegada al a:rieol 

de· su existencia oono:eets. Nietzsohe pienoa que la decadencia de la obra 

de arte ocurre cuando ésta pierde la dimenei6n de conjunto y deviene una 

simple aglomeración, una ooaa calculada, un artefacto. La eotructura de 

la obra de arte no aspira a oonsti tu:Lr una organizaai6n rcauJ.ada a la ma

nera de la máquina. En efecto, la máquina posee la virtud (eficacia) de 

centralizar un campo de e'lomentos y !Unciones a tra.res de una orgoniz&

ci6n reeulada¡ pero es inoapáz de aattlllir la oxpoctat:i.va de lo inesperado 

a no ser que sea a trav~s del esquema de la falla o la avería. Eeto en>-

pobrece .a la máquina al mantenerse in4ispuem:ta a la varfaoi6n ( transgre

sión) renovada de cus posibles 'I al resignarse el eoquema lineal ce lo 

activo-uniforme. Esta~sión crítica de la umquina permite apreciar mejor 

el sentiño que llietzsche le, va a ocnooder a ouc¡_anoepto de "Voluntad rle 

pode:r". Es do trasoendentnl importancia que Nietzsche defina a la 11V~ 

luntad de pode:r" como "instinto de la libertad" en virtud oe que esto a.

alara la disposioión configuren te de esta voluntad. En efecto, la "Volm1-

tad de poder• proporciona no sólo impulso sino capacidad para aonfieuro.r 

este impulso. Fe.ta oapaoicad puede idonti:f'ioaroe con lo que lfietzscho 11& 

me.ba 11 voluntad de máscara• •. En efecto, la disposición proteica al cambio 

no ciP.be veroe como un simple reouroo de dioimulo¡ su razón profunda resi

de en constituir una exteriorizaci6n de poder; esta exteriorización rep~ 
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scnto. en esto ca.so capacidac~ y dor:dnio pP.re. t~cr otro, pnrn :iparecer 

formado como lo otro. 

La "Voluntad de poder' asumo la promoci6n del cambio basándose en la e~ 

paoi:<\ad de perspectiva e interpretaci6n. La "Voluntad ce poder• a difere.!! 

cio. de la máquin3, piensa. !:etc quiere decir que la cypectati,1~ mte la 

variación ee traduce en una aquicocencia en la conc!ucci6n moCulante rlcl 

cambio; éste impone unn 11 regularidad11 que ae define no por sus conteni

dos susceptibles de repetirse sino por el émbi to de diferencias y o.l teri

dades quo instituye irremieiblemente la emergencia de las acciones. 

Nietzsche llc¡¡a a la concepci6n de la "Voluntad de poder• con una acti

tuñ nueva .:mtc ln 11 a.pariencia.11 ; ésta. no deoignn un nivel Ct'[trac!nclo r1e 

nuestro conocimiento; nivel nl que llegnr!runos y en el que nos rnanten-

dr!amos en virtud de nuestros l!mi tes cognoscitivos, La 11 apariencia" de

oi(';lla ahora el vivir y actuar mismos¡ es decir, el concepto ne "aparien

cia" ve en loo resultados y on la proyscci6n de la acci6n humrum lo úni'

ca dimensi6n significativa. En la medida en que esta dimensi6n ª" acata

da la apariencia constituye el único marco en el que nuestra r,esti6n y 

nuootra pra:xis integran y aonéolidan lo que llamamoo "mundo humano''. Es

ta actitud ante la apariencia va a permitir una apertura radical al ea

peotro de sentidos y oignifioados que pueden revestir las acciones en 

su emergencia, consolidaci6n, tra~tocomiento e, inclue:o, 1:ecnpe.rioi6n. 

La interpretnci6n, la ¡;enealog!a, constituyen porepectivas de análiois 

que deben contar con una dieposioi6'n comprenoiva ante el decpliegue no 

siempre calculable en el que se insertan loo fen6menos. La "Voluntad de 

poder• se enEeñorea e imprime ns! sobre las cosas y acciones el sentido 

de una funci6n; éctc •entido no puede aspirar a la paz per]letua en virtud 

de conotituir una incidencia dentro do una cadena ele incidencias (inter

pretactones) que atraviesan y constituyen la historia de un cuerpo, una 

inatituci6n, unn ~oci6n, una creencin. Así, resulta nececarin una com-

prensi6n peculiar copáz de rlesconxtruir estas incidenciao estratificacao 

sin perder de vista su especificidad (su sincronía) y eu lugar en el to
do (su diaCrTOn!n). 
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Esto pormi te penenr a Hietzsche que la búsqueda de 11 bellezeº no cons

tituye la raz6n dnica y exclusiva (finalidad) del arte¡ este, en tanto 

disponibilidad radical para la ordenaci6n y el despliegue de formas e 

intcrp1~taoionee rebasa cualquier intento unilateral que lo quiera redu

cir a ser la exprcsi6n exoluaiva de una intenci6n (fUnoi6n) oonaolidada. 

Implantar una ordenación venciendo reoistencias para promover el dP.opli~ 

gue de fomaa significativas es lo radical en el arte. Que eate implan

tar deba revestir la proyoaci6n que ¡¡eneralmente se atribuye a la "belle

za", conati tuya un empobrecimiento del oriaol de sentidos y fUncionee 

inherentes al arte. 

Fl ejercicio dinár.iico que aupone la "Voluntad c1c porler'1 r.ebe superar 

las facilic!ar.cs que revisten loo esquemas de 11 adaptacicSn11 • Estos se ofre

cen como instancias confiables para la emisión de re~puestaa;as!, estas 

respucatas se configurarían en fUnai6n do la regularidad con que ee pre

sentan los estímulos o en funoi6n de una condescendencia y exñmen porme

norizado de los miemos. Pero la 11 Voluntad de poder'' e~cttfa y rie atempera 

en su dimensi6n rndioalmente prepositiva. Esta dimonsi6n evita el apol~ 

tronsmicnto on marcos reguloree que, en lugar ñe inoi tar al rieogo y al 

ensayo, destierran a eatoa a través de un control pueril y pragmático 

que en realidad constituye un miedo que desconfía de ln capacidad res~

lutiva de la "Voluntad c1e podert•. Ente 11 voluntac111 , sin desconocer la PI!: 

oencia ~ol espectro de eot!muloe externos, inotala su eupremacía y co~a.n

da al adhoriroe a la solvencia y a la prectanciu con que el sujeto va 

despejando -oonst1uyendo, oonfi¡¡urand~ el mundo humano. Fl arte consti

tuye un compromiso radical de libertad en tanto pone de manifiesto el 

alcance de ln aoti tud proposi tiva. que como.ndn y con1'icura nsí como la 

adherencia -a trav6c del análisis y la interpretaoi6n- n lns in~tanoiao 

(concienoi8 oe la norma y de la oonvenci6n; exámen crítico col pasa~o y 

Oel p1·F:sen1:e) ñesdc lao cuales este alcance iteberó ser probar.oº 
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Paro. in<lioe.r la procec'encin de las citas de J<ietzscbe emplearemo~ las 

siguientca abroviatures1 

FP para los Pramnentos n6stumos 

IlH (I 6 II) para J!umano, demasfodo JTumnno 

CIT para las Conoideraciones Intcmpeative.a 

OT para Fl lf acimiento de la trac;edia 

AR para~ 
OS para Fl Gay Saber 

Bl.! rara 1.:ás allá del bien y del mal 

FW para Fl caso Wagnor 

CI pnra Crepilsculo de loa ·ídolos 

NW pa.ra }rietzsche contra. Wagner 

FO para La filosof:!a en la ~poca trágica de los Grie50s 

01'. para La genealogía de la moral 

EH pa:f.'a Ecce horno 

~atas abreviaturas irán seguidas del nilmero de capítulo y del número 

de aforiomo oorreopondisnto. 

Las referencias a los texto e utilizados pe.ra lea ci tao irán seguidos 

de la indicaoi6n i!el número de vo'lumen y el número tle página oorreepon

dientea a la ec'.ioi6n co Obran Completas de l!ietzeohe preparo~a por o. 
Colli y !l. 1.•ontinari y publicada por la editorial Walter dtt Gruyter 

en 1960. Para intlicar las referenciRs a esta edioi6n emplre.remon la 

er.presi6n l'Ban~' eeguida del·11 nilmero qde volúmen oorreepondientc. 

(1) li'P (1869) 1 (105) F:d. Gallimare p.p. 182-183 Bnnd 1 p. 40 

(2) l'auser, A mol d. Fl l'.nnieriGmo. Crisis del Rcn:ioimiedto y ori®n 

t!.el arte mo~Emo. tr. ñe Felipe Oonzalez '!icen. -.;-·¿. Olo.dnrroma 

11.ncritl 1965 p. 301 
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(3) Leasin¡;1 B. E. Laocoonte tr. de Amolia :~ni:;r:io L'.i!T.ico fe'. Ul!M.'. 

19(,() p. 129 

(4) rara lns relaoionea entre el proce•o ~el recorrar y la obtención ele 

un orden a traWs do unn oerie, cf. Ce Arint6tclet:i "!'e la memoria 

y el recuarclo" cap. 2 (45la-453b) en C'brnn tr. ,]e Samare.nch !'.arri~ 

1977• Ed. A¡¡uilar. 

( 5) j¡o er. que J~ietr.oche r.e rehunnra e. tocar el tema. Un ejemplo de ente 

interés por lo~ mecanismos -a veces enrov~saCor.-. que operan en la 

¡icrcepoión y expectativas del público roe.pecto a lao obran de arte 

es ol air.uientE nforiflmo ~itulado 11 Presencia de ••• sentidon1 11 Fl 

p\!blico, curuH.10 reflexione con pinturas, ~e he.ce poeta, y no es r:ms 

qu~ mirada inquisidora cuando reflexiona con poemas. <cn ol instante 

en que el nrtinta lo requiere, es r.iemprc el sentido querido quien 

le hace fal ta 1 no ln presencia de eop!ri tu sino de sentido." (llil II 

El viajero y su nor.ibra, 134. J::d. Oollimard P•P• 299-300) 

( 6) !Ill II El viajero y su sombra, 126. Ed. Gallimard 297 Bond 2 p, 608 

(7) B.! 1 192. Ed. Alianza P• 122 Band 5 p. 113 

(8) Pnrn la nantificación de la mentira cf, CJl 1 III 1 25. 

( 9) ll!! ! 1 178. I·:d. Oellimard p.p. l 77-178 

(10) Ali¡;hieri, Dante. Vita . Jlltova, 1.IX. en Obras completas tr. de¡¡, 

Gonzalcs Euiz l.'aclrid Ed, BAC 1973 P• 547 y en Vita l!uova A. Garzan

ti editare 1979 p. 30 

(11) Gl, pr6logo,8. Ed. Alianza p. 26 Bano 5 p. 255 

(12) Probahlemente esto explique lo deoconfianza y el eEoopticiomo que 

Mietzuchc le tenía o ln alegoría como vehículo de comuniceci6n vi

ciado por el apego irrestricto a la verdad en sí y por la manía de 

hacer recaer el o.en ti do (o importancia) de una cosa en si¡;nit'ica

doo ocultos. Parece eviConte que con eote ataque e la aleeoría 

liictzrchc ¿ootacn el sicnif'icado lt!c1ico y despnrpnjndo Ce su con

cepto de ºuparicncia.11. cr. méo ndclnnte. 
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(13) Heril:oli to frai;mento 48 ;"timol6gico l.!a¡;no, 198, 23. en Los f:ra¡r

mentos ce !ierllclito tr. intr. y notao de Angel J. Cnprelletti 

Carneas 1972 Ed. "ien:po ?:uevo S.A. P• 88 

(14) Ln "hybria" como un exabrupto del Ye viene sugerida por la afi:ma

oi6n de ])Odda, !:.n. 1 11 ••• el pecado oapi tal de afinnaoi6n del Yo, 

el pecac!o. de hybria" en Los ¡¡riegoe y lo irracional tr. de l!nr:l'.a 

Arnujo tladrid 1980 Ed. Alianza Universidad p. 57 

( 15) Gemet, Louis •. Antrcpolo¡;:!a de la (}rBoia antigua tr. de B. !!.areno 

Carrillo t'.adrid 1980 Taurua ediciones S.A. p. 16 

(16) FI¡, 7. Fd. Asuilar P• 212 Band l P• 830 

(17) Para esta problemática cf. la segunda de las CIT (re la utilidae 

y de los inconvenientes de loa estudios hist6rioos, para la vida) 

(18) CIT (2a.) Fd. Aguilar ~· 166 Band l P• 330 

(19) CIT (3a. ~Sohopenhnuer como educador) Ed. Ae;uilar P• 191 Band l 

p. 356 

(20) Lo que Femand Braudel llom6 historia de "larga" y "corta duraci6n" 

tiene aquí una aplioaci1n relevante. Cf •11La larga duraci.Sn" on ~ 

historia y laa oienoiaa sooiales"tr. de J. G6mez l'endoza !•adrid 

1974 Alianza Editorial S.A. 

(21) Ya desdo muy temprano aparece en el pensamiento do Nietzsche esta 

dimsnsi6n rigurosa que ve en la farma (que ejecutaría la labor de 

"simplificaci6n11 ) no un ejercicio atenido a condescender frívola

mente a tal o cual guato sino la expresi6n más profUnda de una in

terpretaci6n pertinente e indefectible. Puede leerse en la CIT 

(4a. Richard Wagner en Bayreuth, 5)1 "En todas partes en donde a

llora ee pide la fonna, en la sociedad y en la converaaci6n, en la 

expresi6n 1i terarin y en las rclacion<'c m tre loe pueblos, en to-

das pnrtes en donde se entiende por ~al una apariencia a¡;radable, 

en decir, lo contrario de lo que ea- en.realidad la forma, que no 

en sino la expreei6n adecuada y necesaria, que no ee tiene que o-

oupar de lo que es a¡¡rac!nblc ni desagradable, precisamente porque

ee el resul tac'o O.e una neoenidad y no de un gusto." 'F'd, A[Uilar 

p.p. 349-350 
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(22) CIT (4a. Richard Wnf'ller en Bayreuth, 5,) Ed, Aeuilar p.p. 346-347 

Bnnd-1 P• 454 

(23) El concepto de 11 simpli:fioaci6nn recuerda el concepto 'c~c lo "típi

oo" que maneja Wkács. Cf. particularmente 11 1'1 realismo cr:Ctioo 

en la sociedad oocialista" en Si¡¡nificaci6n actual del realismo 

cr!tioo tr. de Mnría Teresa Toral ~léxico 1977 Ed. Ern s ,A, 

(24) CIT (4a. Richard Waf'ller en Bayreuth, 4) J;:d, A¡;uilar p. J45 

Band l P• 452 

(25) Para este caraoter "hier&tioo" cf. la nota l de FW, 9. Fn un frag.

mento de 1888 donde Jlietzeche tlllllbién se refiere a este oepeoto 

leemos: ..... el drmna no es, como oreen loa semisabios, la acci6n 

(die Handlung), sino, conforme al origen d6rico de la palabra 
1 drama•, debe también ser comprendido en un eentido dórioo-hieré

tico (tloriooh-hiernticoh)1 ee el hecho (das Deee'tnie), el •noonte

oimiento• (dno'Ereignie1 ) 1 la historia eanta (die heilige Ceo

chiohte), la leyenda de funclaci6n (die Griindungo-Legende), la•re

flc:rl6n' (dae 1}1achsinnen1 ), le ectualbaci6n (~ie Vergegenwiirti

IJU?lg) de la misi6n del hieratiemo,11 (Fl' 1888 14 (34)" Ed. Celli

mnrd p. 39 Band 13 P• 235) 

(26) CIT (2a. De la utilidad •• ,,6) Ed. Aguilnr P•P• 130-lJl Band l 

p •. 292 
(27) "P6lipo··.'tle la música" ( 11 l'olypen in der i.:uaik") .llame Nietzsche a 

la "melod!a infinita• de Wagner en FW, l. Vense también FW, 6, 

Secdn t:ietzschc, oon la •melodía infinita" (die •unendliche t'elo

die") Wagner n ••• eo:f\uSrzace en romper, a veces ridiculf"zar, toda 

simetría matomática de tiempo y fuerza (alle mathematiechon 

Zeit-und Kraft-Ebenmii.eei¡¡keit) ( .. ,) teme la petrificaci6n (die 

Vcrsteinerun«), la cristalizaci6n de la mdeicn, su t?'Moi to a fol:'

mas arquitecturales (die Krystali:sation, den Uebergang dcr Jiusil<: 

in dns Arohi tektonische) 1 y es an:C que opone al ritmo <'e 2 tien>

poe un ritmo de 3 tiempos, que introduce bastante frecuentemente 
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ln nedi<1a c\e 5 y 7 tiempos, que repite la mionm frnae iru:icdiato.mente 

ri continuaci6n, pero ectirfuldolu ce ir.unora que reciba unn duraci6n 

doble o triple," (!!!! II Orinionen y centcncias divercas, 134. Ed .. 

Gallimard P•P• 89--90 Bund 2 P•P• 434-435 

(28) Wa¡;ner, dchard. La. pocsí" y la rn\tsica en el ª""'"" del ruturo tr. 

de Ilse Teresa !J. do Brur;cer Buenos Airea 1952 Fe. Fspasa Calpo 

S.A. Colecc. J.ust:.-al no, 1145 p, 59 

(29) GS, 103 {"Sobre la rn\tsica alemana"). ?!arcea S.A. de ediciones 

p, 218 llnnd 3 P• 4(,Q 

( 30) CI ("Inoursiones de un intempcotivo11 ,20) Pd. Alianza p. 99 Band 6 

p, 124 

( 31) FP {1888 16 G75)) :!'d. Oallimard P•P• 258-259 

(32) Andler, Charles. llietzsohe, oa vio et ea pensée Ed. Bossarrl vol, 6. 

l'•P• 351-352 

(33) Para le.s relacionea entro 111 alcgr:l'.a. y lo que ~!ietzcche llamaba 

"voluntad de eternizar' (I·er Wille zum Verewicen) en tanto capaci

dad <le congraciarse a tr'8.véo de la ofrenda, véase as, :no. 
( 34) ra.1 1 III 1 ll. !:'d. Alianza P• 137 Band 5"P• 363 

( 35) La conciencia de la forma expresiva oomo sentimiento de lo neceoa

rio en el arte, condiciona la actitud crítioa de Jlietzoche frente 

a una obra tan significativa corno el ~ de Goethe. Leernoo en 

un fro~ento de 18881 11-~ es pa= aquel quien conooicS por 

instinto el ol~r de tierra de la lengua alemana, pare.el poeta de 

Zaratustra 1 un placer sin iguel1 no lo es para el artista que aoy 1 

a quien, con ~' se le pone entre las m:inos una sucesi6n de 

piezas deehilvanadas, -lo es todavía menos p'1ro el fil6sofo, a 

quien repugna torlo lo que ea totalmente nrbi trario y fortuito - to 

do lo que, en todos los tipos y problemno do Ooethe 1 eot5 rletermi

nar'o por los azares de la cn4tura, Leer~. en estudiar el ai

¡;lo XVIII, es eoturliar a Goethes se esti!: a mil le¡:u'1r. de lo~ 

sario (vom llothwendisen) en tanto que tipo y problema {in Typun 

una Problem), 11 (FP 24(10)) Ed. Gallimard p. 373 lland 13 p.p. 634-635 
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(36) llil II .Fl vinjero y eu oombrn, 127 ("Contra loo naoloc;istae11 ). 

Ed. Gnllimard P• 298 Bnnd 2 P• 609 

(37) Ill, 186. Ed. Alionzn p. 118 Bnnd 5 P•P• 109-110 

(38) W, III, 12. Ed. Alianza p. 139 Band 5 P• 365 

( 39) Laa releciones entro esta plenitud y lo que Nietzsche llamaba "a

mor fati11 y ":fata.liamo ruso" son trntac1ao de manera. frecuente. Por 

ejemplo v6nse El! ("Porqué coy tan aabio", 6) y FW, 4. 

(40) H.!, 213. Fd. Alianza P• 158 Dend 5 P• 148 

(41) FP (1888 16(49)) Ed. Gallimnrd P• 252 Bnnd 13 p. 502 
(42) en RI, 218., J!ietzsche se refiero al instinto como: 11 ••• la mñs in

teli0entc de todas las especies de inteligencia descubiertas hasta 

ahora." (La. Alianza p. 164) 
(43) Sobre la relevancia de las excitaciones internas o fíoioae respecto 

a ous traduccioneo, v~aee I'e la verdad y la mentira en oentido ex-

tromoral 

( 44) Sobre este punto dice :Doleuze1 11 Unicamente cantidades de fUerza, ' 

•on rolaoi6n ele tensi6n 1 unas con otras. Cualquier fuerza oe halla 

en rclaci6n con otros, para obedecer o para mandar, Lo que ~cfin~ a 

un cuerpo es esta relaci6n entre fUerzae dominanteo y :fuerzas domi

nndas. Cualquier relaci6n de fuerzas conetituye un cuerpo1 químico, 

biol6gioo, social, político." ("eleuze, Cilles. l:ietzsche y la fi

lar:.ofh tr. de c. Artnl Darcelona 1971 Ed. Anncrrunn p. 6G) 
(45) Fara odo punto véar:.e en AR, 119 ( 11F:xperimentnr e i¡,¡a¡tlnar•). 

(46) AR, 119. Ed. Gnllimnrd P• 133 Band 3 p. 113 

(47) En R! Hietzsche alude nl "terrible texto básico home natura" (cf. 

m, 230). Pe.ra ln constituoi6n del lenoiuje nat1ual a partir ~el 

campo e.e lac excitacioneo :fi;aiol6¡¡icar:. y ln mcciaci6n rlP. ln metá

fora. v~asc i·c ln ver6atl y ln mentira en sentido e>:tro.moral. Acerca 

de ln <1ecconfianzn rn?icr.l fronte al lcncunje cf. CI ( 11 Consirlere

ciones de un intempectivo11 , 26) 
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(48) ~·n !\iet,,.,cl:e parece .haber un conflicto en1:rc una conco¡:ci6n oue 

oonóéde e::ttreina i.nrportancia a la capacinnc ce rcacci6n (en tanto 

promoci6n e:r.pedita do respuestas, "incapacidad 11e no reaccionar'') 

o capaCida(l c1o mC'tan1orf'oein -ocrcnno a le acti tuC ñc loE "histé

ricos"- y unn concepci6n que por.cero la capacidad re "rlifo:rir la 

decisi6n11 , eo decir, la cepncidnd de no reaccionnr en ocvuida a 

un estímulo. ::sta til tima conccpci6n se nccrc~r:fo. a lo que J:iet:>s

che ouele lla.riar "pathos rtc la distancia". Para la 11 incapaoidnd 

de no renccicnnr'' of. CI ("Incursionen de un intempestivo", 10). 

Y para el 11 dii'erlr la dcoiei6n11 cf. tombién CI ("Lo c¡uc loo nlc

r:nnos estrut perdiendo", 6) 

( 49) Para los mecanismos de ficci6n rene ti va en ln moral cf. m, I y II. 

(50) FP (1888 16(89)) Ed. Oallimnrd P•P• 26}-264 lland 13 P•Jl• 517-518 

(51) Fn F.Y, 10. poremoc leers ", •• He¡;el es un ¡;usto ••• ¡Y no sólo un 

gusto alemán, nino un gusto europeo¡ ¡Un gusto que V/ar;n~r cot:1pren

di6¡ ¡Paro el cual so sent!a hecho, que él etexni~Ó¡ Hizo eimpl~ 

mente su aplicnci6n a la nmsica -encontr6 un eetilo que• oir,nifioa 

el infinito• (cr erfana siah einen Stil, der 'Unendliches bedeu

tet•), fUé el heredero de Hegel (er wurde der Erbe P.erel • s) ••• La 

mtfoica como • idee.1 (Die L'Usik ale 'Idee')·" (Fd. Ai;uilcr p. 182 

Bantl 6 P• 36) 

( 52) Para la relaci6n entre l::to heroínas de Wncner y J.!nd'1Jt1e Bova:ry cf, 

FH, 9· 
(53) En FN, 9, podemos leers •cuando traza la acci6n, tambi~n We¡;;ner 

ea onte todo comediante (Schauepicler). Lo ~ue en primer luGar 

im~orta ca unn escena de erecto aboolutrunente secura, una verd&

dera •actio 1 , con un 1 haut relief 1 de 6<Jstos (eine Sccne von un

be<lingt eichrer Wi:rkung, eine TIÍrkliohe Actio mi t einem hautrelicf 

der Oeb~rde), una escena que tira de espallaa; eocena que su pen

samiento elabora profUndamente, porque precianmcnte de ella enea 

los ceracte1'Co (die Charoktcre)." (Ed. A¡;uilar p. 119 fümd 6 p. 32 
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(54) FW, segundo postscriptum. Ed, Aguilar P•P• 191-192 Band 6 p. 47 

(55) CIT (4a.. Riohnr Wa!l!:'er en Bo.yreuth, 4) Ed. Asuilar p.p. 340-341 

Band 1 P• 447 

(56) EH (11 Laa IntompMtivas", 3) Fd. Alionza P• 77 Band 6 p. ·320 

(57) OT, 23. Ed. Alianza p.p. 179-180 Band 1 p. 145 

( 58) CIT (4a. Richard Wai:;ner en llayreuth, 9) Fd. Acuilar p. 376 

Bonrl 1 p. 485 
(59) Ibid 1 8. Ed. Aguilar P• 368 Eand 1 P• 477 

( 60) Para las relaciones entre el mi to como apertura a un pasado :J! un 

fUturo idealeo y ol instante como capricho y volubilidad, of. OT,ll, 

( 61) OT, 23. Fd. Alli::anza p. 182 Band 1 P•P• 147-148 

( 62) FO, 8, Ed. Ac;uilar P• 214' Band 1 p. 835 

( 63) !bid. 

( 64) CIT (4<t. Riohari!Wa!>'ler en Bayreuth, 3) Ed. Aguilar P• 338 Band l 

P• 445 
( 65) OT, 18. Y,d. Alianza p. 145 Band 1 p. 115 

( 66) CIT (2a. "De la utilidad •• •", 6) Ed, Aguilar p.p. 128-129 Bl:mil 1 

p. 290 
( 67) A esto respecto reeul ta iluotrativo el concepto C.e "fi16aofo-a,,...

tiota" que !lietzsohe plnntea• "El fi16eofo-~. Concepto supe

rior del arto. ¿Sabría el hombre tomar semejante distancia en la 

consideraci6n ~e los otros homDres hasta poder fonnarlos en su e~ 

~? (-EjErcioios preliminares• I. Ac;uel que oren eu propia 

ostnictura, el eremita. 2. Fl artietn hasta entonces, en tanto 

c¡ue p€quoño realizador, trabajando sobre una materia rlarla.)" 

(tomado del liiotzcche I de !·'.artin Heidog¡;cr tr. de Pierre Klo

onowoki J:;d, Gallimard 1971 p. 73) 

(68) CI ("Incuroionec de un intempestivo", 8) Ed. AliMza p. 90 Bn.nd 6 

p. 116 

(69) OT, 21. Eñ. Alianza p. 170 Bruid 1 P• 137 

( 70) CI ("Incuroionen de un intempcsti vo 11 , 8) r:tl. Alianna p. 91 :!land 6 

p. 116 
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(71) Heide~i.;er, l•'.nrtin. l:ietz~che I Fd. Oallimnrcl P•P• 109-110 

( 72) El enfoque de J!escl oonetituye un paso decisivo en la considers

oi6n inmanente de ln 11 inzpiraci6n11 • Leernos en ou 'Fotética la.e: si._ 

GUientco refle~ioner.s 11 Lc. verñaOern inr-:i:irnci6n se encien<1e en un 

clcterminndo contenido que ln fantanía toma pare. expre~c.rlo art!s

tioamcnte, y ella es el estcdo oe este activo dar formn, yo en lo 

interno oubjetivo como en ln ejecuci6n objetivo de la obra de n:r

te; en efecto, ee necesaria la tnspiraci6n para este. doble notivi

~ad11; 11 Zi en Mn preguntamos en qué coRe ~ la inr,rira.ci6n 

artística, ella no en mas que el estar llena enterrunontc de la ca

sn y no tener p:?.z antes de que ceo. ncufínda y en s! concluirln la 

fonna artíst;\ca. Pero el artista, si de ente modo ha hecho entera

mente oooa suyn o.l o)Jjeto, Cebe o. su vez saber olvi.c~o.r su particu

laridad subjetiva con sus occidentales oontin¡;enoins, y, de parte 

suyo., sumer¡jirsc entero.mente en ln materin, de cuertc que él como 

aujeto es, por a9! decir, s6lo la forma para dar forma al conteni

do que lo hn apresado., Una inspirao:l:6n, en que el sujeto hum exn

eeraña muostra de e~ y es hn¡;a valer como sujeto, en vez ctc oer 

el 6rgnno y le. actividad viviente do 111 cooa miamn, er. una mala 

inspiraci6n.n (Hegel, G.w.F. Entética I tr. ele Jll:colao tlerker y 

J:icola V:iccaro Fd. Einaudi Milán 1976 vol. l P•P• 323-324) 

(73) Rl interés por la clinár.iioa del proceso.coreativo tiene en Foe un 

conspicuo representante. Pnra el problema de la 11 imac.ino.ci6n11 co

mo supuesto estímulo o saeesti6n en la creaci6n literaria puedo 

verse el en a o.yo titulado "FilosofÍ:i de la composici 6n", en donde 

leemoss 11 •• • no ea frecuente que el escritor est~ en condiciones de 

volvor sobre sua pe.sos y mostrar c6mo lle¡;<S n sus conclusiones. 

En ¡:enernl, las sucestiones se presenten oonf\laamente al espíri

tu, y en la miar.in forma se los sigue y se las olvida." (Foe, Fcl

¡;ar Allan. !'nsayos y críticos tr, e intr. de Julio Cortazar ti,,,_ 

drid 1973 Alianza ecli torinl S.A. p. 67 ) 
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(74) HII I, 155 ("Creencin en la inspiraci6n11 ) Ed, Gnllimard p. 161 

Band 2 P•P• 146-147 
( 75) El ensayo r.el fi16sofo checo Jan lf.uknrovski "FuncicSn 1 no:nnn y va

lor est6tico como hechos sooinles" incide sic:nific'1tivnmente oo

bre este punto. 'léase en :scri tos de estética y semi6tica del ar

~ "tr. de Anna Anthony-Visová Ed. Gustavo Gili S.A. Eercelona 1977 

(76) BJ, 188 Ed. Alianza p.p. 116-111 Band 5 p.p. 108-109 

( 77) In! II, 140 !'l via.iero y su sombra ("Danzar en lao cadenas'') Ed. 

Gallimard P• 302 Bnnd 2 p. 612 

(78) cu, Prologo, 6. Ed. Alianza p. 23 Band 5 P• 253 

( 79) ffil I, 156 (11 Todevía la. inepiraoi6n11 ) Ed. Gallimard p. 161 Bnnd 2 

P• 147. 
(80) llH I, 145 ("Que la perfec~cSn escaparía al devenir") Ed. Gallimara· 

P•P• 155-156 Band 2 P• 141 
(81) R!, 213 Ed. Alianza p, 158 Be.nd 5 P• 14l 

(82) •'P (1888 16(40), 7') Ed. Gallimard P•P• 250-251 

(83) OT, 5. Pd, Alianza p. 66 Bnnd l p. 47 

(84} !bid. 

(85) Las relaciones entre la capnoidna de comunioaoicSn y lna e:r.pectati~ 

vns psicomótoras oonetitukrlin un fooo de interés i~portnnte on la 

obra de ?lietzsoho. El oieuiente fragmento do 1888, er, una muestra 

<'e ello: "Toda elevaoi6n de la vida intensifica la fuerza •le comu

nicacicSn y al mismo tiempo la fUorza de oomprenoicSn col hombre, r
den"tificarse oon otra.o almas no tiene originalmente nada de moral, 

sino que proccce de una excitabilidad fisiol6Gica de ln ouaeeti6n1 

la 'cimputía• (die 'Sympnthic 1 } o lo que se llama 'altruismo• 

( 1Altruismus•) no son mna que deformaciones ce esta relaci6n psi~ 

como tora (psychomotoriechon Rapports) ... ( ... )l:o se conunican nunca 

pensamientos, se comunican movimientos, sienes m!nicoo, que oon 

rointerpretndoc por naeotros como ponaamientoa ... " (•FP 1888 14(119)) 

:!'d. Gallirinrd P• 87 lland 13 P• 297 

(86) OT, 5. F.d. Alianza p. 67: Band l p. 48 
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(87) Colli, Gioreio. Introclucci6n a Nietuiche tr. de Ra:ieo Yerinn l'.6-

xioo Folioo Fdicioneo 1983 P• 51 

(88) m, 301. Harcea edicionen P• 309 Band 3 p. 539 

(89) Lao rei'lexioneG de Rudoli' Arnheim acerca de la oonfi(lUraci6n visu:i.J. 

son mu:r ilustrativas a este respecto; por ejemplos "El pensamiento 

peiool~¡:ico reciente admite pueo que conoideremon el acto visual 

como una actividad creadora de la pcique humana. La percepci6n lo

ffl'a al nivel de los eentidos, lo que en el reino de la raz6n se ll! 

ma entendimiento, La vista de todo hombro participa tambi6n, aunque 

modestrunents, de la admirada oapaoidaa del artista para producir 

figuras que interpretan la experiencia en i'ormn v.Uida por modio 

de la forma or(l3Ilizarla. Ver es comprender," (Arnheim 1 Rudoli', ~ 

y percepoi6n visual tr. de RuMn t:asera Buenos Aires 1967 Fd. F.llJ>B

ll.A. p.p. 31-32 

(90) ra, 301. Narcca ediciones P•P• 309-310 Band 3 P• 540 

(91) Ibid, P• 310-311 Band 3 p, 540 

llli. FH (Así ha1>l6 Zarntuatra, 2) 

:E'll (Así habl6 Zaratustra, 3) Ed. Alianza p. 

El! (Así habl6 Zaratustra, 3) Ed. Alianza p, 

(92) 

( 93) 

(94) 

(95) El! (Porqu6 escribo tan buenos libros, 4) Ed. 

P• 304 

( 96) Ibirl. 

91 Bnnd 6 p. 339 

98 Band 6 p.p. 339-340 
Alinnza p, 61 Band 6 

( 97) I'ara lns relaciono e entre la oonfieuraci6n •lel individuo en tnnto 

"preoonoia" y la constituci6n tempornl de la ~:r.istenoia, véane de 

Ilam6n Xiro.u Sen ti do de la presencia ),'éxico Fd. ?r:F 195~ 

(98) R'. 1 207, l'rl. Alianza P• 147 Eand 5 p.p. 136-137 
( 99) !'ate exceso en 111 utenci6n que se concede a la icen contenic1n en u

nn obra, explicaría la crítica ce Nietzsche s los pintores aler:6ri

cos, A e~te reepecto €6 interesante el sieuiente f::-ccmento ce 1887 

in ti tulndo 11 A pro¡::6si to c1e los pintorcs11 i 11 
••• torios estos mor~ernos 

e.en poetna, que han querido oer pintores. Uno busca clromas en ln 
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historia, otr0 escenas de ooctumbreo, 6ste tre<~uce reli¡:;ioncs, 6ete 

otro una filosofín (tous ceo modcrnes aont c!ee ¡io~tco, gui ont volu 

~tre peintres. L 1 un n cherch6.2.§:s Crnries dont: 1 1histoirc, 1 1 autre des 

sobneo de mor.urs, celui-ci tror1ui t des religions, oelui-lh une philo-

sophie). Ente imita a Ri:d"oel¡ ecte otro n loo primero~ ~aestros itnlio

nos¡ los pintores de pnisajeo empleen árboles y nubes para componer o-

ens y oler,íno (uro Odon und Flo¡;ien zu machcn),Jlin¡:;uno es sinple y tota_! 

mente pintor (Y.:ciner ist oinfnoh t'.aler)¡ toi!os son nrque6logos, psic6-

lor,crn, directores de escena de cualqU:ior recuerdo o teoría (alle sind 

Archnolo¡;cn, l'sychologen, In-Scene-Setzcr irr,endwelcher Frinnerun¡¡ o-

dcr 'J'heorie). Se complacen en nucetro erui!ici6n (l'·rudi tion), en nuestra 

filocoffo, l::oM.n oomo nosotroe1 colmados, reboonntes de ideas generales 

(nllgemeinen Ideen). AJ!ls.n una forma, no por lo que es, sino por lo que 

oxpresn (Sie liebon eine ~o:rm nicht um ñas,wne cie iat, sondern um das, 

~ns sie ~uedrÜckt), Son hijos de una genernci6n erudita, atormentada y 

reflexiva; a muchaa leguas de distancia de loa antiguos maestros, que 

no le!nn y pennaban solamente en dar un fest!n n sus ojos (-Tnusend l.~ei

len wei t von den al ten 1'.eistem, welohe nicht las en, unff nur dran doch

ten, ihren Au¡;en ein Peet zu ¡;eben).11 (823 de "La voluntm1 de poccr!o" 

on Fd. E''AF tr. de Aníbal '.i':mlfe Madrid 1980 P•P• 439-440. Bnnd 12 

7(7) p. 286) 

(100) Hll II Opiniones y sentencias diversas, 144 ("l'el estilo barroco") 

Fd. Gallimard p,p, 92-93 :Band 2 p. 437 

(101) 

(102) 

(103) 

(104) 

Ibid. ~d. Gallimard p. 93 Jland 2 P• 438 

m, 198, Ed, Alianza P•P• 12~127 Jland 5 P• 118 

FU {Porqué soy tan inteligente, 9) Fd, Alianza p, 51 Jland 6 p, 294 

i''P (oi tndo por Golli, G. -sin ndmero- en Introducción a Jlietzncho 

Ed. cit. P• 105 

(105)a:t:Arist6tclea Poética 1450a (en ln edici6n preparn<1a por J,p. Cnr

cfa llncon rara la illl/\1\ 1iéxico 1946 -llibliothecn Scriptorum Orae

corum et Ror.is.norum !.'exics.na-) 
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(106) O'.!', 17. Ed. Alianza p. 139 Eand 1 p.p. 109-110 

(107) J!W, T. Fd. Aguilar p, 175 Eand 6 P• 27 

( 108) Hll II .El viajero y su sombra, 218 ("La eneer.anza de la máquina") 

(J'ie l'aschine ale Lehrerin) r'd. Gal.limaré! p.p. 349-350 Band 2 p. 653 

(109) HH II U viajero Y nu sombra,220 ("Reacci6n contra la oivilizaoi6n 

de la múquind') (Reaction ¡;;egen die Maechinen-Cultur) Ed. Gallimard 

P•P• 350-351 Eand 2 P• 653 

(llO) Fara la "unidad de estilo" como dimensi6n cultural of, CIT (la. 

David Strauss, el confesional y el escritor, l.) 

(111) GI.!, II, 18. Ed, Alianza p. 99 Eand 5 p, 326 

(112) Kaufr.lann, Walter. Nietzsche, Fhiloeopher, Fsychologiet, Antichriet 

Princeton University Frese 1974 4a. ed. p. 238 

(113) Tambi6n el modo m~s radical de asumir la prof\lndidad, Por ejemplo 

(114) 

(115) 

(116) 

leeC1os en :e.!1 "Todo lo que es proftlndo ama le m~ecara (Allen, waa 

tieí iet, liebt die l\seke )¡ las cosas m&s pro:f'Undas de todas oien

ten incluso,odio por la imagen y el símbolo (einen Hase auf Bild 

und Oleichniss). ¿No sería la ant:!tesio (der oegenoatz) tal vez 

el disfraz adecuado con que caminaría el pudor de un dios? Ee é ... 

te una pregunta diena de ser hechas seña extraño que ninE)Úl mío

tioo (!!.ystiker) se hubiera at1<lvido adn a hacer al{JO as! consigo 

rnicmo,11 (BI, 40. Ecl. Alianza P• 65 Eend 5 p. 57) 

BJ, 230, Ed. Alianza P• 179 Eand 5 p. 168 

GM, III, 18. Ed. Alianza p, 156 Eand 5 p, 382 

GS, 54 ("El conocir.:iento de la apariencia"). liaroea ediciones 

P•P• 168-169 Eand 3 P• 417 

(117) l'e."'1 este ]1Unto véase HH II El viajero y eu sombra, 170 ("El arte 

en el siclo cel trabajo") 
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(118) CM, II, 12, Ed. Alianza P• 88 Band 5 P• 314 
(119) :·etc 6nfamte,Se lfietzoohe en el arte como aoci6n domeñao.ora podría 

explicar quizd: la apertura y buena diopooici6n de Jiietzeche res

pecto a las prerro¡¡ativas de la forma en tanto instancia estxuc-

turante. Las relacionas entre esta actitud y el desarrollo de lo 

Q.Ue ll::unrunoa Harte abstrncto11 (con su ntenci6n hacin la e.utonom:!n 

ele la forma a partir ele la al.ira ñc ?rntisee, Klee 9 Picneso, por 

citar al(lUllos ejemplos relevantes) no dejan de ser inquietantes, 

Fer ejemplo leemos en un fracmento de 18881 11 Sc es artista a con

diai6n de sentir como contenido (ale Inhalt), como la cosa misma, 

lo que los no-artistas llaman •forma' (,.orm). A cauoa de acto, ae 

forma parte de un mundo al revés (eine verkehrte Welt), 11 (!i'P 1888 

(120) 

(121) 

(122) 

(123) 

18( 6)) Ed. Oallimard P• 281 Dan el 13 P• 533 

ll.!, II, 12, Ed, Alianza P• 88 Band 5 p, 314 

a~, II, 12, Fd. Alianza p, 89 Band 5 p, 315 

a.!, II, 12, Ed, Alian:;a P• 90 Bruta 5 P• 316 

Ibid. 
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