
ALGUNOSPROCEDIMIENTOSCRITICOS
DE LA REPRESENTACION EN LOS ESCRITOS

POSTUMOS DE NIETZSCHE

1 - Notapreliminar

Dos grandes interrogantes inicialesrelativos a la lecturade Nietzsche ha de
afrontarquien intenteunacomprensi6n desuexperiencia y sumensaje, asícomo
'delámbito deproblemas enjuego, Respecto aestoúltimo, lapreguntaesaquella
por la localizaci6n delpensamiento de Nietzscheenelcursode la historiade la
filósofía.En esteaspecto, comolo ha señalado Gianni Vattimo 1,la meditación
heideggeriana de Nietzsche hadeterminado decisivamente todala cnticaposte
rior, en cuanto que por primera vez y contra las lOcalizaciones esteticistas y
vitalistas por~ntoncespredominantes, laobradeNietzsche esconsideradacoIno
filosofía.ensentido "técnico". Podríadecirseque, en tantola críticade lastres
primeras. décadas de nuestro siglo había conferido a Nietzsche un puesto
marginal, meramente contestatarioy de algúninterésexclusivaIllenteestético,
Heideggerenalgunamedidainstitucionalizasupensamiento y leotorgáW:i lugar
preponderantedentrodelahistoriadelafilosofíaQ(;cidental(eldesuconsumaci<?n);
esto es~Nietzsche pens6"lo mismo"quePlat6n,Arist6teleS~Kant,H"egel; vale
decir, será tratadocomoun "pensadoresencial"y sumeditaci6nc0n.sid.eiada
como de fundamental relevancia dentro de la direcci6nde cuestiones de la
filosofíapropiarn.ente dicha. .

Estainterpretaci6n, de una forma u "Otra detennÍDalltedela totalidad déIos
estudios nietzscheanos posteriores, nosproporciona uria primerarespuesta a la
preguntapor la localizaCi6n de la obra de Nietzsche. . . '. '..

En cuanto al otro interrogante, se trata másbien de tilia inquietu.d:que tal vez
carezcadesoluci6n posible-aí menosen el ámbitode la indagaci6n académica
y estáreferídaalacondici6ndelaescrituradeNietzsche: ¿c6moleeraNietzsche?
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..~...esposíblequetodaf'I1osofíaexplícitadeunhombre
riotablenoseadehechosufilosofía. sinoprecisamente
aquelcercoprotectortras el cual se apartaen tanto
quehombre partípico" (W.K.GA t.vm.l.p.52).

l~ •.
~. .: '
;

"Más allá del bien y del mal: esto Ocasiona pena
(Mühe). Traduzco comoenunalenguaextranjera, no
estoy en absoluto seguro de haber encontrado el
sentido. Todo es demasiado grosero para que me

. guste". (W.K.GA t.vm.l.p.~).

¿tienela escrituraf'I1os6ficapretensiones deverdad. detransformacíón, etc.,o se
tratamásbien de un hueso sin valorarrojado al mundo, con él que se distraen
vanamenteloscríticos? ¿eslaexpresíónfiloséficaalgomásquecondescendencia
exotérica dé unaexperiencia enrigor incomunicable? En aquellos escritos que
Nietzsche deliberadamente no "destínó a la imprenta es recurrente la
problematicidadrelativaalanaturaleza dela escritura, al sentido delaexpresi6n
ñlosoñca. Frecuentemente. enpequeños apuntes o notasqueNietzsche tomaba
parasí. estosinterrogantes' se hacen absolutamentejnsoslayables al lector:

1" f:

... :
, : ¡ ¡. .. ,'~'-.:'.: ~ .. ; ,Il. :

G. C;()niso~~ene qU~.~I\·~to laflorci6nnegativa. dela escritura.~etzscheana
es~,fq~tMda con.re~~va up.iv\oci~d -p.e, la d~nstJ11~éi6ni~dy las ñguras
,de la~Pl~t~I\le occiden@-:. ~S"~u'.aspecto positivo. s~propiasf,afirmaciones

gno~ePló,gic~, las que'es~ari ~xotéclcamente fofuiü1adas. (Asimismo
fun'ªá!ileIi~]~I:mte-lapaIah¡a,y'oíF~dePodertendría un~terestrictamente
e?CotéP,co) ¡.; ;¡; .......' ; ", ',' "

La cIesg~dura entrela ~decibilidad y la urgencia de"eficaciahiSt6rlca".si
por:un~ parte'Dos libera q~á$ de consumir el análisis en las íhnumerables
conira~¿cion~ y artifici9s e~iicativ(\~ de algunos textos,porotrapartetiende
unainquietante sospecha sobret00910leído. .

. " .. .. ". .. , \. .. ~ " .

~,.,'¡ --,.-,,' ';, .:,'':,' ,. ,," "

·,En"tOdos. l.os casosen que las'citas cOfre,sponden a los escritos p6stumosde
.. o,' ',. .. o........ ," ",. '".. " .. .. ... ' •..... " ',_',' "\ ..

Ni~tzsche.las referencias sedanal piedel textoy remiten a la~ción críticade
BerIi'n. ~tabl~ida por G. Colliy ~. M~riVnari (p.e.WK.GA ti VIII,1 ,p.164, 10
que sig~ca lferke Kritische GesamtaflSilf.be. tomo VlII.secci9nJ. p. 164).
exceÍ>nu.mdQ l~s póstumos de 1884,-18ª?a qUt( remiten~ laedici6n francesa (p.e.
O.C.tJ{J,p.238;es decir.Oeuvresph.ilosop.hiq~s completes, tomo XI. p.238).

En aqüellos casosenque I8s citas COPeSlX)Dde{l a la obraédíta.Iasreferencias
se proporcionan en la páginade notas; al fin.al ~el trabajo.
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2 - La reducción del "mundo objetivo" a perspectiva lógico-lingüística

A lo largo de la obra filos6fica de Nietzsche, la crítica del concepto, del
lenguajeyelpensamientoconceptual(representaci6n),adoptadiferentesmaneras.
Todala potenciaantirepresentativa deljovenNietzschese centraen la figurade
Dionisos. La negaci6n de las constituciones y visibilidades cifradas en su
complementario, Apolo,diosdelasfuerzas figurativas de laexistenciaydelarte,
abre unespaciode inmediatez, deposibilidad pura,quedejanen suspensotodos
los c6digos de la representaci6n; las distintas instancias de permanencia y
cognoscibilidad.

En unanotaa su traducci6n deEl nacimiento de la tragedia', SánchezPascual
señala la vinculaci6n etimol6gica que establece Nietzscheentre Apolo y der
Brscheinendetel queaparece,elqueresplandece), lo cualpermitedeterminarlo
como la divinidaddel Schein (apariencia, brillo),quedando claro elsedimento
kantiano y shopenhaueriano que guarda la meditaci6n nietzscheana de los
griegos. Lo apolíneoes el ordende la Erscheinung (laapariencia,el fen6meno)
que, en lenguajekantianoes lo que secontrapone a la "Ding an sich" ("cosa en
sí").Envocabulario schopenhaueriano, loapolíneoeselmundodela Vorstellung
(representaci6n). Sobre este fondo, en esta encrucijada entre lo antiguo y lo
moderno, es que adquieresu significatividad másplenael símbolode Dionisos,
entendido como lugar de críticade la representaci6n.

En estaprimerameditaci6n sobreel lenguajeque tienelugaren El nacimiento
de la tragedia, así como en los p6stumos de 1870-1873, Nietzsche se ubica,
aparentemente, en el surco de una controversia muy antigua, iniciada con el
Cratilo dePlat6n, acercadel origendel lenguaje. ¿Es el lenguajeconvencíono
naturaleza? ¿Nomos o Physís?:',

En primer lugar, parece claro que la relaci6n lenguaje/mundo no es de
adecuaci6n;ellenguaje no penetra la esencia de las cosas para reproducirlas;
Nietzscheestaríamásbiendentrodela tradici6n nominalista; nohayenelmundo
doscasosidénticosentresí;el lenguaje, encuantomáquinadeuniversales, esuna
actividadconvencional alserviciodela actividadpragmáticadefijar losobjetos,
conferirles identidad, orden, etc. Pero si bien no parece posible afirmar una
relaci6nnaturalentrelas cosasy el lenguaje, éste conservaría su naturalidaden
el interiorde la esferade la subjetividad, esdecir,ellenguaje no porta la esencia
de las cosasperomanifiestala subjetividad', Se tratadeun "emanatísmo"6 de la
potenciaartísticaoriginaria.El arte es el origeny la determinaci6n máspropia
del lenguaje: la subordinaci6n plat6nicadel arte allogos es lo que aquí queda
invertido.

Pero si la relaci6n que Platónestableceentre el lenguajey los objetos es de
adecuaci6n, la relaci6n nietzscheana entreel lenguajey la potenciaartística de
la cualderivaes unarelaci6nde "olvido".Noreproducci6n ni comunicaci6n de
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significadossinoenmascaramiento,disimulaci6n, transformaci6n.Laconcepci6n
dellenguajecomopasividadcontemplativayreproducci6nreflejadeesencias en
queacontecela verdad,es sustituida por aquellaotra segúnla cualse trataríade
una actividad artística que manifiesta una potencia En este marco el joven
Nietzsche elaborados teorías acercadelorigendel lenguaje. Enla primeraes un
derivado de la música; en la segunda tienelugarde procedencia en la metáfora
(entendida aquí no como recurso estilístico sino como actividad originaria,
anterior, incluso,al lenguajepropiamentedicho). Setratasiempredeacentuar la
heteronomía del lenguaje .conceptual en relaci6n a un elemento estético pre
lingüístico; de la transposici6n de unapotenciahacia esferasheterogéneas. El
lenguajees, o bien simbolización de la experiencia musicalen el ámbitode lo
apolíneo, o bien la conversi6n en conceptos de una actividad metafórica
fundamental. Lo tematízado enlosprimeros escritossemantiene, enloesencial,
durante el ''período medio". Incluso el Nietzschemaduro, en un fragmento de
1885, vuelve aún sobre la consideraci6n del lenguaje como producto de
determinadas transiciones.

"Laspalabras sonsignossonorosparalosconceptos:
de aquí, los conceptos son grupos más o menos
definidos desensaciones queserepiteny seasocian"
(O.C.t.xI,p.176).

La anteriormente mencionada inversi6n de la relaciónlogos/arte queconfiere
laprimacíaalsegundo,aconteceya-comohemosvisto-enlosescritos tempranos
y se mantiene a lo largo de toda laproducci6n filos6fica de Nietzsche. Esta
preeminencia de lo estético sobrelo lógico esel hilo secretoque atraviesalos
distintos períodosde supensamiento. Potencia, sentidos, ilusión,ficcién, sueño,
apariencia, en cuantonociones que tienensu lugaren el mundo del arte(porlas
cuales Plat6n lo había despreciado como la contracara misma de la verdad,
recomendando a los fil6sofos mantener distancia), constituyen la base de
realizaci6n de la tarea niestzscheana de inversi6n crítica

Casi al final de su vidafíloséfica, en un fragmento de 1888, Nietzsche sigue
pensando el lenguajeen el interior de la perspectivaabierta 1~ añosatrás.

"el estado estético tiene una sobreabundancia de
medios de comunicación al mismo tiempo que una
extrema receptividadpara las solicitaciones y para
lossignos. Es la cumbredela comunicabilidad y de
la transmisibilidadentreseresvivientes,-es lafuente
de las lenguas (yo subrayo):.. Nuncase comunican
pensamientos, se comunican, movimientos, signos
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mímicos,quesonreinterpretadospornosotros como
pensamientos" (W.K. GA,t.VIll,3,P.88-89).

Lacríticadellenguajeydelpensamientorepresentativo (vorstellendeDenkens)
se realizadesdeel interiormismode esta inversi6ndela relaci6nlegos/arte, por
lo que está vinculadaestrechamente con su recorridoa lo largo de la obra.

La unidimensionalidad de la interpretacién lógica del mundoque hace de los
objetosidentidades fundadasen la univocidad del lenguaje,fijadas mediantela
actívídaddela palabraen eldecirconceptual,encuentrasu lugarde críticaen un
primermomento-como vimos-en el símbolode Dionisosy el proteísmode la
experienciamusical. La multivocidades el más íntimorasgo de la müsíca;:en
cuanto potencia pura, .indefinici6n, densidad polisémíca, se opone al rigor
monosemántico del lenguajeracional;La músicaes lo carentede identidad. de
necesidad, de esencia; lo plenamente antí-representatívo, a-conceptual. a
figurativo, en extrema tensi6ncon el lenguajesocrático.
Elanti-textodelamúsicaenlaintimidaddelmundo,imposibilitalaestructuraci6n

delserenbaseal aparatorepresentativo delpensamiento y el lenguaje;elmundo
de fuerzasde la música es másoriginarioque el mundode representaciones del
lenguaje7.

Un segundoprocedimiento de crítica del concepto, en este mismo período,
encuentrasu formulaci6n en la teoría de la metáfora.La metáforaes el recurso
de crítica a la representaci6nde esencias que no consiste en una oposici6n al
concepto sino en la subsunci6n de lo conceptual a lo metaf6rico como un caso
particularde su actividad, cuya especificidad es haberolvidadosu origen.

La genealogíadel lenguaje conceptualconsisteen la desarticulaci6n de sus
especificidades. (verdad, universalidad, intemporalidad) en el modo de una
remisi6na los motivos inesenciales que conforman su espaciode producci6n,
paramostrarelsin-fundamento.elsin-origen, elcaráctereventualdesuaparícién,
y revelar de esta manerala condici6nde acontecimiento del concepto.

Ahorabien,¿quésignificaqueel conceptoes unametáforaqueha olvidadosu
procedencia? En primer lugar, este "olvido" no es algo que acontezca en el
tiempo, nose tratade unacaecimiento queelconceptopadezcacomosustituci6n
de su condici6n por otra; másbien el "olvido" es intrínsecoal momentomismo
deformación delconcepto(quetienelugarenloinconsciente).Ensegundolugar,
esta actividadprimaria de formaci6n de conceptoses de naturalezaartística. en
cuantodeterminada por la invenci6n,la constítucíén.Ia creaci6n.El concepto,
por lo tanto,devieneacontecimiento derivadode la metáfora.la raz6n del arte,
la voluntadde verdad de la voluntad de poder. Entre ellos encontramossolo
diferencias de grado, de densidad,de originalidad.

Genealogía es elprocedimiento que despoja al concepto del contenido de
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verdad que le era inherente. En cuanto tienepor base una potenciaartística se
definemásbienporelengaño.lainvencién, laficci6n; setratadeundetenimiento
de "la fuerza supremade la vida":la ilusi6n.La figura del concepto inviertesu
determinaci6n para ser considerada una de las formasde la falsedad.

"un concepto es una invenci6n que no responde a
nada en absoluto... unaproposícíén tal como 'dos
cosasigualesa una tercera son igualesentre ellas',
presupone: 1)doscosas2)dosigualdades: noexisten,
pues, ni unas ni otras. Pero gracias a ese mundo
ficticio y fijado de númerosy conceptos, el hombre
adquiere un medio de dominar masas enormes de
hechos con la ayudade símbolose inscribirlos en su
memoria" (O.C.t.XI,p.192).

En segundotérmino,eselcarácterdeuniversalidadatribuido alconceptoloque
serevelacomoilusorio.El trabajodel concepto essiempre un actode violencia
.consistenteen igualar lo desigual, en suprimirdiferencias. Ei concepto es signo
que nada tiene de universal sino que opera más bien como movimiento de
reducciónde la multiplicidad a una unidadilusoria (quePlatónllam6esencia).

''Eseaparato designosconstituyesusuperioridad (la
del hombre) precisamente por el hecho de que le
permitealejarselo más lejos posible de los hechos
particulares. Lareducci6ndeexperiencias a signosy
la masa cada vez mayor de cosas que pueden.ser
tomadasde estemodo: heaquísusupremafuerza. La
espiritualidad comofacultadde sergraciasa signos,
seadueñadeunamasaenormedehechos. Esemundo
espiritual, esemundo de signos, espura apariencia
e ilusión..."- (O.C.t.XI,P.192-193).

En tercertérmino, Nietzschesometeaunprocesodehistorizaciónlaspretensiones
deintemporalidaddellenguajeconceptual;estoes,lejosdeprocederdeunorigen
(Ursprung) solemne, a-histórico, los conceptos tienen lugar de emergencia
(Entstehung) en el devenir. Carentes depreexistenciametafísicay denecesidad,
su constitución histórica descansa sobre eventualidades y contingencias. El
procedímiento genealógico desarticula así las. significaciones ideales en
movimientos ymaterialidades interiores a la experiencia, a la historia.

"Esoquenosseparamásradícalmentedelplatonismo
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y delleibnizianismo es que no creemos ya más en
conceptos eternos, en valores eternos, en formas
eternas,en almaseternas;y la filosoña, en lamedida
en que ella es científica y no dogmática, no es para
nosotros más que una extensi6n de la noci6n de
historia...",

''La etímologfa y la historia del lenguaje nos han
enseñadoa tomartodoslosconceptoscomodevenidos,
muchosde ellos todavíaen devenir. De tal modoque
los conceptos más generales, siendo losmásfalsos,
debensertambiénlosmásantiguos" (O.C.t.XI,p.345
346).

El mecanismo metafórico como procedimientocrítico permite descubrir la
falsedad, la particularidady la intratemporalidaddel concepto.

Ahorabien, la crítica de la metañsica en la obrade Nietzschecomienzaen la
oposicíéndel lenguaje míticoal lenguaje representativo. Es también propio de
los escritos tempranos el recurso a la música wagneriana y al arte en general
tomados como valores supra-hist6ricos desde donde organizar la crítica. Esta
perspectivaserá desplazadaya en un escrito de 1873 -quízásel más importante
de los p6stumostempranos.. llamadolntroducci6n teoréticaa la verdady la
mentira en sentidoextramoral, donde se abandonala posibilidaddel recurso a
valoressupra-histéricos enfavorde la teoríadela metáfora; desplazamiento que
se continúa en el llamado "período medio", en el cual la estrategiacrítica se
Organiza como"análisis químico"de los grandesemblemas de la modernidad,
estoes, comoactividadgenealógica, Pero la tentativadeescapardela metafísica
mediantela negatividaddel trabajogeneal6gicoconcluyeenparadoja: elobjeto
mismo.de la deconstrucci6n es lo que nos permite vivir. Se trata pues de
experimentarradicalmentela necesidaddelerrorydelerrar.Nietzsche operauna
.torcedurametañsicay 16gica: la necesidady la universalidad son atribuidosal
error, noa la verdad.

"Creemos en la raz6n: pero ella es la filosofía de
conceptosgrises; la lenguaestáconstruidasobre los
prejuiciosmás ingenuos.
Nuestra lengua proyecta, pues, desarmonías.y
problemasen lascosasporquenopensamosmásque
bajo la forma del lenguaje.-y creemos: así en la
'verdad eterna' de la 'raz6n' (p,e. sujeto,predicado,
etc)... cesamosdepensarsirechazamoshacerlo bajo
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la sujecián del lenguaje, tocaríamos un extremo...
percibiendo aquí un límite como límite. El
pensamiento racionalesunainterpretaciáñsegúnun
esquema que no podemos rechazar"
(W.K.GA.tvm,1,PP.l97-l98).

La paradojaencuestión(revelarla verdadcomoerrornopara suabandono sino
paravivirlacomoel!{or) dejaa Nietzsche antela alternativadeunasuperación de
la metafísica"que no esté vinculada con la supresión crítica".

En su trabajoNietzsche et la métaphore (1972)8. SarahKofman señala (luego
de haber mostradoque la metáforano desplaza al conceptocomo la verdad al
errorsinoquesetratadeuna"nociónoperativafundamental") queenlos escritos
posteriores al mencionado trabajode 1873, Nietzsche reemplazala noción de
metáforapor las de textoe interpretacián, entendida éstacomounodelosmodos
de la voluntadde poder. "La voluntaddepoder-diceSarahKofman- constituye
al conceptooperatoríoy estratégico de la metáfora, de la cualesla significación
última. La metáfora deviene un texto, producto de una perspectiva singular,
interpretación que pone un sentido, afirmadoro negador'",

En un trabajo.anteríor",SarahKofman abre una importante polémicacon el
Nietzsche deJ..Graníer", quien sitúa su perspectiva dentro del ámbito de la
recepciónheideggeriana de la obrade Nietzsche. En cuantopensadordel ser -si
seguimosa Granier-,el filósofo del eternoretorno tienelugar como momento
fundamental de la historia de la ontología. La superación del nihilismo sería
emprendidapor Nietzschecomomeditacióndel ser.Todalacríticade Nietzsche
a la ontología metafísica estaría centrada enel desmontaje de un repertorio
sistemáticodepredicadostalescomo"logos","transparencia", "trascendencia",
"substancia"; "absoluto", los cuales hacende la ontologíauna metafísica.Es
decir, según Granier, una doble crítica especulativa y genealógica apunta a
determinada tradición de la ontologíaque, configurada por aquellos ilusorios
predicadostrascendentales,recibeelnombrede"idealismo". Asimismo,Granier
distingueentredos tiposde ficciones: por unapartela "categoría-valor", que es
aquellaficciónreguladorapropiadel perspectivismo, creadora, expresión de la
voluntadde poder y del pragmatismo vital en el senode un mundo sometidoa
perpetuodevenir; y por otra parte, otro grupode ficciones constituido por las
entidadesimaginariasdelametafísica("substancia", "absoluto","verdad",etc.),
fantasmagoríasperniciosasdelidealascético.Realizadasestaspuntualizaciones,
apoyándose en algunascitas.de Nietzsche, Graniertiendea preservarun texto
originariodelser, independiente de las interpretaciones.

Contrariamente, y sin entraren lospormenores de la polémica, SarahKofman
indicaqueno hayen Nietzscheunaontologíasinounapsicología, concebidaen
un textoclásicode Más alládelbieny del mal"COIIlO morfología y como teorfa
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de la evolución de la voluntadde poder". La interpretaci6n no es comentario a
un textopreviamente dado;nadapreexistea ella sinoel caos,establecido como
ausenciade sentidoy de verdad;el absurdoes lo anteriora la interpretación.

Aquella potenciaartísticaespecificadapor la metáfora en el escritode 1873,
delacualerantributarias lavoluntaddeverdad,lamoral,ellenguajeconceptual,
etc., espensada en los escritosmás tardíos-díceSarahKofman- comovoluntad
de poder, siendo la interpretación uno de sus rasgos más íntimos. Con esto
quedaría radicalizada la noci6nde perspectiva; interpretar es siempre imponer
un sentido mediante un acto de fuerza, a partirde una situación,

Ahorabien, la voluntadde poder es ella mismainterpretación, hip6tesis de
inteligibilidad.

"Suponiendoquetambiénesto(lavoluntaddepoder)
no sea nada más. que interpretaci6n -¿y no os
apresuraréis vosotros a hacer esa objeci6n?- bien,
tanto mejor..."12

La perspectiva de la voluntadde poder saca su fuerzaprecisamente delhecho
de que ella da raz6n de la interpretaci6n (es decir, de ella misma) como
interpretaci6n. .

Así,paraSarahKofman, la idea de interpretación noconduce a unaontología
sino a unperspectivismo pragmatista. .

Ahorabien,esposibletrazar unparalelo entrelas distintas estrategias críticas
que se sustituyen a lo largo del pensamiento nietzscheano. Hemos escritoantes
que la potenciaantí-representativa se concentraen un primer momento en el
"espíritu deja música", que tiene su emblemaen el símbolo de Dionisos. En
cuantomundo defuerzas,despojado de esencias, identidades, representaciones,
la experiencia musicalse oponeal mundosocrático, dominado por el concepto
y el sentido. La oposici6n entre música y lenguaje es la oposici6n entrecaos e
interpretaci6n. ''La palabra -díce Odile Marcel- interpreta, ordenando la
multiplicidad de lo musical en una identidad parcial..La música es rica en
universos incomponibles, a losque lleva en ellacomouniversos posibles.(...) la
tragedia, el drama, la escena, la accíon, el texto y su sentido, realizan una
interpretaci6n de la ola musical",que es la ola del-caos";

En cuanto a la metáfora, tomadacomo"traslatio",traducción", se tratadeuna
sucesi6n detraslaciones deunaesferaa:otra;inclusoantesdellenguaje funciona
ya la metáforá. En primer lugar, las percepciones se traducen y trasladan a
imágenes; éstasposteriormentesetransforman, saltandoasu ámbito, enlenguaje
articulado, en concepto. Ahorabien, el concepto es acontecimiento derivado de
metáforas originarias. ¿Estaría en ellas restaurada la idea de una "realidad
preexistente"? .¿Se trata de metáforas de un texto previo? Como en el caso
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anterior, laactividadmetaf6ricanoeslatraslaci6ndealgoqueestaríaunívocamente
dado. La metáforano tiene referente; fuera de ella no hay sino el caos. Incluso
la palabra caos nada denota; es empleada s610 en cuanto alude a una absoluta
indeterminabilidad; por otra parte, la metáforano es "la esencia del lenguaje"
(BedaAllemann)sinouna"categoríaoperatoria"(SarahKofman),quevalecomo
apoyatura para la deconstrucci6n del lenguaje conceptual. También aquí la
metáfora es palabra-límite.

Como la metáfora, tampoco la interpretaci6ntiene referente; "el texto-dice
Nietzsche-ha terminadopor desaparecerbajo las interpretaciones", con 10que
quedaclausuradala posibilidadde una"verdad ontológíca".La jerarquía de las
interpretacionesno refiere a un texto absolutoque pudiera tomarse.con criterio
de jerarquizaci6n; se trata más bien de una cuesti6n de fuerza. Sarah Kofman
propone que la relaci6n interpretación/texto, es idéntica a la relaci6n cuerpo/
alma", La conciencia"es textopsicológico", derivadode una simplificaci6n, de
unareducci6n,de una esquematizaci6n de la pluralidadde fuerzasdeun cuerpo.
La conciencia es un texto que no se tiene a sí misma por interpretaci6n
simplificada, sino que se cree originariay aut6noma. Correlativamente a como
el texto del mundoes un conjuntode interpretaciones detrás de las cuales nada
hay,el textode la concienciaes la esquematizaci6ndepotenciasno-conscientes,
en absoluto independientede ellas.

De este modo, a manera de desarrollode la inversi6n más fundamentalde la
relaci6nentre arte y lagos: música/lenguaje, metáfora/concepto, interpretaci6n!
texto, y, en otro orden, cuerpo/alma,pautan el recorrido crítico de un mismo
pathos filos6fico de ruptura con la representación,

3 - El "cuerpo" como espacio depre-comprensión ante-representativa

La críticanietzscheanade la objetividadalcanzados importantesregistros.En
el primer caso se trata de la crítica a los ensayos modernos por formular una
"imagendelmundo",sustituyendoelideal desistemaenfavordelo fragmentario.
En el.segundo casola críticadel"mundoobjetivo"sedesarrollapolémicamente

con las categoríasrepresentativasde la metafísica.en el modode unareducci6n
delanoci6n"fuerte"derealidadaunaarticulaci6nIégico-lingüísticaconsiderada
como perspectiva.
Recurrentementeen los escritosde Nietzsche,hallamosuna contraposición en

la que de algún modo se cifra su polémica con la modernidad: aquella entre
"explicación" e "interpretación". Esto significa la reducci6n delos "juicios
16gicos" de pretensión explicativa.a "juicios moralesy políticos", es decir, la
identificacióndesery valor:lasustituciónde"estadosdehecho"porimposiciones
desentido.El abandonode sistemasy explicaciones totalizadoras enfavor deuna
pluralidad fragmentaria de perspectivasincomnensurables. La puesta en
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perspectivasignificalaorganizacíéndeunmundoenfunci6n devalores,es decir,
según apreciaciones morales.

Respectode 10 anterior, hay un textoparticularmenteimportante al comienzo
del libre tercerodeLa gay~ ciencia. Se tratadel parágrafo109, dondeNietzsche
se ocupa de las grandes representaciones modernas del mundo, cuales son la
imagenorganicistay la.imagen mecanicista., .,

"Guardémonos de pensar que el mundo es un ser
viviente..•Sabemosaproximadamente lo que es ~
~ate.ria organizaday cambíanamos,la sigpificacj.~n

~ cuanto tiene de iilfinitamentederivado, defan;líQ,
de excepcionaly fórtuito aqUello quevemossobre la
superficiede la tierra,al convertirloenalgoesencial,
general,etemo,comohacenJbsqÍlellamanOrg~IÍlQ
a.l Universo. Gtiardémonos de creer hasta ~Hque~l
Universo es una máquina...Por el con~<)r la
condici6ngeneraldelUniverso esel caospor~ la
e~rnidad. y no porquecarezca~ necesidad síno'en
el sentidode faltade orden,de estructuras, defórqla,
de bondad, de sabiduría y además esteticismos
humanos ••.A~ngámonosdedecirque~natnraJ~
estáregidapor leyes••.Cuando ospenetréis de qne no
existen fines, comprenderéis que tampoco OOyazar.
pues la palabra azar solo tiene significaci6nen 'Un.
mundo dotado de finaJidad"16•

.bJ. igual modo, la c:ñ.tica de NiJtzsche ~mpreQde aq,uella otra imagen
totalizadora. que concíbe al mundo como tlesarrollo, como despliegue. .:

'·••.delcbnceptodetprocesodelmtiildo·(WeltprozejJ):
noconocemos nada. El concepto del 'mundo' es ya
uncdltcepioJfJ;nitd: bajoese téiminoentendemosun
domiIiio<!bnde volcamos todas nuestrasign~as

. (W.K. ÓA t.VÍlI.l,p.242-243).

La consideraci6n delmundocomo "concepto lfmite"cíaasaraíaposib~d~

so.1.0.~....una... .re.prese.. ?tae,.. ión í?tal.izadOra. ba~o. la {¡arma.. .•~. :.~g~n?ts:·s.'~°que...ademásdespoja de Slgnificaetón las pretensiones de obJe~Vldil(lqu~ se .~ye
la voluntad de verdad en la articuIacióIi categorial propia del pe' iento
metafísico. . .

De igual modo que la noción de sub-jectum, la nóció~ ae sub-st(l1ltia se



determinam:etafísícamente como instancia de permanencia, identidad,
fundamento; ycomoen aquelcaso,Nietzsche invierteestaestructuramostrando
las identidades comocondensaciones defuerzas; comoexpresivas de unacierta
jerarquíadepotencias,ínaparentescomotales.Así,enrealidad,la substancia no
esaquello queestádebajodesusactividades ydesusaccidentes comoSilsoporte;
á la inversa,se trata del efecto de procesosde ordenamiento, esquelIlatizaci6n,
reducción de pluralidades. Nietzsche sustituye la posibilidad de un "mundo
objetivo", susceptible, encuantodotadodeestabilidad,duracióneinteligibilidad,
de ser metafísicamente representado; por un mundode fuerzas,de motilidades,
de ritmos, de iIIlpermanencia. Al indicar fuerzas no hablamos de identidades
ú1tiIIlas sinodedesmoronamientos, interrupciones, transformacionesdevelocidad,
etc. No hay fuerzaen sing1l1ar. La pluralidades el modoen que se da la fuerza;
pluralidada la que no preexistenidentidades sinoque más bien es el modode
darseoriginario.

Ahorabien, por unaparte, esta sustituci6n de un mundopor otrono es sino el
desplazamiento de una interpretacíón en favor deotra, solo queésta consciente
de su condici6n. Por otra parte, el ínacabamiento, la diseminaci6n constitutiva
de la concepci6n nietzscheana de la voluntad, nosiIIlposibilitan hacerde ella un
fundamento, una realidad objetivao una estructura verdadera.

"No hay voluntad en absoluto: hay proyectos de
voluntad (Willens-Punktationen)quecónstantemente
aumentan su potencia o la pierden" (W.K.GA,
t.VTII,2,P.278-279).

"Eliminemosestosagregados(elconceptodenümero,
el conceptode sujeto,el conceptode movimiento):
noquedaríanentalcasó'cosas' sinoquantadinámicos
enunarelaci6nde tensi6ncontodoslosotrosquanta
dinámicos: cuya esencia reside en la relaci6n con
todoslos otros quanta; en su acci6n sobre ellos -la
voluntadde poder,no un ser,no undevenir, sinoun
pathoses . el: hecho más fundamental. .."
(W.K.GA,t.VIII,3,p;51).

Ahorabien, el mundono es una cosa en sí ni un conjuntode cosas sinouna
actividad, un proceso de apropiaci6n, de "asilIlilaci6n", détermínado por
necesidades deordeIivital.Elprocesodeconstituci6n sustancialdelmundotiene
raízenel"másantiguoartículodefe", estoes,la creenciaenel sujeto.Nietzsche
retomaeste problemauna y otra vez.
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"El concepto de· sustancia es una consecuencia del
concepto de sujeto: no a la inversa. Si sacrificamos
el alma, el 'sujeto'. falta entonces la presuposición
de una sustanciaen general. Obtenemos grados del
ente, el ente en sí mismo se pierde"
(W.K.GA,tvm,2,p.131).

Losmecanismos deesquematización y transformación reductiva queoperanla
constitución del sujeto, repiten su procedimiento en virtudde un pragmatismo
vitalconsistente enla calculabilidadde lascosas,laregularídaddelosprocesos,
la constancia de la sucesión causal, etc. La pérdida deun punto absoluto de
visibilidad quepermitala representación en sentido objetivo, esto es, la puesta
en juego del interés vital -que nada tiene de especulativo- en el espacio de
conocimiento es lo que Nietzsche llama "perspectivismo". Concebido de este
modo, el procedimiento cognoscitivo tiene la formadeproceso de nutrición: la
transformación violenta delobjetodeconocimiento ennuestrapropiasustancia,
operadaen función de intereses, necesidades, etc.

''Unacosa= suspropiedades: máséstassonidénticas
a todo lo que nos conciérnede aquella cosa: una
unidad en la cual reunimos todaslasrelaciones que
entranenconsíderacíénparanosotros...Unapropiedad
noexpresanuncamásquealgo 'útil' o 'perjudicial'
paranosotros" (W.K.GA,tVIII,1,p.95-96).

Anteriormente hemos indicado que la másoriginaria relación con el "mundo
exterior"ocurre en un nivel no-consciente. La constitución del mundo como
fijación, identidad,permanencia,etc.,estableceunhorizontedepre-comprensi6n,
esdecir,unavisibilidadespecíficaqueabreelespacio dejuegodelconocimiento.
Se trata, en esencia, de la fijación del mundo; de la negación de la pluralidady
el devenir. Es sobreunarealidadconstituida detalmodo queel conocimiento es
posible, pero la filosofía no indagó nunca sobre esta pre-comprensión -su
condición misma- cons1Ificienteradicalidad. Unainstancia deconstitución pre
consciente concursa en la apropiación cognitiva, así como en la representaci6n
filosófica.

Lo queNietzsche nos estámostrando es quela división sujeto/objeto Ytodas
lascircunstancias queestaescisión comporta, rigeenelordenmássuperficial de
la conciencia, y todas las mediaciones representativas tienen su espacio de
produccíón en ese mismo orden.. .
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"Unmundo endevenirnopodríastrictosensu ni 'ser
aprehendido' ni 'ser conocido': es solamente en la
medida en que el espíritu 'que aprehende' y 'que
conoce' toma ante sí un mundo ya groseramente
constituido (yo subrayo), apuntalado por puras
apariencias, pero finalmente establecido, de modo
queesetipodeilusi6nseorientaa laconservaci6n de
lavida-essolamenteenestesentidoquetienealguna
cosacomode conocimiento..." (O.C.,tXI,p.293).

Es en este marco que adquiere inteligibilidad plena la tesis de Nietzsche del
cuerpo como "hiloconductor". Apuntamos asimismo queconlapalabracuerpo
Nietzsche no.denota una realidadque pudieraser situadaen lo bioló~g.o,sinQ

aquelplanodepreconsciencia, másdesconocido y sorprendente, donde transita
una inteligencia másplena, anterior a todaslas divisiones -incluso aquella que
hacedel cuerpo algo meramente orgánico.

Lo esencial de la constituci6n perspectivista del mundo acontece ya en'este
registro queno es -repetimos-, biológico, sino un espaciodondela separación
entrelo'biol6gico y lo espiritualhaperdidosignificado. Eljuicio, lapercepci6n,
la memoria, el conocimiento en general, tienen lugar en.el interior de una
perspectiva ya abierta.

"Ningún. juicio podría jamás tener lugar sin que
primero una suerte de identificaci6n haya sido
operada: lamemoriaseríaimposible siestoqueseha
vuelto habitual, si esto que ya ha sido vivido, no
estuvieran constantementepuestosderelieve, Antes
queunjuicio.hayasidoformulado, esnecesario que
elprocesodeasimilaci'6nhayasido cumplido: también
aquí está presenteuna actividad.intelectual que.no
proviene de la conciencia:.." (O.C.,tXI,p.371).

Nietzsche menciona este nivelcomoel mássignificativo, el masrico,el más
sorprendentementecomplejo,apartirdelcualdibujaunalíneadepre-comprensi6n.
Peroestonoespensado comofundamento ni comoverdad; se trata precisamente
deunordenalquesolopodemosaludir,puestoqueesexterioralarepresentaei6n.
Deestemodo, la aperturaperspectivistano esunarelaci6nentreconstituciones

preexistentes, dadas.La percepci6n másprimitivaes ya una actividad, un acto
defuerza, una"imposici6ndeformas"; solosuperficialmentepodemos hablarde
"impresi6n".Undesplieguedepotencias,unaconteeimientodefuerzas,condensan
enformas, en impresiones, en identidades objetivas y percepciones 'subjetivas.
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Detenimientos defuerza endiferentes órdenes, emergencias distantes, conceden
espacios donde se libran Ias mediaciones categoríales, las aventuras de la
representaci6n.
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