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En "Sob re  Ve rd a d  y  M e n t i r a  e n Se n t id o  Ex t r a m o r a l "1, Nie tzsche busca de mostra r la manera  er 

que e l hombre  a pa rt ir de  metá foras ha construido conceptos, los cuales se han ido a f incando y a su ve: 

creado categorías en las que se fundan las grandes estructuras de l conocimiento humano, tan distinta  

como dependientes de las primeras metá foras. Así, e l hombre  olvida  que fue  é l mismo quien las creó, \ 

que  por e llo no representan ninguna esencia lidad últ ima  arrancada  a la na tura le za , sino que es solí 

aque llo que e l mismo hombre  colocó ahí, y que éste  no posee una capacidad o una a ct itud especial pan 

e ncontra r la ve rda d.

Desde este  punto hemos de pa rt ir para e nte nde r la función de l lengua je  en la formación ta nto de 

la verdad como de la sociedad y de  las ciencias, para lo cual inicia ré  aceptando la posición irónica  dt 

Nie tzsche , de crít ica  a la subliminización del inte le cto humano, cuando éste  pre te nde  te ne r un rol pre 

ponderante  por sí mismo sin esfuerzo a lguno, lo que implica  en rea lidad impedimentos y límites2. De ah 

que e l lengua je  como la posibilidad artística  y e l hombre  como suje to cre ador3 serán los retos planteado 

a l f ina l de l te xto de Nie tzsche.

De la m e nt ira  a lo ve rda de ro

"En  a p a r t a d o  r in cón  d e l  u n ive rso , c e n te l le a n te , d e spa r ra m a do  e n  in num e ra b le s  s is tem a s  so la re s , hube 

una  ve z  un  a s t ro  e n  e l que  a n im a le s  in t e l ige n t e s  in ve n t a ro n  e l co no c im ie n to . Fu e  e l m in u t o  m á s a l t a n e n  

y  f a la z  d e  to da  la  "H is t o r ia  Un ive rs a l" ; p e ro  a  f i n  d e  cue nta s  só lo  un  m in u t o . Tra s b re ve s  re sp ira c ione s  dt 

la  n a tu ra le za  e l a s t ro  se  h e ló  y  los a n im a le s  in t e l ige n t e s  h u b ie ro n  d e  p e re ce r .

A lgu ie n  p o d r ía  in ve n t a r  una  f á b u la  s e m e ja n t e , p e ro  con t o d o , no  h a b r ía  i lu s t ra d o  su f ic ie n t e m e n t e  

cuá n  la s t im oso , som b r ío , ca duco, e s t é r i l  y  a r b i t r a r io  es e n  e l e s ta do  e n  qu e  se  p re se n t a  e l in t e le c t i  

hum a no  d e n t ro  d e  la  n a t u r a le z a "4 .

"El  in t e le c t o ,  com o  m e d io  d e  conse rva c ió n  d e l in d iv id u o , de so  

r r o l la  sus f u e rza s  p r in c ip a le s  f in g ie n d o , p u e s t o  que  é s te  es 

m e d io  m e rce d  a l cua l sob re vive n  los in d ivid uos  d é b ile s  y  poci 

robus to s , com o  a qu e l lo s  a  qu ie ne s  le s ha  s ido  ne ga do se rvir se , er 

la  lu cha  p o r  la  e x is te nc ia , d e  cue rnos , o  de  la  a f i la d a  d e n t a d u n  

de l a n im a l  de  r a p iñ a ".  (1 8 )

La exposición de  Nie tzsche se inicia  colocándonos como seres tota lm e nte  prescindibles, que a 

igual que todos los demás seres vivos se consideran lo más importantes en e l universo y que 

la razón por la cual creemos im pe ra r en e l mundo no pa rte  de una gran capacida; 

f ísica (endeble  en todo caso en comparación a otros anima les), sino que entiende 

que e l inte le cto ha sido desarrollado por el ser humano debido a su condiciór 

inferior, por eso dirá :

La intención de esta a f irmación, es pues, la de  ironiza r a ce ra  

de  la sobreestimación que el hombre  le ha concedido al conocimiento 

en la sociedad. Al e nte nde r de Nie tzsche , esto impedirá  el desarrolli 

de  una crít ica  constante , pues al cre e r que e l conocimiento sólo se 

desarrolla  para mejorar, que se compone  de causas últ imas, las cua-
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: f csx a r ■• «-'cades que tautológica me nte  sólo pueden producir verdades. De ahí que se pre gunte , e l porqué 

r e  -a ción humana hacia la verdad si es que el mundo en que está inmerso y ha construido está 

f e a » ae engaños y mentiras:

i l E r  e s  -e móres a lca nza  su p un to  cu lm in a n te  e ste  a r t e  de  f ingir , a qu i e l e nga ño, la  a du la ción , la  m e n t i ra  y  e l 

: t -i .n c  te  m u rm ura c ión , la  f a rsa , e l v iv i r  d e l b r i l lo  a je no , e l e nma sca ram ie n to , e l conve nciona l ism o e ncub r i- 

¡ d k c  c  ese d if ica ción  a n te  los demá s y  a n te  uno m ismo , en una  pa la b ra , e l re vo lo t e o  ince sa nte  a lre de do r  de  la  

I i n r e  x  :  va n ida d es ha sta  ta l p u n to  re gla  y  ley, que  a penas ha y a lgo  ta n  inconce b ib le  com o e l he cho de  que  

i i k  D0C30 su rgir  e n t re  los hombre s una  inclina ción  since ra  y  pu ra  ha cia  la  ve rd a d ". (1 8 -1 9 )

Esta descripción del hombre  (e nvue lto en una arrogancia  de iluso) es utilizada  por Nie tzsche con 

■ v i f r - -n a n e o  de generar la re f lexión en el lector, además de describir (exageradamente , ta l ve z), la 

i « n e i  »■- que el hombre  ha basado su existencia  en e l inte le cto y el conocimiento, priorizándolo y 

‘ «o n r m m d o l o  de ta l manera  que incluso le conceda una esencia lidad al mundo que lo rodea , con lo cual 

a y  i f e s -a  colocar al hombre  en posición de  descubrir la causa últ ima  de las cosas en e l mundo.

Sería la necesidad de  vivir en sociedad la que genera (según Nie tzsche ), la utilización de la 

—  ^  • De manera  que el hombre  crea  poder de f inir e l mundo que lo rodea evitando las designaciones 

F ' i  , aplicando su raciona lidad, lo cual implicaría  la designación media nte  e l le ngua je  de  de cidir 

es * e -dad” , produciéndose e l prim e r contraste  e ntre  la verdad y la mentira .

'

¡?E? w g -ü -oso u t i l i z a  la s de signa cione s  vá lid a s , la s pa la b ra s , p a ra  h a ce r  a p a re ce r  lo  i r r e a l  com o  r e a l ; 

f e p .  dcv  e je m p lo , "soy r i c o ” cua ndo  la  de s igna ción  co r re c t a  p a ra  su e sta do  se r ia  ju s t a m e n t e  "p o b r e ” . 

JKbvsz  oe  as conve nc ione s consol id a da s , h a c ie ndo  ca m b ios  d iscre c iona le s, cua ndo no in v i r t i e n d o  los n om - 

t o s  S -cce  e sto  de  m a ne ra  in te re sa d a  y  q u e , a demá s, oca sione  p e r ju ic io s , la  soc ie da d  no con f ia rá  ya  

m  F " e . ,  p o r  e ste  m o t ivo ,  lo  e xpu lsa rá  d e  su  se no. Po r  eso los h om b re s  no huye n  t a n t o  d e  se r  e nga ña - 

x r  c jr~ e  ce  se r  p e r ju d ica d o s  m e d ia n t e  e l e nga ño ; e n e ste  e s ta d io  t a m poco  d e te s t a n  e n  r igo r  e l e m bus te , 

s n c  uzs conse cue ncia s p e rn ic io sa s , h os t ile s , d e  c ie r t a s  cla ses de  em buste s. El h om b re  na da  m á s que  

. e rd a d  en  un  se n t id o  a n á lo ga m e n t e  l im i t a d o : a nsia  la s conse cue ncia s a gra da b le s  d e  la  ve rd a d , 

maaeScs e j e  m a n t ie n e n  la  v id a ; es in d i f e r e n t e  a l cono c im ie n to  p u ro  y  sin  conse cue ncia s  e  in cluso h o s t i l  

f L f C .  r  .^s ve rda de s  susce p t ib le s  d e  e f e c to s  p e r ju d ic ia le s  o d e s t ru c t ivo s . "(2 0 -2 1 )

Esta re lación e ntre  el desarrollo de la sociedad y la verdad 

§EM«L c^e  el hombre  desee únicamente  las consecuencias pro- 

w r c ce esta últ ima , asignándole  así un f in ut ilita rio, pues 

■ » Qenora nterés en un conocimiento puro y sin consecuen- 

r z  soic e l que le pe rmita  discernir acerca  de qué es verdad 

f rcu e  es —e nt ira  (f in ut ilita rio). La utilidad también se e n- 

f  c_e  se describe e l mundo y los objetos que hay en 

# e r  ■‘• j -c o r  a la re lación de utilidad con e l hombre , ade- 

«■ 5  oe  oue el lengua je  no se inventó para  re ferirse  a las 

o l l i l : smo para e l uso meta fórico que poseen. Por eso,

.o def ine  así:

^ p g e i ’L - scoe r  a lgo  de  la s cosas m ism a s  cua ndo  ha b la m os  de  

■ m i . colore s , n ie ve , f lo r e s  y  no  pose em os, sin  e m ba rgo , má s 

q p r  n e g r e r a s  de  la s cosas qu e  no co rre sponde n  e n  a bso lu to  a  la s
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£1 hombre  ha olvidado los períodos prístinos en los que produjo e l lengua je  y se originaron las 

primeras concepciones de  la "ve rda d” ; olvido que le ha hecho cre e r que estas designaciones poseen ur 

origen fuera  de  nosotros, concediéndole  de esta manera  a la ve rdad un nuevo esta tus, que la re lacior 

d ire ct a m e n t e  con las esencias que  "conf orm a n al m undo ” , obvia ndo de  esta  m a ne ra  su orige 

a ntropom órf ico.

Es precisamente  este  origen e l que Nie tzsche quie re  re lucir, pues ent ie nde  que la verdad es urit i  

creación humana , que al concebirla  como representante  de  esencia lidades, e l hombre  se ha ignorado é - 

sí mismo como suje to a rt íst icamente  creador, pues por é l (en socie dad), se han generado (en e l lenguaje 

y su uso) las concepciones de  "ve rda d” . Será en ese sentido de  cre a dor y a rtista  que e l hombre  deben 

re crea r constantemente  esas concepciones, entendiendo e l le ngua je  ya no como representante  de las: 

esencias de l mundo, sino como homogeneizador de  las individua lidades de los obje tos (de  manera  arb> 3 

t ra ria ), al no haber nada en ellos (en sí mismos), que los haga iguales unos a otros para  que puedan se 3- 

cata logados y utilizados. Nie tzsche agregará:

"Pero pe nse m os e n  la  f o rm a c ió n  de  los conce ptos. Toda  p a la b ra  se  c o n vie r t e  d e  m a ne ra  inm e d ia t a  e* : 

co n ce p t o  e n  t a n t o  q u e  j u s t a m e n t e  no  ha  de  s e r v i r  p a ra  la  e x p e r ie n c ia  s in gu la r  y  com p le ta m e n te  - 

in d iv id u a l iz a d a  a  la  qu e  de be  su o r ige n , p o r  e je m p lo , com o  r e cu e rd o , s ino  q u e  de be  e n ca ja r  a l  m ism c« 

t ie m p o  con in num e ra b le s  e xpe r ie nc ia s , p o r  a sí d e c i r lo ,  m á s o m e nos s im i la re s , ja m á s  id é n t ica s  e s t r ic to  

m e n t e  h a b la n d o ; e n  sum a  con casos p u ra m e n t e  d if e re n t e s . Todo  conce p to  se  f o rm a  e n  com pa ra c ió n  at 

casos no igua le s” . (2 3 )

Con e l le ngua je  sólo describimos y a dje t ivizamos los obje tos, nos re ferimos a ellos como metá 

foras de  metá foras, y que , a su ve z, son metáforas de otras metá foras. Joan B. Llinares5 lo de f inirá  de 

este  modo:

I
" Todo conce p to  se  igua la , igua la ndo  lo  no  igua l ( . . . ) ,  los hum a nos  c re em os que  e l le n gu a je  con t ie na . 

ve rda de s , no  só lo  p o rq u e  nos lim i t a m o s  a  se gu ir  los usos soc io h is t ó r ica m e n te  e sta b le c id os , sino  porqLM - 

de sconocemos que  ta le s  supue sta s ve rda de s  no son sino  "i lu s io n e s” , p ue s  cons is te n  de  he cho , e n  serie , 

p re sc r i t a s  d e  m e tá f o ra s  d e  soco rrida s  que  na c ie ron  de  m e tá f o ra s  d e  m e tá f o ra s . Ah o ra  b ie n , si ca da  unq¡ 

de  los conce p tos  im p l ic a  una  om is ió n  de  lo  in d iv id u a l ,  un  "o lv id a r  de  lo  d i f e r e n c ia n t e ” , e l le ngua jt : 

conce p tu a l e n su  co n ju n to , com o  p re t e n d id o  t e so ro  d e  supue sta s ve rda de s , no  es p os  

b le  sin  o t r o  o lv id o  supe r io r , e l o lv id o  d e  su e se ncia l m e t a f o r ic id a d , u na  ei 

p e d e ,  d ir ía m os , de  m e t a f o r ic id a d  e le va d a  a l cubo . Y  t a l  o lv id o  es g ra ve ".

i
Será sobre la base de l uso poético y re tórico en e l lengua je  que Nietzsche 

buscará que se entienda  la "na tura le za ” de l le ngua je , pues es lo que se ta 

pe rdido y se ha reempla zado por una "logicida d” que ha pe rmit ido e l desarre 

lio de  las ciencias, de l cient íf ico y del f ilósofo.

Eugen Fink6 re laciona esta capacidad re tórica  y poética con el Pha ta t  

de l artista  que se sobrepone ante  e l cie nt íf ico:

"El  c ie n t í f ic o  se m u e ve  e n t r e  conce p tos  sin  sa be r  si ya  qu e  é stos son únicc. 

m e n t e  m e tá f o ra s  va cía s, q u e  ha n  p e rd id o  su se n t id o . La  vo lu n t a d  lógica  o 

e sta  ve rd a d  -e s  se gún la  conce pc ión  d e  N ie t zsch e - t a n  so lo  e l re s id uo  diseca d  

de  un  o r ig in a r io  d iá logo  a r t ís t ic o - es de cir , r e a l iza n d o  e n  la  im a ge n  se nsib le  

d e l  h om b re  con e l m undo  re sp la nd e c ie n te . El conce p to  es la  cá sca ra  va cía  at 

una  m e tá f o ra  que  en o t ro  t ie m p o  h e rv ía  d e  in tu ic ió n . A l  h om b re  c ie n t í f ic o ,  qm 

no p e n e t r a  ya  la  m e n t i r a  d e  los conce p tos , co n t ra p one  N ie t zsch e  e l h om b re  m  

t u i t i vo ,  e l h om b re  a r t ís t ico . E l  uno  se  ha  sa lva do  re f ug iá ndose  e n  casa , consi de  r 

los conce ptos  com o la  e se ncia  m ism a  de  la s cosa s; e l  o t r o  conoce  e l e nga ño  a 

toda s la s cosas f i ja s ,  y  t a m b ié n  de  la s m e tá f o ra s , p e ro  se  m ue ve  lib re m e nu  

f r e n t e  a  la  re a l id a d : es c re a d o r  y  p ro d u ce  im á ge ne s . Pa ra  N ie t zsch e , e l hom

b re  in t u i t i vo ,  e l a r t is t a ,  es su p e r io r  a l  ló gico  y  a l  c i e n t í f i c o .”
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L p B o c r  corno parangón de l mundo por lo cual la ref lexión o el sentido crít ico, no debe desaparecer en el. 

| í h i ii i z-̂ es su condición de "cre a dor” , debe ser utilizada para recrearse y reconceptua liza rse  y para 

1 zzs 5^  * r.z-'es no se sedimenten o se descubra  que poseen un origen vacuo.

f ca L. í i  ze -e r  jn  espíritu jovia l brindado por e l hombre . Esta re la tividad no debe ser entendida  como 

oc e ¡ r .e  ve rda d y todo va le  en una inte rpre ta ción ind ividua l, pues en los usos re tóricos y 

h p B M rca t rvo s  del le ngua je  se requie re  que éstos presenten una cie rta  coherencia  y sentido (e l proble 

m a  e  ce f ine  esa coherencia  y ese se ntido), los cuales no se basarán ya en una logicidad que parte

C
E2s y esencias últ imas, sino de la generación del gusto personal. Esto implica  asumir la responsa- 

ze  z'e a r un gusto (basado en lo que se crit ica ), para crit ica r y desarrolla r nuevas concepciones.

’ Ne  a~r e>. espíritu creador en el hombre  y su reconocimie nto como suje to creador, que conoce el engaño 

: «r  zue  . -.e  encuentra  cie rta  libe rtad para  generar imágenes y metáforas.

_= ce ncía  se equivoca cuando cree  ve r la realidad del mundo en las metáforas y en las e structu

ras i— it  iid i por éstas. Sólo encontramos lo que nosotros hemos puesto en ellas, nada más. A esto se 

y  e  -  ^e czsche  cuando a f irma:

! T a »  j a — z ' e n e ste  ca so a l  h om b re  com o  pode roso  ge n io  cons t ru c to r , que  a c ie r t a  a  le va n t a r  sob re

K a a n p é  c  r e c t a m e n t e ,  p a ra  e n co n t r a r  a poyo  e n ta le s c im ie n to s  de be  t ra t a rse  d e  un  e d i f ic io  he cho  

'm m m a e  re  z 'z ~ o s ,  s u f ic ie n t e m e n t e  l iv ia n o  p a ra  se r  t ra n spo r t a do  p o r  la s o r la s , s u f ic ie n t e m e n t e  f i rm e  

! | n  ic  3es~:e g 'a rse  a n t e  cu a lq u ie r  sop lo  de  vie n to . Com o  ge n io  de  la  a r q u i t e c t u ra  e l h om b re  se  e le va  

5 ~ _p  s o r  e* c— c  de  la  a b e ja . Ésta  con s t ru ye  con la  ce ra  qu e  re coge  de  la  n a tu ra le za , a q u é l ,  con  la  

: ttc e p - c  z »z r :z -:f  más d e lica da  d e  los conce p tos  que , de sde  e l p r in c ip io ,  t ie n e  que  f a b r ic a r  p o r  sí m is -

: ze  -^n d o  y e studia rlo, aceptando que sólo se puede 

c  z_e  -osotros colocamos en é l:

p y g  - erras le ye s  de  la  n a t u ra le za  q u e , a  su ve z , só lo  nos son cono - 

mmyrrc s u ~ c  y nos re su l t a n  com p le t a m e n t e  in com pre nsib le s  e n  su  e se n - 

m  o z c  so lo  conocem os  d e  e l la  lo  q u e  noso t ros  a po r ta m os : e l t ie m -

E  proble ma se debería  a la menta lidad de  rebaño con la que la 

m e re sse . :z-_-dicionado al hombre  y lo ha hecho adorar e l mundo de la 

í j a p n c a r  » .2 causalidad, en el que todo t iene  un sentido lógico y út il, y el 

f JB B c r n e r z z  zosee un f in obje t ivo, desligado de  cua lquie r volunta d irracio-

~ ce szn  experiencia  y lo aportado por las ciencias, sólo posee •  

-a  '■‘á r e s e  e — porta ncia  que nosotros le hemos concedido como
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Todo este  sarcasmo busca generar la re f lexión en e l hombre . Nie tzsche no esta en contra  de 

desarrollo del inte le cto, las ciencias o del conocimiento, su crít ica  se dirige  a la manera  en que éste se N 

desarrollado, olvidando su función como suje to creador y a rt íst ico y no como un simple  buscador de la 

esencias últ imas.

Estará basado en e l reconocimie nto personal como artista  en e l que se generará  e l desarrollo de 

gusto personal, en e l cua l, se pa rtirá  de la vida  como una vida  de  a rte . Por eso, e l le ngua je  comt 

posibilidad artística  en el hombre  como suje to creador será e l re to que nos plantea  hacia e l f ina l e l texti 

de  Nie tzsche , con palabras que parecen describir a Hólde rlin7:

"Es cie rto que [e l hombre ] sufre con más vehemencia  cuando suf re; incluso sufre más a menudo porqi 

no sabe apre nde r de  la experiencia  y tropieza  una y otra  ve z en la misma pie dra  que ya ha tropezar 

a nte riorm e nte . Es tan irraciona l en el suf rimie nto como en la f e licida d.” (38 )

Nota s

1 El t e x to  f e cha do en 1873 pe rte ne ce  a la obra  no publica da  en vida  de  Nie tzsche .

2 La posición de  Nie tzsche  se contra pone  a la dua lida d me ta f ísica  pla nte a da  por la mode rnida  

(s u je t o -o b je t o ), en la que  e l suje to no inte rpre ta  la re a lida d, sino que  prove e  la  ve rda d sobr 

esa re a lida d. Ade m á s, ca be  señalar, la postura  posit ivista  que  im pe ra ba  en su é poca .

3 Ente ndido a pa rt ir de  la contra posición e xpue sta  en "El Na cim ie nto de  la Tra ge d ia ” (1871] 

e nt re  lo Apolíne o y lo Dionisía co.

4 F. Nie tzsche . "Sobre  Ve rda d y M e nt ira  en Se ntido Ex t ra m o ra l” , página  17. Ed. Te cnos. Madrid

1990. Cua ndo se vue lva  a cit a r e l pre se nte  te x to  sólo se indica ra  e l núm e ro de  página  utiliza  

do. j

5 Joa n B. Llina res. "La  Filosofía  de l Le ngua je  en Nie tzsche , página  253 . Unive rsida d de  Salamanca

6 Eugen Fink . " La Filosof ía  de  N ie tzsche ” , página  4 0 . Ed. Alia nza  Editoria l. M a drid 1981.

7 La pre se ncia  e inf lue ncia  de  Hólde rlin (1 7 7 0 -1 8 4 3 ) en Nie tzsche  y su obra , se pue de  rastreé 

desde  la a dole sce ncia  de  éste  y ta m bié n en su obra  a dulta . Ta l es e l caso de  "La  Primer 
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