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Quien quieTll conocer el estado de la 
investigación sobre ~ cruciales de la 
eslética de Niettsclle, encontnri en este libro 
un cuidadoso estudio, muchlsimo INferial 
valioso, pero sob«i lodo una lesés eonsiSlenle 
'J tenumente rastreada sobre la conexión 
entre me 'J poder en la fllosofla de Nietnche. 
Segíln e l autor, el Irle con"i tu 'Je para 
Niet:t$c he un poder transfigurador e 
inmanente de la vida, que sólo remite a 51 
mismo. 'J que por ello mismo tiene una función 
pragmAt ic:a y existencial. Para rastrear los 
orlgellCs de esta idea en la obni de Nietzsche 
y di sculir sus alcances De Sanl iago GueTVÓS 
estudia, en las cuatro grandes partes de su 
libro, el papel funda·menta l de la música, la 
absoluliz.aci6n esttt ica de la metafisic:a de 
mista, el poder del lenguaje como elemento 
transfigutadol' y la r15iologla del me. Dichas 
parle5 se art icu lan cOherenlemente y 
ITIOSU'a1lan básicamente tres tosu: 1) qu.e 
Niet:tsehe debe mutho. en una temprana 
etapa, a los aUlores romántitoS alemanes al 
ref1exionar~ la nw.isica 'J sobre el lenguaje; 
2) que Nictz.sche cf«tiJa un trinsito de una 
cstttica de COI'Ie I'OnWltM:o a una cllsica; 3) 
que N ietnche siempre toma el arte desde la 
perspectiva de la vida y, con ello. asume una 
posición que podrla talilicarse de pragmática. 
Estos resultados tienen , por cierto, distinto 
inlerés. Lo imporuJlte es que, en conjunto, 
significan un meditado y fruttifero estudio 
que reúne de forma integral temas enfocados 
normalmente por separado. 

Pero más imponante aún es que permiten 
sustentar la tesis principal de la investi · 
gación: el arte u, para NielUChe, poder, en 
el senlido de qu.e trasluce y transfigura la 
pJrysiJ, la vida, en su fonna humana. Elane 
es asl fundamentalmente un poder simbó lico 
qu.e tiene la curio5.1 propiedad de remitir, 
como creación, a nada más 11I:l de sr mismo. 

El primer punto anles sellalado esú 
ampliamente documentado 'lila sido materia 
de muchos estudios, primero en Jal«tuni e 
interpretación de autores frantcscs, luego de 
alemanes. Pero lo importante en el lib ro de 
De Sant iago Gucrvós es que distute en 
términos muy precisos, a lo largo de todas 
las partes de su libro, la influencia que tuvie· 
ron los autores románlicos en Niet.zsc:he. Asl 
el autor muestra, en la Primera parte C'Estttita 
de la música"), que Nietzsche conoció muy 
bien las lcodas de los románticos en cuanlO 
a la música, y que tal conocimienlo es c lave 
con respecto a su relación ton Wagner. De 
Santiago Gue rvós muestra que las 
discrepancias entre Wagner y Nietzsche en 
materia musical existen desde un in icio y 
contiemen principalmente a si el lenguaje 
sirve a la mUsita o éSllla él. En torno a dicha 
tuestión puede verse c1arllfTlenle el nildco 
de lasdifcrenciascntre Wagncr yNicwche. 
Mientras que el primero concibe toda su 
prodocción musical al servicio de la clea:i6n 
de imAgenes que puedan suslentar la esee· 
nogn¡fla, el libreto, la poesia, et:t" Nietzsche 
insiste, en tamblo, como Schopenhauer, en 
la diferencia entre la milsita 'J las demAs 
artes, y en la irreductibil idad de la primem a 
cualquieni otra. La música no puede servir a 
latreación de imigenes o significados. Ella 
los suscita pero, en principio, es distinta de 
cualesquieni de ellos. 
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Para comprender las discl'f:pancias 
enlre Wagncr y Nietzsche, Oc Santiago 
Gucrv6s lOma en cuenta las Icorlas y 
reflexiones csl~tieas de la ~poca: de Hegel , 
de Schopcnhautr, de E.T,A. HofTmann, de 
Hansl ¡ek, entre otros. Ello por do.s ramnn; 
la primera, porque Nietzsche se interesó en 
la reflexión y prictica musicales de$de muy 
joven, tal inlerts lo condujo precisamente 
a Wagner; la segunda, porque cnlre las 
diversa" y ricas Icorlas sobre musiea de la 
tpoca Nietzsche encontró puntos de vista y 
argumcnlOS que le peil"itieron pre<:isar sus 
objeciones contra las ideas de Wagner. En tal 
sentido, Hanslick, por ejemplo, es particu
larmente importante pues se opone a [a 
estttica del srntimiento, propia de Wagner. 
Niettsche sostendri, con ayuda de Hanslick, 
que la mÚ5ica es aulOITcfereneial, en ella no 
hay un significado distinto del significante, y 
justamente en ello radica su diferencia 
irreductible con las demAs artes. Y tamb¡~ 
por ello, para Nietzxhe el sentimiento puede 
ser, alo sumo, un slmbolo de t. mÍlSita, no 
expresión de ella y, además, si bien a partir de 
la mUsica pueden crearse imigenes, ellas 
mismas no lienen la capacidad de condu
cimos a la música. 

La Segunda parte del libro (~La 
est~tica dionisIaca") constitu~ una revisión 
de los principales temas planteados desde 
El nacilfl~"'o de lo tragedia. Se C$ludia 
c uiles son los rasios esenciales de la 
Mmetaflsica de artlstica", en q~ sentido lo 
apolfneo y lo d ionisIaco son "fuerzas 
ar1!sticas flmdamenlalC$", por qut la tragedia 
es un arte esencial, cuiles son las reladonC$ 
entre arte y polftica, y, por (¡Itimo, qu~ 
significa que el arte sea visto desde laóptica 
de la vida. Sobre todo las dos llltimas 
cuest iones son de particular inter~s, por 
varias razones. As], hay pocos trabajos que 

Rtse;)os 

investigan las ideas poUtiC3S de Nietzsche, 
no as] De Santiago Guervós , quien las 
articula con sus planteamientos sobre la 
cultura. Al combinar arte, vida y po][tica se 
destaca un punto de ¡nnexión en el 
pensamiento de NielZSChe, es deci r, una 
pel'$p«tiva a partir de la cual despliega sus 
propias idcou. üa perspectiva toma como 
punlO de vista el poder transfigurador del 
arte y su fuerza simbólica. La Intima conexión 
entre arte y vida, presente a lo largo de toda 
la obra de Nietzsc he , cobra contornos 
prec isos. El arte transfigura la vida; arte y 
vida hwnana son indisoc:iables, al punlO que, 
como sellala Gerhardt, ambos constituyen, 
en la filosofia de Niel:tSche, un "circulo 
vaclo", pues el arte es expruiÓn de la 
au10referencialidad dell'lombrc. 

La Tercera parte (HLa dimensión 
eSI~tiea del lenguaje") recoge la cuestión de 
la diferencia entre la mUsica y las dem:l.s 
artes, planteada en el primer capitulo. Esta 
vez ser' enfocada a la luz de las ideas 
romlinticas sobre el lenguaje para explicar 
que Nietzsche no se limita a una 
interpretación metatlsica de la mUsica, como 
s<:hopenh.auer. Magnifica, es cieno, las tesis 
de Schopenhauer en la dirección de la 
"metansica de artista" de El nacimiento de 
¡Qtragedia, pcrotamb~n cxplora el lenguaje 
desde el punto de vista de la retórica, tal 
como es maniflCSlO a partir de I In. Con este 
trasfondo se aprec::ia que las diferencias entre 
la música y IIlS demis artes que Nieu.sc:he 
estudia, le sirven para una comprensión de 
las creaciones humanas en t~rminos 
simbólicos. De Santiago Guerv(¡s pasa re
vista a E. von Harlmann, Schell ing, 
Rou$seall, Schopenhauer, Herder, Hum
boldt, Schlegel y, por supllesto, a Gerber. 
Investigar estos autores cumple un 
importante propósito: advenir que, hacia 
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mediados de ] 872, en ]05 fragmentos 
conservados, Nieusche deja de hablar de 
una manera rad ical de la música y la 
considera como un "suplemento de l 
lenguaje". El texto queexplicita tal po,Sobre 
wudDd )llfUntirQ en sentido utrQmoraJ, se 
despojl de las fónnu lu anteriores y en ~l 
cOOnI importanCia la figllBCiÓII, en tmrunos 
muy amplios, tlnlO en sus capacidades 
1imbólicas como retóricas. Las d iferencias y 
similitudes entre Nieusche y los autores 
invest igados $On prolijamenle senaladas, 
siemp~ con la intención de esclarecer tesis 
centra les de 10$ planteamientos esttticos de 
Niettsche. Por ejemplo, con relación a Ga bu, 
se explica que ~I, al igual que Nieu.sctlc, nos 
recuerda el carácter originario del lenguaje 
como obra de arte. Ambos están de acuerdo 
en que sonidos y palabras son imAgenes de 
sensac iones, imágenes de imágenes, pero 
Niw-.sche problematiza el proceso inidal del 
lenguaje: pone en sus inicios perceprualcs 
la metAfora, mientras que Gerber ubica atu 
simplemente el sonido. 

En esta tercera parte las ideas de 
Nietzsche con respeclo al lenguaje son 
tambi~n vistasala hu: de algunas posiciones 
contemporineas . El giro retór ico de 
Nietzsche y s u atención a la dimensión 
cstttica del lenguaje imprimen un sentido 
pra¡mAtico y antimetafhico a su filasoRa. 
De Santiago GueT'VÓs estudia en dct311e los 
apuntes y escritos de Nietzsche sobre el 
lenguaje y muestnl cómo Nietzsche destaca 
su estruetura tropológica. La investigación 
Mi apoya aqul en los análisis y propuestas 
de inltrpretes franceses, principalmcnte de 
DeTTida, para senalar que la deconstrucción 
y la transposición que. siguiendo la pista de 
Niettsche, siempre opeTllll en el lenguaje se 
enralun en una perspectiva vital como acto 
crealivo. Tambitn las propuestas de otros 

filósofos contempor4neos. esta ve:r. 
anglosajones, son inteifldas. Por ejemplo, 
al tratar la c\.IC"ión del Kperspectivismo" se 
descubre que la posición de N ietzsche 
guarda simili!l.ldcscon el nominalismo radical 
de Goodman y el relativismo ontológico de 
Quinc, Goodman, Putnam y Rorty. 

La Última parte ("Al1cypodc: •. Hacia 
una ' fisiologla del arte"') $e enlua con las 
partes anteriores para eJtplicar, en especial, 
las influencias naturalistas en el pensa· 
miento de Nietzsche y las conse<:uenciu 
que se derivan de su distanc iamiento de 
W~er y Schopenhautr. La fisiologla serIa 
para Nietzsche una suerte de lenguaje 
simbólico y la productividad aRtslica no 
serIa otra cosa que una "descarga" de la 
"exuberancia" de vida. Nietzsche no o rrect. 
sin embargo, como senala De Santiago 
GueTVÓS, una eltplicación detallada de esta 
reducción de la est~tica a la fisiolog! • . La 
razón de esta omisión se expl icarla por el 
nominalismo nietzscheano q ue hlTI. 
impo.o;ible una fundamentación de lacstttica 
en la fisiologla. Ahora bien, en este punto se 
re to man pertine nteme nte aspectos 
considerados en la Segunda parte y se 
aportan más elementos que CJlplican por qu~ 
Nie tzsche abandona la "metaflsica de 
artista": no se trata ya de j uni ficar la 
autoproducción estttica de la ",ida, lino sólo 
de CJllerioriurla, como propone Gerhardt. 
Tambiál lo$ aniJisisefcctuadosen la Primen 
parte, dedicados a la Estttica de la música, 
se intcgnn pant incidir en el alcj amiento con 
el romanticismo de Wagner y en la vuelta de 
Niet::r.schc. una suerte de "cluicismoH

• De 
Santiago GueT'VÓs delinca sus Tlsgos con 
ayuda de las interpretaciones ofrccidas por 
la corriente hermeneútica (Heidegger, 
Gadamer. Fink). Por ejemplo, la idel de 
"juego" seria acorde con e l "principio 
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supremo" de la última estl!tiea de Nietzsche: 
el de la ligerc1.a o levedad. El libro se cierra 
con un capitulo final ("'El arte como 
"voluntad de poder") que expl icita el poder 
existencial del arte generado en la eonc~ocia 
del creador: los procesos fisiológicos de la 
vida serian fuerzas en los que se trasluce el 
lTiunfo de Io simbólico. El arlc sedcf.ne, asl, 
com o un poder tran sfi gurador de la 
exislencia, sjn nada mAs .1111 que II . finncy 
la sustente. La belleza no seria OfTa cosa que 
la imagen producida por nuestra propia 
fu= 

La ~ Introduc<:ión" trae, adem;\s, una 
presenlación del desarrollo de la Estflica de 
Nieu.sche en tres periodos principales y una 
cxplic::ación precisa y sumamente ud! sobre 
105 lemas considerados en cada una de las 
panes dcllibm. Pero lo principal es,' en el 
hecho de que en ella se discute si hayo no 
una Eswicaen la filO!\OfI. de N~he. Para 
enfrentar tal cuestión De Santiago GuBVÓS 
~ su deuda con la pisal inlerprewi\fll 
ofrecida por Heidegger, quien seflal6 que en 
el pensamiento de Nietzsche ha)' un centro 
rico)' noda! que concierne al arte. Adviene 
De Santiago Guervós que tal núcleo va mis 
all' de la formulación de una teorla estttica, 
pues, por ejemplo, al tratar de definir qu1! es 
el arte para Niettsche nos enfrentamos a un 
caleidoscopio de muhipJes respuestas. Tal 
dificultad es sUper3da, si se advierte que el 
arte tiene para Niettsche una función mu)' 
distinta a la que encontramos en la Eslttica 
acadtmiu hasta la mitad del siglo XIX. En 
tsta se trataba sobre todo de discutir el 
concepto de arte)' definir la función que le 
compete al cOllOCimientodel arte. Niettsche, 
en cambio, quiebra este planteamiento e 
inviene la relación entre anc )' conocimiento. 
Lejos de subordinar el anc al conocimiento, 
el arte si rve en Nietuche para justificar 

esttticamente la vida misma. En tal sentido, 
Niettsche defiende la precedencia del crear 
sobre el conocer )', lo que tambitn es fun
damental, obliga a la filosofia misma a probar 
sus ~ru.s . a reflexionar sobre su propia 
tarea. No seria exagerado, por eso, sostener. 
como lo hace De Santiago Guervós que el 
arte es, para Nietzsche, un Orga/lOll de la 
filosofla. El pensamiento sobre el anc pe. ",Ite 
transformar radicalmente a la liIosona )' 
revi5aJ' el papcl que en ella ha cobrado la 
preponderancia del conocimiento sobre la 
existencia en generaJ. En este contexto, la 
propuesta de Nietzsche, planteada en el 
último periodo de su obra, de comprender el 
arte desde el punto de vista del arti$la se 
articula con la noción de poder: e l arte seria 
expresión suprema de un querer creador )' 
de un sujeto autárquico. La productividad y 
la creltividad son concebidas, asf, como 
fuern )' poder. I..a importancia de este 
esclarecimiento se suma a otra de las 
caractedsticas fundamentales de la noción 
niettscheana de arte. El arte es una fuerza 
tnnsfiguradora, que como hemos sellalado 
anteriormente. es inmanente ala vida )' sólo 
remÍIC a si misma. 

Esta extensa investigación se apoya 
en una amplia biblio¡rafla, en la que se 
recogen las princ ipales interpretaciones 
sobre el tema, asl como estudios actuales, 
sumamente Ílliles. En conjunto. el libro de 
De Santiago Guervós constituye una obnl 
de consulta imprescindible sobre la Estttica 
de Nietzsche, del mismo modo una 
contribución fundamental a la difkil cuestión 
de la relación entre arte y poder en la fil050fla 
de Nietzsche. 
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