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Resumen 

 

En las últimas décadas se ha ido abriendo camino en el panorama de la investigación 

filosófica el estudio de las propuestas de la filosofía nietzscheana en relación con la 

fisiología y la biología. Desde el inicio de su filosofía, se encuentran tematizaciones como 

la del lenguaje, donde los conceptos biológicos juegan un papel central. 

Aunque Nietzsche no dedica un tratado al lenguaje, al analizar los pasajes en los que 

aparece, se puede notar que es uno de los puntos o instrumentos centrales de su crítica al 

pensamiento occidental, en general, y a la metafísica, en concreto. Ya en sus tesis acerca 

del lenguaje en su filosofía de juventud habla de su carácter instintivo. Ese aspecto 

biológico se mantiene en su filosofía de madurez y puede ser notado especialmente en La 

genealogía de la moral, donde señala cómo lo lingüístico no sólo se origina a partir del 

instinto, sino que ese carácter instintivo termina generando complejos sistemas de 

creencias considerados verdaderos -las llamadas morales-. El objetivo principal de esta 

investigación es dar cuenta de las raíces biológicas del lenguaje según Nietzsche, 

mostrando ante todo su carácter instintivo, y rastrear la vinculación de esa temática con 

otra más amplia y central dentro de la filosofía nietzscheana: la moral. Finalmente, 

veremos cuál fue el punto de llegada de su estudio del lenguaje por medio de los 

fragmentos póstumos que dedicó a ese tema en sus últimos años de lucidez. 

Palabras clave: Nietzsche, lenguaje, instinto, moral, biología, fisiología, gramática, 

metafísica. 

 

 



Abstract 

 

In recent decades, the study of the physiological and biological character of 

Nietzsche’s philosophy has made its way into the panorama of philosophical research. 

From the beginning of his philosophy, there are thematizations such as that of language, 

where biological concepts play a central role. 

Although Nietzsche does not dedicate a treatise to language, through analyze of the 

passages in which it appears, we can notice that it is one of the central points or 

instruments of his criticism of Western thought, in general, and metaphysics, in particular. 

Already in his thesis about language in the philosophy of his youth, he talks about this 

instinctive character. That biological aspect will remain in his late philosophy and can be 

noted especially in On the Genealogy of morality, where he points out how the linguistic 

not only originates from instinct, but that instinctive character ends up generating 

complex systems of beliefs considered true - the so-called moralities. The primary goal 

of this research is to account for the biological roots of language according to Nietzsche, 

showing above all its instinctive character, and to trace the link of this theme with another 

broader and central one within Nietzsche's philosophy: morality. Finally, we will see the 

point of arrival of his study of language through the posthumous fragments that he 

dedicated to this subject in his last years of lucidity. 

Keywords: Nietzsche, language, instinct, moral, biology, physiology, grammar, 

metaphysics. 
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"Las palabras más tranquilas son aquellas que traen la tormenta". 

 

Friedrich Nietzsche 

Así habló Zaratustra, 'La hora más silenciosa'. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

“¿No se les han regalado acaso a las cosas nombres y sonidos para que el hombre se 

reconforte en las cosas? Una hermosa necedad es el hablar: al hablar el hombre baila 

sobre las cosas”. 

Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra III, ‘El convaleciente’ 2, 1972, 304 

 

 

 

Una expresión usada por Nietzsche en el prólogo a su Zaratustra es la de “ser fiel a 

la tierra” (Za, Prólogo, 4). Con esa fidelidad se refiere el filósofo alemán a la necesidad 

de pensar no mundos ideales o sobrenaturales, sino aquello que nos es más cercano: “[...] 

las cosas más inmediatas, como la alimentación, la vivienda, el vestido, las relaciones 

sociales, no pasan a ser materia de reflexión y de reforma constante, libre de prejuicios 

y general, sino que, por ser consideradas inferiores, se excluye de ellas toda seriedad 

intelectual y artística (El caminante y su sombra 5, 1999, 32). Dentro de esos temas que 

desconocemos siendo del todo cercanos a nosotros está el organismo y su vinculación 
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con nuestro modo de vida. La centralidad dada a la razón y a los desarrollos culturales 

logrados por medio de ella, hacen difícil notar que las raíces de la cultura misma y del 

pensamiento son biológicas y tienen que ver con los procesos orgánicos más básicos. 

 

En ese sentido, acercar más a la tierra nuestras reflexiones filosóficas equivale a 

resaltar eso que se ha hecho opaco por la obnubilación con lo racional. Y uno de los 

temas que nos es cercano, tiene que ver con nuestro diario vivir, y a la vez ha sido 

fundamento del edificio del pensamiento racional es el lenguaje. Si es posible reflexionar 

sobre la biología del lenguaje, los aspectos biológicos de lo lingüístico, se hace viable 

una crítica mucho más abarcante de toda propuesta metafísica en la que se plantee la 

existencia de un mundo y de una verdad que le corresponda que sean separados o 

independientes del ser humano, pues lo lingüístico -en concreto la gramática y la lógica- 

han sido postulados como el instrumento para averiguar las verdades. Nietzsche no 

dedica ninguna de sus obras centrales al lenguaje, pero sí nota cómo ha sido utilizado 

por la metafísica occidental, y a partir de esto asume el lenguaje como un instrumento 

para señalar precisamente el carácter ficticio de todo lo que ha sido llamado “verdad”. 

Debido en gran parte a su formación como filólogo, el pensador alemán resalta el 

carácter histórico y variable de lo lingüístico frente a la supuesta estabilidad y 

atemporalidad que le ha asignado la filosofía clásica hasta la Edad Moderna. Y además 

de esto, indica que eso que llamamos lenguaje está vinculado con el organismo de la 

especie humana y, más que un instrumento de conocimiento, es un instrumento de 

supervivencia, con el que se garantiza nuestra misma sociabilidad. 

 



 19 

A ese carácter orgánico o biológico de lo lingüístico está dedicada esta investigación, 

que tuvo inicio con el estudio del concepto de lenguaje en la filosofía de juventud de 

Nietzsche, y luego se ha ampliado a las obras de madurez -en especial La genealogía de 

la moral- y a los Fragmentos póstumos dedicados al lenguaje en los últimos años de 

lucidez del filósofo (1880-1888) . Durante el desarrollo de esa ampliación, he notado los 

vínculos que Nietzsche propone entre instinto, lenguaje y moral. Y ese es el centro de 

esta tesis: señalar cómo el carácter orgánico o biológico concedido al lenguaje en la 

filosofía nietzscheana está presente desde el inicio de su recorrido filosófico, pasando 

por sus obras principales de madurez -a este acercamiento cronológico está dedicada la 

primera parte de la tesis-. Determinaremos los rasgos de ese abordar lo lingüístico desde 

la biología a partir del concepto de instinto, y señalaremos -de modo más sistemático (si 

bien el filósofo alemán evitó abiertamente cualquier sistema en su filosofía)- cómo ese 

abordaje biológico es central en la Genealogía. La tercera y última parte estará dedicada 

a un grupo de sus últimos fragmentos, en los que es posible notar cuáles fueron los 

últimos derroteros por los que llevó Nietzsche el lenguaje. 

 

Este recorrido tendrá entonces tres partes, divididas a su vez en cinco capítulos. A 

continuación daremos un breve esbozo de cada uno de ellos. 

 

La parte I está compuesta por los capítulos 1 y 2, que tienen carácter introductorio y 

pueden ser vistos como un marco teórico de carácter cronológico dentro de la filosofía 

nietzscheana del lenguaje. En el primer capítulo, se trata el concepto de lenguaje en la 

filosofía del joven Nietzsche. La tradición ha considerado al lenguaje como una 

herramienta con miras al conocimiento. Nietzsche niega esto y lo describe en términos 
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biológicos: el lenguaje es causado por el instinto y su función primordial es la 

supervivencia del animal que es el ser humano, quien, además, determina su forma de 

vida de acuerdo con lo lingüístico (al modo como el instinto determina la vida de las 

abejas o las hormigas). En este capítulo se intenta establecer, por un lado, los 

presupuestos de la postura acerca del origen del lenguaje que Nietzsche expone en Sobre 

verdad y mentira en sentido extramoral (1873), donde se afirma que es un instrumento 

de supervivencia y que es imposible que el lenguaje tenga alcance epistemológico 

alguno debido a su carácter metafórico. En concreto, hablaremos allí de los Apuntes 

sobre el origen del lenguaje y de la Descripción de la retórica antigua, ambos textos 

publicados de manera póstuma y que sirvieron apenas como notas de clase al filósofo. 

Por otro lado, se lleva a cabo una comparación de las propuestas de Herder con las de 

Nietzsche respecto del origen del lenguaje, pues aquél autor es fuente de la 

caracterización nietzscheana de las formas lingüísticas como metáforas. El segundo 

capítulo está dedicado al desarrollo de la comprensión del lenguaje en la filosofía de 

madurez de Nietzsche. Se muestra, primero, el alejamiento de Nietzsche de una postura 

metafísica acerca del lenguaje, que fue debida a su cercanía a la filosofía de 

Schopenhauer en los años en que escribe El nacimiento de la tragedia y Richard Wagner 

en Bayreuth. Triunfando las lecturas hechas de los llamados materialistas alemanes, 

Nietzsche entiende el lenguaje a partir de Humano, demasiado humano como una 

realidad propia del organismo. Luego, en Aurora, afirma que el lenguaje es base del 

pensar, y tanto el uno como el otro poseen carácter metafórico. Posteriormente, en una 

obra con un carácter literario mucho más marcado, Así habló Zaratustra, el filósofo 

resaltará los rasgos artísticos y éticos del lenguaje, en cuanto con él se conformaría en 

gran medida la identidad del individuo. Finalmente, pasando por El crepúsculo de los 
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ídolos y una crítica a la metafísica a partir del análisis de las estructuras lingüísticas, 

tanto las ideas expuestas en Aurora como en el Zaratustra las llevará adelante en Más 

allá del bien y del mal y La gaya ciencia, donde muestra no sólo cómo la consciencia (o 

el pensar) se derivan del lenguaje, sino que los procesos sociales se basan en él, 

volviendo así a una tesis similar a la de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. 

 

En la parte II, tras haber precisado la centralidad del carácter biológico del lenguaje 

en la propuesta nietzscheana, el tercer capítulo está dedicado a precisar de qué manera 

asigna Nietzsche carácter instintivo a lo lingüístico, qué rasgos biológicos concretos 

estaría teniendo en cuenta al tematizar el lenguaje de esta manera. Para eso, se precisarán 

las fuentes de la comprensión del concepto de instinto de Nietzsche, entre las que 

resaltan los autores del llamado materialismo alemán y, entre ellos, Friedrich Albert 

Lange, quien vio como necesario el vínculo de la filosofía con las ciencias naturales. 

Este vínculo será aceptado por Nietzsche, quien criticará en diversos pasajes el carácter 

excesivamente teórico de la filosofía clásica, que -a pesar de no contar con ningún tipo 

de base empírica que sostenga sus tesis- pone por encima de lo instintivo a lo racional. 

Se cierra el capítulo considerando dos propuestas contemporáneas en las que se vincula 

lenguaje e instinto y que guardan ciertas similitudes con las tesis nietzscheanas. Por una 

parte, la llamada tesis de Sapir y Whorf, en donde se afirma que el pensamiento y 

organización social propios de un pueblo son derivados su lenguaje y las estructuras que 

a éste correspondan. Por otra parte, la propuesta de S. Pinker, donde se describe el 

desarrollo instintivo del lenguaje en los individuos, afirmando a la vez la existencia de 

estructuras lingüísticas en el cerebro que preceden a la adquisición misma del lenguaje. 

Al cabo, estas dos propuestas se alejan de la filosofía nietzscheana en cuanto cada una 
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de ellas está basada en cierto tipo de determinismo: la primera porque supone una 

especie de carácter único que se da a un pueblo a través del lenguaje y la segunda al 

plantear estructuras mentales que preceden al lenguaje y que son universales. El filósofo 

alemán no acepta determinismo alguno, ya que esto implicaría cierta comprensión 

metafísica e ilusoria de la realidad. Al cabo todo determinismo no es más que una 

interpretación basada en metáforas y que se extrapola a lo real. 

 

Después de precisar la comprensión nietzscheana del instinto y su relación con el 

lenguaje, es posible emprender en el cuarto capítulo el análisis de una de las obras 

centrales en la filosofía de Nietzsche, La genealogía de la moral, en la que el carácter 

biológico del lenguaje y la manifestación social de ese carácter son puestos en primer 

plano. Allí se propone el filósofo llevar adelante una crítica de las valoraciones morales 

que han triunfado en la historia (tomará como ejemplo al judaísmo y al cristianismo). Y 

uno de los instrumentos centrales de su crítica será su análisis del lenguaje en las culturas 

en las que esas morales han surgido. Al emplear el lenguaje como elemento de su crítica, 

mostrará Nietzsche al cabo que las estructuras lingüísticas y sus usos están a la base de 

las lógicas sociales, que a su vez son lógicas de poder. A grandes rasgos, Nietzsche 

propone que un grupo social, con miras a garantizar su supervivencia, acepta ciertos 

usos del lenguaje como verdaderos y a partir de esa aceptación establece la llamada 

moral. Los individuos siguen esa moral al considerarla “verdadera”, pero en el fondo lo 

que consideran es la garantía de supervivencia que les proporciona. Cuando se añade a 

un uso del lenguaje el adjetivo de “verdadero”, se posibilita postularlo como universal. 

Además de esta cohesión social, tomar como verdadera una moralidad (que implica un 

sistema de usos o términos lingüísticos “verdaderos”), implica cierto tipo de poder frente 



 23 

a cualquier otro grupo, pues los que no siguen esa moralidad concreta estarían actuando 

mal o no de acuerdo con la verdad. Esto es lo que el filósofo describirá como el paso de 

la preeminencia política a la preeminencia anímica, ya que el poder pasa de ser una 

fuerza física (o militar) a ser un poder basado en el lenguaje y su corrección respecto a 

un orden moral verdadero. Para cerrar el capítulo, y para iluminar en qué sentido el 

lenguaje se vincularía con el poder al hacerse verdadero, se precisará cómo entiende 

Nietzsche en su Genealogía la inteligencia y cuál sería al cabo su propuesta acerca de 

esa supuesta verdad dada al que conoce. 

 

La parte III comprende el quinto y último capítulo. Tomando a la Genealogía como 

el punto en la filosofía de Nietzsche en que se muestra con más claridad la vinculación 

de lenguaje, instinto y moral, se analizará un grupo de Fragmentos póstumos (1880-

1888) con el fin de precisar hasta dónde llevó el filósofo alemán su interés por lo 

lingüístico antes de perder la razón. Allí señalaremos cuatro grandes temas a los que 

apunta esa consideración fragmentaria del lenguaje. Primero, en la que creemos es la 

consideración fundamental en la filosofía del lenguaje de Nietzsche, están los 

fragmentos en los que se habla de lenguaje y organismo. En estos fragmentos señala en 

especial el filósofo cómo en la creación y uso del lenguaje intervienen infinidad de 

procesos fisiológicos, que nos son desconocidos en tanto no aparecen a la consciencia. 

Segundo, los fragmentos en que lenguaje, gramática y metafísica se ponen en juego. Tan 

sólo la consideración de lo que es la gramática para Nietzsche puede ser objeto de 

diversos y extensos estudios, pero lo que aquí se señala es en concreto cómo ella es 

central en esa extrapolación por parte de la metafísica de las estructuras lingüísticas a 

un supuesto mundo real. La estabilidad de la gramática permite al filósofo clásico 
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imaginar mundo invariables y eternos y olvidar el mundo de lo orgánico y cambiante. 

Tercero, son tema de estos fragmentos el lenguaje y su vínculo con la historia y la 

sociedad. Aquí se vuelve a resaltar la importancia de la consideración histórica o 

filológica para la filosofía, y se habla de cómo son perpetuados los órdenes metafísicos 

en la comprensión común del mundo por medio de la enseñanza. Finalmente, los 

fragmentos en los que aparece lenguaje y mundo de relaciones -o un mundo basado en 

procesos relacionales- dan un marco más abarcante de la comprensión de lo pudo haber 

sido la comprensión nietzscheana del lenguaje en sus últimos años: el lenguaje es una 

relación, la relación que establecemos individualmente con el mundo, una relación 

variable y única. Es patente que podemos extrapolar nuestros usos del lenguajes como 

verdaderos y universales, pero la naturaleza del lenguaje no está en esa extrapolación, 

el lenguaje es nuestra forma de vida y, en definitiva, es la manifestación de nuestra forma 

de relacionarnos con todos los procesos que ocurren a la vez que nosotros en la 

naturaleza. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

“Entre las cosas que pueden llevar a un pensador a la desesperación figura el 

reconocimiento de que lo ilógico es necesario para el hombre y de que de lo ilógico nace 

mucho de bueno. Está tan firmemente anclado en las pasiones, en el lenguaje, en el arte, en la 

religión y en general en todo lo que le confiere valor a la vida, que no puede arrancárselo sin 

con ello dañar fatalmente estas bellas cosas. Sólo los hombres demasiado ingenuos pueden 

creer que la naturaleza del hombre pueda ser transformada en una puramente lógica, pero si 

hubiese grados de aproximación a esta meta, ¡cuánto se perdería por este camino! Incluso el 

más racional de los hombres necesita volver de vez en cuando a la naturaleza, es decir, a su 

fundamental actitud ilógica hacia todas las cosas”. 

Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano I, 31 

  

 

 

Por su formación a partir de la filosofía schopenhaueriana, el primer acercamiento 

de Nietzsche al lenguaje tiene carácter metafísico, y el filósofo llega a afirmar que la 

música es el lenguaje que expresa la esencia del universo. No obstante, también en sus 

años de juventud, conoce los escritos del llamado materialismo alemán, en particular la 
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obra de Lange, y desde ese momento abandona esa perspectiva según la que al mundo 

le correspondería una esencia, y adopta una visión mucho más cercana a la biología en 

relación con el origen del lenguaje. 

 

En esta nueva perspectiva entiende el lenguaje como el instrumento con el que el ser 

humano sobrevive, y la aparición de lo lingüístico la comparará con la aparición en otros 

animales de rasgos que les permiten la supervivencia (los colmillos en el león o la 

colmena para la abeja). Es patente que esa aparición en ninguno de los casos depende 

de una representación, sino que se da de acuerdo con instintos (o procesos orgánicos). 

 

La tematización biológica de lo lingüístico estará presente en sus obras de madurez, 

si bien no como tema central de esos textos, sino como un apoyo a su crítica a la 

metafísica, a la noción de verdad y a la moral. Con todo, una constante es la cercanía de 

lo lingüístico con los procesos básicos del organismo humano, con lo instintivo. Al hacer 

esto, Nietzsche debe asumir una postura crítica ante la tradición filosófica occidental, 

pues en ésta la razón ha sido separada de modo radical de cualquier base fisiológica y 

se la ha privilegiado como la característica que diferencia al ser humano de los demás 

seres vivos. El filósofo alemán señala cómo eso que llamamos racional está basado en 

estructuras lingüísticas, que han sido extrapoladas a una supuesta realidad. Esas 

estructuras están, a su vez, basadas en necesidades orgánicas, ya que son las que 

permiten al ser humano la conformación de grupos y, por tanto, su supervivencia. Esta 

crítica que aparece dispersa en distintas obras de madurez, encuentra una clara 

exposición en GM, obra en la que Nietzsche mostrará ejemplos de cómo históricamente 

la supervivencia de ciertos grupos sociales ha dependido de términos y usos lingüísticos 
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que se establecen como los verdaderos, y a partir del establecimiento de esa verdad, 

serán los términos y usos correctos y predominantes. Posteriormente, en los FP de los 

últimos años de lucidez del filósofo (1880-1888), las referencias al lenguaje volverán a 

dispersarse, pero su comprensión fisiológica de las lógicas sociales se mantendrá. 

 

Teniendo en cuenta este breve esbozo del camino seguido en la investigación, 

podemos hablar de las siguientes conclusiones generales: 

 

 

1. Nietzsche acude a la fisiología, a la comprensión biológica del organismo, como 

una manera de asumir una perspectiva que da una valoración distinta del lenguaje, y a 

través de éste del conocimiento en general. La filosofía occidental clásica ha 

desconocido los procesos orgánicos, y ese desconocimiento es aprovechado por el 

filósofo alemán para proponer una tematización naturalista de lo que es el ser humano. 

Uno de los conceptos filosóficos básicos en ese acercamiento a lo orgánico será el de 

lenguaje, que la tradición ha entendido como instrumento para el conocimiento, y que 

Nietzsche abordará como instrumento de supervivencia. En principio, parecería que 

apenas está haciendo énfasis en el carácter práctico del saber que permite lo lingüístico, 

pero la propuesta nietzscheana es más radical: el lenguaje forma parte del desenvolverse 

del organismo humano y a través de cierta extrapolación de lo lingüístico se genera la 

ilusión que son el conocimiento y la verdad en relación con una supuesta realidad. En 

sus escritos de juventud enfatiza el carácter instintivo de la aparición y funcionamiento 

del lenguaje, y compara el hablar y la complejidad de las formas lingüísticas con la 

actividad de la abeja en la colmena: las dos realidades implican una complejidad que es 
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imposible que haya sido creada por un individuo o generada a partir de representaciones. 

El lenguaje es parte de un proceso orgánico que escapa a lo que se muestra a la 

consciencia y que es indispensable para la vida humana. En sus escritos de madurez, el 

énfasis estará puesto en la crítica de las estructuras lingüísticas que han sido extrapoladas 

a un mundo ficticio bien sea por parte de la tradición filosófica, bien por parte de los 

grupos que han establecido morales universales. Tanto los filósofos, como los 

promotores de morales concretas, han caído en el olvido de que eso que entienden como 

verdadero es simplemente una forma del lenguaje imaginada como constitutiva del 

mundo, y además olvidan que esa forma es histórica y, por tanto, variable y pasajera. Al 

final de su recorrido filosófico, Nietzsche vuelve a resaltar que los procesos biológicos 

nos son desconocidos -en cuanto no aparecen a la consciencia- y ese funcionar 

inconsciente de innumerables movimientos en nuestro organismo también gobierna al 

lenguaje. Ese basar lo humano en innumerables e indefinidos movimientos 

correspondientes a lo natural es su principal modo de deshacerse de la metafísica, ya que 

ninguna perspectiva, ni siquiera la perspectiva humana privilegiada por la tradición, 

puede asignar fijeza o esencias o estructuras semejantes a lo lingüístico a ese 

desenvolverse orgánico, del que el lenguaje es sólo una más de sus manifestaciones. 

 

 

2. En esa propuesta fisiológica acerca del lenguaje juega un papel central el concepto 

de instinto, no porque con ello esté designando un único modo de describir el 

comportamiento humano, sino porque ese concepto le abre la posibilidad de señalar la 

no intervención de los individuos en el funcionamiento de lo lingüístico: así como las 

demás especies animales cuentan de entrada con características que instintivamente 
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garantizan su supervivencia, el ser humano cuenta con el lenguaje. Por medio del uso de 

distintas formas lingüísticas es viable para el ser humano crear grupos sociales, en los 

que se proporciona seguridad a los individuos en relación con el medio. Esa lógica 

instintiva y social con la que se desarrolla el lenguaje, ha sido desconocida por la 

filosofía clásica, que ha tomado como concepto explicativo eminente de lo humano a la 

razón. El problema es que la llamada “razón” estriba en usos del lenguaje que son a los 

que se les asigna fijeza -o eternidad- al considerarlos como correctos y verdaderos. 

Entonces los filósofos se han dedicado a especular sobre conceptos acerca de los que no 

conocen en qué están basados. Hablar de una “razón” desligada de lo orgánico y 

biológico, es sin más erróneo, pues sin los instintos no tendríamos lenguaje, y sin el 

lenguaje no habría ninguna de esas estructuras que, luego de ser extrapoladas, son 

entendidas como la esencia del mundo por la metafísica. Dicho de modo más claro, el 

pensador alemán está señalando a la filosofía por estar jugando con conceptos sin saber 

de dónde han salido (su procedencia histórica e incluso su procedencia de un lugar 

concreto) y, de manera más radical, de estar jugando con conceptos vacíos, pues no hay 

mundo alguno que se estructure como se estructura el lenguaje. El lenguaje es sólo la 

perspectiva que corresponde al modo de vida humano, y no una perspectiva fuera de un 

cuerpo, que pueda determinar lo que son las cosas independientemente del sistema 

nervioso que las perciba. Al cabo, la filosofía clásica se dedicó a jugar con 

extrapolaciones derivadas del lenguaje, planteando conceptos y teorías trascendentales 

en las que se olvida lo natural, sin darse cuenta de que la misma naturaleza del lenguaje 

está anclada a procesos biológicos. 

Esta opción por lo fisiológico o por la biología podría ser tomada como una opción 

metafísica alternativa, pero Nietzsche no está hablando aquí de cambiar una perspectiva 
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trascendental (la de la metafísica tradicional) por otra perspectiva trascendental pero 

naturalista (tal como ha intentado hacerlo ver la propuesta heideggeriana de la filosofía 

de Nietzsche). El principal interés del pensador alemán es dirigir la atención (la atención 

de una nueva filosofía) sobre aspectos o procesos que han sido sin más ignorados o no 

valorados por el pensamiento occidental. Las explicaciones de lo que sea el ser humano 

a partir de conceptos trascendentales o esencialistas se ha mostrado una y otra vez como 

problemática. Lo que Nietzsche propone para ese entendimiento es acudir a lo más 

cercano a nosotros. Al análisis del lenguaje que ha surgido y se desarrolla en la historia. 

Ahí, en ese transcurrir temporal, tendremos una idea mucho más llena de matices y 

precisa de lo que somos. Pero precisamente por ser una perspectiva histórica, orgánica, 

temporal, no es ni última ni definitiva. 

 

 

3. Esa consideración del organismo humano en relación con el lenguaje y la moral 

son constantes a través de la filosofía de Nietzsche. Pero los textos donde se hace más 

patente son los pasajes que dedicó al lenguaje en GM. Las raíces orgánicas o evolutivas 

de la moral pueden ser estudiadas a partir del lenguaje y su desarrollo histórico. Para 

esto se ha de emplear tanto herramientas filológicas, como cierto análisis de la psicología 

de los individuos. A través de lo primero, la filología, se nota cómo se han ido 

estableciendo y variando los términos en los que la moral se basa. En ese desarrollo 

histórico se da una lucha de poder, no tanto como fuerza física -aunque ésta juega 

también un papel en la historia-, sino en el establecimiento de verdades. Al cabo, el 

poder estará en el convencer a los individuos de que estos términos y usos lingüísticos 

son verdaderos y correctos. Es en este punto donde se requiere del análisis psicológico 
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planteado por Nietzsche desde el inicio de su libro. ¿Qué cambia en la relación de un 

individuo con un término al añadir a ese término el adjetivo “verdadero”? Lo que se 

añade en esa relación del individuo con el lenguaje es una cierta obligación con respecto 

a esa verdad, que supuestamente es imposible de modificar. Si una expresión como “La 

poligamia es muestra de maldad” se considera como verdadera, los individuos juzgarán 

su comportamiento a partir de ella sin necesidad de que haya algo o alguien que los 

obligue a actuar de una manera determinada. De esta manera, en la historia se dan los 

grupos sociales por medio del lenguaje, que permite la organización para defenderse del 

medio, y posteriormente el mantenerse de esos grupos en el tiempo se logrará a través 

de la verdad y la moralidad, pues el individuo no buscará tan sólo su supervivencia 

dentro del grupo, sino que aceptará el dominio que sobre él se establece al aceptar las 

verdades establecidas por esa sociedad. 

Conocer este proceso histórico seguido por el lenguaje en relación con la moral, 

limita las pretensiones de universalidad de las morales, ya que se hacen patentes sus 

orígenes en un tiempo y cultura concretas, y con el fin de preservar un determinado 

grupo social por medio de lógicas de control y poder inmersas en sus modos de usar 

lenguaje. 

 

 

4. En los últimos años de su filosofía, la tematización del lenguaje de Nietzsche 

puede rastrearse en distintos fragmentos. En concreto, en aquellos en los que vuelve a 

criticar la extrapolación de la gramática a un ilusorio mundo real por parte de los 

filósofos, teniendo en cuenta nuevamente las nociones de “yo” o de “sujeto-objeto”. 

También señalará ciertos rasgos sociales en el uso del lenguaje, como por ejemplo la 
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determinación de la identidad por medio de los usos lingüísticos. Con todo, lo que en 

esta investigación ha sido de central interés, es la tematización orgánica o biológica del 

lenguaje, y ésta también está presente en esos textos conocidos de modo póstumo. Allí 

insiste el filósofo alemán en la base desconocida e inconsciente de nuestro modo de vida 

lingüístico. Diversos aspectos del uso del lenguaje (la entonación, los gestos, los 

músculos que posibilitan la voz, etc.) no son controlados por nuestra representación 

consciente de lo que queremos expresar. Es más, ni siquiera los términos concretos que 

empleamos al hablar, o al escribir, son decididos o determinados cada vez que nos 

expresamos. Muchas veces (quizá en la mayoría de los casos) esos términos son usados 

de modo inconsciente. Por qué hemos empleado esta palabra y no cualquier otra en este 

momento es quizá algo que no podamos responder con certeza, pues tal como muchos 

movimientos y procesos en nuestro cuerpo ocurren sin que intervengamos, la cercanía o 

las raíces del lenguaje respecto de ese mismo cuerpo hacen que el proceso de lo 

lingüístico sea también en gran parte llevado a cabo por el organismo, sin que nosotros 

y nuestras representaciones intervengamos para modificar ese proceso. 

En definitiva, la filosofía del lenguaje de Nietzsche nos señala aquello que ignoramos 

(el funcionamiento de nuestro propio organismo), y sobre lo que podemos centrar 

nuestra reflexión como filósofos. De este modo estaremos mucho más cerca de pensar 

la vida humana y no simplemente términos correctos de acuerdo con la lógica y la 

gramática, pero al cabo vacíos. El lenguaje es el rasgo central de nuestro modo de vida, 

es decir, es el rasgo central de nuestro organismo humano y fijándonos en su origen vital 

podemos notar cómo la misma filosofía que ha negado a los instintos tiene la posibilidad 

de rescatar maneras nuevas y más adecuadas de entender lo humano, en donde no se 

privilegien sistemas de verdades o morales simplemente por el poder que poseen los 
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grupos o individuos que intentan promoverlas. Lograr claridad a este respecto ha sido 

una de las principales motivaciones de este trabajo. 

 

 

5. Reflexiones finales. A partir de lo tratado en la tesis quedan señalados amplios 

campos de investigación. Primero, la relación de lenguaje, razón y realidad. De acuerdo 

con la postura nietzscheana, el lenguaje determina tanto la razón -o lo que llamamos 

racional- como lo real -en el sentido en que lo que sea o no real se fija en las expresiones 

y usos del lenguaje-. Sin embargo, siguiendo con el método nietzscheano de no 

establecer verdades como fijas, es claro que esa relación ha de ser precisada acudiendo 

a otras fuentes, una de las cuales sería la neurociencia actual; segundo, la extraña mezcla 

de instinto e historia (naturaleza y cultura). Aunque es posible señalar innumerables 

interacciones humanas en las que lo biológico es determinante, en el caso del gigantesco 

aparato cultural que el ser humano ha desarrollado a través de la historia es más difícil 

ver el puente entre lo natural y lo artificial -entre nuestro instinto de supervivencia y la 

creación de complejas estructuras arquitectónicas, por ejemplo-. Para ello se requiere 

acudir a la sociología y a análisis concretos de vínculos de lo natural con los inventos 

culturales que más parecen serle lejanos -como podría ser una comparación de las redes 

de información generadas por la tecnología actual y las redes neuronales-. Finalmente, 

tercero, si la vida transcurre sin intervención de representación alguna, se abre la 

dificultad de pensarla cuando se define como ciega e inconsciente. ¿Se trataría en todos 

los casos de un pensamiento ficcional? ¿Y al cabo cuál sería el criterio para separar 

realidad y ficción? Aquí habría que acudir nuevamente a otras fuentes como la física o 

la neurología y analizar quizá sus criterios. Pero esa distinción de lo real y lo ficticio se 
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asemeja en mucho a la distinción nietzscheana con la que iniciamos este estudio: verdad 

y mentira. Y como hemos visto, para Nietzsche verdad y mentira son sólo metáforas 

valoradas de manera distinta. Quizá la distinción entre realidad y ficción esté en la 

valoración que de esos discursos se hace, y no en la posibilidad de alguno de ellos 

clarifique un fundamento que apenas suponemos con nuestra imaginación o a partir del 

lenguaje. 
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