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 Si un genio mistico surgiese, arrastraria tras de si a una humanidad de
 cuerpo inmensamente agrandado y de un alma por el transfigurada.
 Querria hacer de ela una especie nueva, o mds bien liberada de la necesidad

 de ser una especie.

 HENRI BERGSON

 Resumen: En esle articulo se parte de una
 consideracion general sobre el escenario postmoderno en
 el cual ha debido efectuarse lo que se ha denominado
 "retorno de lo religioso", para despues abordar el
 pensamiento de Henri Bergson sobre el tema,
 Jundamentalmente c(mtenido en Las dos fuentes de

 la moral y de la religi6n, que distingue entre una
 "religi6n estatica" y otra "dindmica". La vision
 bergsoniana supone la aceplacin de una 'fiuncimn"
 psicologica y sociologica de la religi6n c(m el in de
 compensar los excesos de la inteligencia. Su propuesta
 sobre el misticismo resulta asimisnw sugerenle.

 Abstract: This article begins with a general
 consideration of the post-modern scenario in which the
 "return of religious matters" has taken place. It then
 explores the writings of Henri Bergson on the issue, in
 Las dos fuentes de la moral y la religi6n, which
 distinguish between, a "static" and a "dynamic"
 religion. Bergson's vietu implies the acceptance o' a
 psychological and sociological function of religion as a
 means of compensating the excesses of intelligence. His
 suggestions on mysticism also providefoodfor thought.

 Palabras clave: religi6n estatica y dinimica, inteligencia, instinto, intuici6n, misticismo.
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 A RELIGION PARECIERA NO GOZAR de buena consideraci6n en la filosofia mo-

 derna. Sus pretensiones de conocimiento fueron muy pronto desacreditadas,
 onstituyyndose finalmente en un reducto de creencias inoportuno, irracio-

 nal, doblegado por la marcha triunfal del racionalismo. Entre fe y raz6n, ciencia y
 moral, subjetividad y conocimiento se ha alzado un frio muro de tensiones que el fin
 del milenio pareciera estar socavando con la emergencia de fen6menos tales como
 el de la formulaci6n de identidades culturales sustentadas en tradiciones y valores
 religiosos, o bien con ciertas manifestaciones instantaneas en que las individualidades
 humanas tratan de dar respuesta a la angustia y zozobra emocional a traves de una
 mezcla confusa e inasible entre lo arcaico (utopias del pasado revisitadas) y ciertos
 elementos comprensivos producto de la "ideologia" que envuelve a lo mas avanzado
 de la tecnologia (conversi6n energ6tica del "en todo momento y en todo lugar").
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 Resulta sorprendente que hayan existido pensadores que, vinculados a una filo-
 sofia vital, pudieron ir mis alAi del prejuicio miioderno qtue descalifica a la religi6n,
 para devolvernos uina comprenisi6n nio rediiccionista del fen6mnirteo. Heinri Bergson
 (1859-1941) entendi6 la fnnci6n de la relig-16ii de uiia ianiera no metafisica a partir,
 eiitre otros aspectos q-ue veriemos, de la fotima eni qiue signie siendo un pilair de la
 sociabilidad, asi como en su nianer-a de contrar-restar los excesos de la iliteligencia y,
 de esta manera, hacer posible a la voluntad. A partir de concebir la existenicia de im
 "impulso vital", unidad o totabidad virtual que da "origen" tanto al instinto como a la
 inteligencia, la religi6n es la "reaparici6n" de e'ste en aqudlla. Ber-gson piensa ni~is
 bien en la religio6n cristiana, en cuyo misticismo observa una actividad creador-a y
 diwimdiica, capaz de hacer posible el acceso al Todo. La importancia del autoi de Mate eia
 y memooia (1896) en el tema radica eni qtue se sitda iniis ai del choque (le posturas
 antag6nicas entre racionalidad e irracionalidlad, entre verddad y cr-eenicia. Berigson
 plantea el probleema de la religi6n sobre bases ftincionales, antes que detenerlo en
 una anialitica conceptual intermuinable. La religiosidad forma parte aquf tanibien de
 la fractura de lai racionalidad nior-mal.

 Nuestra Cpoca (Occidenite cristiano, modernidad secularizada, estado de ainimo
 de fini de siglo angustiado por la inminencia de in6ditos riesgos apocalipticos) se
 encietiltra car-acteiizadla poir iin "r-etorno de lo religioso", o bien por el hecho de que
 la religi6ii se expeiimeiita conio un "i-retorno", como "un descubr-irniento (be la
 positividad que se nos aparece ide6ntica, en su sentico, al peiisaniiento de la contin-
 genciai del ser al qtue la filosofia ilega a partir de la meditaci6n de Heidegger".) Por
 tab positixidad se entiende, entre otros aspectos, la necesicad de redefinir las formas
 de encarar la miiortalidad y el dolol- Iiumano. Es poi' ello por? lo qute una filosofia que
 plantea la superaci6n (e la rnetafisica es lat misma que descubre esta positividad en
 la experiencia rieligiosa, es decir; la forina en que pr-oviene de ella. Vattimiio con-side-
 ra qiue es LUvinas qinen ha estado nus atento a relacionar el esfuerzo de la supera-
 ci6n de la inetafisica con la recuperaci6n de las raices biblicas del pensamiento oc-
 cidental, al lado de las griegas. En efecto, el autor de Totalidad e iTl-inio (1971) al
 meniios ha sostenido que separar a Dios de la onto-teo-logia es conferirniios nuevos
 modos de pensair ci sentido. Se trata de comprender las estrutlctiiras de un pensa-
 miento qite se enicuentr-e m;is allt del set; "pue piense mias allt de lo que piensa" 2
 Dios como un nuts alli de ser: LUvinas encontrarit en el problenma de la significaci6n
 del uino paria el otro, el pr6jimio, for-mas alterniativas de initeligibilidad que nio seritn
 un saber te6rico ni temiiatizadoor, sineo que hacen alusi6n a un sexutido quie nio se basa
 en una revelaci6n, exposici6n de si mismo, susceptible de recogerse enl iina sincro-
 iia. 'Yo" qiie parte de un pasado nunica presente, pasado inmemorial qiue es el "de
 la afectaci6n preoriginal causada por los dema's". Reniuncia a la preseincia.

 G ianni Vattirno, "La htella de li huella". en La religi(n., Edicions de la F2lor. Biiuos Aiu es. 1997.
 1). 124.

 2 Eintaiiuei L vinas, DIos, Ia muertey el tiempo, CAtiredra, Matdrid. '1994. p. 150.
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 Habria tan s6lo que tomar nota de que este retorno asume, en la conciencia
 comiin, una tendencia a conducirse de modo reactivo, ya que es el desplegarse de la
 bisqueda nostalgica de un fundamento ultimo e inconcluso. Sin embargo, para la
 filosofia ha resultado atractivo este movimiento ("la plausibilidad de la religi6n"),
 en la medida en que se han disuelto las metanarraciones metafisicas y puede mirar
 la necesidad religiosa de la conciencia comun al margen de los esquemas de la cri-
 tica ilustrada. La busqueda de lo religioso tendria el sentido de un abandono de las
 actuales condiciones tardomodernas, de la historicidad, para llevar a cabo la recupe-
 raci6n de una condici6n autentica, "pensable tnicamente como un permanecer en
 lo esencial". Una tendencia tan influyente en la actualidad como lo es la hernleneu-
 tica, encontraria en ello tambien su justificacion y pertinencia, ya que su enfoque
 sobre el lenguaje y el significado, la acci6n, la interpretaci6n y la individualidad
 -la tarea comprensiva del mundo, la conlunicaci6n interhumana-, supone una
 consideraci6n abierta sobre la tradici6n, la historia, los prejuicios y otros elementos
 constituyentes de la conciencia comfin tal cual es.

 Dentro de las circunstancias y razones materiales en las que se ha producido este
 movimiento, cabria senalar las siguientes:

 * la p6rdida del sentido de la existencia, es decir, el tedio, inevitable acompanian-
 te del consumismo;

 * el rechazo a la rnodernidad, que ha sido el portador de cierta buisqueda de la
 identidad cultural, etnica o tribal;

 * la disoluci6n de los grandes sistemas filos6ficos que han acompanado el desa-
 rrollo de la ciencia, la tecnica y la organizaci6n social modernas. El retorno a lo
 religioso ha coincidido entonces con una critica radical al fundamento y a cierto
 sentido universal otorgado a la verdad y a la raz6n. Disoluci6n general de las certe-
 zas racionalistas de que ha vivido el sujeto moderno, para el cual, como seiiala Vattimo,
 el sentido de culpa y la "inexplicabilidad" del mal son elementos tan centrales como
 decisivos. Con ello, lo que ha entrado tambi6n en crisis ha sido el modo en que el
 sujeto humano puede vincularse con las tradiciones y la temporalidad;

 * el hecho de que el mundo que estamos-viviendo, luego de la guerra fria y la
 ancestral polarizaci6n Oriente/Occidente, esta viendo emerger un policentrismo
 evidente en el cual los problemas ideol6gicos han retrocedido en favor de los sustratos
 culturales, los cuales arraigan en fondos de reserva religiosos;

 * en suma, la condici6n humana imperante en la que el nihilismo pareciera ser
 nuestro destino, en la medida en que existe la "desvalorizaci6n de todos los valores"

 y vivimos la "muerte de Dios" (Nietzsche), o en cuanto a que el set se aniquila en
 tanto se transforma en valor (Heidegger). Se habla entonces de la desaparici6n del
 valor supremo, esto es, de Dios. La muerte de Dios en Nietzsche no quiere decir sino
 que el saber ya no tiene necesidad de llegar a las uiltimas causas y el hombre ya no
 necesita creerse con un alma inmortal. De acuerdo con la versi6n de Vattimo, "Dios

 muere porque se lo debe negar en nombre del mismo imperativo de verdad que
 siempre se present6 como su ley y con esto pierde tambien sentido el imperativo de
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 la ver-dad y, en iiltima instancia, esto ocurre porque las condiciones de existencia son
 ahoria mienos violentas y. por lo tanto y sobre todo, menos patticas":7 Es asi que en un
 mulldo conio 6ste la verdad se convierte en fdibula, en la medida en que riesiulta
 imposible vivir experiencias "aut6nticas". La muerte de Dios es entonces la muerte de
 los grandes ideales, asi como la desaparici6n del mundo suprasensible, tal y como fue
 planteado por Plat6n, es decir, como sede del mundo verdadero, del mlundo propia-
 miente real y frente al cual el mundo sensible, cambiante, es considerado como ii-real
 o aparente. El hombre queda siispendido en un vacio que de inmediato se dark a la
 tai-ea de Ilenai; en pirnier lugai; consigo mismo. Para alguien como Heidegger, el
 nillilisrmo pensado cn su esencia constitnye el niovirnienlto fiindamental de la histo-
 v-ia de Occidente que precipita a los pueblos de la Tieria eii la esfera del poder de los
 tiempos niodernos.' Por lo tanto, no coimienza estrictamente a partir- de que Hegel
 o Nietzschie hayan declarado la muerte de Dios, como tamlpoco se agota eni los recla-
 mos lanzados al cristianismo al estilo del filtimo de ellos, ni al sostener un vullgar
 ateismo.

 "Dios ha nmierto" no es una f6r-mula de la iincredulidad, ni tiene nada que ver' con

 la triivialidad banial de las opinioiies de los que "no creen en Dios", sostiene Heidegger.
 Uiia critica. a la teologia iio teiidiufa nada qtue vei; al mismo tiesiipo, con uina critica
 a la fe. El niihilisiio "acabado", de acuerdo con Nietzsche, conistituve la 16gica de la
 histoiia de Occidente, misnia que implica una desvalorizaci6ni de todos los valores
 suprenios o ideales que orientan y soportan La vida hIumana y a los seres ("Ver'dad",
 "Buteno", "Bello", "fin", "causa") y la instauraci6n de un nuevo conjunto de vralores.
 Para Heidegger, finalmente, esta historia nihilista se encontrarAi caracterizada conio
 un "olvido del ser", como algo que Occidenite muismo no ha podido pensai; que le es
 oculto, o que lo ha pensado coino "iiadla'". El "ser del ente", asi coino su verdad, han
 faltado a nuestro pensamietiLo. -eiiios pensado al ser como enite.

 Entonccs el problema de pensar la religi6ii parecerfia coiisistii cii dceLerniinalr si
 ella sigue siendo el rieducto de lo indecible, de lo ilrediictible del set; de lo oriigina-
 rio, aut6ntico o piimitivo, fabulaci6n por sienipre consoladora.) Poi' lo sfitalado,

 Giannli aiar:nIo, flin de Ia mo(Iemi(f ad. NihilisA) y hermeneutica en. Ia cnllura jposinode-na. (;edisa,
 Barcelonia, 1990, I. 27.

 Martini Heidegger, "Le mot de Nie-tzsche 'Dieu est mort"', en Chemuins qui ne lnien(nI aulk'- part,
 Galijmtard, Francicm. 1997, p. 264.

 - En un sentido esp)ecifico, y nio propiamente dentro del plantealniento heideggeriano qIte coniicib)
 el pen"sar comno una tarea cntya caracterfstica funiidamental es la de tnna priepalraci6n pa-a qi c el hombre
 puela ser- "r-e-destiniado" por el verdaclero asnnto del pesamiemnto, qtie no es sito el volver a ponem- "lo
 Akbierto" cotno lo que hace posible el "aparecer", la "prescncia', el qiue el ser y el pensamiento sean uiia
 y la misma cosa, lo Mismo, De-rrida se opone a este "pensar y retorno cle la religi6n". ya qnie considter-a
 qiue con ello lo miniico que harfamos seriia disolver la cuesti6n. Seriai otrii forna de cotit-ol sobre la religi61.
 En primer lugar, no retoriia nadla qtue no este N'a pr-esenite, o i)ien qtie ha estado ahi desde siempre,
 irreb)asable en sims formas or-iginarias, sin pirecedlentes; en segundo t6rmiao, al imponer un ejen-cicio re-
 flexivo sobre la cuesti6n se ter-miia por pcrderla de vista. La religi6n no cdeberia ser uina cuesti6n, o bien,
 deberia ser la cuesti6n de cuestiones. Derrida ve eni este "retornuo" unia destrucci6n mnisma de lo religioso
 en stis forinas estatistas o instituicionales. Tit] es ci caso de todos los proyectos "pacifistas' y ecum6nicos
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 atender dicho problema implica considerar la forma en que el fin de la metafisica
 tambien se ha presentado, es decir, saber si solamente puede tratarse el problema
 desde un punto de vista metafisico, en estrecha dependencia con la indagaci6n so-
 bre la existencia y naturaleza de Dios, como fundamento inm6vil y explicaci6n uilti-
 ma de la realidad. Para algunos pensadores de la postmodernidad, la soluci6n a
 dicho problema no consiste en volver a plantear fundamentalismos exacerbados
 que se supongan depositarios de condiciones mas idealizadas de autenticidad, una
 nueva "esclavitud" desde el punto de vista nietzscheano, sino en ver c6mo en dicha
 soluci6n se atiende mas bien a la prioridad de la historicidad y libertad humanas. Un
 pensar no metafisico de la religi6n, quizi simb6lico como lo ha dejado entrever el pensa-
 dor espaniol Eugenio Trias.6 En cualquier caso, estariamos ya lejos de concebir a la
 religi6n simplemente como una falsa ideologia, como una ilusi6n enajenante o falsa
 conciencia propia de voluntades en decadencia, enfermas; inversi6n espejeante de
 la miseria y la explotaci6n. Una explicacion que sostuviera que la religi6n es el "opio
 de los pueblos", "platonismo de los pueblos" o proyecci6n distorsionada de la esen-
 cia humana, seria a estas alturas insatisfactoria. En la actualidad los temas que con-
 forman a la filosofia de la religi6n comprenden las diversas argumentaciones de la
 existencia de Dios: la determinaci6n de sus propiedades (ya no que es, sino lo que es),
 el problema del mal, pasando por las experiencias de corte espiritual, las relaciones
 entre la fe y la raz6n, el problema de la inteligibilidad del lenguaje religioso, las
 relaciones entre la moral y la religi6n (si existe una moral religiosa), de la revelaci6n
 y la autoridad, asi como la inmortalidad y el sentido de la vida. ,Como se veir, Bergson
 se sitia mas bien en determinados aspectos de las tematicas anteriores que tienen
 que ver, primero, con su "m6todo" y, segundo, dentro de lo que es una indagaci6n
 de caracter psicol6gico y sociologico, nos atrevemos a sugerir, en la medida en que
 estudia a la religi6n en las formas en que ha permitido contribuir a la construccion,
 mantenimiento y transformaci6n del orden social.

 Alguien como Hume, apoyandose en el decir de la antigiiedad, recomendaba al
 estudiante de filosofia abordar los temas de la teologia natural (la naturaleza de los
 dioses) una vez que hubiera conocido la logica, la etica y las ciencias. Al ser el cono-
 cimiento mas abstruso y profundo era necesario que se hubiera alcanzado cierta
 madurez en la formulaci6n dejuicios, ademas de poseer una mente enriquecida por
 el conocimiento. Apreciaciones muy distintas encontraremos en las que furiosamente
 Nietzsche dedicara al tema de la religi6n, en particular al cristianismo. Lo menos
 que dijo en este tenor fue que hubiera torado partido por todo lo bajo, lo debil, lo
 malogrado. El cristianismo "ha corrompido la raz6n incluso de las naturalezas dota-

 que reclaman la fraternizaci6n universal, la reconciliaci6n de los "hombres hijos del mismo Dios". Se
 trata de lo que el autor de Espectros de Marx (1995) denomina "la re-inmanentizaci6n antropol6gica": los
 derechos del hombre y de la vida humana antes de cualquier deber para con la verdad absoluta y
 trascendente del compromiso ante el orden divino (cf. "Fe y saber. Las dos fuentes de la 'religi6n' en los
 limites de la mera raz6n", en La religi6n, op. cit., p. 68).

 6 "Pensar la religi6n", en La religion, op. cit., p. 143.
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 das de r-nmxima fuierza espiritual al ensefiar a sentiir como pecaminosos, como
 descarriadores, como tentaciones, los valores supreinos de la espiritualidad".7 La coni-
 pasi6n propia del cristianismo le resulta al autor de Asz hablaba Zaratustr antit6tica
 de los efectos tonificantes que elevan la energia del sentimiento vital: produce un
 efecto depr-esivo. "Uno pierde fuerza cuando compadece", sostenia. Por lo deiniis,
 esta religi6n habria perdido todo contacto con la realidad, al sostener no s6lo causas
 puraniente imaginarias ("Dios", "alma", "yo", "espfritu"), sino tambi6n efectos ima-
 ginarios ("pecado", "redenci6n", "gracia", "castigo", "renisi6n de los pecados"); un
 muiido entero de ficci6n, de meentiras, cuyo prop6sito ha sido el evadir- la realidad,
 ser algo antinatuiral. En Bergson tambi6n encontramos un cuestionamniento a la
 concepci6n metafisica de "Dios", que tiene que ver fundameiitalmente con su m6to-
 do que hace de la intuici6n el principio central. La concepci6n que critica se des-
 prende de los planteamientos aristot6licos, que a su vez se basan en la relaci6n
 plat6nica de la Idea y la cosa. En ellos figura Dios conio principio inmn6vil, soberano
 bien. Penlsainiento qiue se piensa a si niisrimo, encerr-ado en si mnismo, que ye a paitir
 de si la vida. Divinizaci6n de las ideas eii las qiie se pu-etenide tomiar poir esencial lo
 que iio cambia, adei-is de qtue se olvida la fiiicio6li qie aquellas deben teiner? sobre
 el actuar hutiano. El movimiento o devenil- es i-eduicido a lo inesencial; es una falta

 o deficiencia, unia degradaci6n del ser; en suma, se convierte al "tiempo en tuna
 privaci6n de la eternidad".

 Eni particnilai; las consideraciones de Bergson se sittian en dos mornentos impor-
 tantes. Por un ladlo, te.nemros el inter6s de querer conocer la peculiar "estiuctura
 espiritual" de lo qiie ruentainos con el noibire de "religi6n", mieiitras que poi- el otro,
 quiere irefer-ir- dicha estiructuiia a uin punto de vista no nietafisico. Pensar- la religi6n
 consiste, eni el caso dcl auttori de La evoluci6n creadiora, en comprenider la foriia en
 que lo irracional tiene cabida en el seno de lo racional. La naturaleza "lia creado" a
 la ireligi6n para compensar los excesos de la inteligencia, en lo que tiene de poner
 en peligr-o la vida, en diferentes aspectos. De esta nianera resulta consustancial a la
 vida, y los epitetos o denuestos que uisualmente se le atriibuyen -su "primitivismo",
 ser la sede del error, la ignor-ancia, lo "absurdo" o la "superstici6n", el ubicarse ple-
 naniente dentr-o dlel caiiipo "fibiUlar" o "ficcional", haci6ndolo posiblel-, lio son
 para Bergsoii siiio cualidadIeS munen11om0ablcs t iecesan(as pai-a qtie la Vida piie(la
 seguiri conservandose.

 Asi, la existenicia de la religi6n niuestra qnie la vida depeiinde, en lo esencial, de lo
 irracional. Se triata de coniprenider c6rmo "absurdas suipeirsticiones" hani podido y
 pueden todavia gobernar la vicla de ser-es racioniales.8 Los rasgos de inteligencia,
 comno los irracionales, pueden coexistir en un mismo individuo. Bergson esti lejos
 de conisideirar- a la initeligenicia (a la raz6n), corno una "superaci6n" gradutal, pr-ogrie-
 siva y victoriosa del "primiitivismo religioso". Lo quie la i-eligio6n suipone iio pam-eciera

 ' Friedrich Nietzsche, El antwri.eslo, Alianza, MWxico, 1997, p. 30
 8 Hfenri Ber-gsoni, La. dos fuentes de la mnraly de la religi6n., Porriia, MWxico, 1990, p1. 58.
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 formar par-te del tiempo, a pesair de lo que uLia historia dle las iceligioiies nos hiciera
 creer, esto es, a pesar de sus transformaciones, 6stas Si visibles e inmediatas. Para dar
 una respuesta a La cuesti6n centrial en La reflexi6n que Bercgson realiza sobre La reli-
 gi6n, no habra qtue olvidar entonces este aparente "prirnitivismo" de La misma, a la
 vez que el aspecto individual y colectivo del hombre. El anAilisis del fil6sofo parte de
 lo qiei denomina "religi6n estAtica", que abarca sus manifestaciones primitivas hasta
 La aparici6n de la visi6n antropomorfizada de la divinidad, religi6n de La ciudad o la
 comuiiidad. Religi6n "cerrada", Anibito de Lo rnitol6gico, destinada a descai-tar los
 peligros quce la inteligencia pueda hacer correr al honibre, religi6n natural, para
 finalizar con el planteamiento de una "religio6n dininiica" representada por La expe-
 riencia mistica que abre nuevos caminos al hombre; experiencia de frontera, herois-
 mo individual. Ya Vladimir Yank6levitch habria demostrado que en esta distincio6n se

 plantea La moral bergsoniana, a La par que muestra el caricter mis neto del
 bergsonismo: el ser una filosofia del impetu, de las metamorfosis y de los grandes
 en tusiasnios.!'

 Si tuvi6ramos qtue refer-iirnos al "mntodo" uitilizado por Bergsonl en el esclarecimien-
 to del temia, tendrianmos que empezair diciendo que para 61, el t6rinino "religi6n"
 Ilega Lesgastado por- el uso, cargado de significados poco cuestionados, y que por
 ello sienite La necesidad de partir de iia funci6n "psicol6gica" ineludible, consuls-
 tancial al hombre, irrebasable porl la ciencia o La t6cnica. El anilisis de esta ffuncidn
 es lo que puede determinari los sentidos de La noci6n "religi6n"; ir de lo comiplejo a
 lo simple. En general, Bergson sei-nalard que La filosofia se olvida de reconisiderar sus
 "(objetos", v, que con fi-ecueiicia trata con nociones que probablemente apenas est6n
 sustentadas en La realidad, o qtue apenas hayan sido entrevistas, o "mal vistas"."' De
 esta maneera es como La religi6n es iun "instinto intelectual", es decir que eii ella
 en conitraimos riepresenitaciones forin-'Adas de inodo natural poir la inteligencia para
 asegui-arse contria ciei-tos peligr-os del conociiniento. Es esta fminci6n La qiue puede
 considerarse como la "forma oi-igiiial" tie La reLigi6n y que puede encontrarse tanto
 eni "los priimitivos" como en "nosotr-os", ambos alejados inifinitamente de Los orige-
 Ces. En ella La funcidn "fabulador-a" se vincula al instinto, a unia necesidad vital.

 Por otro lado, la religi6n cubice aspectos m-norales, aquellas zoiias de La realidad en
 Las que el honmof/aberno ejerce ya ninigfin dorninio. En conisonanicia con sus plantea-

 Henmri hrgou, Univei-sidacd Veacrluzana, Mexico, 1962, p. 240.
 10 Es G;illes Deleuze quien ha mostradto con claridad las "reglas" del metodo ber-gsoiiiano. Se i i-ata (le

 a) aplicar la prieba de Lo verdadero y de lo falso a los problemas mismos; denuinciai- los falsos problemas;
 reconciliar verdladl y creaci6n en el nivel de Los problemnas; b) luchar contra La ilusi6n, encontrar las
 difereincias de iiatiraleza o las articulaciones de lo real; y c) plantear Los problemas y resolvterlos eii
 funcion del tienrpo nris bien qtue del espacio. (El bergonisrno, Cdtedra, Madrid, 1996, p. 9 y ss.)
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 mientos esenciales, Bergson considerara al "instinto" conio el responsable tanto de
 la existencia de la inteligencia como de la religi6n y la magia. Las segundas abarcan
 lo que la primera no alcanza a determinar o explicar de manera mecanica, si bien
 son distintas entre si aunque estan relacionadas y son contemporaneas en el origen.
 La religi6n es acci6n: refuerza creencias y disciplina con sus ritos y ceremonias.
 Bergson sostiene que el hombre es el uinico animal cuya acci6n es poco segura, que
 vacila y tantea, que forma proyectos con la esperanza de realizarlos y el temor de
 fracasar. "El hombre no puede ejercer su facultad de pensar sin representarse un
 porvenir incierto, que despierta su temor y su esperanza". 1 Pero ademas, es el uinico
 que se puede apartar de la linea de conducta social cediendo a preocupaciones
 egoistas cuando el bien comun esti en peligro. Estos dos aspectos corresponden al
 "precio" que el hombre debe pagar por poseer inteligencia. Por ello, la naturaleza
 tambien ha creado una facultad fabuladora que le permite restablecer el equilibrio,
 compensando los excesos de la inteligencia, y que constituye una reacci6n defen-
 siva contra lo que podria haber de deprimente para el individuo, asi como de disol-
 vente para la sociedad. Asi, la religi6n contribuye a estrechar el vinculo social: asocia
 intimamente a los individuos en ritos y ceremonias, distingue unos grupos de otros,
 garantiza el 6xito de la empresa comuin y asegura contra el peligro. Cumple funcio-
 nes tanto morales como racionales.

 Bergson considerara como experiencia central en el sentimiento religioso el he-
 cho de que el hombre sienta que la naturaleza tiene para con el alguna intenci6n,
 de que el mundo pareciera estar hecho para 61el, de que todo gira a su alrededor. La
 humanidad tllvo que haber comenzado por hechos xitales como el de la presencia
 eficaz en la que las cosas y acontecimientos se encuentran imbuidos de alguna inten-
 ci6n. Presencia a partir de la cual el hombre comienza a adquirir importancia en el
 universo, cuando "alguien nos ve" o se ocupa de nosotros. "Benevola o mal6vola,
 una intenci6n de lo circundante le sigue por todas partes, como la luna, cuando el

 corre, parece correr con el."12 Esta presencia se encuentra en el origen de la reli-
 gi6n. De ahi que la creencia en los espfiitus sea la que se encuentre mas cerca de
 este origen, mucho mas que la de los dioses.

 Como hemos sefialado, las consideraciones que Bergson realiza sobre la moral y
 la religi6n tienden a mostrar c6mo la vida, el instinto, se cuida de la inteligencia en
 la medida en que tiende a considerar la vida como lo inerte. Recordemos que el
 papel esencial de la inteligencia consiste en establecer relaciones para dar forma a
 una materia inerte, inorgmnizada. Se encuentra vinculada a las necesidades de la
 acci6n, sus fines son eminentemente practicos, y por ello mismo: a) s6olo se repre-

 senta claramente lo discontinuo en la medida en que procede de manera analitica,
 descomponicndo seguin cualquier ley y recomponiendo en cualquier sistema, divi-
 diendo la materia hasta el infinito; b) en consecuencia, s6olo se represellta con clari-

 11 Henri Bergson, Las dos /uentes de la moral y la religion, op. cil., p. 115.
 12 Ibid., p. 99.
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 dad Lo inm6vil; concibe el devenir mediante una serie de estados, "cada uno de los
 cuales es homog6neo consigo mismo y, por consigiiiente, no cambia".' En La medi-
 cia en qiie 6ste es el procedimielito que caracteriza a la inteligencia, Bergson Ilega a
 sostenieir qtue deja escapari lo n'tuevio que hay en cadla nionmento de la historia. No
 admite lo imprevisible, rechaza toda creaci6n, ya quc lo finico que le importa es que
 iiinos aantecedentes determiiiados den un consecuente determinado, calculable en
 funci6n de Los primeros. La inteligencia siempre parte de y vuelve a lo conocido,
 creando modelos artificiales de lo que es, sustituyendo Lo que es.'" A la inteligencia
 Bergson opondri el instinto, moldeado seguin la vida, de forma que procede de
 niodo orgAinico. El fil6sofo considcra que si preguntiramos lo suficiente aL instinto,
 6ste podria revelarnios los secretos mas intimos de la vida. Tanto la inteligencia como
 el instinto constitniyen desarriollos divergentes de un mismo plincipio que, en uno
 de los casos se exterioriza y se absorbe en La utilizaci6n de La materia bruta, mientr-as
 que eni el otro, permanece interiior a si mismo. Es La evoluci6n La que ha separado
 -para desarrollarlo hasta el lifnite- lo que existia de forima tinica en un origen. Es
 por ello por lo que inteligencia e instinto resultan por siempre incompatibles y de
 alhi La imposibilidad de La inteligencia de reabsorber al instinto, de que lo requiera
 niis que 6ste a aquiella. "Lo esencial del instinto no podria expresarse en t6rminos
 intelectuales ni, pox- consiguiente, podri-a analizarise. "'5 Qte el instinto est6 fuera del
 dominio de La inteligencia no qniiei-e decir qnie est ftueira de Los limites del espfritu.
 De hecho, a! "instinto desinteresado", consciente de si inismo, capaz de reflexionar
 sobre su objeto y ensancharlo indefinidamentie, es a lo que Bergson llama intuici6n.
 Mientras que la inteligencia, a trav6s de La ciencia, giria interminablemente sobre los
 objetos, adoptando diversos puntos de vista sobre elLos, atray6ndolos hacia ella, la
 intuici6n se propone penetrar en La vida, restitny6ndolc sus transformaciones y
 moviiiiento. Paiia el hombre, dicha posibilidad se encontrarfa en su facultad est6ti-
 ca, moral y religiosa.

 El anAilisis que nuestro autoir realiza de Lo que denomina "religi6n est?itica" se
 concentra en tres planteamientos. Primera consideraci6n o "funci6n" de La religio6n:
 "la religi6n es una reacci6n defensiva de La naturaleza contra el poder disolvente de
 La inteligencia". No ha habido sociedad sin religi6on, aunque la pueda haber sin arte,
 filosoffa o ciencia. Las representaciones de La rcligi6n no estAn vinculadas con lo

 13 Henri Bergson, La evoluci6n ,Teadora, 1973, Espasa-Calpe, Madrid, 1993, p. 150.
 '-1 El mn6todo bergsoniano querri que lo nuevo, lo irnpredecible, la "duraci6n", lo quie cada instante

 tiene de aportativo, sea tambi6n, y ha.sta cierto punito, no expresable por ei entendimiento o el
 peiisainiento, en la medida en quie es "intuible", adivinable por "simpatia" en nosotros mismos, sini quie
 tenigaimios quIc- i-ecuirrir a algo extel no. La, "simpatia" tiende a dilatar nuestra conciencia para introclucirnos
 en ei doriinio propio (ce la vida como -cornpenetraci6n reciproca, creacion inidefinidamente continuada".
 Se trala de un domiiinio en ei quie las causas foi-man parte del efecto, "han tornado cuerpo a la vez que d1
 v estan deter minadas por 1 tanto co-no ellas lo detei ininan". La inteligeincia no Ilega a captar la emergencia
 cle Ia invenuci6in lo quie liene de indivisible, es decir, su genialidad. Es habil para transformar y captar lo
 inci-te. pero torpe- cuiancdo qutiere abordar la vida, en doncle Ilega a reproducir los hAbitos gencrados con
 lo primero. "La inteligencia se caracteriza por una natural incomprensi6n de la vida."

 '1 La evolUci6n creadora, op1. cit., P. 155.

 11



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA, NUM. 1, VOL. 61, ENE.-MAR. DE 1999

 imaginario, sede de la fabulaci6n o la ficci6n. Como hemos mencionado, desde un
 principio la religi6n tendria su raz6n de ser en su manera de contrarrestar a los
 juicios y al raciocinio. Introduciria imagenes vivas que suplantarian a la percepci6n
 y con ello se inhibiria la acci6n. De esta manera, desde el origen de los tiempos, la
 inteligencia apareceria dominada por una estructura que interpondria entre ella y
 la realidad un conjunto de imaigenes, de artificios, de falsedades que impedirian que
 6sta "se deslizara hacia pendientes peligrosas para el hombre". 4Por quc' llabria que
 contrarrestar a la inteligencia en este punto? Por su tendencia en el individuo hacia
 la autonomia, la libertad, la iniciativa, que pondrian en peligro la sociabilidad de la
 especie. La inteligencia amenazaria con romper en ciertos puntos la cohesi6n so-
 cial, ademas de que con frecuencia conduce al egoismo. En la religi6n primitiva o
 "estatica" existe la amenaza, la prohibici6n, la precauci6n, mejor dicho, contra el
 peligro que se corre cuando alguien piensa s6lo en si mismo. Son los actos indivi-
 duales, llevados al exceso, los que la religi6n tenderia a contener mediante el plan-
 teamiento de algo "sagrado" y peligroso que no deberia franquearse. En este selnti-
 do, la religi6n es algo derivado del instinto, de la inteligencia, pero que se le opone.

 Pero no s6lo eso, sino que la inteligencia tambien es la portadora de la idea del
 limite, de la finitud o muerte. De ahi la segunda funci6n de la religi6n: "es una
 reacci6n defensiva de la naturaleza contra la representaci6n, por la inteligencia, de
 la inevitabilidad de la muerte". El individuo y la sociedad en su conjunto no podrian
 perseverar en sus acciones si en todo momento mantuvieran la conciencia de este
 fin. Tanto el como la comunidad necesitan de cierta estabilidad y duraci6n. Las leyes
 y las instituciones, considera Bergson, encarnan de alguna manera este ideal de
 conservaci6n, de continuidad "mas alla de la muerte". Siendo la vida perseveran-
 cia, constancia, impulso creador, la idea de la muerte viene a contradecirla o
 contrariarla. De ahi que la religi6n en este punto plantee la continuidad de la vida.
 La idea de un alma sobreviviente del cuerpo recubre, sostiene Bergson, la imagen,
 ofrecida a la conciencia inmediata, de un cuerpo que puede sobrevivirse a si mismo.
 Por lo demas, el autor constata que esta idea de sobreviviencia ya viene dada en el
 tema del "fantasnla" o del "reflejo" en el cual el que se observa en un manantial
 tiene la posibilidad de comprender que existe "otro" como l1, si bien et6reo y con la
 posibilidad de "durar" mas que 1e mismo. La concepci6n primitiva de la "superviven-
 cia" se encuentra entonces ligada a la del fantasma que, a su vez, antecede a la nece-
 sidad de postular una fuerza que se extiende por toda la naturaleza y que se reparte
 entr-e las cosas y los individuos. Fuerza capaz de influir en los acontecimienltos huma-
 nlos y a la que se le dedicaran ofirendas, sacrificios, en algo que Bergson considerara
 como "puerilidades", monstruosidades, producto de una exageraci6n y exaspera-
 ci6n "de lo que podia haber de irracional en las tendencias elementales, bastante
 naturales". 6

 La tercera funci6n de una religion asi caracterizada como estatica: "es una reac-
 ci6n defensiva de la naturaleza contra la representaci6n, por la inteligencia, de un

 f1 Las dos /uentes de la moraly de Ia religi4n, (o. cl., p. 74.
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 margen desalentador de imprevisibilidad entre la iniciativa tomada y el efecto desea-
 do". Esta funcion tiene sentido desde el momento en que lo caracteristico de la

 inteligencia es combinar medios con vistas a un fin lejano y emprender lo que no se
 siente enteramente capaz de realizar. Entre lo que hace existen normalmente un
 espacio y un tiempo, en los que hay lugar para el accidente, lo imprevisto, el azar. La
 religi6n actia en este caso como una garantia "extramecanica" de 6xito, como lo
 que previene o reacciona ante el temor, lo imprevisible o la accidentalidad dados los
 desconocimientos de la inteligencia al tratar a la materia. Fuerzas positivas que ayu-
 dan al quehacer humano; supersticiones que son "hijas de la voluntad del exito". Las
 creencias son, en este sentido, confianza, seguridad contra el temor. Para Bergson,
 esta funci6n es mas inmediata que la creencias en dioses.

 n

 Bergson considera que existen dos momentos fundamentales en el progreso de la
 civilizacion. Los dos referidos a acontecimientos religiosos. El primero se refiere a la
 "personalizacion de las fuerzas", es decir, la ascension gradual de la religi6n hacia
 dioses con una personalidad cada vez mas marcada, que mantienen entre si relacio-
 nes cada vez mas definidas o que tienden a absorberse en una divinidad uinica. Es
 ahi donde culmina la religi6n estatica. El segundo momento corresponde a la con-
 versi6n de este tipo de religi6n en dinamica, es decir, en la que se dan creaciones de
 cualidades nuevas y donde el hombre vuelve a colocarse en el centro del impulso
 creador, y no por representaciones imaginativas que mantengan su actividad inmo-
 vil.'7 Se trata del misticismo, que conduce a una coincidencia parcial con el esfuerzo
 creador que manifiesta la vida. El mistico franquea los limites materiales asignados
 a la especie, continuando asi la acci6n divina. En la vida de los santos, Bergson en-
 cuentra la fijaci6n, encarnaci6n y perpetuacion de las victorias del espiritu, que re-
 presentan finalmente un salto hacia adelante en la evoluci6n creadora. Ellos son los
 que de alguna manera anuncian la edad futura del Espiritu. Sus acciones renuevan
 la sensibilidad de los hombres al enriquecerla con emociones preciosas, al descu-

 17 El impulso creador es el impulso vital, que no es sino una virtualidad que se esta actualizando, una
 simplicidad que se esta diferenciando, una totalidad que se esta dividiendo, ya que la esencia de la vida
 consiste en proceder por "disociaci6n y desdoblamientos", por "dicotomias". La vida se confunde con
 este movimiento mismo de la diferenciaci6n en series ramificadas. Esta virtualidad es distinta a la categoria

 de lo posible, segun lo entendemos a partir de Deleuze, al menos en dos aspectos importantes. Lo virtual
 se opone a lo actual, pero no a lo real; lo virtual no tiene que realizarse (y con ello limitarse o negar a su
 vez otras "virtualidades"), sino actualizarse, es decir, crea sus propias vias de realizaci6n en actos positivos.
 En resumidas cuentas, lo propio de lo virtual es "existir de tal forma que s6lo se actualiza diferenciandose,
 que se ve forzado a diferenciarse, a crear sts lineas de diferenciaci6n para actualizarse" (Deleuze, op. dit,
 p. 102).
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 brii; como sostiene Yank6levitch, "armonias invisibles y acordes inesperados, captan-
 do, por U'iltimo, todas esas ondas misteriosas que recorren1 el 6ter del alma".18

 De esta manera, La religi6n dinimica, representada sobre todo poir el misticisnio
 ciuistiaino, va n-ids aLdi de la moral cerrada al ya no prescribir- la obediencia a un for-
 inuliraio determninado, piuesto que se irebasa a si inisma sin cesar;, que estA rnis alki de
 todas las formas: su inquiietud infiniita La Ileva nlis lejos qtue todas Las leves. Esta
 religio6n no nos daria el bienestar sino algo mlis importante y olvidado en nuiestros
 dias: La alegria, el entusiasmo aventiuirado de Los misticos. El imistico se recoge en si
 mismo para tenderse eni un esfuerzo completamentei nuevo: La vida se apodera de 61
 y de su vitalidad se desprende una energia, una audacia, un poder de coiicepcion y
 realizaci6in extraordlianaios, considera BergSson. El Eu 6sofo se pregunta Si acaso el
 iiifStico no podi-ia sei-vir- de ejeimpl le "IC'r-oustez in t JleCtUal", cii la medida en (Iiie
 se enciientr-a en tl niiia salud inteLectual sdlidamente asentada, tin gusto por la ac-
 ci6n, una facultad de adiaptarse y readaptatrse a Las circunstancias, firmeza unida a lat
 flexibilidad, cierito discernin iiento prof6tico de lo posible y lo imposible; simpLici-
 dad de espiritu quie tiriunfa de lLas complicaciones, en iuna palabra, en la unedida en
 que represenita un juicio superior.

 Sin duda que es a partir de estos eLementos que La filosofia cle Bergsoni puiide ser
 considIeradla, despus(s de todto, como una filosofi-a (e La esperaiiza y la alegria, del
 optimnisnmo frente a La angustia o la desesperaci6in, fi-ente aL nihilismo (le tuna volun-
 tad diezmiada por las circunstancias. Es la intuicion, eL impetu vital que inser'ta una
 dosis de indeterminaci6n eni la materlia, haciendo posible el triunfo de una Libertad.
 La aLegriia es simplenrente eL esfnierizo por realizar; es eL sintoma de un Mis, la
 eferencia, puramiente cr-eaidora sin contr'agolpe, ni segundos penisaiientos iii r-o-
 deos de reflexi6n. "Alegnia seria reaLmente La sinmplicidad de vida que una intuici6n
 mistica propagaria por el iunid;o; alegria tambi6n la qiie seguiiia automniticamente
 a iuna visu6u del inmis allh eni uinat experiencia cientifica ampliada."1'" Se trata tamnbi6ln
 ie La afirmaci6n del deveini; dc las transforimacioiles, de los instantes en que es
 posibLe ci cambio, el punto donde La empiria y lo absoluto se iunen. Monientos que
 son casi-nada pero quLie, com-parados con el nihil de La desesperaci6n, representan
 una eterinidad. La intuiicio6n encuentra el Absoluto por sorpresa, pero lo encuenLra.
 Exaltaci6n que cuinmina fiiialnieDte en una tranquiiidad (lel alha. La "nistica"
 bergsouiiana arraiga al hoimbr-e al inlis aca, al mundo telriestrie doiinle se enicuientran
 stis tareas. Si bien -inace en el recogimiento de La vida interiorv de (I ia nieditaci6n dcl
 devenir personial, de La culttria personal, no se queda eii eL iiitiiiiisnio o el solipsismo
 de La confidenicia, sino que funciona como una orientaci6n cada vez inis pirecisa a La
 acci6n que acepta valor-es que iniantan nuestra libertad. Berigsoni se refiere a inisti-
 cos qlue no s6lo ftieron contempladores, sino hombres de acci6n, pioneros, bene-
 factores, organizadoires; por Lo tanto, se encuentra lejos de comisiderar aL hombre

 I' Yankelevitch, l. ciI., p. 249.
 La' bu dosfiuenles de la nmn-l y (le 1(1 rel Oy)n, p. 183.
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 coim-o tin proscrito de la tierra, adeimis de que recchazat todo to qtue desprecie la
 dulraci6n (tel honbre, su presente continno.

 Para Bergson, el mistico se encuentra poseso de Dios, es su inieta, to cuial cr-ea eni
 su atnia una sob)reabundancia de vida:

 Es tin inmenso iinpulso. tin empuje irresistible qtue la arroja a las mdis vasas eiipiesas.
 'Una exaltaci6ni tranquila de todas sus facuiltades hace qtue yea con grandeza. y qpie por
 d6bil que sea realice podei-osamente. Sobre todo ve de niodo simple, y esta simplici-
 dad, que sorprende tanto eni suis palabras corno en su conidiucta, la guia a trav6s de
 complicaciones qlue parece iio percibir siquiera. Una ciencia innata, o m1.s bien unia
 inocencia adquirida, le sugiere asi de prirnera i1itenci6n ta gesti6n -itil, el acto decisivo,
 ta patabra sin replica."

 La direcci6n del mnisticismo serd la inisma pie ta del inpulso de la vidla. En et fondo,
 Bergson estaria pensando eni la "creacion" de una h-luimanidad divina. Es por- ello por
 to q-ue insistira en que et misticisimo deberia ser i-iiia (e tas foonnas de abordar, "ex-

 perimentatllmenite", el problenm de la existenicia y natufaleza de Dios. De esta mane-
 ra es coino se creera en t in ser tr-ascendlente a partir de las razones qiue haya paia
 ci-er en su existencia, y no a paritir de una conCepcuon arbitraria (le la naturaleza.
 Tanto Dios coinio cl problemi a del alnia teherfan sci ob)jeto de una consideracion a
 partil de la expel ienicia. No se tr.ata de medir ta realidad a partir de tas ideas, siino de
 entender lit fornia en que dependen de 6sta. Las ideas son un producto Iumulalio v
 no una reatidad mis ver?dadera qnie ta del mvundo cambiante, que nuestra experien-
 cia. Como hemos sefialado, sirven sobre todlo paia preparar la acci6n del inldividuo
 v la sociedad sobre las cosas.

 Asi, enitre la . eligi6n dinJinica v7 la estatica solo podifa caber una relaci6n de
 coiniversi6n";HO (IC anulaci6n o desplazamiento, sino (te mtutaci6i o transforma-
 ci6n, apertura o niovilizaci6n del alma. Mienitras qtue la ireligi6n estAtica pernmanece
 referida at contorno natural (el homnbre eni sociedad y su facultad fabuladora qne le

 permite equilibrar los riesgos de la inteligeiicia, por to iismo moral quietista), la
 dinArnica representa entonces un ir mds alli de la niaturaleza, un abrirse al (devenir
 que "hace advenir at porvenir", seggiun la aforlttunada expresion de Yank6levitch. Unia
 religi6ii quie estaria comprometida con el futuro, con et llamado que representa la
 formulaci6n (te uon ideal, de un deber ser qpie sei~ala Ia zoiia de las cosas por- liacet;
 Ia regi6ii (ce las cosas por- venir, qlue depenideni solo (Ie iiicesti o esfuieirzo, ta patrte del
 ante-sed pie sera. solainente si lo querienos. tl dleber ies un porvenir que me iricimi-
 be. A diferencia del Ensayo L-obre los datos inmediatos de ia co,icieu(ia o de iVlateria v
 memouria, donde la (luraci6n es concebida funiiidainentalmenite como continuiidad (lel

 pasado hacia et presente, como acumutaci6n y capitulaci6n del recuerdo, pasado
 quie se acuniiula en el presetite, en La evolucil6n creadora, como en Las dosfuentes de la
 moral y de la relig,i6n, Bergsoii aboga inias por urn sentido que ve en ella no tanto et
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 enriquecimiento como creaci6n y aspiraci6n, no tanto progreso como coniquista.
 Sabidiiria hlicnioica, Lesafiante fi-ente a las meditaciones del solitario y anite su falta de
 acci6ii: quietismio qute decide abandonai el movimienito (le La vida, quie iio busca ya
 La unidad (le la esencia y que no desciende en La profnndidad invisible.

 En Bergson tendriainos ulla moral del "eterno reconienzar", definida como espi-
 ritu de apertura y en contra de las inclinaciones de los perezosos qlue recaen en
 cultos de apariencia superficiaL, o bien cuando se dejan Ilevar por el fraccionaimien-
 to de lo pliii-al, con el objeto de aceptar La recaida en La inercia de La muerte. Ha sido
 Yanik6ievitch quien mejor ha mostrado Las a-fiinidades entre Ia Biblia y el misticismo
 berogsoniano. el meinos eni la relaci6n afirmativa qiie el hoinbre inantieiie con el
 tienipo. El lhoribre (ice si a La naturaleza y a La sociedad, al inundo fisico y a sus
 hermanos, a lo que ye, a lo hunano en general. Es La rehabilitaci6n universal del
 pr6jimo, la ayuda al pr6jimo, que son ideas esencialmente biblicas: "aun en el
 Pentateuco, La Ley acoge ya a todas Las criaturas na's humildes: La lariga procesi6n de
 Los humillados v ofendidos -La viuda, el hu6rfano, el pobreejoralero- desfila en Los
 libiros de la Ley antes ann jiue el Evanigelio lIlhya aniuiciado sii buena nueva".' Bergson
 quisici-a quc lia iinagen inistica de mi Uniiverso cque no seria ints que el aspecto
 visibLe y tangible del amoi v de La iiecesidadt(I de aiiai-, coin todats his conl-Secuencias
 quie entriaiia esta eniocioii creadora, catutivase al fil6sofo ya quce, (le esta manera,
 seria capaz de comprender la raz6n (le cada ser al seri un coinplemento de La nlisina,
 al ser Los eslabones de una cadtena que tiene al hombrie en uii extremo y a La materia
 en el otro:

 Una energia creadora quc fuera amor y qiiisicra sacar de si misma seres dignios de ser
 aiiaclos, podria asi senibrar munlidos en qLue La materialidad, coino oputesta a la espiri-
 tualidad diviiia, expresai-ia simplemiente la distinci6n eiitre lo ciiie es crearlo y lo qule
 crea, entre las notas yuxtapuestas de La sinfonia y La einoci6in indivisible qtue las ha
 dejado salir de ella.22

 Es esta ener-gia creador-a La quce el mistico ye coino esencia de Dios.
 Pero tainbi6n Las similitudes estdin establecidas en La adveirtencia ante Las adora-

 ciones sacrilegas, idolhitiicas y, eni nuestro tiempo, fandticas. Idolatria que es apenas
 el nombre de Ia eter-na frivolidatd hiiiana y que nos hace tomiar una sonrisa por uiia
 virtuid, tun perfuflme de rosa por- uia verdad, tuna viga p01' uin Dios; es La qtue inciina
 al supersticioso ante bestias apeiias nids pueiiles que 6i. Y, por eiide, la agotadora

 21 Yanlk6levitch, o . cit., p. 357.
 22 ILav dosfiuentes de la moral y de Ia religi(m, op. Ci., p. 146. Ber gson cree que es posible enconirar

 ejcniplos dc estma einoci6ns en iiwo mismo, en aquel punto( del alma die douide- parte iuna exigencia de
 creaci6n. Binscaiti las (-inociones simnples y seguiirlas en su bi)squdl&(a (le formla o expresi6n; observar c6mo
 acuden al tnchicutit-itio de lo ya heclho, (le las idea.s y palabras existenites, quc nio son sino otrros tantos
 .recoilirs sociales de lo real". F-ste seria ci metodo de coinposici6n que m;is recomendearia al fil6sofo para
 quil piidiera einiiquecer a la hinnaniclad con un pensamienio cappaz de tomar nuevo aspccto par-a cada
 nueva generaci6n.
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 PENSAR LA RELIGION CON BERGSON 17

 exigencia del espiritu en una piedad pneumatica: simplicidad, desnudez del espiri-
 tu, el despojarse.
 Bergson concluye su brillante analisis del problema de la religi6n con una cele-

 bre pregunta, que ha sido objeto de reflexiones por parte de Derrida, a saber, si la
 humanidad quiere seguir como hasta ahora, ella misma agobiada por el progreso
 que ha engendrado, o bien si estaria dispuesta a vivir o a realizar ademas "el esfuerzo
 necesario para que se cumpla, hasta sobre nuestro planeta refractario, la funci6n
 esencial del universo, que es una maquina de hacer dioses". Sin duda que algo mas
 quiso ser pensado con esta frase, advierte Derrida.




