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INTRODUCC 1 ON 
" 

En la fllosofTa de Bergson encontramos un conocimiento 

del hombre a través de diversas relaciones de su estructura 

dentro de aspectos blol6glcos, psfqulcos, morales y cognoscl 

tlvos en determinada apreciación intelectual. 

Bergson Introduce en su análisis algunos términos ln-

dispensables en su posición metodológica, tales como la lrra 

cional ldad, la intuición, etc., los que representan una de 

las dificultade~ de mayor envergadura pdra la pres"ntc investi 

gaclón, en l~ cual se retoma una parte considerable de ciernen-

tos cognoscitivo~ incluyendo sus conexiones con factores del 

funcionamiento de la existencia en las explicaciones de Berg-

son acerca de la acción, la realización ética y la libertad --

humana. 

la filo~ofía bergsonlana se podrfa valorar como un pen-

samlcnto vlge~He sl vemos sus primeros tratados sobre el conE, 

clmfento y la acción ulnc~ladas con sus escritos posterlares 

sobre la ética. En esta secuencia se podrfa conseguir una cap-

taclón de la libertad. Si se pusiera el énfasis necesario en 

la lmpllcacl6n moral ~e las acciones humanas, a las tesis de 

Bergson se les concederfa una Importancia actual y estarfan -
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siempre p~e~entes en los planteamientos filosóficos posterlo-

re~. 

Es necesario replantear la fllosoffa de Bergson porque aJ. 

rededor de ella se han construido numerosas problemáticas, al--

gunas adheridas a su planteamiento especifico y otras opuestas 

al mismo por medio de una evaluación parcial o totalmente neg~ 

tlva con relación a sus caracterfstlcas de conocimiento • Cabe 

mencionar que Bergson enfrentó una de estas crftlcas, la dlrlgl 

da por Einstein, realizando en 1922 una de sus obras más compl~ 

jas bajo el tftulo de Duración y Simultaneidad. Al respecto, -

un filosofo de la época oplnaba:"certalne pages de ce llvre exl 

gent, pour etre comprlses, des conaissances mathematlgues et -

physlgues plus etendues gue celles d 1 un lecteur, meme cultive. 

On peut, cependant, degager de cet ouvrage des idees phllosophl 

ques accesslbleJ a tout esprit capable de reflexlon'' (1). 

1. Algunas Interpretaciones stibr~ ltis teorfas de Bergson 

El enfoque peculiar de Bergson acerca del conocimiento 

se presta a la apertura de multlples discusiones con relación 

a las conexiones posibles entre la certeza de la forma cogno!~ 

cltlva y la captación de lo real. Al parecer, se ha olvidado/·:.: 

:.·}i;:uil.es ·eran las condiciones ·de desarrollo teórico en los qué se 
... ;, '_.;,· .. ··· ''.· 
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encontraron los grandes autores de la filos6fia. En el caso de 

Bergson se puede mencionar dos de los motivos mtís fuertes para

el desarrollo de su problemática: el primero, es el momento crf 

tico en el cual se encontraba la metafísiea, es la época en que 

tuvo lugar un amplio despliegue filos6fico debido al auge que -

habfa alcanzado la creaci6n cientifica en Europa; el seg¡mdo 

en conexi6n con el anterior, fue el hecho de que Bergson tom6 1 
según Yankélévitch, una postura de ~-~Í.6n durante la prim~ 
ra guerra mundial hacia 11 la ciencii"al-cmana , la barbarie al!:_ 

mana, la impostlU'a alemana" (2). De este punto de vista se in -

fiere su ubicaci.6n como irracionalista. 

La postura irracionalista de Borgson es la mlis explotada

en las críticas a su obra. Bertrand Russell en la parte de - -
11 Lenguaje y metafísica " de su libro Escritos b~sicos opina -

que, " hay metafísicos que sostienen un conocimiento no expres! 

ble con palabras; se sirven de·palabras para decirnos lo que es 

este conocimiento ( ••• ) Incluye a los místicos, a Bergson y a-

. Wittegnestein; también a Hegel y a Bradley ( .•• ) este grupo -

pui¡de dejarse a un lado como autocontradictorio ... " (3). 

Eduardo Nícol, en su obra Historicimo y existencialismo , 

en el capítulo VII, titulado, "La crítica de la raz6'.1",.deinue1 
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tra exhaustivamente, primero, que es Impropia la crft(ca a la r! 

zón llfectuada por el ex(stencialismo:"No debería haber crítica sl 

no reforma consistente en mostrar que la razón opera tan efect(v~ 

mente en esas ~onas que se llaman lnconceptuables, como en las o

tras que se consideran reducibles al concepto lógico tradlc1ona1"(4). 

En segundo lugar, cuando se refiere a Bergson denota la incompatl 

bilidad que éste ve entre la razón y el tiempo, apreciación tan -

grave como la que existe en Hegel cuando confunde devenir con la 

racionalidad. La crftlca de Nlcol obtiene un sentido de aslmlla-

ción, con el propÓs'lto de superar errores, sin adoptar un recha-

zo que nullflquc las Intenciones fundamentales de Bergson; por ello 

Nlcol asume Ja renovación de Dilthey de la razón histórica, que 

se ocupa igu~I nue el bergsonismo, pero de distinta manera, de -

conseguir un acercamiento con lo concreto. 

Jacques Harltaln, sostiene que Bergson "absorbe todas las -

variables del conocimiento por medio de la metaf fslca, resta~do-

le importancia a la razón por lo que las explicaciones de Bergson 

sobre las acciones humanas se hacen Insuficientes" (5). Además añade 

que, el lrraclonallsmo en Bergson es un descubrimiento tan _fu.u.da

mental como ambivalente; secundarlo y en cierto modc lnvolunta -

rio; lo verdaderamente primario en él es la Intuición. Con slmp! 

tia Irónica, que de alguna manera deja sentir lo que Mari ta In cap_ 
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ta del .!)ergsonlsmo, nos dice lo slgulente:"Bergson posee una 

especie de energta desesperada por lo que la lntel igencla se 

desgarra a sf misma y prefiere negar su ley más vital y su mi~ 

ma exlstencle más bien que soltar la presa, más bien que soltar 

la verdad misma que en una conceptual lzaci6n deficiente le hace 

poseer mal, pero poseer al fin, esto te encontr~mos e~ las filoso 

ffas que se denominan existenciales como la de Heidegger por e-

jemplo" (6). 

Copleston considera que la aprccfaci6n general que se tiene 

-de la fllosoffa elaborada por Bergson es de imprecisión en su -

pensamlento."Por s11 empl.eo de la imagen y la metáfora, su estl-

lo es a veces un tanto hinchado y también rapsódico •.• Las acu--

saetones contra el modo de filosofar de Bergson no carecen, por 

cierto, de base. Pero podría considerarse que él tenla su pro--

...... _, .. v·l·a·•ioo¡¡_.~e la función de la fllosofta y su fllosofár y estilo 
" .. , .... 

dependen de e:~'"·¡-de'if"';·(?--}-.~nvJeston por otro lado, acierta en -. .. ....... . 
los comentarlos sobre los antece~:~·t"~s'•fi·l·z.t.!'.i.~~-c.os de las teo--

........ 
:\rfas de Bergson,cuya filosofía se puede conslderar''cotrc.,l!!:'ª cu.!. 
':··~ .. --~·, ........ 1 

~:inlnaclón de un movimiento del pensamiento francés comenzado por ........ . 

'-·'-1a Inspiración de Mine de Blran, Gayau, Fouye y Ravalsson. 

En las polémicas más fuertes'descendemos gradualmente hacia 

:'i 
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las aceptaciones positivas en las que se reconstruye el crite

rio bergsonlano a partir de las propuestas originales y fuentes 

básicas de su propia teorfa para el conocimiento de la realidad 

humana. André Comlvez entiende a Bergson como 11el filósofo de la 

experiencia de la duración y el gran Intérprete de los progresos 

de la blologfa ••• (pues) ha sabido mostrar que , mediante un 

apego incansable al orden metaf Ísico , el pensador puede lle

gar a una frescura de visión, a una profundidad de apercepci6n 

qu~ estalla como una nueva aurora en el cielo agonltante de la 

época" (8). Para Comivez la herencia biranlana de Ravalsson 

Influyó en la b~squeda de Bergson de una metaf(slca capaz de -

tener contacto con la realidad de la vida interior. 

Eduardo Le Roy, fue un dlsc(pulo de Bergson que qul50 -

contribuir a la clarificación de una f ilosofia que todavfa se 

consideraba nueva a principios del Siglo XX. A partir de 1912, 

Le ~óy se propone difundir la filosoffa de Bergson • Esfuerzo 

que fue reconocido por el maestro, quien le escribió en una~ 

caslón a su dlscfpulo, a propósito de la reproducción de un -

volumen dedicado a la fllosoffa iergsonlana, lo siguiente: 

"Por debajo y más allá del método usted ha recogido la lnte,!l 

·clón y el esp(rltu ... usted Indica con algunas palabras la 

posibilidad de desenvolvimientos posteriores de la doctrina 

Yo mismo no dlrfa otra cosa que lo que usted ha dicho" (9). 
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~e Roy afirma que la tesis doctoral de Bergson: f--

ssal sur les donnes inmédiates de la consclence, expuesta en 

1889; daba la posibilidad de "instalarse en el interior de -

la persona humana , en lo más mínimo del esp(ritu, esforzánd~ 

se, en su fugaz originalidad generalmente desconocida, de su 

vida profunda y de su accl6n libre" 110). 

Yankélévltch, como dice su editor, explica a Bergson a 

partir del sutil y complejo punto de vista del ~ergsonlsmo mi~ 

mo. Yankc'le'vltch sostiene que "la filosofía de la vida abraza-

rá la curva sinuosa de lo real sin que ningún método trascen-

dente venga a aflojar esta apretada adherencia; más aún su mét~ 

do será la l(nea del movimiento que conduce al pensamiento en 

el espesor de las cosas ... El pensamiento de la vida dijo pro-

fundamente Frederlc Schlegel, prescinde toda propedeutica, pues 

la vida no supone sino la vida, y el pensamiento viviente que 

adopta su r 1 tmo se va de re cho a 1 o rea 1 , s 1 n embarazarse con 

escrúpulos metodo16glcos 11 (11) Las palabras de Yankélévltch, 

en comparación con las críticas Iniciales de nuestra selección 

teórica, suenan en éste momento demaslado entusiastas; pero -

nos hace palpar el Interés Inaudito que es capaz de despertar 

un autor con Ja sensibilidad, el genio y las singulares armas 

fl losóflcas con las que a pesar de todo cuenta Henri Bergson. 

Crítica, oposición, rechazo, fil laci6n o apego con profundo -

<,,~' 

'"' ·.¡\'1 ._. 
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afecto, pueden despertar los fllosofos con talla de gigantes. 

Sharfteln afirma que Bergson, en su obra Las dos fuentes de la 

moral, contiene una amalgama de distintas tendencias, especial 

mente de la sociologta y el voluntarlsmo. 

Entre los autores latinos, Joaqufn Xlrau, sostiene que 

la fllosofla bergsoniana es "una vuelta al cartesianismo, a la 

experiencia Inmediata en su limpia desnudez ••• Bergson vuelve 

resueltamente a la plenitud de la experiencia espontanea. Con 

ello se vincula a una larga tradición francesa que arranca de 

Hontalgne y prosigue, a través de Pascal, Rousseau, Maine ~e 

Biran, Ravalsson, Boutrux ••• y la lleva a sus dltlmas conse

cuencias. El Intelecto puro se convierte en una función derlv~ 

da y subordinada, situada en la superficie del ser. Es preci

so lntegral"la a la corriente profunda sobre la cual brilla y 

de la cual depende, rompiendo la costra de las ideas hechas -

que de continuo se Interponen entre nuestros esprrlt~s y la -

faz auténtica de la realidad" (12). 

2, Diversas aportaciones de la fllosof!a bergsonla.!!.!!. 

Existe la posibilidad de ofrecer una sfntesls de lo~ prl~ 

clpales aspectos de la fllosoffa bergsoniana a partir de la -

parte esencial de su doctrina: la unidad de la vida humana en 
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.J 
la base fundamental de la experiencia realizada a través de 

las relaciones del mundo exterior y la interioridad espiri• 

tual. El carácter tle la experiencia podría ser cal lflcado de 

místico en cierto modo, pero no dejaría por ello de estar pre-

sente en las acciones de tipo moral. La filosofía de 3ergson -

cuenta con un despliegue epistemológico en donde se 'desenvuel-

ven cuestiones factibles de la filosofía y la ética, retoman

do al mismo tiempo aspectos clent(ficos de la biología, la -

psicologfa, la lógica, etc., esto óltlmo es lo que hace que -

la fllosoffa de Bergson fuese aceptada con gran entusiasmo en 

su época por pensadores de distintos aspectos 'teóricos. Berg-

son Influyó en la polftlca, en la ciencia, en los estilos ti-

terarios, en la religión: en suma, dentro de innumerables re-

flexiones Intelectuales del mundo occidental. Recordar el lm-

pacto que causó con sus escritos y conferencias es sumamente 

Importante porque de cualquier manera nos demuestra que el e;!_ 

fuerzo-desarrollado mereció la atención mundial de la época. 

La posición metaffslca de Bergson es clara, por medio -

de ella conecta las características materiales y espirituales 

del ser humano para representar un universo existencial que~ 

voluclona constantemente. El conocimiento sobre lo humano ad-

qüiere Importancia en la medida en que se comprende la actlVl-
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dad del hombre como algo dinámico y afectivo. 

Los diferentes factores del conocimiento Introducidos por 

el pensador francés parecen vislumbrar diferentes formas de I~ 

tuición desarrollada por medio de dlfereutes tópicos del cono

cimiento discursivo; esto podi!a permitir que el ser Individual 

hiciese una justa valoración en los juicios precedentes a los 

actos que realiza. 

La ética de Bergson presupone una Interrelación entre -

los aspectos humanos de carácter emocional y cognoscitivo para 

encontrar la resultante de una acción moral que puede ser varl~ 

ble y continua. El cambio moral adquiere valor en la medida en 

que de él depende , al conformarse como antecedente propio, -

el conseguimiento del futuro. La sociedad no se entenderla so

lamente como una simple organfz;-..;lón formal, sino como un con:

junto vitalmente dinámico, que es además, el verdadero sentido 

de la evolución humana. La estabilidad social tendría una ba

se fuerte en la adquisición moral de los valores ejercidos 'a 

través de la acción libre. Cuando el hombre llega a hacerse -

capaz de conocer la variedad de sus acciones , ve que· tambl,.;n 

es necesario, por ser tan grandes y distintas las posibilida

des de elección, la necesidad de adquirir una valoracl6n'_que 

fundamente tan.to la decisión como el cambio¡ en estas m;.clldas. 
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serla capaz de obtener una verdadera continuidad de su exist~n 

cía re~llzada consciente y libremente. 

3. Desarrollo de la investigación 

En estrecho vinculo con la ~resentación anterior, éste 

estudio se divide en varios capltulos, unos de carácter gene

ral, dedicados a dar una expl lcaclón del enfoque de la teorla 

bergsonlana sobre el hombre, el conocimiento y el desenvolvi

miento de la vida; y otros, orientados a considerar de una ma

nera más especifica la acción, la moral y la libertad. 

En una forma más detallada diremos que el Primer Cap!~ 

tulo :"Los aspectos generales del ser humano en la fllosoffa de 

Bergson" trata acerca de la comprensión de 1 a pccul lar l dad hu

mana.• .ilrviindonos de las determinaciones significativas del e~ 

tendimlento especfflco de los factores bergsonlanos que Inter

pretan la edificación de la existencia. En el Segundo Capítulo: 

"Las bases filosóficas del conocimiento humano" se plantea la 

_problemática de los fundamentos metaffslcos, analizando los a

ciertos más relevantes en la posición filosófica de Bergson,

en base a los elementos más manejados en su doctrina. En el -

Capitulo Tercero: "El dominio des( mismo como origen de lá 

acción" se concentra el enfoque teórico en el conocimiento el!:_· 

mental de la acción pra'ct!ca para entenderla como una creación 

del hombre, el cual realiza toda actividad a través de vfas psJ. 
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cológicas. En el Cuarto Capitulo :"El origen de la moral y su 

desarrollo en la filosofía de Bergson" se toma en cuenta el pr2. 

cedimienco teórico anterior aplic,1ndolos a las variables delco 

nacimiento de la moral: la moral cerrada, lil obligación y las 

aspiraciones de la moral 1 ibre. Finalmente, en el Quinto Capl 

tulo se expone "La conformación de un acto 1 ibre en el ser hu 

mano" interrelacionando en el mismo el pensamiento, la concien 

cia, los motivos y la decisión. 

t'· . 
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CAPITULO 1 

LOS ASPECTOS GENERALES DEL SER HUMANO 
EN LA FILOSOFIA DE BERGSON 

Bergson afirma que el conocimiento humano cuenta con una 

certeza metafísica. La metafísica es una forma de conocimiento 

que descubre los aspectos más concretos y profundos de la vi

da humana, en determinada oposición a las ciencias positivas 

y su peculiar visión de la realidad, efectuado mediante una si~ 

tematización simbólica de aplicación mecanicista. 

La pretensión teórica de la filosofía, según Bergson, es 

la de conseguir un acercamiento directo con los hechos de la 

existencia. Esto equivale a una trascendencia conceptual, capaz 

de. representar al mismo tiempo:"la síntesis de los conocimie!!_ 

tos materiales y el impulso motriz que puede poseer una expe

riencia Integral". (1). 

La f:losofía , al captar la vida como una continuidad -

de. volución acumulada en relación a sus tiempos de duración -

podría apreciar una magnitud más amplia de la vida del hombre, 

misma que se escapa a la formulación de la ciencia analítica. 

Bergson aparece en su momento como un reformador del c2 

ndclmiento humano a través del cual busca una vfa de entendl-
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miento capaz de captar lo más concreto y completo de cualquier 

factor vital. En la acción, por ejemplo, tener un conocimiento 

adecuado de ella sería el primer paso que serviría de mediac16n 

para comprender lo que somos capaces de hacer Integrando nues

tras acciones en un todo de m~ltlples variables aprehendidas 

por medio de aspectos biológicos, psicológicos y filosóficos, 

consiguiendo un equilibrio gracias al Impulso vital del esp(

rltu humano. 

l. Fundamentación metafísica de la existencia 

El fenómeno temporal de la vida humana exige uíla unidad 

en su base espiritual a través de los cambios canstantes de su 

ser relacionados con la sucesión Incesante de los estados de • 

ánimo para cimentar una armonfa a partir del principio vital -

que origina la exl~tencia. 

SI logrlsemos entepder a la vida como un movimiento perm~ 

nente en donde se acumulan todo tipo de experiencias se podr(an 

evitar, en la medida de lo posible, las regresiones en la evol~ 

c16n existencial. Las experiencias representan el pasad.o del -

hombre e Impulsan su porvenir. "El Impulso al futuro necesita 

de una relación de conciencia y memoria ya que la carencia de 

dicha relación puede causar desequl 1 lbrios en la personal ldad" (2). 
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E1 e'sfwrzo continuo con el cual se forma Ja vida humana se In.!_ 

cía en un Impulso de vida con avances continuos. Lo humano es -

el resultado de una progresión en donde se conjugan una facul• 

tad de conocer con una facultad de obrar. 

Hay una lnteligencJa humana que permite a Jo corpóreo e~ 

tablecerse en su medio, eiaborando relaciones materiales.Sin 

embargo, 1 a razón busca además una un 1 dad emergente. "La razón 

en éste sentido es una facultad capaz de elaborar sfntesls, ~ 

nállsis, perspectivas de Intuición y una percepción Integral 

que permita el contacto entre Ja Inteligencia y el Instinto" (3). 

Bergson busca una unificación entre el espr-rltU y la ma

teria • Para lograr este fin propone como base metafrs ica. al 

ilan vital, el cual se desenvuelve sólo en la relación de los 

elemen~os materiales. El resultado de ésta unidad es el hombre; 

se podr!a h~blar por consiguiente de una fuerza evolutiva verd!!_ 

deramente desplegada en el mundo que logra una organización 

por medio de la trascendencia de un yo individual, realizando 

este Oltlmo un enorme trabajo, en ocasiones desproporcionado 

con respecto al producto alcanzado, d~bldo a la existencia de 

fuerzas contrarias que lo pueden absorber o paralizar. 

El •1an vital o Impulso de la vida humana puede tener 
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tantas variables como las diferencias personales que los Indi

viduos sostienen entre sf re5pecto de la libertad y la crea -

clón existencial. La existencia individual es una continuidad 

renovada por el esfuerzo propio de las acciones. Cuando no se 

da la renovación adecuada se adquieren en su iugar hábitos en 

loe que se ahogan el movimiento y su conformac16n. Esto sucede, 

por ejemplo, en personas frfas, Insensibles, por el Interés de 

la vanidad, tal vanidad se expresa por un entusiasmo que se e~ 

termina dentro de la acción. En estos casos, la fuerza vital 

se paraliza en la duración instant1nea de un objetivo aparente, 

es decir material. 

La materia juega un papel Importante puesto que en sus 

m~ltlples estados Inherentes a Ja vida abre opciones de dlstl~ 

ta fndole: limitadas o abiertas; ya sea que dependan de necesi

dades superficiales, como las impulsadas por el org.;Jlo, la a

gresividad a la violencia ,etc.; o bien porque dependen del lnl 

clo de un principio dinámico, real y profundo en donde se apli

ca la razón por medio de su apreciación Intuitiva efectuada en 

la candencia libre que "está en el borde del Inconsciente que 

cede a él y se resiste, se entrega y se recobra a través de 

las rápidas alternativas de oscuridad y de luz, perml~lendo rom 

per la simple lógica de lo psfqulco, para alcanzar desp~és la 

comprensión del espíritu y la duración plena" (~). En sfntesls, 

~· , .... ,., 
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la vida del hombre parte por necesidad de implicaciones materl~ 

les transformadas por una actividad que crece continuamente, e~ 

cogiendo objetivos, convenientes pero también justos, para tomar 

de ellos las mejores ventajas posibles junto con las menores -

dificultades, pudiendo asf diferenciar el significado de lo que 

se vive realmente de lo que tan sólo subsiste a lo largo de u

na existencia. El contenido de esta definición de la vida se e~ 

cuentra en el conocimiento y la libertad; factores que permiten 

al Individuo Instalarse de la mejor manera en el mundo material. 

La libertad de conocimiento es el requislto Indispensable que 

pone al descubierto las caracterfstlcas de un verdadero comlen 

zo de la conquista de una vida propia. 

El Individuo que logra un verdadero avance en su vida es 

porque ha logrado tener claridad en su lucha contra los obst~C~ 

:1os que se oponen Cl la 1 ibertad del movimiento que lleva ha

cia adelante a la existencia. La duda y los escrJpulos blen em 

pleados son propicios para vencer con más facilidad ciertos Ir 

mltes que se presentan como opositores del desarrollo humano. 

"A decir verdad, la conciencia es, precisamente ésta vacl1a',-

cl6n, pues el acto que se ejecuta por s( solo pasa Inadverti-

do" (5). 

La 1 ucha constante que ejerce el ser humano en la vida 
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está corroborando la guía de su yo en su conformación. 

2. Finalidad de la acción 

Al examinar la real lzaclón de las acciones es necesario 

analizar la relación que hay entre la captación interna de los 

estados conscientes y la actividad que se desarrolla a través 

de la objetividad exterior, ya que segan Bergson, la sensación 

"está ligada con la cau,sa y a través de la conciencia se expa!!. 

de hac la afuera" (7). 

El hombre como tal debe elaborar una acción profunda en 

la que lleve a cabo sus aspiraciones más Tntlmas y propias, e

vitando la superficialidad, por ello, busca que la conciencia 

emer a después de la relación con la materia, obteniendo una 

acción libre, plena y representativa del espiritu humano."EI 

rasgo distintivo de las cosas espirituales ••• o estado del 

alma es el de ser siempre completos, el de bastarse siempre 

perfectamente a sí mismos" (8). 

El emerger de la conciencia lmpl lea poder encontrar un 

'medio por el cual se distingan los objetos externos y su con! 

, , x,lón : al asociar dicha exterioridad con los estados de ánimo, 

puede evitar la discontinuidad de una personalidad. Esto 
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quiere decir que la solución más adecuada a la problemática 

principal de las acciones humanas se da en la comprensión de 

"los hechos psicológicos profundos que emanan de no~otros y no 

de una causa exterior" (9). 

Se requiere la conciencia en la real lzaclón de los actos 

humanos con el fin de romper con la determinación de las cau

sas externas, trascendiendo las condiciones concretas en las 

cuales se desarrolla la acción, aunque esto nos remitiese en 

un momento dado a la ejecución de una acción Imprevisible. De 

acuerdo a ésta Gltlma idea surge la necesidad de ampliar la t~ 

mátlca de la finalidad de la acción a través del desglosamiento 

del contenido de la finalidad de la acción humana. 

3. El contenido de la acción 

Las experiencias transcurridas en la vida adquieren lmpo~ 

tanela real cuando se quiere convertir a la existencia Indivi

dual en una creación, la cual se produce a través de" la evo

lución tendida hacia el porvenir , en donde el pasado y el pre

sente-futuro se encuentran en su Inmanencia original , hac lendo 

que la vida se unifique, sin que se exponga" (9). 

La posibilidad de contar con una captación Interna del 
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mundo exterior nos hace capaces de producir ciertos efectos en 

éste Oltlmo, al determinar los factores que nos permitan gob~r 

nar a los diferentes niveles de desarrol Jo de nuestra propia 

producción de creatividad. En este sentido, el contenido de Ja 

acción se fundamenta en la unidad armónica de la sensibilidad 

y Ja inteligencia. La importancia valorativa de cada hecho exl~ 

tenclal dependerá del grado de creatividad elaborada por cada 

sujeto en cada uno de sus actos desplegados hacia un futuro p~r 

tlcular. "Lo extenso de la creación vital de los Individuos 

dependerá de las fuerzas de su ascenso, apl !cadas en sus Jabo 

res ••• " (10). 

La actividad contiene caracterfsticas teleológlcas cuando 

persigue loa mejores resultados, 1 lmlta"ndose a la real izaclón 

específica de lo humano por ser la única existencia que se crea 

conclentemente, en relación a una naturaleza movible en todos -

sus tiempos. Por lo tanto, no habrfa vida humana que se pudie

se entender como estática, pues sus caracterfstlcas Inherentes 

sólo pueden expresarse en términos del cambio sustentado por -

la formación Interna , equivalentes de la conciencia reflexiva, 

6nlca medida posible en _la que se puede dar una finalidad a la 

acc Ión. 

SI podemos realizar acciones con~ientes y continuas en 
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relación a lo real, comprobamos una capacidad espiritual pr2 

pla, la cual corresponde a las caracteristlcas de nuestros e~ 

tados de ánimo que acompañan a las ejecuciones constantes de 

nuestras acciones. 

4. Relaciones entre el conocimiento y la vida 

En la fllosoffa de Bergson encontramos una Interrelación 

entre la vida y el conocimiento. No se podría disolver la inve~ 

tlgaclón dela teorfa y el poder que ésta demuestra para su~ 

dirección. La filosofía bergsonlana demuestra la evolución de 

la existencia con la participación Intelectiva de los sujetos: 

seres singulares con conciencia, Ja cual les permite desarro-

1 larse adquiriendo una formación en su temporal ldad. Un ser -

humano "madura poco a poco desde su Infancia a la vejez" (11). 

El movimiento de Ja vida humana, es un movimiento consciente 

que se da en la evolución de Ja existencia, transcurrida en 

una duración de tiempo Irreversible que pertenece a un suje-

to Independiente, no solamente reconocido como un ser que e~ 

vejece mediante ciertas pérdidas orgánicas de su. estructura -

biológica, sino que envejece de manera profunda, en un perp~ 

tuo cambio de formas en donde se incluye lo material y lo se~ 

slble • "Lo que hay de propiamente vital en el envejecimiento 

es la continuación Insensible lnflnitivamente dividida del cam 
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ble de formas" (12). 

En el conocimiento de la vida deben tomarse en cuenta 

también a las diferentes formas de conciencia y sus secuencias 

temporales a partir de bases epistemológicas diferentes. ~obre 

esta base se dlstingulrfan diversos caminos del conocimiento 

que llevarfan a conocer tanto a las cosas externas como a los 

hechos Internos y el cauce que siguen. Lo primero se lleva a 

c:o\.o por medlo"deT ánál !sis y lo segundo se hace cuestión pr.2 

pla del pensamiento intelectual. Bcrgson, lo ~lantc<l de la sl 

gulente manera: "Cuando llevo sobre mi persor.a ... la mi rada 

Interior de mi conciencia, advierto desde luego a manera de -

una certeza solidificada en la superficie todas las percepciones 

del exterior ... advierte en seguida recuerdos ... que sirven 

para Interpretarlos ••• y en fin, siento que se manifiestan -

tendencias, hábitos motrices, una turba de acciones, virtudes, 

ligadas más o menos solldamente a las percepciones y a esos -

recuerdos ••• debajo de los cristales bien cortados de ésta 

congelación superficial, hay una continuidad de fluencia ... 

se trata de una suces Ión de estados " (13). 

El conocimiento de los actos humanos proviene también en 

gran parte de experiencias consecutivas que al ser conjugadas 

. proporcionan una voluntad a las acciones implicando al mismo 
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tiempo una responsabilidad , impulsada por la fuerza de la CO!l 

ciencia. "No hay conciencia sin una cierta atención a la vida 

... nos hace avanzar en la ruta del tiempo, es causa también 

de que obremos de continuo. Toda acción es como una Invasión 

en el porvenir ... Retener lo que ya no es, anticipar lo que -

todavla no se ha dado, he aqul la primera función de la con--

ciencia" (14). 

Para conocer la vida del hombre no bastil con E.stablecer 

sistematizaciones formales en su entendimiento, el pensamiento 

busca la manera de ver los aspectos de la incesante creación 

;·de los hechos nuevos que la acción del ser humano va dejando 
,\. 

en el mundo. Las obras nuevas equivalen a los cambios de acción, 

en el renovado aparecer del arte, de ia ciencia o la filosof!a: 

son un algo nuevo con valor creativo, en la medida de las re-

laclones· de movimiento entre el creador y su obra. Por tanto, 

nos•· podrlan considerar a los sucesos meramente imprevisibles 

o Involuntarios como creaciones individuales que coincidan al 

mismo tiempo en la voluntad y en la conciencia de los lndivi-

duos, de ta 1 manera que llegasen a formar parte Importante del 

verdadero carácter de algún sujeto. La renovación creadora de 

la acción es aquel la que parte esencialmente de lo subjet lvo 

que constituye un verdadero objetivo de 1,1 vida humana. En re 

sumen, el ser pensante presupone una fuerza consciente, a p¡¡r-
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tlr de lo cual se afirma como creador constante de todo tipo 

de objetos materiales y espirituales que pudiesen aparecer en 

el mundo del hombre. Todo lo que nos circunda, ·lo social y lo 

natural, lo apreciamos siempre envuelto por caracterlsticas -

intelectuales. 

El compromiso más importante de este estudio se centra 

en la descripción de los resultados de una investigación espe· 

cífica en lo concerniente a las relaciones entre lu prñctica -

de las acciones humanas y su conocimiento. 

Nuestro centro de atención no es algo nuevo, por el contr~ 

ria fue uno de los principales temas de atención de la filoso-

fla de inicios del presente siglo. Esta filosofla desde el prl_!! 

cipio se vio comprometida en buscar "las caracter!sticas más -

radicales y universales de la vida humana ... B~squcda afanosa 

de la conducti1 del hombre ... " (15). 

Con Dergson podemos, por lo pronto 1 comenzar a descubrir 

las compleMentaciones entre los factores opuestos de la vida 

humana para descubrir el verdadero sentido de sus funciones. 

Los opuestos fundamentales son: las emociones y los procesos 

cognoscitivos, la racionalidad moral y la moral vivida, la'\!! 

clón y los factores que la limitan; y, la libertad y las nor-
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mas preestablecidas sin necesidad de· romper lo esencial de su 

organización original. La labor que se persigue requiere com

prender ampliamente la finalidad' significativa de Bergson. de~ 

tro de su terminología propia por medio de la cual va plantea~ 

do el desglosamiento paulatino de los problemas generales que 

hemos planteado de manera general en este capítulo. 
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CAPITULO 11 

LAS BASES FILOSOFICAS DEL CONOCIMIENTO HUMANO 

Es frecuente ver) como lo advertimos ya en la introduc

ción~que la fllosofla de Bergson se presta a fuertes criticas 

debido a cierto carácter de lrracionallsmo manifestado en sus 

obras.A pesar de este punto critico lo escritos bergsonianos 

causan al mismo tiempo aprecio y respeto gracias a su conteni 

do, capaz de conjugar lil sensibilidad de una peculiar creación 

filosófica y un serio rigor de despliegue conceptual.As! Ber

trand Russelll afirma lo sigulente:"¡.¡enri Bergson está dentro 

de la tradición irracionalist~ que se remonta él Rousseau y al 

movimlento romántico ..• propugna sobre todo la acción.En es~

to refleja cierta Impaciencia respecto al cauteloso y desap~ 

~lanado ejercicio de la razón en la investigación científica 

y en la fi[osofra"(l).De cualquier manera se le concede a 

Bergson un reconocimiento a su desarrollo epistemológico, en 

donde convergen la capacidad de razohamiento y la captación-

fntuitlva,hablendo en ambas facultades continuidad y dlfere~ 

clas profundas. 

Las experiencias del mundo físico o externo, se pueden 

conocer inteligentemente, pero ta unidad de las. mismas requi! 
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re de una base filosófica en el conocimiento humano. Bergson 

busca explicaciones que se adhieran a sus objetos, cosa no -

conseguida en el análisis de la Inteligencia porque ella ve

en los objetos "una serie de posiciones fijas"(2), pero lo -

que se debe encontrar por medio del pensamiento, es la repr~ 

sentacl6n del movimiento de la realidad como continuidad indl 

visible. Percibir el cambio es para Bergson la tarea esencial 

del pensamiento filosófico y para cumplirla expone·"!as carac

teristicas generales de una fllosof!a que adhiere a la Intui

ción del camblo ••• y descubre el papel del cerebro como órgano 

de atención a la vida, que explica c~mo la duración del ser -

{que es memoria) puede Insertarse en el presente"(J). 

La metaf!sica en Bergson se basa en la experiencia jun

to con. una constcucción .conceptual que captl!ra el recorrido 

de la conciencia, adoptando una ~ctltud ética con la que fun 

damenta a la visión de las múltiples vertientes de la evolu•• 

ción universal. Acercándonos al esfuerzo teórico de Bergson -

veremos algunos de los principales problemas de su fllosofia: 

la lnteHgencla, la memorla,la razón, la conciencia, la lntu_L 

c'16ri y el método.Por cada una de estas parte~ teóricas de la 

fllosoffa bergsonlana se trata de dejar constancia de lo cap

tado en la realidad, 



-33-

!.La inteligencia 

La realidad factible en la cual nos encontramos propoL 

clona un medio en donde surgen necesidades de aplicación prá~ 

tlca; por ello la principal característica de la inteligencia 

es la de fabricar objetos ••• partlcularmente utensilios; varia~ 

do Indefinidamente su fabrlcaccl6n"(4).Sin embargo, el mejor -

manejo de los objetos para la adaptación más adec~ada al medio 

necesita tamblen una guía de conocimiento enmarcada en la ex

periencia. La Inteligencia capta la realidad_ geométrica de los 

objetos reales y nos sirve, según Bergson, como"un punto de!!. 

poyo ... hábll instrumento de trabajo, formando conceptos lógi

cos acerca de los objetos físicos, producto de un primer y~

ve contacto con la materia y la experiencia; pero por sf mis

ma no es capaz de representar la verdadera naturaleza de la 

vida"(5). 

Las ideas intelectivas tienen un modo clentffico de e

laborac16n, .agrupándose en una estructura simbólica a través 

de la cual se explica la realidad.La ciencia Impulsa a la ln 

teligencla y "tiende ante todo a hacernos dueños de la mate

r la" (6). 

La lntell-ger.cla logra una base ¡le utllld;id·para la v·l

da, en la medida en .que a través del fluir de la real ldaéli>u~. 
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de localizar ciertos puntos de referencia, resultando más f_! 

cll de encontrar la distribución de lo movible; de hecho soll 

dlfica lo dinámico del pensamiento dentro de las percepciones 

transformadas en conceptos, en esta medida la manifestación -

Intelectual representa una forma inerte de la materia refle-

jada en el conocimiento, perdiendo contacto con lo vivo. La 

Inteligencia conceptual izada contiene formas en donde apare-

cen las cosas fenoménicas como algo hecho de manera preestabl~ 

clda; la formulación aisla los aspectos extensivos de la realidad 

coloc{ndolo$ en una teoría. Descomponer la existen~ia física 

en diferentes partes es una acción común de la lntellgencla,

posteriormente, la formulación simbólica realiza una conexión 

abstracta de los objetos concretos. En todo lo real se aprecia 

báslcamente un cierto número de extensiones, es decir, de medl 

das , y esto en cierta manera hace que se. pierda la verdadera 

noción del tiempo porque el tiempo en medidas de cuantificación 

retoma las caracteristlcas del espacio. Para entender ésta -

Idea, Bergs?n "· •• introduce a los lectores a sus ideas del tle,!!! 

po matemático espaciallzado ... de la Inteligencia analitlca" (7). 

La finalidad del método del conocimiento empleado por la 

Inteligencia tiene por objeto el de hacer un análisis de los -

factores que componen los objetos, construyendo una simbología 

de validez prá'ctica. 

!!,. 
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Bergson se aboca a la tarea filosófica en la que pueda 

encontrar un entendimiento de la lntel igencla para comprobar 

que aquella no es el único medio a través del cual se puedan co 

nocer los hechos, La intel lgencia puede contener en ella misma 

una gran Importancia, puesto que coordina en el hombre su si~ 

tema motriz-sensorial gufandolo hacia la acción 6tll, determ.!_ 

nando los tiempos en los cuales se deb~n efectuar las acciones. 

Por medio de la Inteligencia se puede captar lo externo haci~.~: 

dolo coincidir con el conocimiento lógico que se desarrolla 

en relación a los objetos susceptibles de describirse. 

Entendemos hasta aquf a la inteligencia corno una función 

pragmática originada por una necesidad descriptiva como sucede 

en las deducciones geométricas. Pero bien podrfamos decir con 

Ílergson:"siento y vivo en el espacio la relación entre la defi

nición y sus consecuencias, entre las premisas y la conclusión" (8). 

A&irnlsmo, la'ciencla analftica se da el'lujo·de reducir las -

cuélldadm& f[slcas a dlférenclaclones_de extensi~n retornando 

el mundo en cantidades mecánicas. 

Las limitaciones de la Inteligencia son rebasables por 

la ampl !ación racional cuyo paso inmediato posterior al de la 

lntel lgencla se da en 1 a reflexión. 
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La racionalidad y la Intuición son los componentes lndl! 

pensables en la fllesoffa bergsonlana para comprender la rea-

1 ldad en una forma más completa. La razón y la intuición cuen

tan a su vez con un punto de contacto detectado por Bergson l:U! 

la memoria. 

2. La Memoria 

La memoria es el punto de Intersección entre la mente 

y el cuerpo, asf como también constituye la base de la 

.reflexi6n filos6fica. 

El cuerpo humano se encuentra entre objetos, de los -

mismos se debe de dar una superación para que su influencia 

no absorba a los individuos de tal manera que no sean conducl 

dos por la Impresión causada por los diferentes objetos que 

los rodean; de lo contrario, esto equlvaldrfa a caer en las 

llmltacionds de los hechos apreciados en el mundo exterior. 

Una acción efectuada en los últimos términos sería realizada 

por un ente funclonable en movimientos trasmislbles de manera 

mecánica. 

SI a la percepción de los objetos se le agrega una de

terminada reflexión, la acción adquiere un cambio hacia la ej~ 

cuclón de una voluntad humana, y el cuerpo de ~sta última se 
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convertlrfa en la parte central del conjunto de cosas que lo 

rodean. 

Los primeros actos de una existencia humana pueden tener 

caracterfstlcas simple.s para la subsistencia. A las primeras 

acciones las secundan otras entendidas en un nivel de reacción, 

en donde participa la memoria. Cuando se tiene una acumulación 

considerable de experiencias las reacciones se van haciendo 

cada vez más simples y :nenos variables. orlenta1ndose haéla una 

~rmonfa en el comportamiento, pero también puede suceder que 

las reacciones se simplifiquen sin haber pasado por la comple

jidad de la inventiva humana, reteniendo dnicamente ciertas 1-

magenes en la memoria que aparecen en la acción como secciones 

!nstant~neas que provocan actos mecánicos. Puede haber por co~ 

siguiente dos formas de memoria: "The past survlves under two 

dlstlnct forms: flrst, In motor methanlsms; s0condly ·,in i~ 

dependent recollections" (9). 

Dentro del almacenamiento de las percepciones y experie~ 

cias del pasado sólo ar.tóan los recuerdos que en un momento dado 

hacen posible la acción. La práctica humana V<J ;:icompañada por 

los dos tipos de memoria mencionados por Bergson: la memoria 

hábito y la memoria recuerdo. La primera nos ayuda a tener una 

mc.tricldad pr!ctica y la segunda, constituye la acumulación. -
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de experiencias acumuladas por cada persona. La reciprocidad 

en la acción de ambas memorias en el ser humano se hace nece

saria porque si se separaran en la acción las dos formas de 

memoria, el ser humano que actuara anlcamente con un tipo de 

memoria forjada por los hábitos llevarfa la existencia de un 

aut&m~ta ; y si actuara ~nlcamentc tomando en cuenta sus re-

cuerdos se pasarla contemplando la vida como si estuviera en 

un estado semlconscl~nte.Parte de las experiencias vividas, 

pasan al recuerdo de los sujetos humanos; dichas experiencias 

pueden ser parcialmente olvidadas como un hecho necesario p~ 

ra la acción, sin dejar de ser el olvido una de las partes más 

problemáticas en la comprensión de la conducta del hombre. 

Las tendencias Iniciales de cualquier acción se almacenan en el 

Inconsciente aunque este Gltimo fenómeno aparezca en determl

dos recueruos. 

Para contrarrestar la acción del Inconsciente, aparece 

la conciencia como gura de las acciones Impidiendo que la lnc~n 

ciencia penetre de lleno en el origen de los actos. Podríamos 

decir que pensamos con una pequeña parte de nuestro pasado,

pero deseamos, queremos y nos desarrollamos con la Integridad 

de nuestro pasado: 

Los recuerdos que se van almacenando en el cerebro humano 



- 39 -

difieren en grado, siendo el pasado un apoyo recursi~o para 

las situaciones concretas en la medida en que el pasado·se va 

formando por medio de las percepciones que van formando lmÍ

genes sucesivas, de las cuales cada una de ellas "forma un -

momento Irreductible de la historia de cacla Individuo" (10). 

En el tiempo .presente de cualquier acción intervienen 

las experiencias vividas con anterioridad presentándose a 

veces como obstáculos Infranqueables para la acción, "Hay -

memoria pura, la cual registra todos los sucesos de la vida 

diaria sin descuidar nlngun detalle. En éste sentido, la me

moria tiene una apl lcación espiritual aunque cuente en su al 

macenamlento del pasado con fracciones infraconscientes" (11). 

Por ello, reiteramos que lo más problemático de las acciones 

humanas radica en el olvido parcial del pasado1 pero a pesar 

de eso su participación es Indiscutible. 

Bergson busca una vra filosófica complementaria para el 

conocimiento analítico. En su teoría plantea ciertos f~ctores 

como la memoria, la conciencia, etc., de carácter menos abs-

tracto que los utilizados por la ciencia, con el propJsito de 

comprender el movimiento de la real !dad existencial. AsT, la 

memoria serfa un medio por el. cual se capta al fenómeno huma

no explicando su continuidad progresiva a partir del pasado. 
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3. La Intuición 

Este es und de los temas de fundamental importancia en 

la filosofía de Bergson. La recuperación de el la nos permite 

probar la aplicación que a través de la significación de la 

conciencia pueden tener las tesis bergsonlanas. La Intuición 

se retoma como parte primordial del método filosófico aun

que de antemano se tenga en consideración la dificultad que 

presenta la conceptualización misma. Bcrgson reconoció expli 

cltamente eso al señalar que ante el la "hemos dudado por 

largo tiempo. De todos los términos que designan un modo de 

conocimiento es aún el más apropiado ... Intuición significa 

ante todo conciencia, pero conciencia inmediata, visión que 

apenas se distingue del objeto visto ..• -la intuición nos -

introducirá en la conciencia en general" (12). Y por la con 

ciencia se puede recuperar el impulso vital que está en el 

ser humano. 

En una de sus obras Iniciales Bergson habla de los 

estados de conciencia como procesos existenciales que están 

en constante cambio. Asf, "el estado afectivo no debe, pues, 

corresponder solamente a las conmociones, movimientos o fe· 

nómenos ffsicos que han pasado ya, sino más todavfa y, so--

b re todo , a 1 os q u e se p re p a r a n , a . 1 os q.u e q u l s l e r a n se r • " ( 1 3 ) • 
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La Intuición surge como una necesidad teórica, aparece 

de manera emergente para cubrir las finalidades básicas del -

bergsonlsmo. La Intuición permite llevar a cabo el conocimiento 

del hombre en sf mismo junto a Ja posibilidad de seguir el flu 

jo de Ja vida, de ésta manera el mundo se describe por medio 

de una Interpretación de un tiempo tal que capta la temática 

de su movimiento. La conciencia queda, por Jo tanto, en un prl 

mer nivel, como el poder que trasmite los diversos aspectos 

del cambio de la vida existencial. 

En La Evolución c-readora, Bergson, interpreta a la lntul 

ción como el instinto desinteresado, único camino capaz de pe

netrar en la vida. Esta es la razón por Ja cual la eplstemol.2. 

gia deberá depender de Ja metafísica, aunque los problemas de 

la metafísica nos conduzcan a la teorla del conocimiento. La 

intuición capta la intención de la vida, al encaminarse por medJ.o 

de la conciencia a la penetración de lo verdadc_ramente vital, 

"que es compenetración reciproca, creación indefinidamente con 

ttnu;:ida. 11 (14). 

La suma total de las funciones físicas están expresadas 

bajo tas form~s de la continuidad de los mdltiples actos que 

represr.ntan al ser humano como una fase culminante de ta evo

lución. La vida y las actividades fistcas se corresponden mutua 
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mente en el cumplim¡ento de las posibilidades de organización 

humana ya sean naturales o sociales. L~ diversidad de las fu~clo 

clones individuales se derivan de una forma unificada de la -

conciencia. 

La definición de Bergson acerca de la intuición la en-

centramos definida como "la slmpatia por la cual uno se tran~ 

porta al interior de un objeto, para coincidir con aquello que 

tiene de Cinlco y en consecuencia de inexpresable." (15). Tal 

internación, sin embargo no es una simple penetración al obje

to estudiado. Es una operación compleja, en tanto que busco caR 

tar el movimiento del objeto desde dentro, en él, en sf, en -

ese sentido aprehendo el movimiento absoluto. El pensador fran

cés aclara al respecto" aun ~uando hablo de un absoluto, atrlb.!!. 

yo al m~vil un Interior y corno estados de alma, simpatizo pcr -

esto con los estados y me meto con el los por una esfuerzo de I

maginación. Pero entonces, según que el objeto sea m~vll o inm~ 

vil, según que adopte uno u otro movimiento, no experimenta-

ré la misma co5a. Y lo que yo experimente no dependerá ni del 

.punto de vista que pueda adoptar sobre el objeto, pues estar6 

en el objeto mismo, ni de los slmboios:po1" los cuales pueda tr~ 

duclrlos, puesto que habré renunciado a toda traducción. para p~ 

seer el original" (16). 
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Además, t.;;i! como lo hicimos notar en la peni'.iltima cita, 

Bergson, hace coincidir a lo singular con lo Inexpresable, No 

tlflca a un absoluto que sólo se puede dar por medio de la ln 

tuición. El deseo de Bergson en éste tipo de declaraciones fi 

losóficas es el de transportar a los factores de manifestación 

teórica por el recorrido de la experiencia, sin dejar de tomar 

en cuenta a las acciones que Integran a tal simpatla Intelec

tual para que no sea entendida como una mera consideración -

sentimental, 

La intuición al ser considerada como una captación que 

trasciende a los aspectos de simple conceptualización repre

senta a la duración de la Interioridad misma, la cual sirve -

para descubrir a la real.idad rebasan:lo las imposibilidades. -

propias de los conceptos hasta alcanzar el fondo espiritual 

del ser humano. Pensar intuitivamente, es pensar en duración; 

la razón lógica se transforma en razón sensible con la que -

se conoce el cambio esencial de la realidad enmarcada en un 

tiempo metaf(sico en el que descubrimos a 1R real !dad como -

proceso creativo. 

El descubrimiento de la intuición busca ser comunicado, 

pero "sólo se puede lograr por medio de la inteligencia • Y, 

aunque es más que ldea, deber& trasmitirse, cabalgar sobre t-
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deas." (17). El saber de· lo peculiar de las sensaciones está 

reservado a la Inteligencia , pero la Intuición nos autoriza 

a dar de Igual manera una exhibición de la!> partes del pensE_ 

miento que están complementando a la Inteligencia. La Intui

ción representa a las funciones que están siguiendo al uso 

del mecanismo de la Inteligencia, en esta medida, es capaz de 

percibir a los moldes lntelectu<1les y su planteamiento de apll 

caclón en el conocimiento. Pero además debe dar un elemental 

sentido de la sustitución de los moldes Intelectuales cstabl~ 

clendo una comunlcaclón por simpatfa, entre lo captado y los 

valores reflexivos del ser humano • En r.11anto se quiere co~ 

prender una cosa, el proceso a la vez que se const 1 tuye como 

una expansión de la conciencia avanza hacia una Interioridad 

que da un especial dominio de la existencia Individual con que 

se envuelve de manera conjunta la lnterpenetraclón y la crea;. 

clón continua. 

En este procedimiento la Intuición trasciende a la lnte

llgencla. Empero, la intellgen~a tiene que hacer avanzar a~

los hechos ascendentes de la lntulclón al darse cuenta que en 

cuanto es portadora de algdn conocimiento se consigue a la vez 

una realización • 

La conexl6n Indispensable .entre la Inteligencia y la l.!!, 

.:··.' 
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tuición evita que ésta.no sé deteRga en su tendencia-----

de Instinto. Las relaciones entre Ja intuición y la lntel lg~n 

cla se dan en un carácter de oposiciones ya que mientras la 

Intuición percibe la vida, la !ntel!gencla 
capta 

/ la materia. Una 

humanidad fntegra, sin embargo, tenderá a una mayor evolución 

si desarrolla ambas formas: la Inteligencia y Ja Intuición -

como actividades conscientes que persiguen una finalidad de 

desarrollo. 

En opinión de Ferratcr Mora:" la Inteligencia opera S.2, 

bre la real !dad por med lo de esquemas( •••. ( ["s ln embar9ol 1 Ja f.!.. 

losoffa es desde un punto de vista metodológico una intuición, 

pero una Intuición que busca expresarse, que intenta penetrar 

hasta la profundidad de lo rcal ... no es una Intuición romántl-

ca que pretenda hallar en s( misma el saber absoluto; es una In_ 

.tuición metódica, una forma de acceso a la realidad que no des-

precia a la ciencia, porque la ciencia es, en fin de cuentas 

algo justif!cado,algo que la vida hace para apropiarse de a! 

giln modo de la realidad y ponerla a su servicio" (18). Aquf -

se puede advertir un escenario con cualquier nGmero de poslbl 

lldades de creación, los que representan todos los grados pos! 

bles de Inteligencia e Intuición. 

La Intuición , a pesar del lnter~s d~mostrado por Berg-
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son en su contenido, es tomada corno una cue,lión que se da al 

margen del conocimiento cientffico, por lo tanto. no St' le -

toma en cuenta en el análisis, el desarrollo t06rico y f¡¡ a

plicación del mismo. En la comprensión de lo hurüno, la in-

tuición, para Bergson, se hace predorni nante c1111 respecto a 

1 a a ce 1 ón de 1 a in te 1 i gene i a. Sin ernba rgo, para e 1 ><'n ti do -

común, la Intuición es una presencia vaga y p.1rticular. Tal 

vez esto suceda porque a la acción se le ha determinado por 

la finalidad inmediata de la ciencia, pretendiendo ser ésla 

ú 1 tima el único camino del conocimiento cap¿¡z <'<· "'arc.H el 

progreso de lo humano, de la mor,11 y también tlc> lü naturale

za del hombre. 

No obstante, el resultado de la aplicación simplista de 

la labor clentiflca viene dando como resultado a una humanidad 

aut6matizada por la programación en todos los ~iveles y en don 

de llega a prevalecer un solo pensamiento: la violencia, y un 

solo fin: el beneficio propio, perdiéndose por completo el i!!. 

terés vital del ser humano. Todo esto ya ha acumulado un buen 

número de experiencias. 

El área de accló'n individual en nuestra {¡poca, sumümcntc 

mecanizada, se ha oscurecido, pues el medi<' an1liicnle de l.i vi 

<la actual limita a la formación de la concienci,1 i111pllcando -
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gran pérdida del desar.rol lo de la personalidad y de la 1 ibertad, 

hay cada vez menos posibli idades de reconocer en el mundo que nos 

rodea un lugar comón, nuestro lugar natural, nuestro origen y 

nuestro destino. Los aspectos más avanzados en esta problemátl 

ca se perciben mejor en la intuición que surge en la mentalidad, 

en una sensación cierta de la vida propia. 

Para Bergson, la conciencla es el origen de la actividad 

tanto de la Intuición como de la Inteligencia. La intuición e~ 

tá Interesada con la vida mientras que la inteligencia se cen· 

tra alrededor de la materia. La final ldad humana en forma com 

pleta, a la que quiere presumiblemente corresponder con la de~ 

cripción cierta del hombre en la posición ética de la filoso-

ffa del hombre , posee tanto a la intuición como a la inteli

gencia funcionando en su grado más elevado. La intuición se ti~ 

ne presente en la ampliación del conocimiento sobre todo cuando 

el impulso vital de lo humano corresponde a una verdadera per

sonalidad, verdadero fundamento del destino. la Intuición es~ 

Identificada fina)mentu por el pensamiento dentro de un carác~ 

ter esplrl tual, 

4, E 1 Método 

Bergson considera a la filosoffa como la lntet;sección -

,, 
,,,:,,,·· 
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del conocimiento y los lineamientos de los hechos, por esto 

mismo busca un método que tenga un lnlnterru~pldo contacto 

con la real ldad • "Deja abiertas ante el espíritu profu11dlda

des de luz, donde la realidad misma se revela, al parecer,~ 

por vez primera .•• , tal es la sensación que con una intensi

dad singular experimenta casi a cada página el lector de Ber~ 

son" (19), según el criterio de uno de sus discípulos. 

Bergson, logra darle suma importancia a la experiencia 

exl~ten¿fal rompiendo un tanto con los moldes preestablecidos 

que le daban gran importancia a la formalidad del conoclmie.!!, 

to, pero sin eliminar la proporción adecuada que la ciencia 

aporta en la captación de las cosas. La filosofía bergsonlana 

busca dar explicación de una experiencia humana capaz de ver 

lo concreto y su duración temporal en una proyección de lo c~n 

tlnuo. La Intención del autor de la filosofía vitalista es la 

de Ir mlis allá del tiempo espacL:iliz¡;do. 

Además, trata de seguir a la real ldad 1 lumlnando los d!!, 

tal les de los hechos humanos, sobre todo de aquel los que cons

tituyen fenómenos diferentes de los que aparecen en un espacio 

físico. Se Intenta tomar a la realidad en sus diferentes ca-

racterfstlcas. Se da una base epistemológica para la constru; 

clón de un conocimiento peculiar, en tanto el 'fllÓscifo "deba 
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renunciar a las formas usuales del pensamiento analftico 

y real izar un esfuerzo de intuición directa que le ponga lnm!:, 

diatamente en contacto con lo real, " ( 2C). 

F.l método de Bergson se entiende como un camino elabor~ 

do por los tn:zos internos del ser.humano: conciencia,intulclón, 

etc., siempre acompañado de la captación externa. Asf, lo de 
d<!. 

afuera y loWdentro se Integran en una experiencia que tras--

cfende lo empfrlco porque sus bases se ccntr¡¡n en el Individuo. 

Asimismo, el método se enfrenta a la neces!dad fllosóf.!_ 

ca de resolver problemas implicados en la vida real del ser -

humano a través de la posibilidad de distinguir las diferencias 

de la naturaleza del conocimiento. Descubrl r problemas en fi 1~ 

soffa Implica replantearlos. La realidad se replantea en las t~ 

sis de Bergson introduciendo un cambio en la captación del tie!!)_ 

po, como algo mCíl ti ple, E-sta propuesta es refutada por la teorfa 

de la relatividad, pero aún así no pierde su significado, --

porque "fa relatividad.está definida por los tiempos ficticios 

supuestamente planteados por los ffslcos que contemplan un si~ 

tema en movimiento con todas las posibilidades posibles, desde 

fuera del mismo movimiento" (21). ta ffsfca de Eli"1steln bu¡;ca 

una cuarta dimensión espacial mientras Bergson busca la simul-

taneidad de un tiempo psfqulco, una simultanei~ad intuitiva¡ 
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es decir, se trata de dos problemas diferentes. Mientras Eins

tein propone una teorra para la ciencia, Bergson. lo hace para 

la vida del hombre por medio de su conciencia y 1 ibertad. 

El método filosófico de Bergson relaciona a la Intuición 

con la duración, en el centro de la relación mencionada se e~ 

cuentra el descubrimiento del destino del nombre a través del 

pensamiento que se acerca a la duración real. Esta es, en primer 

lugar, continuidad indivisible de cambio, o en otras palabras, 

"la duración real es lo que siempre se ha llam¡¡do el tiempo, 

pero percibido como indivisible." (22). 

La duración consigue un orden de Interpretación en los 

términos técnicos del método 1iguiendo una experie~cia natural 

de los hechos. El pensamiento adquiere una analogía con lo vi

vido, la vfa filosófica sigue una ruta concreta envolviendo 

toda la realidad para que ésta se explicite siempre en rela-

clón a factore>-partlculares, como lo son: la evolución y sus 

elementos Instintivos, la vida y la conciencia, la conciencia 

y los.estados psíquicos, la sensibilidad y la libertad, la m!:!_ 

ral ·Y la organtzaclón social, la organización comunitaria y -

la obl lgaclón formal, la libertad y la acción, etc. 

Uno de los principales objetivos del método filosófico 
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en Bergson fue el de demostrar claramente que en la existencia, 

la experiencia representa una parte fundamental de la vida hu-

mana. La experiencia capital del hombre se encuentra en la ca.e_ 

taclón fntlma de la duración. Asf, uno de sus discfpulos más -

cercanos comenta: "su decisión metafísica esencial fue la de -

lde_ntrflcar esta duración, concebida como una libertad, con la 

realidad p~ofunda del mundo y del hombre. Su paso más peligr~ 
~ 

so consistió, para salvaguardar mejor la pureza de ésta dura--

.ción creadora, en restringir el conocimiento o mejor aún la a-

prehensi6n a Jo que el llama ir.tuiclGn." (23), 
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CAPITULO 111 

EL DOMINIO DE SI MISMO COMO LA 
BA~E FUNDAMENTAL DE LA ACCION 

Las acciones que se efectúan a lo largo de la vida hum~ 

na necesitan tanto de una aplicación prlctlca como de una re• 

flexión intelectual, colocando a este último factor como una 

finalidad eminentemente creativa. Para conseguir el cumpli--

miento procesal del objetivo mencionado se deben de tomar en 

cuenta dos aspectos: el primero, es el de aparición de la di-

versidad externa a la cual hay que darle una unidad y, el se-

gur,.do, es el conocimiento de la misma realfúad. Para alcanzar 

lo último se puede escoger una u otra actividad de investig~ 

clón vinculados a determinados valores epistemológicos y fi-

los6ficos>con el fin de lograr que en nuestra conducta la a~ 

ción se desarrolle de una manera humanizada y bajo las cara~ 

ter!sticas de una individualidad peculiar. 

El conocimiento y la prfctlca de cualquier acto humano 

se armonizan por medio de una elaboración mental demostrando 

que las acciones "dependen más bien de los hechos pslcol6gl-

cos profundos· que emanan de nosotros mismos, y no de una causa 

extedor" (1)., En esta medida no podríamos afirmar que la e~ 

perlencla con el mundo externo nos pone en contacto co~ obj~ 
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tos diferentes vistos conectivamente, sino que de una manera 

contraria contactamos a la realidad externa a través de nue~ 

tras capacidades Internas, por lo que podemos hablar de una 

realidad espiritual conveniente a la vida psíquica en do11de 

se da una apreciación cualitativa de la exterioridad y de la 

realización de las acciones; t1 los sentimientos profundos:

estéticos o morales, sentimientos del esfuerzo, emociones, 

sensaciones afectivas, etc., cada uno de estos estados en su 

Intensidad significa una progresión de naturaleza completame~ 

te cualitativa." (2) que justifica la bú'squeda del Individuo 

de su capacidad en la continuidad de las acciones. 

1. La individualidad como origen de la acción 

La realidad interior existe de manera palpable para -

la filosofia de Bergson en la capacidad de intuición. La in

terioridad percibe y expresa a "nuestra propia persona en su 

fluencia por el tiempo t1 (3). Cada uno de los seres humanos 

lleva una vida en común con su especie y en.relación a su si~ 

guiar manera de ser, manifestado en los mú'ltlples detnlles -

que conforman sus sentimientos a través de su propio desarr~ 

l)o temporal, en cuya sucesión en slntesis reflejan a una p~r 

sonal idad única: 
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El mundo externo es captado sensiblemente por el ser h~ 

mano a través de su experiencia .Individual, pudiendo contras

tar la superficial ldad del mismo con la profundidad Interna 

que hace posible adquirir en la apreciación sensible ciertos 

grados de cualidad. Toda acción humana cuenta con determinadas 

relaciones particulares.del mundo externo y la Interiorización 

que puede elaborar de él • En esta medida, la real ldad del ho!!!. 

bre parte de una percepción prQpla de las concreciones exter-

nas, lmpl !cadas en una captación psíquica. "Bergson como Des

cartes parte de su propio pensamiento. Sólo que entre·Descar

tes y Bergson, se abre en el fondo el abismo que separa al -

racionalismo del espiritualismo" (4). l..a acción va actualiza,!! 

do constantemente a la realidad existencial por medio de una 

proyección del espíritu. 

La acción en las tesis bergsonlanas encierra un carácter 

de poslbi Jldad. El hombre act!ia de manera constante e lrremls.!. 

ble, por ello es que la posibilidad representa un hecho vital 

qüe ubica al ser humano en la base de una captación más global 

de la existencia. La posibilidad de acción descubre en un cl~r 

to punto de su desarrollo un sentido de angustia de un no ser 

concreto a manera de supresión o sustitución de alguna acción, 

supresión que se manifiesta en una serle de Ideas que sustitu

yen a la acción misma. 
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La posición metaffslca de Bergson en el plano de las poslbll.J. 

~ades de la acción se remite a un no ser concreto detectado -

en la manifestación de la angustia que en determinado momento 

preside a los actos humanos. La regulación de las acciones se 

da en la conciencia , cuando la conciencia descubre en Tos ac

tos sus diversas cualidades dependientes de la intensidad en 

Tas emociones que surgen ta mayor parte de Tas veces de una 

manera Interna. "La acción es una elección de una posibilidad 

y la renuncia a otras. O la elección de una lmposlbtlidad y el 

fracaso, la renuncia es necesaria pero no determinada, Es la 

consecuencia y et contrapeso de una opción libre" (5}. La re!!. 

lldad externa en ta que el hombre se mueve impulsa a las se~ 

saclones, pero no le da al Individuo una total determinación 

que se pudiese llamar causa de los efectos emocionales o de -

las· acciones. 

los sentimientos son interpretados por Bergson como la 

duración de la Individual !dad, duración que hace del ser hum!. 

no una existencia única e indivisible. los sentimientos y la 

acción di r'lgen el desarrollo de to lnáividual, ta duración 

·real del Individuo To transforn1a en una existencia única e 

Indivisible. 

Los cambios adquiridos Individualmente requieren al mis-
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mo tiempo de una conexión con el mundo externo y un carácter 

ético, comprendido eri "tres partes esenciales: sensibilidad, 

Inteligencia y voluntad. Pero el estudio de la sensibilidad 

y la Inteligencia nos revela que estas facultades son lnstr~ 

mentos de la acción al servicio de la voluntad" (6). La esen

cia moral de la acción hace del hombre un ser l lbre y crea-

tivo, la fuerza de la creación corresponde tanto al mundo e~ 

terno como a la personalidad Individual, modificable tan sólo 

en sus cualidades, en el Incremento de sus sensaciones. La a~ 

tlvldad.sensible e inteligente toma'lmportantla cuando se con 

sidera en su realización, una lmpl lcaclón de la voluntad, dá~ 

dole un enfoque moral a los actos individuales. 

La Interioridad, la conciencia reflexiva y la creac!Pón 

'personal equivalen a la analogra de lo hu.mano. 

La acción transforma al mundo externo logrando que se 

de en é 1 una l n te rp re tac l ón humana a través de 1 as ca racte rr~ 

tlcas de la Interioridad consciente de quien lo vive .y lo ana 

l lza. La actividad Interna consciente ·y espirlt.ua\ nos lleva 

al entendimiento de otra real (dad planteada en las tesis de 

Bergson: el élan vital, que es "la Idea de un impulso origi

nal de vida" (7). El Impulso vital expl lea la diversidad de 

vid.a orgánica y el fin de un cumpl lmlento de cada una de sus 
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estructuras tan simples como Infinitas y complejas. 11 Neceslt!_ 

rfamos una Infinidad de elementos,de una Infinidad de matices, 

para obtener el equivalente exacto de la figura que el artista 

ha concebido como una cosa simple ••• Es la obra, es decir, el 

acto simple proyectado sobre cierto material, la que por el -

sólo hecho de haber penetrado por nuestra percepción, se ha 

descompuesto en mil detalles ••• La maravillosa complejidad -

de una estructura no es más que el acto simple de la reunión 

de su conjunto. 11 (8). El Impulso vital del hombre por su orl-

gen, por su desarrollo y por su cumplimiento le hacen producir 

una nueva creación en cada acto completo, una continu!ciad en 

su actividad. La producción humana puede modificarse también 

por ser el resultado sensible de la voluntad. 

Toda obra valiosa refleja una sucesión que hace sobrevl 

vlr el pasado en el presente asl como nuestra duración continua 

explica Igualmente la novedad creadora de toda libre decisión. 

"He aqllf pues, cara a cara la simplicidad que no puede ser cor 

tada del elemento y la slmpllcldad compleja de la parte total 

indlvlslble" (9). Las cual tdades de lo dinámico y el surglml~,n 

to de la renovación se relacionan entre el pasado y el futuro 

en tanto las caracterfstlcas de los estados psfqulcos que los 

acompañan se asimilan a las características del ~lan vital. 
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2. La actividad prlctlca 

los principales elementos que participan en la acción 

son: el cerebro, IQ percepción y la memoria, Bergson describe 

ampl lamente estos factores y su Interrelación en su obra: !t!• 

teria y memoria, de la cual deducimos lo siguiente: conocer 

el contenido de una acción es poder describir la observación 

de los hechos externos, la conservación de sus datos y su po· 

sible Introspección. Con mayor precisión Bcrgson opina que 

de los diversos objetos "sus Imágenes son necesariamente lmpr!. 

.sas en la memoria , después de su recolección, obtienen una -

definición dentro de una forma interpretativa. En la vida se 

da un evento semejante, su esencia descifra datos de hechos 

no repetibles, descifrando lo que va sufriendo aJterac!ones 

con respecto a una naturaleza original, el pensamiento hace 

un esfuerzo por evocar las imágenes adquiridas para facilitar 

una elaboración de aprehensión de lmtgenes semejantes, pasan· 

do a ser· recuerdos establecidos en la interioridad Individual" (10) :· · 

La capacidad de introspección es Ja parte fundamental 

de cualquier sujeto humano>pues por medio de ella se da el s~r 

glmiento y el desarrollo de la conciencia, logrando que las as. 

clones se cumplan de manera voluntaria. La ejecución vol~n~a

'rla de las acciones Impide la limitación que pudiese·ejercer 
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Ja realidad exterior; al respecto, Bergson precisa:" si la 

voluntad es capaz de crear energía, esta cantidad de energía 

debe tener diversos.grados, pudiendo ser Incluso una energfa 

muy leve, pero el efecto podrá ser, sin embargo, enorme" (11). 

La significación más importante de la Individualidad 

radica en la posibilidad de expresar una· descripción del mundo 

exterior a través de un acto intelectual en donde participen 

la percepción y la memoria. La descripción de la realidad debe 

trascender a los aspectos sistemáticos previstos en la ciencia 

analítica, construida a partir de un n6mero determin~do de 

observaciones y experiencias hipotéticas que se relacionan en 

un enfoque general. De manera distinta, la captación Individual 

de lo real debe diferenciarse de tal ciencia, en cuanto toma 

en cuenta también a la experiencia existencial como algo im

portante para encontrar de alguna manera una descripción -

d~l mundo dentro de una comprensión de lo humano. Esto es lm 

portante en tanto "la e11periencia de la vida, experiencia no 

sistemática y de medición no matemática; sin formas teóricas" (12i 

percibe un cierto espesor de la duración en el fluir tewporal. 

El Individuo describe la real ldad porque le Interesa comprender 

su vida rodeada por un mundo externo, el cual necesita dominar 

desde una posición ética. Al ser humano no le Interesa el mu~ 

do ~ntcamente en relación al entendimiento de los efec~os de 
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la naturaleza y las causas que la conforman, sino como un unl 

verso que 61 necesita describir y sentir para flnalmente·en-

frentarlo desde una ubicación central y no al margen de la --

existencia. 

El Individuo en su duración existencial fortalece fund.!!, · 

mentalmente a su vida Interior para conseguir una continuidad 

progresiva, resultado de una unidad de dirección consciente -

que le permita integrar su duración, proyectada en la acción 

constante. Para actuar adecuadamente el hombre requiere de la 

·comprensión previa de la capacidad quc·tlene en la composición 

de su memoria, facultad que le permite, primero, actuar cons

tantemente dentro'de un plano' habitual en la acumulación del 

pasado y, segundo, actuar con la proyección de una personall 

'dad, es decir, en cada momento pres~nte se retoman los aspe~ 

tos pasados de forma peculiar en cada individuo, uniendo las 

caracterlstlcas subjetivas en un lugar temporal. En los pro

cedimientos de la acción interviene" la memoria aportando un 

beneficio en base a la funclonabi l idad de las acciones. La -

memoria permite crear hábitos por medio de los cuales se ve 

en el acto presente su procedencia de situaciones análogas. 

La memoria en otro nivel proporciona por medio del recuerdo 

bases fundamentales para auxiliar a la elección de un acto 

pres.ente. 
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~erclblr y conocer la realidad proporciona un entendi

miento más amplio del mundo en el cual se desenvuelve la vida 

humana, La percepción de los objetos externos se define como 

una acumulación de Imágenes que refuerzan cualquier tipo de 

acción. Por consiguiente, el hecho de percibir es contar con 

los cimientos en donde se erige la real 1zaci6n de las acclo-

nes y no equivale solamente a un conocimiento de element~s -

que reconstruyen un entendímiento abstracto. El conocimiento 

más concreto de la vida humana busca una reciprocidad con los 

objetos. Así, segú11 Bergson: "nuestra vida pasa entre un núme 

ro determinado de objetos, que al ser ~aptados cada uno de e

llos por nuestros sentidos· en la percepción provocan en noso

tros el origen de un movimiento aunque sea mínimo, por medio 

del cual podemos adaptarnos a los objetos percibidos .•• " (13). 

La aprehensión de objetos surge de una habilidád individual 

que representa una caractcrfstica natural comÜnmente utiliza-

da por el ser humano,quien al ejecutar un movimiento comienza 

una actividad que hace ~parecer una necesidad Intelectual --

para descrlbl r a ambos hechos: la aprehensión de los objetos 

y la a~clón. L~ actividad más importante será aquella que -

se efectua a partir de una decisión individual. 

Los actos humanos tienen un orden representado en un 
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movimiento continuo e lnJlvlslble, producto de un esfuerzo -

que provoca a la vez cambios de acción. Bergson ejemplifica -

ésto de la siguiente manera: "digo que el movimiento de A á B 

es cosa slmple·· .•• ·Pero se trata de una cosa de la cual cada.!!. 

no de nosotros posed la sensación inmediata·; en un punto lnte! 

medio del recorrido se puede detener el movimiento, pero ya no 

serla la misma acción puesto que habrfan dos movimientos con un 

intervalo de duración. Ni de adent'ro, por el sentido muscular, 

ni de afuera, por la vista, tendríamos aun la misma percepción" (14). 

En la fllosoffa de Bergson se plantean dos caminos para 

llegar a la realidad: los lineamientos de la naturaleza humana 

y la sensibilidad que nos mueve convenientemente para adquirir 

una conducta. Pero, además de que el impulso de la acción lmplJ. 

ca factores naturales y sensibles surgen adicionalmente sentl-

mlentos que se van Incorporando en el proceso de captación de -

los objetos • Cada nuevo objeto crea una nueva emoción armonlz! 

da racionalmente dentro de una gestación constante del pensaml~n 

to. 

La acc Ión de 1 ser humano puede ser tambl én una real ldad m.2_ 

ral en la 1n.:idtda 1::n que p:,:e'L c.umpl Ir sus funciones a través de 

la 1.lbertad, lo que permite formular una moral Igualmente 



- 65 -

1 lbre. Las acciones humanas en una sociedad determinada se ven 

envueltas por las caracterfsticas de la obligación. Las obli

gaciones sociales, a su vez, se perciben como necesidades, sin 

embargo, cuando el ser humano acepta las obl igaclones de la 

organización social por sentir una 1 lbertad de opción, enton

ces,"la obligación está en la base de la vida como forma de ne 

cesldad cuando es realizada con determinada finalidad, los fi

nes exigen inteligencia, elección y por consecuencia liber--

tad." (lS). La acción que cumple la libertad mencionada es lo 

decisívo para la reafirmación de la Individualidad. 

3. La adaptación a las situaciones nuevas 

La creaclón1 siempre nueva, aparece en la real ldad como 

algo presente y es el resultado de la actividad humana. Las 

nuevas situaciones del desarrollo existencial requieren encon 

trar soluciones a las nuevas problemáticas que aparecen en los 

cambios de situaciones humanas, con elementos diferentes a las 

de' las situaciones anteriores. Cada situación nueva y la reso 

lución de su problemática obl lgan a recurrir a los factores 

del Intelecto para la adaptación adecuada al cambio de la si

tuación. 

La capacidad de adaptación contiene una certeza de apl! 
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caclón, similar a la del Instinto; natural en la rapidez de la 

decisión y la espontaneidad de su naturaleza. La adaptación -

a la realidad se da en una variable Infinita de mentalidades 

con flexibilidad de formas y tendencias que se enfrentan al en 

tendlmlento lógico - geométrico - mecánico. Asimismo, la evolu 

ción de la vida se puede apreciar mecanicamente o en vfas de 

una finalidad. En este aspecto, se capta la existencia por m.!:_ 

dio de un conocimiento caracterizado por una interiorización 

individual que nos demuestra el cambio constante y radical de 

la misma existencia a través de las sensaciones, los sentlmien 

tos, las percepciones, etc. 

El cambio radical de la vida es lo que hace vivir y durar 

al mismo tiempo al espfritu humano. El tiempo real fluye en la 

duración y es un tiempo prolongado del pasado al porvenir. El 

tiempo prolongado se sintetiza en la memoria, la cual manifles 

ta al tiempo real y al fenómeno continuo de la existencia. La 

memoria es una capacidad filcultiltiva local izada corporalmente 

en el cerebro y se relaciona con la conciencia y el lnsconcl!_n 

te • Como se habfa advertido ya con anterioridad , la conciencia 

equiwale a la función cerebral que gufa a la acción limitando 

la participación del lnsconciente. La lnconclencia aparece en 

parte como recuerdo que arrastramos sin darnos cue~ta y que -

trata de penetrar en la conciencia. 
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La función corporal del cerebro con los factores: memo

ria, conciencia y el inco\'\sclente, demuestran que el carácter 

del hombre es la condensación de su historia. 

En la historia Individual siempre se cuenta con un paS.?_ 

do que sobrevive y un futuro que es Impredecible, por lo que 

el hombre tiene una existencia en donde surgen diferentes pr~ 

ulemas que pueden ser resueltos a través de una formación de 

personalidad. La apreciación de Bergson es de que: "AsT nues

tra personal ldad crece, se desarrolla, madura sin cesar. Cada 

uno de sus movimientos es algo nuevo que se añade a lo que h~ 

bta antes ... Mas, ninguna Inteligencia, habrfa podido prever 

la forma simple, indivisible que da a esos elementos su orga

nización concreta, pues prever consiste en proyectar hacia el 

futuro lo que se percibe en el pasado, o en representarse pa

ra formar después una nueva unión, en otro orden de los ele

mentos ya percibidos. Mas lo que jamás ha sido percibido, y 

lo que es simple al mismo tiempo, es necesariamente imprevlsl 

ble .• Y eso en el caso de cada uno de nuestros estados, consl 

derados cada cual como el momento de una historia que se des~ 

rrolla: es simple y no pudo haber sido percibida ya, pues 

concentra en su individualidad todo lo percibido junto con lo. 

que además se añade en el presente. Es un momento orlglnal -
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de una historia no menos original." (16). 

Es indispensable hacer la aclaración de que contar con 

una capacidad de adaptación a las nuevas posibilidades de vida 

se opone a una lógica rig!da y formal, que si se utilizará p~ 

ra las necesidades humanas en la vivencia de situaciones nue• 

vas, acabaría nuestra noción de la realidad como si algo con

sistente se tornase en algo frágil e irreconstruible. En cambio, 

una racionalidad flexible, como la buscada por Bergson, le peL 

mite al ser humano hacer una selección de la factibilidad, ed~ 

cando sus tendencias surgidas a través de la evolución de la 

vida. Algunas tendencias humanas son: la intel igencla, el !ns 

tinto, el entorpecimiento, etc •• El instinto es Ja única ten

dencia facultativa que permite usar los datos obtenidos por 

Ja Inteligencia. Aun mús, "no hay inteligencia en la que no 

se descubran trazas de instinto, ni instinto que no se halle 

rodeado de una franja de lntcligencla1 •.• el instinto es Inte

ligente y la Inteligencia real está penetrada de Instinto -

... ni la inteligencia ni el Instinto se ¡;•.::stan a definiciones 

rfgidas; son tendencias y no cosas hechas "(17). 

La adaptaci6n hacia el mundo externo y el instinto di

fieren entre sr en Ja medida de que Ja utilización de los da

tos de la inteligencia es efectuada por él Instinto, permltle.!l 
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do que en cada situación diferente se den variables en las te~ 

denclas , en lus actividades y en los cambios de adaptación. 

La capacidad de adaptación es casi intuitiva y sus prl~ 

clpales características provienen de diversos sucesos cie la -

práctica social, la Inteligencia y la sensación, son habllld!!_ 

des humanas que se armonizan en la adaptación del ser existen 

claJ en cada una de sus nuevas situaciones. 

El poder de adaptación a los cambios de situación exis

tencial demuestra que el ser humano posee una vasta acumula-

ción de experiencias sucedidas en su vida pasada y depositadas 

en su memoria. De las experiencias memorizadas se pueden sacar 

mejores deducciones que de las referencias de la lógica for

mal. 

Finalmente, podemos mencionar en el tema de la adapta-

clón humana a las nuevas situaciones, una de las Ideas centr~ 

les-sustentadas por Bergson en La risa. La Imposibilidad de 

adaptación , por ejemplo, a un cambio de movimiento Implica 

torpeza y rigidez suscitadas en u~ cambio brusco e lnvolunt! 

ria de un cierto movimiento. En tal sentido "mientras va co

rriendo por la calle un hombre tropieza y cae: los paseantes 

rfen ••• se ríen porque se ha sentado contra su voluntad, l~ 
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Involuntario del cambio de actitud demuestra torpeza ••• la -

falta de agilidad por un efecto de rigidez o de velocidad ad

quirida¡ los músculos no han logrado ejecutar otro movimiento 

cuando las circunstancias así lo exigían." (18). La adapta-

ción requiere de una elaboración mental en donde se adquieren 

continuos cambios de ideas cuando cambian los objetos con los 

que tienen relación. El movimiento de la inteligencia debe -

darse conforme al moviml,nto del mundo externo, esto demues

tra la atención que presta el ser humano a la vida. "La socio 

dad y la vida exigen de nosotros una atención permanentemente 

despierta que sepa distinguir los límites de cada sltuacl6n. 

La tensión y la elasticidad son las dos fuerzas complement2.. 

rlas que hacen actuar en la vida." (19). 

La capacidad de adaptación y la intel lgencia son los fa.=_ 

tares que se pueden utilizar más ampliamente en las actividades 

prtctlcas, cooperando con el desarrolle del pensamiento concr~ 

to, indispensable en la solución de la problemática personal 

de cada Individuo. 

4. La acción como creación individual 

La creación Individual es la más Inmediata en la vida 

del hombre puesto que en la re.alizac16n 'de las acciones, lo 
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más Importante de sus objetivos están destinados al individuo, 

que es él que con su voluntad y esfuerzo propios se orienta 

hacia Ja creación constante. Cualquier cambio surgido en la 

sociedad , en Ja construcción intelectual y parte de la tran~ 

formación en la naturaleza es efectuada por el hombre y tiene 

un antecedente en el perfil de la presencia humana. Aun los 

cambios de proyectos esquemáticos se pueden apreciar a través 

de Ja descripción de un sujeta singular que ha adquirido la 

definición de su conducta, por una cierta penetración de eleme~ 

tos psicológicos vertidos posteriormente en procesos recfpro

cos de acción y reacción. Todo individuo lleva en s( mismo -

la realización de un esfuerzo, interpretado como sentimiento 

que Impulsa en una forma consciente el ejercicio o la ejecu-

ción de las acciones. A partir de esta afirmación de la ere!· 

ción Individual podemos constatar que 11 por una parte, .vemos 

una materia sumisa a la necesidad y, por otra parte, la 

conciencia, es decir, la memoria con libertad ... es una con 

tinuldad de creación en una duración en la que hay verdader! 

mente crecimiento, duración que se estira, duración en la que 

el pasado se conserva indivisible y se agranda," (20). El ca

rácter rescata lo sensible de los proyectos para la renovación 

y las creaciones constantes, Ja sensibilidad se detecta en -

las distintas formas de las individualidades que llevan en s( 



- 72 -

mismas un orden de la realización de las acciones. Las formas 

del cambio continuo, en el proceso de la duración, no se rea

l Izan de una manera exacta siguiendo un modelo preestablecido, 

las series continuas del cambio de creatividad toman un deter 

minado lugar entre lo concebido y la realidad que se hace pre

sente. Es necesario, por consiguiente, contar con los elemen

tos de la experiencia que se obtienen de los cambios continuos 

a partir de sus caracterfstlcas más originales del esfuerzo -

con el que se logra efectuar el desarrollo completo de la dura 

ción de las acciones. Asf se puede sintetizar la acción y la 

reacción conscientes como manifestaciones de un sentimiento 

que denota el haber alcanzado o cumplido el destino. 

La vida humana persigue el cumplimiento de su creación, 

la cual está considerada como una reallzaci6n especifica capaz 

de triunfar, es este el objetivo a conseguir en la edificación 

de un destino propio sustentado por la originalidad de la expa~ 

sión vital de todo ser consciente. " lNo debemos suponer que 

la vida humana tiene su razón de ser con una creación que pu~ 

de ••• proseguir en todo momento, en todos los hombres: la -

creación de s( por s( mismo, el engrandecimiento de la perso

nalidad por un esfuerzo que obtiene mucho de poco, algo de n~ 

da y que lo añade sin cesar a lo que habla ya de riqueza en el 
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mundo?" (21). 

Es necesario aclarar además, retomando los criterios de 

Bergson, la problemática de la vida humana de una manera más 

completa a través de la exposición bergsoniana, la~ dlflcult~ 

des por las cuales atravie~a la vida humana y los recursos con 

los que cuenta para salvar dichas dificultades. 

El Impulso original de la vida corresponde a una exige!!_ 

eta de creación, las m~ltiples variables de la misma son en sf 

un gran despliegue de energfa realizada por m~ltlples activi

dades. El élan vital es semejante a la descripción anterior -

pero con una estructura más complicada porque " su Impulso es 

finito ••• no puede superar todos los obstlculos. El movirnie_!! 

to que expresa resulta unas veces desviado, otras dividido; 

siempre contrariado ••• Contingentes son las detenciones y -

los retrocesos, también son contingentes en gran medida, las 

adaptaciones. Tan sólo dos cosas son necesarias: primero, una 

acumulación gradual de energía; y, segundo, una canalización~ 

lástlca de esta energía en direcciones variables e indetermi-

nables, al cabo de los cuales están los actos libres." (22). 

ií 
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CAPITULO IV 

EL ORIGEN OE LA MORAL Y SU DESARROLLO 

EN LA FILOSOFIA DE BERGSON 

Con la descripción global del conocimiento y la genera

lidad de las acciones humanas, Bergson, propone una nueva vía 

para modificar la actividad moral. La teorfa moral específica 

se construye a partir de las distinclon~s entre la compren-

si6n de la moral frente a la moral concreta y la actividad moral 

frente a una filosofía ética. 

Las posibilidades de plantear una moral en la v[da hum.2_ 

na se derivan de los aspectos del conocimiento filosófico que 

detectan el desarrollo de la actividad moral junto a una des

cripción preliminar de la vida ya que ambas partes forman el 

req~isito indispensable para el entendimiento de la moral; de 

~sta manera se evitarla que las teorías morales apareciesen -

como procesos mentales de sus contenidos concretos. 

La moral se encuentra en un orden rea 1 de las soci1?dades 

modernas y en la esencia del carácter de Jos individuos que 

las componen. "La vida moral representa un grado de e1¡10Juclón 

que caracteriza al hombre. Por esto necesita un tratamiento e! 

peclal. Pero el Impulso vital puede en un momento dado oponer-
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se a sr mismo y adormecerse, pervertirse en un remolino - !.!!.. 

~ - del que puede sal ir mediante un esfuerzo que no se pr2 

duce por una necesidad de su naturaleza , sino por una lnlcl.!!_ 

tlva de su voluntad. Por tanto hay dos fuentes de la moral: 

la obligación y la aspiración." (1). 

1. La moral cerrada 

Bergson analiza la naturaleza de la sociedad humana den

tro de relaciones de diversos niveles de agrupación comunitaria, 

as 1 por ejemplo, "nuestro cerebro, nuestra sociedad y nuestro -

lenguaje no son más que los signos exteriores y diversos de -

una sola y única superioridad interna. Expresan, cada cual a su 

manera, el éxito único, excepcional, que la vida ha alcanzado 

en un momento de su evolución, Traducen la diferencia en la n~ 

turaleza, y no sólo de grado, que se¡>ara al hombre del resto de 

la animalidad." (2). 

La sociedad humana tiene como caracterfstlca principaf 

el hecho de estar formada por una comunidad de energfas indi

viduales, en donde. no obstante, el individuo necesariamente 

se subordina al orden de la subsistencia, a pesar de ello, la 

comunidad avanza a partir del progreso de la libertad lndlvi-
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dual , En una primera Instancia, el Individuo con sus Inclina

ciones propias se ve circundado por una fuerza antagónica "pr~ 

dueto de las fuerzas sociales acumuladas ••• que conducen a 

un orden análogo con el de los fenómenos naturales." (3). Por 

esto mismo, el hombre existe entre las tensiones de la efl-

clencla social y sus pretensiones de libertad. De acuerdo a las 

argumentaciones bergsonianas sobre el principio de agrupación; 

las pretensiones básicas de las asociaciones comunitarias son 

las de cerrar una conexión entre partes que permitan establ~ 

cer un ~coplamlento general. Cualquier agrupamiento fu~clona en 

una relación de sus partes por necesidad. En las conformacl~ 

nes comunitarias de Individuos humanos, aparece la necesidad 

bajo el significado de la obligación. "La obligación es a la -

necesidad lo que el hábito es a la naturaleza." (4). La obllg2_ 

clón de las convivencias reales son aceptadas por el hombre -

libremente, por lo que la necesidad de la función de agrupa-

miento varfa gradualmente en la sociedad humana. "La obllga-

clón no viene precisamente de fuera, cada uno de nosotros pe! 

tenece a la sociedad y se pertenece a sf mismo." (5), 

La sociedad humana logra una diferenciación en las agr~ 

paclones de formación natural, en la medida en que e& estas -

Oltl~a¡ se hace sumamente dlfrcll actuar en contra de las leyes 

de la organización, el Individuo que las Infringe llega· a ser 
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una excepción. De manera contraria en la comunidad huma-

na se hace frecuente el h•cho de Infringir las leyes del orden 

moral. Puede haber preceptos o juicios de valor que no se cum

plan, por consiguiente se puede habl¡¡r de una regularidad mo-

ral en la secuencia de las sociedades humanas pero no logran 

el ciclo del cumplimiento más exacto dado en la naturaleza. El 

orden de la organización humana es más flexible pero está sos

tenida por un sentido superior al de la simple necesidad, como 

lo es el sentido de la solidaridad, unido a la utilización de 

tendencias de adaptación lntel !gente con las cuales la sociedad 

logra ser distinta con respecto a las organizaciones slmplem~n 

te orgánicas, donda existe la casi total subordinación de in

dividuos y su estabilidad permanente, en tanto se carecen de 

cambios importantes. 

Las sociedades humanas manifiestan ampliamente capacld~ 

des de Inteligencia, cambio y progreso, a través de las tran! 

formaciones de su propia orgilnizacl6n, gracias a la Iniciati

va de sus Individuos. 

Con respecto a la moral, lo más importante de los estu

dios bergsonlanos. se lleva a cabo, en primer lugar, en el en 

tendlmlento de las relaciones que existen entre. los Individuos 

.Y la sociedad, distinguiendo, en segundo 1.ugar, las relaciones 
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entre lo superficial y Jo profundo de la captación comunitaria 

por cada uno de los Individuos. 

Las relaciones sociales van permitiendo que los sujetos 

Integrantes de la agrupación vayan adquiriendo determinados -

hábitos, y este hecho es lo que constituye Ja parte más sup~r 

flclal de la existencia. Seria como Ja exteriorización de la 

personalidad cuando esta última toma su definición más simple. 

Pero, a pesar de las funciones primarias de Ja sociedad como 

Jo son las relaciones y las costumbres ya descritas, no habrfa 

en ella una cohesión esencial sin Ja captación lnterna:personal 

de lo social, expresada en el sentido de la solidaridad. El -

contacto individual con la sociedad da un resultado de ener-

gfa de grupo, lo cual nos remite a la sociedad cerrada,cómo: 

"una sociedad concreta que tiene conciencia de sf ••• y la -

función de presi6n social, que da origen a Ja obl lgaclón, en 

los miembros de Ja sociedad, para mantener la organización y 

la vida de esa sociedad." (6). 

En el ser humano existe una tendencia hacia Ja conserv~ 

cl6n del grupo, pasando desde el sentido familiar y llegando 

hasta el sentido de comunidad social, pero dicha t~ndencla s~ 

lo muestra un aspecto primario d~ Ja cohesión en la sociedad 

cerrada en donde ya se Inicia, a pesar de su relativa Importa~ 
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cla, la verdadera moral en donde la " conjugación de hábitos 

y voluntad ind1vldual constituyen al mismo tiempo un factor 

de equilibrio y de seguridad." (7), 

La organización social del ser humano crea una fuerza 

que origina la necesidad de integrarse a ella. La necesidad de 

vivir en sociedad aparece como el primer sentido de obligación, 

que le permite al Individuo desarrollar una formación continua 

de personalidad en donde juegan un buen papel los factores ex

ternos o hábitos que permiten la convivencia entre los indivi

duos sociales en relación a su aceptación Interna, fundament~ 

ción social originada en las rafees de la naturaleza humana, 

manifestada en un sentimiento de solidaridad por medio del -

cual la sociedad se Incorpora a la existencia, transformándose 

en un hecho Individual. El carácter del ser humano como persri

na, Influye en lo social y se fortalece en la realización de 

las actividades humanas que desarrollan a una civilización -

progresiva. De manera Inversa, el hombre adquiere un carácter 

social que se da desde la comunicación en el lenguaje hasta 

en la formación del pensamiento y las acciones de carácter m2 

ra 1. 
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2. La obligación moral 

La sociedad crea normas para ser obedecidas. La obedien

cia es un cumplimiento normativo basado en los hábitos que Im

plican una obligación social moral. Los mandatos normativos -

responden a las exigencias social es, por lo tanto, las formas 

de conducta son preceptos morales fundamentados en juicios de 

vr.lor que se cumplen en la aceptación de una obligación por m~ 

dio del sentido social de las necesidades humanas, acompañado 

por una ·conciencia capaz de cumplir las normas establecidas. 

Dentro de l!ste enfoque de la obl igaci611, las infracciones co

metidas al orden social serían hasta cierto punto tan antina

turales como inconscientes. El quebrantamiento de las normas 

puede causar un desequi l lbrio de las costumbres y de la soci~ 

dad, en tal medida, la obligación ·representa "el lazo camón 

entre los hombres y de cada uno consigo mismo" (8). La obll· 

gación moral es parte del sentido social que posee cada lndlvl 

duo hacia su agrupación por lo que la obligación se transfor-

ma en hábitos de comportamiento, como sr. ve clnramente en la 

conducta más o menos homog~nea que se da dentro de los lndlvi 

duos que ejercen una misma profesión o los que Integran una 

determinada clase social. Un ser humano que cumple con su obl! 

gaclón dentro de su grupo, aparece como una parte representat! 

va del mismo. 
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En el ejercicio de la obligación aparece tambl~n un se~ 

tido del deber con respecto a los actos en los cuales se cum

ple la obediencia. En un primer nivel de apreciación, la obe

diencia se sintetiza en una suma de hábitos elementales; pero 

en un nivel más elevado, la obediencia se representa por una 

aplicación racional en donde Interviene la voluntad, facultad 

que actúa aún sobre el hombre mismo. En la acción moral, cua.!. 

quier ser humano puede tener una elección en las acciones, -

dicha elección puede encontrarse dentro o fuera de las reglas 

sociales. 

La obligación moral se puede cumplir de manera habitual 

o voluntariamente, es decir, cohforme a un sent!do del deber, 

en donde participa la racionalidad que nos permite: a). reto

mar conscientemente a las normas sociales, b). desarrollar una 

voluntad tal que nos de la capacidad de elegir los elementos 

~ás viables para realizar las acciones morales y tener la p~ 

sibilldad de actuar sobre nosotros mismos, en la medida en que 

pudiesen aparecer deseos ilfcltos. 

Complementando la participación de la racionalidad en la 

obligación moral se puede adcmtis agregar lo siguiente: "confo!., 

me se amplfa la experiencia y progresa la civilización, lar_! 

z6n humana empieza a distinguir entre .las reglas de conducta 

que todavJa siguen siendo necesarias o auténticamente Útiles 
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para la sociedad de aquellas que ya no lo son. Empieza tam 

bién a distinguir entre las reglas de conducta que son impre~ 

cindibles para la cohesión y la conservación de cualquier soci~ 

dad tolerable de los convencionalismos que difieren de unas~ 

ciedad a otra ••• la razón tiene, por consiguiente, mucho que 

ver con el campo ético aunque su origen sea lnfraintelectual 11 (9). 

La conducta humana tiene un delineamiento previo en don

de se persigue un cumplimiento social: el inicio natural de -

las pres~rlpciones morales fueron precarias en comparación con 

los alcances de la alineación social. El principio de las costu~ 

bres comunitarias contenía hechos rudimentarios y algunos as-

pectas de superstición; no obstante, paulatinamente, las reglas 

del comportamiento lograron una mayor estabilidad social; al a

pegarse cada vez más a la realidad humana,· dieron lugar a la -

conciencia, primero, en una forma elemental y después en una 

forma madura cuando la interioridad social se cultivó de tal m~ 

nera que los aspectos grupales llegaron a Integrarse en el lndl 

vlduo , alcanzando progresivamente un fortalecimiento retfproco 

entre la comunidad y el Individuo • El carácter social de todo 

Individuo se refleja en su pensamiento, en su lenguaje, en sus 

acciones y su moral. La moral subjetiva es la fuerza de una co~ 

formación social lncorporada."Si el yo Individual conserva vivo 

y presente el yo ooclal, se conduce aislado, como si se condu-
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jera con el estímulo y hasta con el apoyo de la sociedad ent~ 

ra." ( 1 O). 

La Individualidad que cuenta con una captación social ta~ 

blén puede efectuar el ejercicio de las acciones morales por 

medio de sentimientos que corresponden al carácter de grupo 

como se ve en la justicia, la falta, el remordimiento, etc.; 

pero además, algunos de estos sentimientos representan al mi~ 

mo tiempo una manifestación pecul lar, en la determinación de la 

angustia moral, "perturbación entre el yo social y el yo lndl 

v ldua 1" ( 11). 

Algunos de los principales problemas morales se dan por 

la compl lcación de los sentimientos que hacen aparecer en la 

conciencia conflictos en relación a la obligación. 

Finalmente, el carácter humano contará en una par~e,con 

la fuerza de la integridad de la obligación, esencia d,e los 

mil hábitos contraídos al cumplir l<1s exigencias sociales, -

por otra parte, tendrá a la c.bl lgaclón como un gran peso que 

oprime a ta voluntad a manera de 11 un hábito que va arrastran 

do en cada obligación la masa acumulada de las otras utilizan 

do asl por la presión que ejerce , el peso del conjunto, es -

allf donde la obligación alcanza su mayor complejldaJ.. 11 (12). 
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Se detectan tres niveles en la ética de Bergson: a) el 

nivel lnfralntelectual del origen de las costumbres y su 6nl 

ca apreciación normativa, b) el nivel racional que busca la 

cohesión social en el cumplimiento de las obllgaclones y c) 

el nivel supraintelectual que trasciende los lfmites de la 

"presión social de un grupo cerrado'.' (13). A éste nivel corre!_ 

pende la aspiración libre de la moral. 

3. La moral abierta 

La moral cerrada corresponde aprop¡adamente a la obllg~ 

clón moral; aun en la consideración de.que cada obligación por 

separado, al ser realizada Individualmente, consiga una expa~ 

slón en la que puede lograrse una transformación de las normas 

goclales. 

Bergson concibe a la morai cerrada y a la moral abierta 

como dos factores extremos, dellmltadamente opuestos, que· no 

podrtan existir, sin embargo, aislados en el desarrollo social. 

Ambas modalidades forman una complementación ética del ser hu

mano. La moral complota se concretiza excepcionalmente en cada 

hombre. Existen seres humanos que a través de sus relaciones 

de comprensión moral, cuentan con un poder de crear modelos. 

La moral libre es. Iniciada e Impulsada por la creatividad de 
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algunos lncllvlduos. Aquf aparece una de las propuestas más 

complicadas de la fllosoffa bergsonlana sobre la moral; además, 

se convierte en uno de los puntos más vulnerables a las crftl 

cas de contenido 16glco. Por ejemplo, para Marltaln serfa una 

proposlcl6n slmplemente Ininteligible y para el marxismo dog• 

mátlco, la alternativa de creación moral estaría más dlsparat~ 

da y absurda que la culminación del Idealismo alemán en donde 

la conciencia se adjudica por cuenta propia a Jos cambios so

ciales, ya no se habla ahora de la conciencia sino de un s61o 

sujeto capaz de cambiar la ruta tergiversada de la human~dad. 

A pesar del riesgo, tendremos que ponernos en el borde del ab_l.J! 

mo sin caer, mejor dicho, sin dejar caer lo rescatable y hum! 

namente expuesto por Bergson en la Iniciativa de una moral ll· 

bre pues a pesar de todo todavía es el momento en el cual la 

libertad y el~ son parte de las necesidades prioritarias 

de la filosofía. "La 1111,ertad es el fundo, es el suelo patrio 

con el acto libre de pensar se Implementa en el mundo algo 

que antes no estaba ahf, algo que la naturale2a no produce y 

que no está requerido por la subsistencia. La filosofía es un 

gran poder que significa fuerza y posibilidad" (14). Con Berg

són podemos entender una de las partes Inherentes del carácter 

moral de Jo hÚmano, tomando como certez~ apreciable el hecho 

del poder de la existencia que descubre una realidad moral -
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porque pueden algunos sujetos sociales ver una diferencia de 

grado entre las dos morales, así romo el físico.siendo un sujeto 

de co~oclmlento peculiar puede apreciar la diferencia de grado 

entre dos movimientos de aplicación de energTa diferente 

El hombre creador que Impulsa a la moral libre ve las dl 

ferenclas de grado entre los tipos de moral mencionados por 

Bergson apreciando el máximo y el mínimo de cada extremo de -

los límites. La moral cerrada logra una funcionabilldad exten 

slva peró corre el riesgo de reducirse a formulas impersonales. 

La moral 1 ibre se considera dentro de la plenitud esencial del 

carácter individual, por lo que se concretiza privilegiadamente 

en una personalidad modelo. 11 l Por qué los grandes hombres de 

bien han arrastrado tras de ellos a las multitudes?. No pi

den nada y, sin embargo, obtienen. No tienen necesidad de exh~r 

tar: les basta existir: su existencia es una exhortación." (15). 

La moral abierta es una autoridad en el comportamiento 

humano aunque originalmente designe el progreso de un lndlvl- • 

duo Onlco,de entre varios sujetos que forman un grupo de vl~a 

similar. El ser humano que representa a la moral abierta ha ad

quirido una evolución tal que demuestra abreviadamente una gran 

suma de esfuerzo humano.La moral abierta es por conslguente u

na parte importante de la 1 lbertad,este tipo de moral ensei'la a 
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las entidades subjetivas a realizarse frente a las restrlcci2 

nes."~la limitación tanto social como natural,no debe de ha·-

ber un sometimiento a la necesidad o las imposiciones, el cum 

plimlento de la moral 1 lbre sólo persigue la plenitud de lo -

humano. Una de las ejemplificaciones más precisas de lo humano, 

se da en la apreciación de Jos sentimientos en donde pueden co~ 

verger en un momento dado el pensamiento y la obligación por m~ 

dio de una Idea, transformada en ilcción en el .momento. oportuno. 

Los sentimientos morales son esencialmente humanos .. porque 1,mplJ. 

c6n·una. comunicación sensible. Asf un sentimiento moral ,segdn 

Bergson, cbosiste primariamente en ponerse en el lugar de los -

demás, 1 ~na cierta simpat!a con la situación, por ejemplo en la 

piedad en donde se desea de cierta forma tener el sufrimiento -. 

de un semejante, como si viéramos el hecho de cometer una inju~ 

ticla. La esencia de la piedad es.puc>, una aspiración dolorosa 

que engrandece nuestra propln estima •.. la intensidad creciente 

de la piedad consiste en un progreso cualitativo, en un paso -

del disgusto al temor, del temor a la simpatfa y de la simpa--

tia a la huml ldad "(16). 

La fuerza de la acción moral .como toda fuerza humana, se 

sltda en la Interiorización que busca" J'anzane al exterior; la 

voluntad vigilará esta fuerza, y de tiempo en tiempo le abrirá 

una salida, proporcionando el deslizamiento al efecto deseado . 

••• reflexionando bien en ello, hasta podrfa verse que esta con• 
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cepción bastante grosera del esfuerzo entra, en gran medida 

en nuestras creencia en grandezas lntens ivas" (17). 

Bergson adquiere una posición de evolución emotiva en 

la explicación de la moral ablerta,p6nlendo al margen a la. lh~ 

tellgencia. Designa al ser humano singular cuya vida se desa

rrolla como un modelo, la gufa del grupo social en el cmmino -

en el cual pueden desenvolverse gracias a la expansión de sus 

esfuerzos, basándose en sus sentimientos para poder llegar al

sentimiento máximo del hombre: el amor; sentimiento que corre~ 

pende a la más elevada característica de/ alma abierta cuya

incl !nación principal está marcada por la humanidad entera.Si 

se quiere entender a ésta posición bergsoniana como irraclona-. 

1 lsta como la hacen presentar los parámet~os de Marltain cuan

do declara que en la afirmación de Bergson sobre es.e sentimien

to," sería como afirmar de buen o de mal grado que el.amor,--· 

por ejemplo, aument¡¡ndo (para hablar como todo el mundo) devl!, 

ne en cualquier cosa radicalmente coman, a pesar de todas las

diversidades posibles, ver las discordancias en la o~questa--

cl6n, ~ntre un sentimiento en su estado naciente y el gran del 

enc~denamiento afectivo al que nosotros llamamos bajo el mis

mo nombre ••• Bergson sólo cuenta con una representación lmagln~ 

tlva bloqueada por Ideas 11 (18). Es evidente que Harltaln no r!_ 

toma el verdadero sentido-de la secuencia de Bergson,por tanto 
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aunque se quisiera seguir Ignorando las secuencias reales de 

la teorTa bergsonlana, lo cierto es que el autor del vitalis

mo concibe a la existencia humana fuera de los principios i~ 

gicos deducibles de manera formal como muchos quisieran encoQ 

trarla. la singularidad de la fllosoffa de Bergson aparece con 

gran fuerza en la problemática de la moral libre, representada 

por la p~rsonalidad original de quien logra tener una gran m~ 

durez emocional, a tal grado que puede conmover a cualquier tic 

po de alma. 

Nunca dejará· de tener una gran Importancia la intención 

humana, que se da en 105 constantes descubrimientos de la pro

blemática existencial. Es urgente salvaguardar a las faculta~

des sensibles del hombre, y dejar de exaltar a las habilidades 

de la lntel igencia en su construcciones slmb61 leas, abstractas; 

programátlcas.(inalmente en la época actual, Yankéle'vitch deja 

constancia de la Inquietud mencionada cuando expone que, " la 

lntel lgencla no está hec.h.:i para obstaculizar los designios de 

la naturaleza, sino para secundarlos •.• el fmpetu de la vidq, 

culmina en estructuras que engañan a la vida, •• le pasa a la 

Inteligencia lo que a la especie 1 1o que al acto cumplido; la 

vida le tenfa confianza para real izarse plenamente, pero ha 

traicionado .la. confianza de la vida "(1~). 
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Las emociones del ser humano tienen distintas proce-

denclas, Así por ejemplo, existen emociones que surgen dire~ 

tamente de las sensaciones, estas emociones provocan en el in 

dividuo una acción inmediata que se basta a s( misma. Las emo 

ciones pueden también aparecer en relación con algunas im;g~ 

nes representativas para un individuo, en este caso las emo

ciones dependen de un estado intelectual. Además, hay emocio

nes lnfraintelectuales, cuando la emoción se da al margen de 

la obligación y tiene lugar en individuos que se consideran 

autosuficlentes , en este caso cAda emoción es un0 vaga refl~ 

xlón de las representaciones mentales. También hay emociones 

que surgen de una interiorid~d capaz de formar un estado ps! 

cológico equilibrado con caracterfsticas de sensibilidad in

telectual. Tal tipo de emoción no es el resultado de un solo 

momento presente sino de todo el desarrollo ele la el"bora-

ción mental que la representa. Su origen proviene de un de

sarrollo cerebral que le otorga caracterfsticas supraintele~ 

tuales. Esta emoción produce ideas y es generadora de le --

creatividad, en consacuencia, las cmocloncs supraintelectua

les fundamentan en gran parte a la moral libre. La argument~ 

ción bergsoniana sobre la élica no tiene puntos de triviali

dad, pues reune efectivamente la pr.Íctica humana con su des

cripción filosófica~ por ello Barlorl. afirma lo siguiente: 
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"el espectáculo del fascismo naciente podrá dar a Bergson una 

ilustración para el planteamiento de su filosofía moral, ¡;l -

lado de la moral cerrada, restrictiva, otra moral es posible, 

más exigente. Moral abierta, dilat2da a las dimensiones de la 

humanidad , a destinos nuevos guiados por ho~bres que coinci

den con el principio mismo de la vida." (20). 

La psicologla humana tiene una captación lógica y una 

captación sensible. Por medio de la lógica elabora un conoci

miento de aplicación pr<Íctica y por medio de la sensibilidad 

construye el equilibrio de la vida. La sensibilidad es la ba

se del surgimiento de los sentimientos pero al mismo tiempo, 

la sensibilidad sirve de: impulso;;! movimiento que puede de~ 

embocar en una acción moral. Si éste procedimiento se cum

ple, entonces la moral es libre. La sensibilidad que primero 

penetra al objeto se convierte en movimiento que crea sentl-

mlentos en los cuales se incorporan las emociones y los obje

tos. A partir del objeto se da una secuencia de sensaciones, 

que provocan ciertas emociones en donde se debe tener cuidado 

para que el objeto no sea rea~~ldo por la emoción. 

En la aparición de las emociones se debe buscar una s~ 

cuencla adecuad~para que cada nueva emoción Incite a la crea

tividad y el conjunto de las mismas forme la madurez· del carác 
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ter adquiriendo un sentimiento de libertad capaz de proporcio

nar un equilibrio vital a través de la gestación del acto sensl 

ble, libre y creativo que Incite a la razón a generar en forma 

creadora las formas de pensamiento para Integrar en él, a la -

voluntad de una participación constante. Asf se da el proceso 

de la moral abierta y dinámica, que como dice Yankél~vitch, 

"ya no nos prescribe la obediencia a un formularlo determinado, 

puesto que se rebasa a sf mismo sin cesar. puesto que est• más 

allá de todas las formas, puesto que su quietud infinita la 11~ 

va más lejos que todas las leyes. No le preguntéis, entonces, -

qules lo que hay que hacer: serla tanto como preguntar en que 

punto del movimiento se encuentra la movilidad. La virtud está 

en el gesto, como la movilidad o como la libertad" (21). 

Las teorfas de Bergson tienen timbre de suavidad y trlu! 

fo desbordando el optimismo del autor. Los puntos de cada uno de 

sus temas convergen en la armonía qu~ quizo construir: la de 

la vida humana, Yankélévitch lo puntualiza <il sef\alar que·" la 

intuición atestigua que la criatura mediana puede ••. romper la 

finitud de su naturaleza anfibia, coincidir con lo real fuera 

de las c;:itcgorras gnoseo16glcas •• ., volver a tomar las fuentes 

originales del ser y la arjé generadora de la vida ••• en la!:. 

volucl6n del hombre, el Ímpetu vital salva la barrera ... el r.!! 
petu vital tiene como voc<ición el triunfo de la libertad ... El 
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síntoma de estos triunfos es la alegría, en Bergson es el acto 

mismo de trascender y es el instante mismo de la victoria el 

que hace surgir el relámpago triunfal .•. Hay alegría en comenzar 

y en crear. La euforia es el bienestar naciente en el equilibrio 

del deber cumplido, el cual es el participio pasado, pasivo de • 

posesión; pero la alegría nace del esfuerzo por realizar" (22). 
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CPI11JLO V 

LA EVOLUCION DE LA LIBERTAD. 

Bergson busca la intcrprctaci6n del cambio de los senti -

mientos a través de la sucesi6ri de los mismos, la cual se da en -

una prolongaci6n de tiempos existenciales. Los aspectos sicoli 

gicos, se pueden comprender como modificaciones progresivas asi

por ejemplo " uri deseo obscuro se convierte poco a poco en una
emoci6n profundo. ... la débil intensidad de este deseo consis

tía, en primer lugar en que parecía aislado y como extrafio a to

do el resto de la vida interna " (1) . La succsi6n de las sensa 

ciones y la comprensi6n de los sentimientos como estados psíqui

cos de una secuencia e intensidad cuo.litativas se lleva a cabo -

por la :i.nteriorizaci6n consciente. 

Los cambios que se perciben en la l]bertad humana se fug 

damenta en el desarrollo temporal de sus tendencias propias. Be1'g_ 

son lo plantea de la siguiente manera. t1 De cada estado, consid~ 

_, ;rado 1 aparte, me gusta creer que pennanece tal como es durante --...__' 
todo el tiempo que se produce. Y, sin embargo, un pequeño esfuer-

zo de atención me :revelaría que no hay efecto, representaci6n ni 

volici6n que no se modifique en todo momento; si un estado dejase 

( d;~"a~iar su duraci6n,cesaría de transcurrir t1 ( Z). 

Los procesos psico16gicos cuando tienen una duraci6n c~ 
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ple ta impulsan a la creación .En esta medida una actividad efec

tuada en forma paralela con un estado mental maduro, forma un an 

tecedente al cual se van adhiriendo hechos enteramente nuevos 

que no podrían producirse de una manera espontánea. La capacidad 

del pensamiento humano denota a la formaci6n de la conciencia, -

siendo esta facultad la guía de los actos libres.expresados por -

medio de los sentimientos y las ideas que dan inversamente la i

niciativa pensante de su desenvolvimiento. 

Cuando las acciones del ser humano se desarrollan libremen

te_ y de manera adecuada, entonces llevan en s{ mismas una propi~ 

dad reflexiva, junto al impulso inicial que permite realizarlas. 

En las teorías bergsonianas, el elemento de mayor signif! 

cación para obtener una acr.ión libre es '31 de la concien·cia de la 

que se derivan la reflexión, la moti vac iÓn y la decisión. Estas 

cualidades humanas se dan siempre en la experiencia. 

1.EI pensamiento y la conciencia 

El razonamie __ to es un trabajo intelectual del hombre en el 

que se emplean estructuras forwales que dan determinado. acceso a 

la realidaa, por consiguiente para obtener un conocimiento más -

completo surge en los individuos la necesidad de relacionar a el 
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razonamiento con las necesidades de la vida concreta,para conse

guir que las actividades prácticas se comprendan como una reali 

dad diná'mica.Bergson l'cune el carú"cter dinÚmico de las acciones -

humanas con la racionalidad consciente afirmando que " el dina-'

mismo parte de la idea de actividad voluntarL:i"(3). 

Las ideas que explican la concrecion de la vida humana, se 

nsrupan virtualmentP. alrec1edor de~ ln cst~ ... uct11ra de Ja X'f;alidad,-

surgen de una mentalidad con facultddes de creatividad dosplega

das en las m61tiplcs opciones librez,por esta pusibilidad de ca~

taci6n del mundo a través de medios distintos a los J.e la forma

lidad de la razón es que llergson declara lo siguientE: "Concen-

tr6monos, sobre lo que tenemos mis despegado de lo exterior y tne

nos penetrado de intolectualidad. Busquemo3, en lo más profundo -

de nosotros mismos, el punto en el que nos sentimos mcÍ~; 1.lentro de 

de nuestra propia vida.Entonces nos sumergiremos en la pura dura

ci&'o .•• sen timo.:; que el :-csortc de nttP.f-;tr2 vo tuntnd se tensa lié\Sta 

su limite extremo.Mediante una v.iolenta contracci6"n de nuestra -

voluntad sob~e sf 11iÍsma, teníamos que recoger nuestro pasado, que 

se escapa para empujarlo, compacto e indiviso, n un presente que 

creara al jntroducirse en él. Muy i'aros son lels momentos eu los 

qu~ nos cogemos a no~otros 1nis1nos 0n ese punto;son una y la mi~ 

ma cosa que nuestras acciones libres"(11).La acción siempre cuen-

ta: 'C0n un peOS.:3mi<~nto qui"'! ln <liri·Jge di~ la mi.t'.\111,3 man eri·l que recur•re 
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al conocimiento que se une al dinamismo para encontrar un camino 

de verdadera proP,resión. 

La individualidad y su capacidad de pensamiento tienen un 

origen natural, constituÍdo por un progreso ininterrumpido y as 

cendente cuya culminaci6n representa a una facultad de obrar, 

comprender y adaptarse en un medio material, por esto, el pen-

samiento se erige primero en la. función de la inteligencia, me

diante una elaboración lógica y conceptual, en donde se recons

truyen "de manera ideal todas las cosas incluso la vida" ( 5). 

Para poder conocer a la realidad de una manera más amplia 

en la filosofía de Bergson se trasciende a la inteligencia lór;ic,g_-

conceptual en uno de sus planteamientos específicos: en la ela

boración de la conciencia; para poder avanzar en el desarrollo 

de la explicación de la vida, su realidad y su duración. El co

nocimiento de los aspectos mencionados es el objetivo de la fi

losofía de Bergson, encaminada a crear en cada ser humano una -

personalidad; resultado de una evolución en donde se han conju

gado los momentos originales de la creación existencial. El c~ 

nacimiento, la madurez de la formacion temporal, el desarrollo 

bioiógico y mental· mas la sensibilidad son propiedades de cada 

uno de los seres humanos. 



- 102 -

El conocimiento que posee cada persona se comprueba en la 

certeza de sus actos, de 'ada sujeto depende una eleccion para la 

ejecución de las acciones dentro de una determinada funcionabi!i 

dad de la vida, de tal manera que el hombre aparece como respon

sable de aua actos y de su libertad. Cualquier acción humana re~ 

fleja de hecho diferentes formas de existencia, as{ como las di

versas especies de la vida org:nica ~quivalen a las distintas va 

riables de direcció'n de cada uno de sus correspondientes movimien 

tos. 

El hombre manifiesta su ser independiente a traves de fac

tores biológicos, psíquicos y temporales, en los cuales estan en

marcadas sus acciones. La explicación de la vida necesita por e-

lle una revisión de la naturaleza humnna, en donde se dernuestrie -

la organización evolutiva de la que proceden los seres ~umanos 

enmarcando las capacidades individuales capaces de captar "la con 

tinuidad de cambio y la duració'n verdadera compartidas con la con 

ciencia.lS~ puede ir más lejos y decir que la vida es invención -

como la actividad consciente, creació'n incesante como ella?"(6).

El conocimiento filosófico de la vida se hace una tarea indispen

sable en el cartcter human0, ya que todo hombre consciente se sien 

te inmerso en ella 1 sin embargo3 no necesariamente se debe sentir -

sometido a sus necesidade¡,.· "Desde su pulsación primera, la vida -

es conciencia, actividad espiritual, esfuerzo creador orientado h~ 
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cia la libertad ••. En otros tefrminos, la vida tiene, en el fondo, 

la na·turaleza psicolo'gica de una tendencia y, la esencia de una 

tendencia es desenvolverse en forma de haz, creando direccionec 

divergentes entre las cuales se dividira' su impulso "(7). 

La realidad de la.vida humana en relacio'n a los individuos 

que la integran, cuenta con una diversidad de manifestaciones de 

sensibilidad, para poder llegar al fondo de su origen·se tienen 

que sobrepasar a los anÍlisis conceptuales o como dice Le Roy: 

" vemos que es preciso concebir el esp{ritu O si se prefiere es--

ta palabra, e¡ pensamiento" (8). 

La posibilidad de captar a la duració'n de la realidad exis

tencial, surge en parto de la sensibilidad de los sentimientos, 

que se instalan entre las formas vacías de contenido real del co 

npcimiento simb~lico y el mundo externo. El sentido de la dura-

cicfn· parte de la aprehensión de ·la ·interioridad humana, la vida 

absorve a las capacidades intelectivas trasccndiéndolas. 

Bergson propone una perspectiva consciente de la vida huma

na, ~mplicando a la voluntad facultad por medio de la cual, se e 

fectúan de una manera ro~s completa y eficaz las funciones de la 

creatividad y los principales objetivos de la vida. De esta mane. 
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ra se integra la intuición, desplegándose a través de la concien

cia y penetrando en lo vital, 11 que es compenetracio'n recíproca, 

creación indefinidamente continuada "e 8}. 

· La conciencia elabora un discernimiento acerca de la exis

tencia, po'r l)ledio · de la interiorizacitn individual, trascendie!!_ 

·.do a los objetos al ampliar el conocimiento de los mismos infi

nitamente. En.esta medida la conciencia descubre las caracterís

ticas esenciales de la vida, '!.dejando más claras las posibilida

des de ejecución de los actos virtuales, otorgando a las accio

nes una v!a de realizacitin libre. Cuando la acción es instrumen

to de la conciencia, entonces dice Bergson, 11 hay solidaridad e!!. 

tre el cere~ro y la voluntad, cuanto mts complicada es la estruc 

tura del .cerebro, rná's amplitud se da en la posibilidad de los ª!?.. 

tn1> el.eisibles impulsando concomitantemente la proyección de la -

mis~a conciencia 11 (9). 

En la inteligencia se aprecian ya lao caractcr!sticas hu

manas que si¡:-;uen el camino del pensamiento, la intuici6'n delimi

ta la personalidad a partir de la preservación de los recuerdos 

dando una nueva función a la inteligencia armonizandola con la 

voluntad consciente. 

Bergson reconoce una continuidad entre lo sensible y la in 
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tutelan • La vida con la ayuda de l~ Intuición elabora una lote 

rlorldad de car~cter humano de un grado supralntelectual. com&n 

al pensamiento de la vida, expresando la duración. to Intuitivo 

se realiza por un esfuerzo de aprehensión de la duración, a tr~ 

vés de la conclenci~¡ el esfuerzo es voluntad.SI el lntelecto·e~ 

tlmula voluntariamente a Ja lntulcl6n, la acción representa a lo 

humano. Los motivos Intelectuales que proceden del desarrolloª!!.... 

terlor pueden gobernar más facllmente a las acciones del hombre. 

2.La 111ot!vacl6n 

Los motivos de la acción son un antecedente del pensamle~. 

to razonable, que es el anlco que cuenta para la determlnacl6n

da .los actos. Un verdadero ~otlvo capaz de Impulsar a una ac-

clón, ·es la condición factible de renovar 11-·ja &X.lst·encla a lo 

lafgo de la ev61uc!ón temporal. En la demostración de la acción 

del pensamiento, Xlrau lo ejemplifica de la siguiente manera: -

..-nada mis sencillo, se asocian dos ideas la de un fin a alca!!. 

zar y la de un movimiento a real Izar, si se desvanece la Idea -

de la finalidad el acto no puede ser conclufdo hasta el momento 

de analizar la posibilidad Intermedia de la acción volviendo a 

encontrar la Idea desvanecida, para que el movimiento retome -

su col.oración especial alcanzando el fin deseado "(10). 
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Bergson toma el camino de la 1 lbertad de acción, efectua

do a través del esfuerzo aunado al verdadero motivo que lo mue

ve a su realización, Un motivo para la acción debe ser estudl! 

do conscientemente para poder darle el Impulso necesario en don

de se alcance el triunfo, pasando por encima de las 1 Imitaciones 

o factores antagónicos que pudiesen aparecer ante el ser humano, 

en cada momento del tiempo transcurrido en la aplicación de sus 

acciones, 

Se le considera al razonamiento como parte de la libertad 

humana, porque contribuye con el ejercicio de las acciones, n~ 

clendo que estas se den oportunamente. En C?da creación hecha -

individualmente intervienen ·la razdn y la voluntad, como partes 

Integrantes de una personalidad específica, La voluntad lnter-

vlene en e! desarrollo de cualquier persona, renovando su prp

pla capacidad racional en una Infinita secuencia. Los motivos -

de la acción, percibidos por la lntel lgencla son tan válidos c2 

mo ~u origen natural sin ~mbargo, este tipo de motivos no son -

decisivos en la vida del hombre. El acto más relevante del lndl 

vlduo seguirá siendo aquel que parte de su conciencia y es re~ 

llzado voluntariamente, sólo de ésta manera Jos actos humanos 

obtienen efectos en la construcción de la libertad. 

-En la acción libre, encontramos una existencia completa 
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enmarcada por una claridad de conciencia formada con la fuerza 

del impulso de los motivos legítimos cumplidos en los procedi

mientos de la acción. Cuando un acto es verdaderamente completo 

y llbre,la duración existencial se ha palpado conscientemente 

en forma profunda, fundamentalmente, por causas internas de la 

vida individual. 

El ser humano que acepta su 1 !bertad, admite consciente

mente el permanente cambio de su individualidad, pero a través 

de Ja elección equitativa de sus posibles actos. Es el Onico ca 

mino, en el cual la existencia humana,dlstingue sus estados psi

col6glcos haciendo más estable su presente y previniendo sus a

cciones futuras, realizandose en la ejecución de sus propias -

decisiones. 

El acto libre es el medio de la creación subjetiva dentro 

de las posibilidades presentes contando con un pasado comple-

to que prevee' los alcances de las decisiones futuras. "Cada una 

de nuestras acciones está representando cierta parte del pasado 

junto a una motivación de la conciencia; los movimientos senso

motrlces que se dan en un momento presente son consecuencia de 

una percepción desarrollada en una vía de acción en la cual se 

complementa.1' <11). 
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La Inteligencia por s( sola no Impulsa una dec!s16n de 

acción humana aunque representa un apoyo en la elección de las 

mejores alternativas en la funcionabilidad de los motivos. 

La !ntel igencia por s( misma podrá ver el objeto, pero 

no el objetivo de la vida. La inteligencia delibera sin con

cluir sobre las alternativas que se requieren en la elabor~· 

ción de un acto libre. "La inteligencia es una simple coordl 

nadora de los materiales de la realidad." (12). La decisión es 

función de la voluntad y logra comprender o explicar clarame~ 

te el poder de la mente humana para elegir sus c¡imbios de vida. 

A través de un acto libre descubrlmor la razón y la motl 

vación de los cambios en la vida hum.:ina. Bergson, no acepta.!:!. 

na voluntad superficial pero facilmcnte podemos entender a la 

razón como una meta de la explicación existencial. Es razona

ble escoger un cambio filosófico en donde se consiga una armo

nfa entre lo externo del mundo que rodea al hombre y los moti

vos internos de su individualidad en una autentica expresión en 

donde se acepte un anál 1 sis crftlco del conocimiento de las ali;. 

.clones l lbres. 

3. La decisión 

Es para Bergson una selección humanri a la cual le sigue 
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un cambio considerable. La acción es válida en su Iniciativa, 

la decisión es el Juicio en donde se aprueba efectuar un plan, 

en donde, además, se actualiza el movimiento humano. El Juicio 

el lge las condiciones Inmanentes al acto 1 ibre. 

La decisión se dirige conscientemente por medio de una 

tendencia de voluntad formada en la experiencia y el esfuerzo. 

Una vida en donde se Implican las decisiones determinantes de 

.su acción, se puede considerar como privilegiada porque " la 

libertad es cosa profunda: no la busquemos más que en las gra~. 

des decisiones. solemnes que comprenden nuestra .vida,,. muchos 

viven s In haberla conocido nunca; la 1 ibertad es cosa que cO.!!!_ 

porta Infinidad de grados y matices; el la se mide por nuestro 

poder de interioridad; es libre el acto largamente preparado, 

el acto grávido cle toda nuestra historia que cae como fruto m~ 

duro de nuestra vida Interior." (13). 

Lo principal en una acción libre se ve en la decisión -

porque es en ella donde el hombre utiliza sus capacidades para 

conseguir una finalidad creativa y una unidad en su personalidad. 

La decisión revela la certeza de lo humano, su verdadera integr! 

clón en su fuerzu Interna, lo razonable de su" actos y el des-

pliegue de sus convicciones. El hombre en definitiva se resls-

te a ser un autómata sin 1 ibertad. 
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Cuando el ser humano se presenta ante conflictos que no 

puede resolver sin una ampl la reflexión sobre los mismos, entra 

en juego una capacidad de entendimiento con móltiples factores 

para formar ideas precisas que lo hagan llegar a un punto de de-

cisión , en el cual se consiga una resolución. "Si anteriormente 

Jos psicólogos consideraban todos nuestros actos debidos a una 

facultad particularmente llamada: la voluntad ..• el hecho es que 

ahora se acepta . que no existe alguna especie de conducta, 

ya sea de una sensación, ya de un sentimiento, ya du una idea 

que no tiende directamente a manifestarse en algdn efecto de 

ción que altere o modifique la conducta ... " (14), 

Por los cambios de la realidad se va tomando Ja experie~ 

cia de la modificación en la sensibilidad humana. El Individuo 

capta los cambios por medio de su interiorldad,aprehendlendo 

' a crear nuevos matices en sus sentimientos. Durante el proceso 

completo del cambio de situaciones aparece la instancia dcclsl 

''ªde la ejecución del mismo a tr?.vés de las decisiones, las -

cuales conseguiran el efecto adecuado , si al mismo tiempo de 

tomar la decisión se adopta una modificación adecuada de los 

sentimientos. El proceso completo permite que en el movimiento 

de los hechos permanezca una determinada naturalidad en el d!:, 

sarrollo de las acc!cnc:; libres." Sin embargo, por preformada 

que esté la acción libre no deja de ser en Bergson una acción 
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sorprendente, un verdadero comienzo." (15). 

Nuestras iniciativas tienen para nosotros mismos algo lm-

previsto, y el yo tiene todo lo que es necesario para trascender 

sus propios lfmites. Cuando seguimos un período de deliberación 

y aclaramos la decisión más importante, esto nos permite tener 

un control del procedimiento de la dellbernción misma pues al -

final cuando una decisión se uplic;:i cómo culminacl·51i di; la a.::-

clón , aca" sólo la acción cuenta, pero no sería posi;-le ··<>re-

tiria si no da los resultados que esperábamr)s."Esta quiere decir 

que el desenlace de la acción no es de ninguna maner~ algo con 

venclonal ••• Lejos de ello, lo que importa es la conclusión en 

donde se aprecia su verdadera justificación." (16). El acto -. 
libre tiene factores indisolubles en el trayecto de la vida con 

ciente: los motivos leg!tlmos y la decisión, los que en su In-

teracclón van reconstruyendo una oersonalld<>d complet;i;" El -

acto libre, emana de Ja pcrsonn total, no es la obra de una aj-

ma dividida sino de una alma entera ••• eLhombre 1 tbrc quiere y 

decide ••• lo libre slgnlf lea lo to ta 1 y lo profundo." (17). 

Aún teniendo dos poslbll ldades en la decisión de un acto 

existen una serle de estados psicológicos que lncl lnan al ser 

humano a su opción. Se habla, por consiguiente, de u~a sóla rea 

,lidad existencial, con posibilidades de autodeterminación, por 
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decirlo asT, dos tendencias diferentes do su personalidad en 

momentos sucesivos de la duración. 11 (18) .Los grandes conflictos 

morales enriquecen la existencia al promover sus cambios, que de 

cualquier manera no son fortuitos porque la duración peculiar de 

una individual ldad es en sí misma una opción continua. 

El discernimiento efectuado en m~dio de direcciones opue~ 

tas, entre las cuales el Individuo debe decidir la más apropiada 

para sus objetivos de vida, no hacen más que colaborar a la forma 

clón de una conducta, fundamentada desde su Inicio. La dirección 

a seguir en la existencia proviene de un esfuerzo único en cuyos 

efectos se desenvuelve un ser viviente, realizado en la madurez 

de su libertad. Los conflictos morales provienen, entonces, más de 

la opción marcada por las obligaciones que por la elección prov~ 

niente de la decisión profunda de un ser existente totalmente l~ 

tegrado en sus secuencias psicológicas. El único problema váli-

do en ésta apreciación, serTa el de descubrir la verdadera per 

sonalidad que a cada Individuo le compete, La última sentencia 

es ser tú mismo: 111 llega a ser lo que eres, sea quien fueres!" (19). 

El yo y los motivos devienen, sus avances se definen en~ 

na progresión dinámica, los diversos estados psTquicos promue-

ven una deliberación que modifica continuamente a la existencia 

.hasta darse la posibilidad de la acción en ejercicio de una li

bertad que le permite al individuo a poseerse a sT mismo. 
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CONCLUSIONES 

La creación filosófica no es tarea fácil: aparece como tma 

necesidad de conocimiento y un compromiso humano. Con la presen -

te investigación tratamos de acercarnos un poco a la problemática 

de la filos6fia. La presencia teórica de Bergson adquiere gran 

importancia al interpretar la vida del hombre __ a través de un ri-

gor metodológico aunado a una infinita 1s~ns:ibi~~~d de expresi6n. 

Los aspectos generales de la vida. 
humana en la filos6fia de Bergson 

En la filos6fia bergsoniana se busca una intel-pretaci6n Je 

la vida que puede comprender al ser humano como una existencia Í!J. 
tegra, ónica y peculiar. En un origen común del :impulso vital, la 

energía humana puede desplegarse a través de sus acciones especí

ficas relacionadas con el origen espiritual que las guía y les da 

equilib1·io. 

El mundo externo que circunda a ln existencia representa -

en cierto modo un obstáculo para su desarrollo, por lo que se re

quiere una posibilidad de conocimiento humano enmarcado por la a

preciación de la libertad, hecho qu.: hace posible ejercer.una lu-
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cha contra cualquier limitación que impida el avance de la vida, 

esta apreciaci6n de la libertad se considera como una iniciativa 

de esencia moral indispensable. 

La explicación teó'1•ica de Bergson plantea el origen de uni~ 

ficación y el desarrollo de lo humano realizado en 'un medio mate

rial, el cual adquiere un significado propio dP.l cariÍcter humano. 

En dicho procedimiento el mundo no envuelve a la existencia, sino 

que de manera inversa la realidad externa es captada desde una e~ 

pacidad interna y consciente que permite ver ~ la realidad exter-

na a trave's •de ciertas características que la humanizan ,1'ompiendo 

las determinaciones o limitaciones del mundo que rodea al ser hu-

mano. 

En la Introducc_ión a la metaf{sicil, a1't{culo aparecido en -

1903 en la'Reveu de Metaphi'sique et d,0 !1orale, llergson ve a la rea 

lidad de la vida interna como una continuidad de cualidades en la 

duración específica de lil perr.onalid?.d. En la Evol11cicín creadora, 

obra que aparece en 1901, interpreta a la personalidad corno una~ 

nii'icaciJn en dondf• se comprenden los factores temporales del ser 

concreto. La personalidad as{ entendida es un hecho que abarca 

desde su ~osibilidad perceptiva hasta los estados psicolÓgicos,-

relacionando todas sus partes lllt!<liante u11a evolución que impulsa 
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al desarrollo,la madurez y la estabilidad de cada individuo. 

El mundo circundante no limita a la existencia humana sino 

que le sirve como medio de ubicacio'n, en el cual se deser.vuelve 

creando formas de elaboración distintas y continuas, haciendo -

del mundo material un lugar natural propio para el avance de la 

vida humana. 

Las bases filosóficas del conocimiento humano 

El simbolismo formal de la ciencia anal{tica queda fuera -

del conocimiento de la vida, porque los .osp<>ctos-rnciramante con-.

ceptuales no penetran en la duración de la realidad. Por ello 

Bergson construye sus propios tlt•111inos de conocimiento, para te-. 

ner la posibilidad de obtener un contenido de la concreción y de 

las experiencias humanas. Con esta propuesta de estudio Bergson -

presenta el punto m!s fuerte y fundamental de su problemttica fi

losd"f ica. 

Algunos de los te'rminos teó'ric.os de mayor relevancia en los 

escritos de Bergson son: la inteligencia, la memoria, la intuí--~ 

ción y el método. 

La inteligencia es el factor humano, mls relacionado con la cien_ 
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cia, puesto que su enfoque se encamina a la aplicación y la u11 

lldad práctica con el fin de alcanzar el mundo material. La tn 
tellgencla baslcamente fabrica y maneja objetos, pero tambi~n 

requiere de un cierto conocimiento que obtiene de la acumulación 

de experiencias, aspecto peculiar del ser humano. La lntellgen 

cia aprehende el fenómeno , lo generaliza y lo establece en una 

teorfa formulada expresamente para su funcionamiento practica~ 

ble. Aún así la realidad más completa sigue una ampl laclón racl~ 

na! cuya primera instancia se detecta en la memoria. 

La memoria es la parte constitutiva de la existencia prl 

vllegiada del hombre. Por medio de Ja memoria s~ forman los h! 

bitas y los recuerdos, elementos indispensabl~s 0ara la acción. 

La memoria es, además, la recopilación del tiempo vivido, mani

festando las facultades biolóylcas y esplri tuales en donde se 

elaboran las continuidades lógico-formales y en ~onde a la vez 

se puede percatar el ser humano , en forma se,t.~lble, del movi

miento de la duración. 

La real ldad completa y su captación dii'~~~:i:l se aprecian, 

según Bergson, unicamente por medl~ de la lntu!clón, nivel de 

ciencia Inmediata que permite la clase de conocimiento en donde 

coinciden lo humano y la realidad. En la Evolución Creadora, 

Bergson, habla de una primera determinación de la Intuición 
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cómo el Instinto deslnt~resado del ser humano. En La Reflexión 

"' ~obre los datos Inmediatos de la conciencie , su tesis doctoral 

de 1889, la Intuición es una forma consciente en relación a los 

estados psicológicos. En El Pensamiento y Lo Moviente , de 1903, 

la intuición es la conciencia inmediata que permite trascender 

a 1 a e i ene i a. 

La intuición es. en sfntesis, un estado interno del espfrl 

tü humano, descubriéndose a sf mismo y a la duración de la rea-

lidad, por lo que deduce de ambas partes a la creación. 

El método de la doctrina bergsoniana es la ruta singular, 

en donde se unen los mundos Internos y externos compatibles al 

ser humano. 

El dominio de sí mismo como el origen de la acción 

Bergson nos permite de hecho, conocer a la existencia, 

en el recorrido de su experiencia a travls del ejercicio continuo 

en las ac~lones que la realizan. 

Bergson baja y se apega teorlcamente al mundo del hombre, 

sin embargo, eleva el ánimo Individual en las conclusiones de -

,; su visión filosófica. Esta se caracteriza por su esp(ritu terre-

nal o mundano que cautiva e Inspira a quien la lee, Hay que rece-
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nocerle además la fineza de su esp(ritü que llegó a seduclr de 

manera slgnlflcatlva a los grandes pensadores de su époc~. 

Sea como fuera, y aun llegando a los niveles más accesi

bles, la fllosof!a de Bergson y su pictó~ica slnfon!a no se vul 

garlzan, pues cualquiera de sus obras llega a sensibilizar el -

sentimiento humano, agudizando su alegria o su tristeza, su a

fecto o su odio, puede exaltar lncluslve su capacidad de amar; 

y esto de cualquier manera es importante. 

Todas las acciones humanas, según Bergson, están lnvolu~ 

eradas con un conocimiento y una práctica. El conocimiento debe 

dirigirse esencialmente al Individuo logrando comprender en él 

sus cualidades de ser humano. 

La gu!a de la acción humana se lleva a cabo por la interlo 

rldad, y a partir de la misma se conforman, la concientizac16n y 

los sentimientos de cada Individuo, de una unidad de carácter 

que permite aplicar en la acción a las facultades de la Inteli

gencia, la sensibilidad y la voluntad; elementos indispensables 

para el dominio de la vida propia y del mundo real, impuisando 

al mismo tiempo una creación global del hombre y de la realidad. 

La actividad del hombre representa una libertad del movl 

miento de la creatividad y el cambio. El proceso de estas s~ 



- 120 

cuencias persiguen la edificación de una personalidad dnica --

y completa por medio de los factores constitutivos de la vida h~ 

mana: el instinto, los sentimientos, la Inteligencia, la memoria, 

la conciencia y la voluntad. 

El origen de la moral y su desarrollo a través 

de la filosoffa de Bergson 

El conocimiento filosófico, lo humano y la acción se com

plementan con la moral intrínseca e Indispensable de la existencia. 

la moral tiene un carácter eminentemente social o comunlta-

río. La agrupación humana se especifica en la unidad de ener9fas 

Individuales, determinación bergsoniana que significa no lo si~ 

ple vida de subsistencia, sino la capacidad de organización natg 

ral, trascendida por Ja estabil !dad de las co5tumbres, engendra-

das en la obligación normativa, superada a su vez, por la liber 

tad de la moral abierta. 

Bergson, en el desarrollo de su obra principal sobre la -

moral: Las dos f.uentes de Ja moral y la religión_, publicada en 

1932, lleva a cabo la descripción de la problemática moral, como 

una proyección del grado más avanzado de la evolución orgánica. 

El principio de comunidad permite la cohesión entre individuos 

en la aceptacl6~ libre de los seres humanos. 
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Las relaciones sociales crean influencias recíprocas entre 

el Individuo y fa comunidad, en donde la parte impulsa y activa 

el desarrollo de un progreso social y el todo fortalece el com

portamiento de cada uno de sus integrantes, cun~ribuyendo a la 

seguridad y el equl 1 ibrio individual. 

Asimismo, Bergson describe una moral abierta como plenitud 

del carácter del ser humano caracterizada por una personalidad 

. "modelo" representativa de la 1 lbertad. 

El centro fundamental de la moral libre, se encuentra en 

la evolución de los sentimientos, capaces de despertar una sensl 

b 11 1 dad que puede penetrar en 1 a p rob 1 emá ti ca humana, comun 1 car 

las situaciones humanas, proporcionando una verdadera condición 

de evolución y de madurez en el equilibrio de l<is emociones. 

La evolur.lón de la 1 ibertad 

La prolongación de la existencia y la vida interna se su

ceden .en la unidad ps!quica individual. Los estados psicológi

cos son la ·base fundamental de la capacidad de creación. Las a

cciones l lbres equivalen al resultado de una conjugación de la 

sensibilidad de pensamiento en relación a la conciencia y la -

voluntad , conjunto de elementos Internos que hacen posible a 

la libertad. 
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La libertad se lleva a cabo por medio de la reflexión, dependle~ 

do de esta facultad: la del1beracl6n, la elección y las decisio

nes humanas efectuada en la realización de sus actos. 

La metaffslca es para Bergson una vra filosófica en donde 

se demuestra directamente a la realidad existencial a través de 

una continuidad temporal. La unificación vital del hombre se con 

firma en su actividad constante. 

Sensibilizado ante~ el car~cter dinámico de la vida, en -

donde hay una posesión constante de la existencia human3 y de sus· 

cambios, Bergson replantea la importancia de la humanidad, dánd2 

le un valor y una justificación filos6flcas. 
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