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hace Aticonicí E)oí-zt-i. tu Mona Ozuíuf pcudeuuitus definir la

La reil g lón i-eácj¡óíu lucí/fc ic’cc como utí stsueuíía cíe creencias y rituales
que su puicucuí una ti) Lcrcittti ‘«a utuctul a luís’ vtc3OS cuedius 3>
quce ecumo tal, requiere del revculueiotuacutí ecucívert dci enpolítica creyente una «reiigtuciotu>’ ilimitada

Sin euíibargo, este ¡ircueesca de tu unskreueta de saertí-
licitud guie da lumg¿uu ¿u ¡tus religicuuues pculttte~us tutu sigue
sienupre el uuíisnío caní tutu. [a u rauuslerc ucí u de ci .stigra—
dci scubre luís ‘«¿dci res pci u it ictus y scuct>í¡es pcutde deriv¿ir
en tíos posun r¿us dífe rentes: el iuuteucrisuicí ¡icur tun lacicí y
el ti tcci u uuití it ccii u cl ciii tietó tic,> u’ it- ‘«tulu e-luí tutu mit> por el
otrcu. íLst¿u luifuure-aciócí tic itus reiigicituc s puulutictus ecuuuíi—

Antonio Elorza gura tus dos partes en que se divide este ¡duro.
El integí usuuicí supo nc itt deriva y icíietíta y auuu idenicí—

R & B Educuorues, em¿uticts ¿u) qcue se síu ¿-u bcíead¿us ¿ulguu tutus reí igicuuues
San Sebastián. Ñ95 pci

1 it idas Su ~t utucíp fi rasgul es la preucuusituuí de reeupc-
ram cus c’¿cltures ‘u ¡ u u c’tuuuiz¿ieidcu dc ducís cutuuldtítts idetí—
lizadcus Pci o ci ueh u meen peutueióíí del uíastucicí se platuictí

sieuuipie cuí tupuisteutun cci ,ucro, ti? qute se cturisicier¿i euuduuuu—
gui. 1 ‘cucicí aquel que ucí esté cíe accuercící cciii su iclearicí se
si! cta en cl ci! mo ¡acící ¡¿sfr platícea nuien cuí ecuuiduice tul

Luí 1995 se etuuinienucur¿crcin icus eeuuten¿uricus dcl ~~~ei— reetíazcí del plural istuicí ‘y de itt cienícícraei¿v y. etinítí sí—
uuuicuítcu de Dolcires ibt’imruuri. itt Fuiuicítícióuí puir Sabitucí guiente p¿uso. el ¿uttttiritttrismui y Itt vítulencia. Aíutcutuici
A ratía del m’amtiduu N aeion¿ciist a Va set> y la uuiuerce de Fluí msa setíala c

1 nc la reí igicín uiroticurel cutía cl mejcu m mutar—
tusé M¿urcí. A uurcuvedlítí ud tu esta ccii ni dencia. A uuc~~ni~í ecu para el des¿umrcíllcu del i utegrisnící percí éste u a tui lulén

Fiuirytc revun ci utía serie cíe artícul cus sc> bre nadl tutía 1 isnícis puede surgir ccímcí resultado cíe ura tisie renditus de sacra—
e luí egmisnícus guie ¿u pesar dc sus cli [ercuciascí cící rituales liciací cune se saeleuí ~uresetítar en la It’ muía de ututt dcci—
e luiscci rictus, sc puese tu u a tu cciii cuí’ tu etí utucte mis u etc Co tuiciii: It ugítí del ten

1u uncí tune cciiisu u tuve el u ti cisc> cJe 1 ¿u deui ‘«tu
síu u reiiq luí cies ¡ucuic’r ictus. Ni ci cibs itt tute - el pro pi ci cciiice pu ~> luí u egrisutí cíe los mí ¿cci cicítí’ Iisnu os. Ptu. r ¿u ci¿ir u cm est tti cíe
cíe mu’ ¡tu; ¡cío íuu u ¡u’(u¡uí ~u¿tui te ¿u ser icus u rcu b le tui tus ¿u itt lucí ma ti lti. esLi ¡iF¿ ilit?Fti uituite del lib mci se cecí t rtu en ccitt tmt-u
de ser uítiliz¿uciuu Por ello el librci ccíuíuieíuz¿u ecun ~uía religiones pculíuietts cíe etirtícter iuitegrisutí: el íitueicuuutuiis—
imutrcudcuccitíui uiuuiitie se tutivierce del niesgcu gnc suptíne uncí wuscti de Sabiuucí A rauutí. el nacicí íualismcu muscu y Icus
partir tic cutía dell u iciótí deuíuasiaduí restrictiva tic mcii— 1 u uegmisrnos si ti nuco e Fuitidti. ti radias a cutí reecurridtu
gión ¡ituliulca que stílcu cuí uusiciere a aquellos muívimicuutcís histtiiiecu bien dcucuuuuen cacící sc culrece u u clestí rrcu)lc u dc
religicuscís que 1 cuchan

1ícur cl poder pci
1 it iecu ecun el fin de luís pcinci picus dcuct miuítules cíe esucís iuutegrisciícís

eouít”lgur¿uu u u suicied tui según sus creencias Su utiliza— ¡¿tu seguí udtu parre cíe1 ¡1 bmcu uds un uíestr¿u cres ejcuuí ¡¡cus
eicí u sólcí ceutírut cuí eumeut ¿u aducuelicís mciv tui ciii cus cí cutude dcl ea ni tío aluern¿utivcu al integrista que batí scgu cutí
las e reencítí s reí u “luisas tute utící ex plíciutis. El ciuccí riesgcu algcí nas meligicí nes mucíl iticas. qcíe se han luianten dci cuí la
ucí tiuciicus ecuuusicict ulule, es el cíe

1í¿urtir cíe tutía definicic’ín ¿ufimuuí¿íeióuu n¿ueicun¿íiist¿u. Me retiercí ¿u ic1neilcis uuucí’«’u—
de meligiciuí puulucte u denitusiuccicí iuícicísi’«’¿u cuí Itt cune cuitul— uiuietutuis guie síu reuiuneitur ¿u cutí icietiricu uutucicuuíalisi¿c y
cm acer muís uní ciii tu suidití 1 c> ¡¿u rt dci ¡cuí itiecí sc puid lera rcvculcueicuna mi ci han nícusc macící su calan te cieíuicucráuiccu.
emigluubtit tu.tíui csut. ecuuueeptcí. Iturtí tutu etuer cuí tuinguincí Scun ¿ubcumdacicus el n¿ueicuuittlisnuci cíe ¿u tutu vicíleuuci¿u cíe
cíe estc>5 eximeuiicis t]tme dcun’«druírí¿tn tu ití religiótí tuculítietí (iauiciluí y ¿u tiguira dc Li lítcsioiituritu que cutis il¿ustm¿u cíe
cuí cutí ecuneepucí iuucuuíem¿uuivcu siuí tuitugún v¿uíor auí¿uííuiecu. tcímní¿í mciv dlturtí scubre luí que Auítcumíicu Eiturzti enticuucie
¡ktuttutuiuu L¡cit~ u uíucucuuuuue 1utumlir del etuiueeptcu de ci’tuHs/u< ¡cur í’eligióuí pculitica u’ pcuu- ir¿uuisfercnci¿u cíe s¿ucr¿ílidttd.
u’u’uuuicu tic’ suit cuu!cclcuul cutid esutibleciertí itt histuirittdcur¿u Mo— i’>tit¿t liuituii7¿cr. el etuscí del uíacicuuu¿ulisuíícu cíe Jtusé M¿urcí
tutu <)zcucu¡ pum u uxpluctur cutí leruuíuuíencu quid se pruiduce deuuiuesuuwi etucuucí lii stíertuliz¿ucíón dc: Ití ¡i¿utni¿u luí> est¿i
u r¿us la Re’u cuí nducun 1 r¿u ucestí. luís revul Icucicun aricus pmcuuuucí rei’íititc cciii u u¿u ecuneepdlón cienuoerátie¿u e iíítegr¿udcuma.
se da tu eneuí tu de guíe ¿u a huil cid u del crcdcu catuil cci btu Gerra ucící cl II bco enecun tranucus un apérud ce que b¿ujcu
ca usacicí u tu ‘u ceutí que uícuecie tener u-ra ves couscecie netas el uitu ci de «El ¡¿sca ini snío, una reiigióuu la lea”, ucís
¡¿inc ¿u eculíesucun suicutul y uíuulític¿u. Sietíten pues It-u nece— cufrece una visión de la ¡u istori¿c cíe la ti U SS desde ¿u
sidad de crear u nevas Creencias shuílucul cus y rl untules quce Revuulucitin cíe 1917 FI acicnclcu un mccciuricící pci m cus tus-ti -

ccuuíi’igcmretí cm cítí uc’fiqic)u u u/e luí it u u-itt. Este proccscu tic t¿u mes 1ucum los q cíe pasó ¡ti pieteuud luía ecunsí ucíecicí u del
u mansfe rencia cíe sacra lid ¿tui parece e uccí tít ma rse en la scueia lismo. enecu nt ranucís aigií nuis de Itus rasguis que mar-
eciufignutucicín cíe tui uchius tuiciv iuuíie tu tuis nacicuntulisuas ~ carcun este procescí cuí muicí stu u Itt sacra 1 iz¿ícióu dcl réei—
revuuludicíntí ricus cinc se juan ciesa ru-cuí lacicí en ucí niarecí nucdl la dci[ie¿ueiciii del 1 icler tu itt ceiuvenciócí cíe los
ca rg¿uciti tic sací-alidací uímocedeuuu e de la rciigicusici¿ud u r¿u— rituiales tic rtuíz religiosa toticis cus cuales permiten cali—
dicicuntul. 1.-tu ruipucurtí qume cuí tílguutitus etíscus suiptuuiduí estos ficar cl est¿uliuuistiiti ecuuncu reliciótí Ituictí
uuicuviní ten u cus u utie cuí nsiguí un sacící tic saertulidací que ~ Lo Reííqióuu Pcíhch’u¡ es un II brcí ecun a puirtadicínes cii ny
en biertcu ¡tít u uev¿us sacutulizacicunes Smgumencttu ecunio tu sugeu entes Lis dc ciesítícar guíe la aplicación cíel eciuícep—
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to de religión huye de los extremos que sumponen partir lado los integrismos reaccionarios y por la otra los na-
de una definición restrictiva o de una demasiado uicín- cionalisunos revolucionarios. La stc!rac’ión que proponen
suya. Desde Duurkheim sabemos que el concepto de reli- pasa por una emitrega incondieioíual de respeto absolcuto
gión no debe reducirse a lo divino o a lo sobrenatural y hacia aquello que se considera sagrado. ya sea la nación,
misterioso. La retigióru no es más que un proceso licuma- ta raza o ta etase soeiat. Esta idea de satvación de la qcuc
no y social cíe sacralización Sin embargo, esucí no tiene en el fondo parten estas meligiouíes polítietus las conducen
por guié suponer que toda realidad social y política a un aetivismcu incansable de esfuerzo y saemificicu, y¿u sea
impugne la religión Esta generalización, como hien se- con fines ceaccuonaruos o revoiueionaricus. Esta es. como
ñala Antonio Elorza, inutiliza el valor auuuuiítico de cotí- ha nuostradcu Salvador (jiuuer, la segumnda característica
ceptos como cl de religión política. La solución para que diferencia a las religiones políticas de las religiones
huir de estos dos extremos no es ¡a dc abogar por el civiles. Podemos decir que las religiones civiles son de
término medio de la virtud, sino la del rechazo de aque- carácter conservador ya que su función es consolidar la
lías vastas teorizaciones que quieren recoger bajo el identidad colectiva a través dcl manteniuuiiento de ura-
término de retigión cualquier cipo de realidad sociat sin diciones populares Las religiones potíticas, en cambio,
sustentar esta pretensión en un buen soporte empírico. scun reacdionturias o revolcuciunarias cuando persiguen la
Por eso considero que este libro puede ser un buen conquista del poder político, aunque la consolidación de
ejemplo para marcar el camino que debe seguir la psi- ese cambio comílleve umn giro hacia el conservaticurismo.
cología de la religión si no quiere verse en un callejón La primera diferencia es más obvia La religión civil
sin salida. El estudio de caso bien documentado que nos precisa de uuía sociedad civil fuerte, mientras que la
presenta Antonio Elorza para cada uno de estos ncc- religión política está, comcu se puede apreciar en el libro,
grismos y nacionalismos, períuuite un mayor aeercauuuien- uuíás circunscrita a las éiites del poder aunque siempre
to a la realidad Creo que sólo mediante este proceder con la pretensión de eoloniz¿mr la sociedad civil
apegado a lo histórico y empírico, estaremos en eondi- Es pues un libro de aconsejable lectura en el que sin
ciones óptimas para hablar de religiones políticas, clvi- embargo se echan en falta algunos aspectos El instru-
les, laicas, etc. mental analítico con el que se parte desde la introduc-

De gran utilidad para conseguir este objetivcu es bu dión es sugerente, pero a veces no se desarrolla ecucí coda
utilización de conceptos de grau valcír analítico como el la riqueza que cabria esperar. La narración del desarmo-
de transferencia de sacralidad Este concepto no es más lo histórico de estos uucegrisnícis y nacionalisiuuos no
que la constatación de lo que ha sido uno dc los prin- permite la presencia de un maceo analítico más pode-
cipios que nos ha legado la obra de Durkheim y que roso Hubiese sido positiva una mayor cantidad de cor-
rezaría así: la cetigión no desaparece. se transforma. Et ces analíticos que nos diesen cuenca de Lo que se iba
imperativo religioso que lleva consigo la vida social y narrando. Esto es fruto sin duda de la orientación bis-
la conciencia humana, como apreciaron Durkheim y tórica dc la obra de Antonio Elorza. Creo que la actual
Mircea Eliade, hacen de la religión una constante an- scucmología de la religión está en disposición de ofrecer
tropológica y universal. Hay pues, domo señalaba el ese mareo analítico que permitiría s¿ccar un mayor pro-
pruipio Durkheirn, algo eterno en ta religión. La labor ‘«cebo a las investigaciones históricas que se viemuen en
de los sociólogos es la de descubrir en cada época bis- este libro. Al mostrar historias que en cierto modo son
tórica qué hay de religioso incluso en aquellas realida- paralelas se echa también de menos un análisis compa-
des que apareuuten estar secularizadas Desvelar lo que rado que hiciese más rica la exposición Hay un esfuterzo
de sagrado hay en lo profano o dar cuenta del llamado en algunos momentos por mostrar las seníejanzas y
proceso de stccrahztíc’ión de lo pmoj¿uno son careas incluí- diferencias que se cubservan entre algunos casos, percí de
dibles para todo investigador social. Y los nacionalis- uiumevo la narración de los rusos prevalece, bloqueando
mos e integrismos, como se demuestra en el libro, son esos atisbos de análisis comparado. A pesar de esto, su
terreno abonado para la aparición de sacralizaciones lectura es muy recomendable ya que nos ofrece con tutu
que los convierten en religiones políticas. incluso movi- gran rigor exento de cuchés la icurmación histórica y
mientos que se presentaban como antirreligiosos proce- doctrinal de unos nacionalismos e integrismos de ma-
dieron a sacralizar realidades profanas y se convirtieron diante actualidad.
en religiones laicas. El caso del estalinisnio que se trata José A. Santiago García
en el apéndice de este libro nos ofrece un buen ejecuuplo.
La biografía de La Pasionaria también ucus muestra
desde un punucu de vista más personal esa necesidad de
lo sagrado. Podemos así coincidir con Régis l)ebray
cuando, al analizar las relaciones entre estalinismo e
inecínselente religicuso en Gr/uit:tu de ¡ci razuíí ¡ucui/tic’cc
señalaba irónicaníente que mientras los mausoleos estáui
hechos para durar, los isincus lo están para pasar

Un aspecto que une parece muy relevatute es el de la
constatación que se hace a lo largo de todo el libro del
carácter reacdiunaricí o revolucionario que adopta la
religión política. De hecho las dos partes en las que eí
libro se organiza se deben a esta línea divisoria. Por un


