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Jesús Galindo Cáceres

que le da valor a una cosa sobre otra, lo que permite que algo sea más
significativo que los demás, ésa se necesita para dar consistencia a lo
que se hace, lo que se ha hecho y lo que se piensa hacer. Ese sentido
provien~ de la historia, de la memoria, de 10 fijo en contra de lo móvil,
de lo resistente al cambio, de lo q~e permite que' los distantes en el
tiempo y en el espacio compartan identidad; el sentido está antes y
después de cada componente social y sobre todo durante su gestación
y conformación.

El sentido se arma desde la vida cotidiana misma, su tiempo está
compuesto de lo inmediato y de lo mediato. En cualquier acción
aparece en algún grado, en cualquier acto se confirma, se modifica, se
inaugura o clausura. Pero también en algún grado está presente más
allá de cualquier instante o situación. El sentido es el armazón último
de todo orden social. El sentido es individual pero su naturaleza es
colectiva. El sentido aparece en cada formación de un sujeto, sea este
un individuo o un grupo, o una colectividad grande. El sentido le da
consistencia a la acción de ese sujeto, le da consistencia al sujeto. El
mundo de los objetos no es identificable, no puede ser distinguido sin
el sentido que conforma al sujeto que identifica y distingue.

Este es un texto que inicia un comentario sobre el sentido y la
vida, sobre los actores sociales y su identidad, sobre lo que sucede y
cómo es ordenado subjetivamente por los sujetos sociales. Los caminos
del sentido no son sencillos, los pasos que nos llevan hacia él nunca nos
dejan en destino.

En este trabajo de búsqueda de las condiciones del sentido la
meta es inalcanzable; sólo se aprende del camino. El sentido es la
tercera orilla del río de la vida, no es evidente pero está ahí, si nó
estuviera nada sería evidente.

El sentido está presente entonces en todo comportamiento y
situación social, su caracterización requiere de una labor extensa e
intensa de descripción de la composición social y su dimensión subje-
tiva. La propuesta de este texto es asimilar la religión a la forma sentido
de la vida, aunque el análisis religioso quizá no coincida en todo con
el análisis del sentido, y por tanto el análisis del sentido conlleve otros
elementos además de lo religioso.

Existe un punto en el que coinciden, en el que secompenetran.
La idea aquí es que ese punto es central para la composición y la
organización de la vida social.
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Jesús Galindo Cáceres

también puede configurarse en el fondo de la vida social general con
sus marcos de tiempo y espacio mediatos.

En el montaje de los mapas aparecen las sitzlociones como
cuadros de acción social, escenificaciones dramáticas con gestos, par-
lamentos, escenarios, vestuarios, utilería. Todos estos cuadros están
cargados de significación, son composiciones únicas que responden a
ciertas gramáticas de selección y combinación de elementos. Los
actores sociales se expresan en estas escenificaciones, aprenden a
comportarse a partir de ellas. El proceso de lectura y escritura del
comportamiento social tiene su sintaxis, sus normas de significación y
sentido. A través de la etnografía se van induciendo las formas más
concurridas de ser social, y las gramáticas que las conforman. El
camino de la descripción a la explicación y comprensión de la vida
social es este, el que parte de los mapas y culmina en las gramáticas
del sentido. I

Sobre este programa de trabajo pueden operar las categorías de I

orden teórico de la vida social. Estas categorías, tal y como lo propone
la etnometodología o la tradición crítica del lenguaje ordinario, no
requieren ser constructos complejos y difíciles de entender, pueden
ser sencillamente la puesta en forma de la experiencia sistematizada
por el método en nombres ordinarios, comunes y corrientes dellen-
guaje de todos los días. En este sentido, el esfuerzo de los investigado-
res sociales por la búsqueda de un lenguaje más sencillo es también un
objetivo del trabajo intelectual.

El antropólogo brasileño Roberto Da Matta hace una propuesta
de categorización del espacio de relaciones sociales del Brasil, de tal
manera que también a este texto le viene a modo. El mundo social está
ordenado en diversos espacios posibles, los cuales marcan en sus
relaciones el tipo de sociedad global que se este considerando. Es
decir, la cultura como forma de organización y composición social se
explicita en las áreas espaciales que los sujetos demarcan, y las rela-
ciones que se establecen entre ellas. Así para el caso de Brasil la
demarcación queda entre el espacio de lo privado, de lo público, y lo
otro.

Esto mismo puede entenderse como el ámbito de lo doméstico,
de la calle, y del más allá. La propuesta es ingeniosa, la vida brasileña
queda enmarcada entre estos tres espacios y sus relaciones, las obser- i
vaciones sobre el caso y su comparación con la vida de los Estados I
Unidos de Norteamérica actuales, es por lo menos sugerente.
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Jesús Galindo Cáceres

La religión es un mundo de prácticas y sentidos diversos y
contradictorios, su contacto con el sentido es sustantivo, y su base
material es explicitable. En la cartografía de los mapas situacionales
pueden ser identificadas las situaciones con connotación religiosa, así
como su relación con las otras situaciones. La religión es descriptible
en mapas, sus gramáticas también son inferibles.

11. Cultura política y sentido de la vida

El fenómeno religioso es un asunto complicado, Ortega y Gasset decía
que las ideas se tienen y en las creencias se está. Esta frase muestra el
corazón de la'complicación, ante la religión nos asombramos de noso-
tros mismos, de la criatura que hemos creado y de la cual somos
producto. La creencia es asunto delicado, todos las tenemos, somos
nuestras creencias, de ahí la dificultad del análisis de la religión.
Aparece de inmediato la oposición y relación compleja entre la Teo-
logía y los distintos puntos de vista sobre lo religioso. Según Luckmann
todo lo humano es religioso: "la religión es la capacidad del organismo
humano de trascender su naturaleza biológica a través de la construc-
ción de universos de significación que son objetivos, imponen una
moral y todo lo abarcan". Aquí aparecen como clave los elementos de
creación humana y de imposición moral, el sentido de trascendencia y
de totalidad son lo propio de lo religioso. Pero hay más. Berger afirma
que: "la religión es la empresa humana por la que un cosmos sacrali-
zado queda establecido... la religión es una cosmización de tipo sacra-
lizante... por sagrado se entiende un tipo de poder misterioso e impo-
nente, distinto del hombre y sin embargo relacionado con él, que se
cree reside en ciertos objetos de experiencia". Lo sagrado, las fuerzas
suprahumanas hace su aparición, el vínculo de lo humano y lo sagrado.
El hombre es el que necesita de lo sagrado y construye un contacto
ritual y simbólico con él. Pero hay más. Benedetto Croce, propone una
versión menos extrahumana: "La religión es una concepción de la
realidad con una moral en consonancia con esta concepción, que se
presenta de forma mitológica". y más. Otto Maduro ante la imposibi-
lidad de una definición con un perfil definitivo, asume una postura
sociológica de prudencia y trabajo programático y desde ella postula, ¡
religión es: "una estructura de discursos y prácticas comunes a un I
grupo social y referidos a algunas fuerzas (personificadas o no, múlti-
ples o unificadas) a las que los creyentes consideran como anteriores
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dentro del sujeto, lo subjetivo como efecto del orden objetivo. Así las
cosas, la categoría daba cuenta del vínculo subjetivo del sujeto con el
mundo, y complementariamente requería dar cuenta del vínculo obje-
tivo. Desde el primer momento que fue usada -hace seis años- el
programa que proponía era la indagación sobre las relaciones entre
los sujetos y el medio social a través de la percepción y la memoria del
curso de composición y organización de la vida social, del orden de la
vida social.. El resultado ha sido bueno y la categoría ha ido cambiando
y requiriendo complementos conceptuales para su mejor uso y utili-
dad.

El nuevo marco de uso de la noción de cultura política es la
reflexión sobre el sentido. La cultura política se ubica en el primer nivel
de composición del sentido, se entiende por este status, que la relación
primera del sujeto con el mundo es su ubicación en la red relacional
de objetos y sujetos que conforman el orden social, la norma. La
cultura política sería en este sentido la vivencia de la nomJa social, del
orden, del poder. Desde este primer nivel de composición y organiza-
ción del sentido se ordenan el segundo y el tercero. El segundo se
compone sobre lo inmediato, sobre la vida cotidiana, sobre el curso de
lo ordinario en la relación del sujeto con los objetos que ordenan su
mundo inmediato. Este nivel se asemeja a lo que se denomina lo
profano. El tercer nivel se compone sobre lo profundo, sobre lo
trascendente, sobre los valores generales que se conforman por el paso
de los años, de los siglos. Este tercer nivel se asemeja a la vivencia de
lo sagrado, al orden social por lo trascendente, por lo absoluto, por lo
superior. El segundo y el tercer nivel tienen una relación muy cercana,
son como las dos caras de una misma moneda, como la parte humana
y profana del sentido y la parte humana y sagrada del mismo sentido.
Sosteniendo a los dos y a su vez sostenido por ellos, está el sentido del
orden social presente, la cultura política.

Regresando a las tres categorías de lo doméstico, lo ciudadano y
lo otro, la cultura política se ordena en la relación de lo público y de lo
social, hacia lo doméstico y hacia lo otro.

La cultura política en un sentido amplio plantearía la relación
entre las tres entidades, pero su ubicación parte de lo social general,
de lo público. Según el tipo de sociedad del que se trate, la norma de
lo otro aparece ordenando a lo doméstico o a lo público. La cultura
política fue pensada como categoría para sociedades donde lo otro
tiene un lugar relativamente independiente de lo doméstico y lo pzlbli-
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-

religión católica no se borran de pronto. Lo que sucede es que se miran
otros componentes más inmediatamente evidentes, incluyendo al reli-
gioso. Pero detrás, en el sentido de la acción, en el continente de la
energía que mueve, está la cultura profunda y vital, y ahí esta la religión.

La tercera orilla no esta lejos de la acción social individual y
colectiva. El movimiento social conmueve al espacio público, transfor-
ma al espacio privado, y condiciona al sentido futuro, de forma conti-
gua a la reproducción de los tres ámbitos. El movimiento social está
condicionado por la cultura, pero a su vez promueve a la cultura. El
sentido está antes del movimientos social, y estó después de él.

La cultura se asemeja a la forma fija de la vida, es el marco de la
seguridad, de la solución sabida, del reconocimiento, de la certidum-
bre. Si su peso fuera total, el curso vital sería una repetición infinita
-como a veces parece. Pero nó, la vida se mueve además en la ruptura,
en el cambio, en la novedad en la transformación. Vida es movimiento
y cultura, innovación y tradición, ruptura y continuidad. Mirar a la vida
social de esta manera permite entender porque todo parece igual, y
porque aparece tan distinto. Existen movimientos sociales determina-
dos por factores culturales en forma definitiva, y existen formas cultu-
rales modificadas por movimientos sociales. El mundo social se trama i
entre lo fijo y lo móvil. .i

El sentido se asimila a la cultura, el movimiento social a la
experiencia. En este marco la religión fija a la vida social dándole
sentido, es cultura. ¿Cuál es su relación con el movimiento social? En
América Latina en los últimos veinte años han sido muchas las expe-
riencias sociales de complejización en la relación entre lo religioso y
lo político, condiciones de organización y composición de la época y
de la región han propiciado cambios institucionales en el administra-
dor de la religión mayoritaria, la liglesia Católica. La crónica de lo
sucedido en países de Centroali1érica, en Brasil, en Colombia, en Chile,
y otros, dejan testimonio de la relación importante entre movimientos
sociales y religiosidad mediada por la iglesia católica popular. Abun-
dar sobre esto sería llover sobre mojado, pero sigue siendo un referente
básico para el análisis el señalar que así ha sucedido.

Lo acontecido en las áreas rurales, entre las comunidades cam-
pesinas, es un relato de sangre y esperanza como diría Enrique Dusse4
las condiciones rurales de vida en nuestra región están afectadas
demasiado por las formas de gestión política y económica de socieda-
des dependientes, autoritarias y relativamente pobres. En el tiempo
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la situación de emergencia conforma un registro cultural de adapta-
ción que aparece como muy novedoso, lo que sucede después tiene
variantes. Por una parte el nuevo registro se confirma, lo cual marca
hasta cierto punto una ruptura con el registro cultural anterior. Pero
por otra parte, al superarse la situación de emergencia el registro
anterior aparece de nuevo aunque con un rostro diferente, lo que
marca de cierto una continuidad. En este balance entre movimiento y
cultura la religión ocupa un lugar ¿Cuál es?

En este punto empieza el juego entre la reflexión y la observa-
ción, todo está por ser dicho, los ensayos deben ser cautos y agudos.
Un antropólogo italiano -De Martino -en un trabajo sobre el campo
de su país, acuñó el concepto de miseria psicológica para nombrar lo
que sucedía en los campesinos que abandonan su tierra y migran.
Míticamente lo definía como el concepto de bien como ausencia de
ma.l, no hay noción de bien en sí misma, si hay noción de mal. Estos
campesinos abandonan su tierra con derrota moral, con la muerte en
el sentido, con la perdida de consistencia entre lo que creen y es útil y
lo que sucede que es intolerable. El cuadro no es muy distinto en
nuestro medio latinoamericano en general y mexicano en particular. Y
lo interesante del asunto es que ese migrante llega a la ciudad y la
coloniza. La situación no es tan simple, el perfil del migrante rural es
más amplio que lo que aquí se muestra, lo que importa del apunte es
lo referente al sentido, a la organización del sentido profundamente
afectada. La cultura emergente no es comparable en consistencia total
con la cultura previa, pero le supera en efectividad, la cultura previa
es inútil, la cultura emergente es útil, aunque sea débil.

Como se ha mencionado la cultura emergente tiene una deter-
minación grande de la situación del movimiento social, pero también
se ordena por el continente de la cultura previa. La religión forma parte
de esta situación. Quizá la primera cuestión que hay que indagar son
las condiciones de organización y composición del sentido previas a la
cultura emergente, en ese campo del orden subjetivo -objetivo se
ubica la religión. Si los antecedentes son de baja intensidad la situación
es una, si son de alta intensidad la situación es otra. Se dan casos
decambios de baja intensidad a alta y viceversa, así como la continui-
dad de la situación previa a la situación posterior. Sólo el análisis de
casos puede ofrecer luz sobre estas variantes.

Los tres ámbitos de la vida dan más elementos sobre la relación
entre lo religioso y los movimientos sociales. Existe una oposición
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Jesús Galindo Cáceres

El énfasis se ha puesto sobre el sentido, pero también existe la
acción, el mundo del encuentro con el otro en forma directa e inten-
cionada. Las relaciones entre sentido y acción van mediadas por el
poder, y aquí se inicia otra argumentación que sólo quedará enunciada
en forma general, más aún que lo que hasta ahora se ha expresado.
Este es el campo de las relaciones entre política e ideología, entre poder
y sentido. El punto de partida puede ser de nuevo los mapas situacio-
nales, ahí se describen todas las escenificaciones del poder, del domi-
nio, del control. Los aparatos sociales y las instituciones que los
administran son lo~ actores del gran poder, los sujetos individuales
conforman papeles secundarios. En este caso la iglesia y la religión se
enfrentan a otras organizaciones políticas ya sus ideologías, se presen-
tan entonces luchas, alianzas, pactos, traiciones, triunfos y derrotas. Lo
divino es muy humano en esta dimensión del proceso de composición
y organización social, la acción y su eficiencia son el centro del movi-
miento y de la cultura.

Los movimientos sociales están ordenados por su cultura políti-
ca, ella les sirve para identificar a objetos y a sujetos de acción. La
cultura política se obtiene de la puesta en forma de la experÍencia
cotidiana. Parte de esta experiencia esta programada en forma social,
depende de marcos de organización y composición superiores y exter-
nos a los individuos, de la aguja e hilo del poder. y la puesta en forma
también esta preestablecida, es la cultura de clase, de región, de
generación, y depende también en buena parte de la aguja e hilo del
gran poder. El individuo es un sujeto sujetado. Pero si esto fuera así al
cien por ciento supondría un poder centralizado y absoluto tal que sólo
es imaginable teológicamente. En el mundo social sucede otra cosa,
existe la lucha, diversas voluntades que buscan ejercer su poder sobre
las demás, el movimiento está garantizado. A pesar de la concentración
de poder, la voluntad magnífica y triunfante no tiene el monopolio de
la iniciativa, lo humano resiste a lo omnipotente terrenal. Queda el
recurso de lo divino, la política y la religión en una misma guía. El
mundo de la acción es el mundo del poder, no hay poder social sin
sentido. La religión también cambia, asistimos al surgimiento de nue-
vos mundos sociales, aún queda tanto por suceder.
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