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Presentación. 

Este escrito, puntual e introductorio a la temática tiene como 
propósito contribuir en la formulación de criterios culturales 
que abran perspectivas de interpretación y explicación 
sociológica en especial a los intregrantes del Taller Perma- 
nente de Cultura y Droga, acerca de las actitudes asociadas a 
la ética religiosa, las cuales orientan, determinan o pautan, 
diversas formas y expresiones de conductas y relaciones 
sociales, que directa o indirectamente están o pueden estar 
asociadas al fenómeno de la droga, tanto en sus expresiones - 
del consumo como en el tráfico. 

El escrito se apoya en algunos aportes de la sociología 
comprensiva de Max Weber, en desarrollos recientes de la 

    



   

  

        

       
    

         

    

      

    
   
   

   
: sociología de la religión de Francoise Houtart, anotaciones 

teóricas de Rex y de Thimascheff y algunos aportes puntuales 

personales producto de este proceso colectivo en el taller. 

1. Algunos fundamentos teóricos 

1.1 Acerca de la acción. 

Rex, un sociólogo inglés contemporáneo anota sobre este 
concepto: 

   
“Todo intento de comprender el significado de la expresión 

     

     
       
    

   

“relación socia” nos lleva inevitablemente al análisis de los 

términos de “interacción”y “acción”. Acción es el término teórico 

más simple de la sociología. (Rex, 1.97D)1. 

      

      
       
        
         

  

      

         
     
     

     
    
    

     
       
        
     

        

      

    

  

Al respecto anota Max Weber, el padre de la sociología de la 
acción social y quien estatuyera teóricamente para esta 

disciplina este concepto: 

“Por “acción “debe entenderse una conducta humana (bien 

consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o 

permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción 

entacen a ella un sentido subjetivo.La acción social”, por tanto, 

es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o 

sujetos está referido a la conducta de otros, ortentándose por 

ésta en su desarrollo”, (WEBER, Max)e. 

Y agrega sobre tal “sentido”: 

“.. entendemos el sentido mentado y subjetivo de los sujetos 
de la acción, bien a) existente de hecho: 1) en un caso 

históricamente dado, 2) como promedio y de un modo 
aproximado, en una determinada masa de casos; bien, b) 
como construido en un tipo ideal con actores de este carácter”. 
(WEBER Max, 1.974).3 

      
Otro concepto asociado al de la acción social es de RELACIÓN 

SOCIAL debe entenderse como: 
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“una conducta plural- de varios- que, por el sentido que 
encierra, se presenta como recíprocamente referida, 
orientándose por esa reciprocidad. La relación social, consiste 
pues en plena y exclusivamente, en la probabilidad de que 
actuara socialmente en forma (con sentido) indicable; siendo 
indiferente, por ahora aquello en que la probabilidad 
descansa”, (WEBER M., 1974.) 

1.2 Otros Conceptos y Elementos Teóricos 

En la presentación de este escrito es necesario , además de la 
anterior precisión, retomar algunos conceptos de la sociología 
comprensiva directamente asociados a la conducta religiosa y 
a la religión como relación social. Ellos son: 

LEGITIMIDAD de un orden (por convención o derecho) en la 

cual: “la norma moral se impone a la conducta humana por 
una determinada creencia en valores, pretendiendo aquella 
conducta el predicado de “moralmente buena”, de igual 
manera que pretende el predicado de lo “bello” la que se mide 
por patrones estéticos”. 4, 

DOMINACIÓN, como “la probabilidad de encontrar 
obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos 

específicos (o para toda clase de mandatos)...puede descansar 
en los más diversos motivos de desde la 
habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones 
puramente racionales con arreglo a fines” $. 

sumisión: 

ASOCIACIÓN (Verband) “debe entenderse como una relación 
social con una regulación limitadora hacia afuera cuando el 
mantenimiento de su orden está garantizado por la conducta 
de determinados hombres destinados en especial a ese 
propósito: un dirigente y eventualmente un cuadro 
administrativo, que llegado el caso , tiene también de modo 
normal el poder representativo”. 6 

    

    



  

  

ASOCIACIÓN HIEROCRÁTICA “debe entenderse una 

asociación de dominación, cuando, y en la medida en que 

aplica para la garantía de su orden la coacción psíquica, 

concediendo y rehusando bienes de salvación (coacción 

hierocrática)”. 7 

PODER, “significa la probabilidad de imponer la propia 

voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda 

resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 

probabilidad”. s 

En la perspectiva del desarrollo reciente del materialismo 

histórico y dialéctico en la sociología de la religión, Francoise 

Hourtat ( 1.992) 9 define el objeto formal de la disciplina, con 

un enfoque cultural a mi juicio, así: 

%es el estudio de las lógicas de la sociedad. Esto significa 

estudiar en la sociedad lo que no es directamente visible: 

cómo se construye la sociedad; cuáles son las lógicas que 

presiden la construcción social por parte de los actores 

sociales, significa también ir más allá de la mera descripción 

de los hechos sociales” (HOURTART F., 1.992,)10 

Es ésta una de las contradicciones fundamentales en el plano 

epistemológico de la sociología que se aparta de la ortodoxia 

positivista y que constituye un campo de reflexión teórica 

para todas las ciencias sociales y que como sabemos es Max 

Weber, quien retoma la escuela historicista alemana y los 

planteamientos de Tónnies y Simmel en el siglo pasado para 

determinar la gran diferencia entre una sociología subjetiva y 

espiritual de una sociología objetiva y naturalista para la 

explicación de los hechos y fenómenos sociales. Esta última no 

debe entenderse como una postura que desdice del carácter 

científico y racional de la primera, en tanto su 

fundamentación teórica necesariamente se apoya cuando sea 

posible en mediciones estadísticas o en hechos históricos 

incuestionables de las conductas sociales o:   

“en las probabilidades típicas, confirmadas por la 

observación , de que cada determinadas situaciones de hecho, 

transcurren en la forma esperada ciertas acciones sociales 

  

que son comprensibles por sus motivos típicos y por el sentido 

típico mentado por los sujetos de la acción” (WEBER M. ). 

Al respecto anota Timascheff al interpretar a Weber: 

“Cuando los fenómenos no pueden ser estadísticamente 

descritos e interpretados, queda la posibilidad de comparar el 

mayor número de procesos históricos o contemporáneos 

análogos y que difieran sólo respecto del factor cuyo papel se 

está investigando” (TIMASCHEFF N., 1 277.) 11 

La sociología weberiana busca la exlicación en las conexiones 

de sentido comprensible. Así esta disciplina: 

“se ocupa del sentido de la acción, algo así como: captación de 

la conexión del sentido en que se incluye una acción, ya 

comprendida de modo actual, a tenor de su sentido 

“subjetivamente mentado”. (WEBER M., 1974.)12 

Tal captación del sentido se traduce en la interpretación 

causal de la acción social, la cual será correcta cuando 

significa: 

“que el desarrollo externo y el motivo han sido conocidos de 

un modo certero y al mismo tiempo comprendidos con sentido 

en su conexión” (WEBER M.J13 

A partir de los anteriores elementos expuestos, en la historia 

y desarrollo de sociología, se considera un aporte fundamental 

de Weber el haber contrastado críticamente la explicación del 

materialismo histórico acerca del origen del capitalismo en 

Europa y que él distingue por su “carácter racional y 

organización racional de la mano de obra libre”. En efecto, el 

MH explica el origen del capitalismo a partir de la revolución 

industrial y el avance de las fuerzas productivas, incluyendo 

la ciencia y la tecnología. Por el contrario Max Weber 
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establece como explicación sociológica que en su orígen 
aparece una conexión de sentido cultural que lo explica: la 
ética y protestante del calvinismo. En efecto ésta por su 
fundamentación moral, configura la forma del sentido 
industrioso y racional de las acciones y relaciones sociales que 
hacen posible el capitalismo en Europa, tal como nosotros lo 
conocemos. 

Para esto establece según TIMASCHEFF que: 

«e : : : el capitalismo es un sistema de empresas lucrativas unidas 
por relaciones de mercado, que se han desarrollado en 
muchos lugares y en diversos tiempos” (TIMASCHEFF N. y 

1.977.314 

Weber se pregunta por qué en otras sociedades no surge el 
tipo de capitalismo como se dio en Europa y además, 
argumenta su explicación en el hecho histórico del desarrollo 
del capitalismo en Alemania en donde: 

“las zonas predominantemente protestantes son más ricas que 
las partes primordialmente católicas de la nación, y después 

demostró la correlación entre el desarrollo del capitalismo 

maduro y el protestantismo” (TIMASCHEFF ÑN., 1.977.315 

Esta relación entre religiosidad y capitalismo la describe 
Weber así: 

“Ha habido “capitalismo” en el suelo de todas las 
religiosidades. Ese mismo que se dio también en la 
antigúedad occidental y en nuestra Edad Media. Pero ningún 

desarrollo en el sentido del capitalismo moderno ni germen 

alguno de él y, sobre todo, ningún espíritu capitalista” en el 

sentido que fue propio del protestantismo ascético (WEBER 

-M., 1974)16 

Así la consideración de un requerimiento ético, de un espíritu, 
el cual es resultado histórico y cultural, es el que guía la 
conducta social que orienta el proceso de formación del 
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capitalismo. En este sentido el que orienta la acción social. 
Tal espíritu se origina y desarrolla en el proceso de un 

sistema social. En este contexto la religión constituye un tema 
esencial para explicar, culturalmente la acción social y las 
relaciones sociales forjadas en una sociedad determinada, 

2, Sociología y religión. 

Los anteriores conceptos nos permiten abordar el tema 

sociológico de la religión, en tanto no se trata de estudiar o 
explorar su esencia: 

“sino de las condiciones y efectos de un determinado tipo de 

acción comunitaria, cuya comprension se puede lograr sólo 

partiendo de las vivencias, representaciones y fines subjetivos 

del individuo -- esto es a partir del “sentido” -- pues su Curso 

externo es polimorfo. La acción cuya motivación es religiosa o 

mágica aparece en su existencia primitiva orientada «a este 

mundo. Las acciones religiosas o mágicas deben realizarse 

para que te vaya bien y vivas largos años sobre la tierra”. 

Incluso aquellos ritos extraordinarios, sobre todo para gentes 

de la ciudad, como los sacrificios humanos, fueron realizados, 

por ejemplo en las ciudades marítimas fenicias, sin ninguna 

idea de ultratumba. Toda acción originada por motivos 

religiosos o mágicos, es además, en su forma primaria, una 

acción racional, por lo menos relativa: sino es necesartamente 

un actuar según medios y fines, sí, dede luego, conforme a 

reglas de experiencia. Así como frotando con un palo 

puntiagudo sobre la madera se enciende ésta, así saca la 

lluvia del cielo la mímica “mágica” del experto. Y el fuego que 

el palo saca de la madera es un producto “mágico” como la 

lluvia obtenida de las manipulaciones del mago. El actuar o 

el pensar religioso o “mágico” no puede abstraerse, por 

consiguiente, del círculo de las aciones, con vistas a un fin, de 

la vida cotidiana y menos si pensamos que los fines que 

persigue son de naturaleza predominante económica” ( 

WEBER M., 1974)17 
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Todo aquello poco claro, oculto, inexplicable, que pudiera 

aparecer como está detrás de los fenómenos, de las cosas, de 

los seres humanos, de sus relaciones, de sus aspiraciones, de 

sus frustraciones asociado a algo de otro mundo o de otro 

aspecto o de otra fuerza, como los espíritus, se estructura a lo 

largo de la historia humana en diversas culturas y territorios, 

como lo mágico o lo religioso, lo cual le da un sentido y un 

significado a las conductas asociadas a fines o medios; 

“El “espíritu” no es ni alma ni demonio ni siquiera dios, sino 

algo indefinido, ese algo material pero invisible, impersonal 

pero a lo que se le atribuye una especie de voluntad, que 

presta al ser concreto su fuerza de acción específica, que 

penetra en él y de la misma manera lo abandona -del 

instrumento que ya no sirve, del mago sin carisma, que 

fracasa- para desaparecer o para entrar en otro hombre o en 

otro objeto, No parece demostrable que sean menester ciertas 

condiciones económicas generales como supuesto previo para 

el desarrollo de la creencia en los espíritus. Lo que más la 

fomenta, como todas las abstracciones en este terreno, es que 

el carisma “mágico” poseído por los hombres es inherente a 

algunos especialmente calificados, convirtiéndose así en el 

más viejo de todos los “oficios” EL DE MAGO, BRUJO O 

HECHICERO PROFESIONAL. El mago es el hombre de 
permanente calificación carismática en oposición al hombre 

corriente, al “Tego” en el sentido mágico del concepto” 

(WEBER M., 1974) 18 (MDMA) 

La simbolización de todos estos elementos ocultos e 

indesifrables, misteriosos, se asocian al nacimiento del alma, 

a los dioses o demonios o a los poderes sobrenaturales. Los 
símbolos contiene tales significados. Así: 

“la ordenación de las relaciones de estos poderes con el 

hombre constituye el dominio de la acción religiosa. El “alma” 

en un principio, no es un ser personal ni impersonal. No sólo 

porque se identifica muchas veces de un modo naturalista 

con lo que deja de existir después de la. muerte, con el aliento 

o con el latido del corazón, encuya víscera tiene su asiento, y 
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cuya ingestión proporciona a uno, por ejemplo, el valor del 
enemigo, sino, sobretodo, por que con frecuencia no es nada 
unitario” (SICH ([BID, P 332) 

“LA RELIGIÓN EN LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 
SUPONE DOS DIMENSIONES. EN PRIMER LUGAR, LA 
RELIGION FORMA PARTE DE LAS IDEALIDADES, ES 
DECIR DE LAS REPRESENTACIONES QUE LOS SERES 
HUMANOS HACEN DE SU MUNDO Y DE SÍ MISMO. 
DICHAS REPRESENTACIONES SON LA MANERA DE 
CONSTRUIR LA REALIDAD EN LA MENTE. Esto no es un 

hecho puramente automático, no es solamente un reflejo, como 

el de un espejo que no puede recoger la realidad más que 

como es, sino que la mente humana siempre esta realizando 

un trabajo intelectual sobre la realidad para interpretarla. 

No existe ni en la mente humana ni en la cultura de un grupo 

humano una representación que no sea fruto de un trabajo de 

la mente. Es cierto que este trabajo no se hace en un vacío 

social y cultural, siempre se construyen las representaciones 

dentro de las condiciones concretas e históricas de los actores 

sociales... Es especificamente, la representación que hace 

referencia «a un sobrenatural...( de otro lado se concibe la 

religión, desde la sociología “como un producto del actor 

social humano. Esto es perfectamente comprensible, porque 

toda realidad cultural, toda realidad ideal, es un producto 

social... estudiar aquellas formas de representación 

producidas por seres humanos que son formas religiosas. 

Puede ser el discurso religioso en sus aspectos particulares o 

el discurso producido por grupos sociales, o un discurso más 

elaborado de tipo teológico donde interviene más la 

institución; o también puede ser la religión como forma de la 

conciencia en diferentes tipos de sociedades según los modos 

de producción, o los efectos sociales positivos o negativos de la 

religión frente a ciertos tipos de objetivos sociales políticos o 

económicos. También se pueden estudiar las religiones, 

siempre como producto de los actores sociales, en tanto que 

organizaciones. Las Iglesias o las Sangha bautistas son 

organizaciones sociales institucionalizadas que podemos 
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estudiar y observar sociológicamente” (HOUTART F., 

1.992)19. : 
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laLesra y Esrapo 

Diego Narváez Medina 

SOCIOLOGO” 

Hasta finales de la década del cincuenta, la iglesia Católica, 
institución básica de la sociedad colombiana, monopoliza en 
términos casi absolutos el fideicomiso de los bienes 
espirituales y su dominación hierocrática penetra todas las 
esferas de la sociedad, Pero a partir de la década del sesenta, 
surgen hechos como: la revolución cubana con su influencia 
en las sociedades latinoamericanas, incluyendo algunos 
sectores del clero; la penetración vigorosa de sectas religiosas 
que despliegan su proselitismo religioso tanto en el campo 
como en las ciudades; y las manifiestas contradicciones al : 
interior de la Iglesia Católica, que se expresan con posturas 
divergentes de algunos sacerdotes frente a los parámetros 
señalados por la jerarquía eclesiástica, 

La religión en general, es una ideología que desarrolla de 
acuerdo a su evolución y contextos particulares norma éticas 
acordes con una determinada concepción del mundo. La 
Iglesia Católica en el contexto nacional se identifica como una 
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