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Resumen 

En el marco del proceso actual de expansión de las opciones religiosas en nuestro país anal izamos la 

configuración identitaria del Santo Daime en Uruguay. con especial énfasis en e l  consumo de 

representaciones y sentido subjetivo. Una sociedad cada vez más plural da lugar a nuevas doctrinas 

religiosas y coloca al fiel en el rol de elector, convirtiendo el campo religioso en un mercado con sus 

ofertantes. sus consumidores y sus productos. La oferta más atractiva que posee el culto daimista es su 

propio sacramento, la ayahuasca; a la vez uno de los elementos que cuestiona con mayor intensidad la 

legitim idad del culto por considerarse una '"droga"". in embargo. ¿a qué e debe su atractivo? Es que la 

m isma plural idad que le da lugar es condición de su existencia, la inmensa marca de estilos de vida y de 

valores divergentes y hasta opuestos sumergen al sujeto en un caos donde ya no quedan certezas de las que 

aferrarse, un mundo donde ya no encuentran el sentido. Así es que la ayahuasca y la forma en que la 

r- representan (como una santidad l íquida) cumplen la función de guía en e l  día a día siendo una herram ienta 

para la sanación del espíritu que ha en fermado a causa de los sinsentidos de la vida moderna. Por lo que e l  

fundamento de este nuevo mercado rel igioso es el consumo de sentido subjetivo, es  la  construcción de 

refugios simbólicos basados en verdades inalterables donde pararse firme. huyendo de un mundo que 

tambalea. 

Palabras clave: Identidades. mercado religioso. ayahuasca. consumo subjetivo. refugio simból ico. 



Introducción 

Entre los uruguayos se ha popularizado la idea de que no somos muy religiosos: tempranamente se 

estableció la l ibertad de culto y la separac ión entre la Iglesia Catól ica y el Estado. Un esfuerzo 

hiperintegrador del Estado nación uruguayo con el fin de captar la amplia d iversidad cu ltural de los 

inmigrantes que ha contribuido a la imagen de un país uni forme, con valores mesocráticos. Esta supuesta 

falta de diversidad y religiosidad uruguaya fue acompañada por un descenso de la i n íluencia de las Iglesias 

trad icionales a n ive l  m undial y algunos teóricos hablan de un proceso de secularizac ión. 

Pero en estos momentos nos preguntamos si la imagen que hemos construido de nosotros m ismos no 

inv isibi l iza un proceso progresivo de aumento de la religiosidad. basado en la cantidad de opciones 

religiosas y espirituales instaladas recientemente en nuestro país. La fe religiosa ya no está dada de una vez 

y para siempre sino que representa una opción entre muchas otras. Impl ica una decisión que coloca al fiel 

en el lugar de elector y representa el efecto de las lógicas de consumo en el ámbito religioso. 

Con el fin de estudiar una de estas opciones que componen el nuevo escenario uruguayo hemos recurrido 

al cu lto del Santo Daime, que tiene sus comienzos en nuestro país en los años 90 y presenta características 

muy particu lares. Importado desde el Amazonas se define como un sincretismo que tiene base en varias 

corrientes religiosas y espirituales. Entre las más importantes aparece el cristianismo primitivo. influencias 

chamánicas y espiritistas europeas. 

Además. en e l  cu lto daimista se l leva a cabo el consumo ritual de la ayahuasca: sustancia psicoactiva que 

se define por sus propiedades espirituales pero además es considerada una div in idad l íqu ida, una santidad. 

el Santo Daime. En esta l ínea nos proponemos estudiar la configuración identitaria daimista y los p i lares 

que la  sostienen. reflexionando acerca de lo que implica su construcción en el contexto actual de consumo. 

Sin olv idarnos de la sustancia que le da sentido al cu lto. analizaremos el papel que ésta desempeña. 

En este estudio veremos a través de qué elementos se compone la identidad daim ista y entendiendo su 

complejidad estudiaremos las principales formas de significarla. las prácticas que la definen y las otredades 

que se reconocen. a partir de las cuales puede comenzar a entenderse el campo y el contexto específico en 

el cuál esta construcción de identidad tiene lugar. 
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Presentación 

En estas primeras instancias se preguntarán qué es el Santo Daime. Bien. es lo que se llama un 

sincrelismo religioso. una conjunción de varias corrientes espirituales. Con base en e l  crislianismo primilivo. 

tiene influencias africanas, chamánicas y también del espirilismo europeo. Surgió en e l  Amazonas en los 

años 30 del pasado siglo, bajo la conducción de su fundador el Mestre Raimundo lrineu Serra, seringueiro 

(trabajador de la industria del caucho en Brasi 1). qu ien comienza a tener experiencias con ayahuasca a través 

de los chamanes. En una de esta experimentacione , cuenta Raimundo, lo contacta la Virgen María con 

una misión prec isa para é l :  la creación de un culto que responda a los valores del cristianismo primitivo y 

devuelva a l  ser esa capacidad espiritual de sanar. el daim ismo. 

Las instrucciones que rec ibía el  Mestre lrineu tenían que ver con la cosmovisión que debía sustentar la 

religión y sus prácticas precisas. La disposición de los elementos del ritual, los uniformes, las autoridades. 

absolutamente todo. Su principal ritual es la concentración. que se real iza los 1 5  y lo 30 de cada me , 

también practican rituales cantados en fechas particu lares. muchas coinciden con el calendario cristiano. 

oraciones de domingo y rituales de cura. 

La Iglesia es sostenida por sus fieles más comprometidos, los fardados. Una vez que el practicante ha 

concurrido lo su ficiente a las ceremonias y se siente preparado para asumir  una responsabi l idad mayor con 

el culto. se rea l iza el ritual defardamento. Los fardados realizan tareas determ inadas en el marco del ritual 

y en las tareas organ izacionales necesarias para que la Iglesia siga funcionando como tal. También visten 

ropas determinadas en el ritual que responden a los criterios recibidos por el Mestre lrineu. 

Pero la bebida que ha posib i l itado este encuentro con la d iv in idad también ha de ser comprendida como 

una divin idad l íquida, el Santo Daime, que significa en español ·-_ anto Dame··: "Dame Paz .
.
. .. Dame amor 

..
. 

.. Dame salud 
..

. · ·Dame luz"'. etc. La ayahuasca hace parte de lo rituales de este cu lto y runciona como un 

sacramento. pero lo más interesante es que la bebida es el Santo. 

Este es un brebaje psicotrópico de acción serotoninérgica que se prepara con la decocción de diferentes 

plantas de origen amazónico como Banisteriopsis caapi y la P!;ychotria viridis principalmente. ya que puede 

variar su preparación. El uso que se le ha dado a lo largo de los años es medicinal y terapéutico por parte de 

los pueblos habitantes de la cuenca amazónica pertenecientes a Perú. Ecuador, Colombia y Brasi l .  En el 

Santo Daime el preparado l leva. yagube que es una l iana de la amazona, representa la mascul in idad y la 

rahinia, planta que es asociada con la fem inidad. 

Actualmente se ha expandido por el m undo. creciendo en su cantidad de creyentes y de países a donde 

se practica, l legando hasta Japón. En U ruguay se encuentra instalada la doctrina daim ista y se práctica en la 

Iglesia Céu de Luz, ubicada en Camino de los Horneros. departamento de Canelones. Claro que los 

elementos interesantes son muchos pero en este estudio particular nos centraremos en la construcción 
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identitaria de los practicantes del Santo Daime en Uruguay, prestando e pecial atención al consumo 

s imból ico y su lugar en la configuración re l igiosa daimista. 

En una sociedad cada vez más consumista queremos obtener elementos para anal izar el papel que 

cumplen las identidades y el desarrol lo de la espiritualidad. Identi ficar de qué manera los indiv iduos 

construyen su mundo de sentido, con qué elementos y esquemas entienden su realidad. Es un estudio que 

penetra en la subjetividad para establecer re laciones entre lo que los sujetos entienden como su religiosidad, 

en qué lógicas se funda su con figuración identitaria y de qué fonna se insertan estas cuestiones en una 

sociedad .. consum ista ... 

Para complej izar la cuestión se ha recurrido a la incorporación de practicantes de los l lamados caminos 

espirituales. Con el fin de escapar a la visión monolítica de la realidad que planteaban los practicantes del 

culto del Santo Daime se realizaron entrevistas a practicantes del Camino Rojo y el Camino Guaraní. en los 

cuales también se realiza un consumo ritual de la ayahuasca. Así como la incorporación de una actual 

desertora de la doctrina que nos ayuda a captar los conílictos que supone esta construcción identitaria 

específica. 

Fundamentación de la relevancia empírica y teórica 

Puede decirse que a nivel general se está produciendo un fenómeno religioso de nueva índole: la 

expansión de las opciones re l igiosas; en este marco. el estudio de las alternativas que se proponen en ese 

mercado aparece como relevante para emcndt:r la contemporaneidad. Néstor Da Costa en su .. Guía de la 

d iversidad re l igiosa de Montevideo 
.. 

(2008) da cuenta de este proceso contabil izando más de cincuenta y 

cinco instituciones instaladas solo en la capital del país, incluidas aquellas que no pudieron ser contactadas. 

Para i l ustrar el aporte que supone este abordaje sobre las identidades, la re l igión y el consumo vamos a 

realizar un recorrido por los d iversos estudios internacionales que han centrado su atención en la doctrina 

daim ista. Encontramos algunos centrados en el consumo de ayahuasca (MacRae, 1 998 - Labate, 200 1 ), 

otros que se enfocan en la h istoria del cu lto, cómo surgió, sus raíces cu lturales (Goulart, 1 996, 2002), 

algunos que tratan sobre la fonna ritual (Couto, 2002 - Cemin. 2002), y por últ imo ha sido estudiada según 

la potencial id ad terapéutica del culto y de la bebida ( Peláez ,2002). 

Pese a la relativa abundancia de antecedentes podemos ver la falta de abordajes conjuntos sobre e l  anto 

Daime, tanto en nuestro país como en otros; aparece con claridad la pertinencia de un estudio que perm ita 

ver de qué manera interactúan el consumo, la religiosidad y la configuración identitaria de los creyentes. 

Este contexto social en el que las religione� afrobrasileñas cobran nueva fuerza y se expanden a un ritmo 

l lamativo. acompañado de un aumento del consumismo. hace que se vuelva importante la tarea de producir 

conoc im iento articulado para explicar de qué forma el consumo se relaciona con la nueva construcción de 

las identidades y la religiosidad. 
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El consumo como modo de vida es específico de nuestra era, según aseguran autores como Bauman 

(2007) y Berger y Luckmann ( 1 967), y la indagación acerca de la generación de identidades en este nuevo 

contexto es una práctica que está en desarro l lo y necesita de investigaciones que le aporten un sustento 

empírico. Varios autore colocan el consumo entre las características más distintivas de la sociedad actual, 

como Jameson ( 1 996), Berger y Luckmann ( 1 967-1999). G iddens ( 1 990). 

A n ive l  local, en América Latina Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñ iga (2005) han tratado el 

tema de las mercancías simból icas. enfocado a la transformación del sentido atribuido a lo sagrado y lo 

profano. y en la  profundidad de las identidades que ello puede generar. Por su parte. Cristian Parker 

Gumucio (2005), real iza un estudio acerca del pluralismo rel igioso donde inserta el consumo, sin embargo 

se enfoca en la v ida sana y en armonía con el medio ambiente. 

En Uruguay, se habla de un campo ayahuasquero que surge en los años 90. Los estudiosos del terna son 

Ismael Apud, Juan Scuro, Víctor Sánchez y Christian Frenopoulo. Los primeros tres real izan en conjunto 

un artícuk) denominado . . Las trad iciones de la ayahuasca: u eco mediático y ocial en Uruguay" (20 1 3). Y 

luego se dedican por separado a tratar el tema del anto Daime desde e l  consumo de ayahuasca. 

También Juan E. Fernández (2000) nos introduce en el campo de los psicoactivos. En el capítulo 

.. Ayahuasca: la liana de los sueños'". habla obre la bebida y las d iferentes formas que adquiere desde la 

preparación hasta la signif icación de su consumo. ··Enteogénesis" ( 1 997) a cargo de Rafael Bayce, Gabriel 

E i ra y Juan Enrique Fernández trata el tema de la relación de los individuos con los enteógenos; sustancias 

de origen vegetal que producen efectos psicotrópicos que generan un estado modi ticado de consciencia. 

De forma más general algunas investigaciones sociológicas nos avisan sobre Ja necesidad de estudio 

obre las nuevas nhernativas religiosas. El estudio de Verónica F i lardo .. Religiones alternativas en Uruguay .. 

(2005) y el de Da Costa "Guía de la diversidad rcligio!:ia de Montevideo" (2008) se centran en el estudio de 

las Iglesias pentecostales, umbandas. quimbandas, etc. No así del Santo Daime, pero nos hablan de una 

fuerte iníluencia brasi leña en la formación del campo religioso uruguayo. 

Así los d iferentes enfoques que han considerado a la doctrina del Daime no han recorrido el camino que 

aquí tomamos, desde el punto de vista de las identidades y del consumo. Creemos necesario indagar qué 

papel cumple en nuestro país en concreto. ya que la mayor parte de los estudios hablan sobre el Santo Daime 

en Brasi l .  El  mismo Néstor Da Costa advierte sobre la falta de estudios sobre las religiones a.frobrasileñas 

y la importancia de éstos para conocer mejor el panorama re l igioso actual (2008). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Estudiar los elementos constitutivos de la configuración identitaria daimista. con un énfasis final en 

el vínculo entre ésta y las lógicas de consumo actuales. 

Objetivos e�pecíjicos 

• Analizar las dimensiones impl icadas en la construcción identitaria de los practicantes del Santo 

Daime. 

• Descubrir las principales sign ificaciones que son compartidas por el grupo, la fomrn en que entienden 

el mundo. 

• ldenti ficar las prácticas y conductas que definen y subyacen a la identidad daim ista. 

• Definir  las alteridades de referencia y establecer qué papel juegan los d i ferentes cu ltos anal izados en 

la red de relaciones que supone la existencia de un campo rel igioso. 

• Analizar de qué manera el consumo está presente en el campo religioso en general. y más 

específicamente su papel en la configuración identitaria de los practicantes del culto del Santo Daime. 
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Antecedentes nacionales e internacionales 

En esta primera parte de antecedentes nacionales comenzaremos con los aportes realizados desde la 

sociología; enfocados primero en el tema de las alternativas religiosas, siguiendo por aquel los que trabajan 

sobre el Santo Oaime en su relación con el uso de enteógenos y la conformación de un nuevo escenario 

ayahuasquero en Uruguay. terminando con un estudio específico sobre los orígenes daim istas realizado por 

Christian Frenopuolo. 

El estudio sociológico de la religión en el Uruguay ha sido desarrol lado principalmente por Néstor Da 

Co. ta. En u e ludio sobre .. Re l ig ión y ociedad en el Urugu ay del siglo X X I . Un estudio de la religiosidad 

en Montevideo .. (2002). identifica las creencia y práct icas religiosas que cxistt:n en la actualidad en la 

capital del país. lo que nos atañe a efectos de visual izar el campo en el que se encuentra inserta la doctrina 

daim ista y ver las transformaciones que e han dado a lo largo del tiempo en las creencia y social izaciones 

religiosas. 

En esta tesis nos advierte sobre la expansión de las opciones de definición religiosa en la actualidad y a 

los cambios que puede sufrir un individuo en las identificaciones de este tipo a lo largo de su vida. Se plantea 

la existencia de un mercado mucho más amplio que en tiempos anteriores, así como el carácter legítimo del 

cambio de opción religiosa. S i  bien no trata el culto de Santo Daime dado que excede sus barreras espaciales. 

como hemos d icho hace referencia a la i n íluencia de las religiones afrobrasileñas y brasileñas en la capital 

del país. 

Néstor Da Costa participa como coord inador en otro estudio acerca de las opciones religio as presentes 

en la capital uruguaya. hacenHlS referencia a la .. Guía de la d iversidad religiosa de Montevideo ... En este 

l ibro se presenta un it inerario exhaustivo sobre las d i ferentes ofertas religiosas que existen. 

En este m ismo eje se encuentra el l ibro rea l izado por estudiantes de la Licenciatura en Sociología de la 

Facultad de Ciencias Sociales. en el marco del curso de Metodología de la Investigación Cualitativa, y 

titulado .. Rel igiones a lternativ as en Uruguay" (2005). coord i nado por Verónica Fi lardo. En este trabajo se 

podrán encontrar d iversos estudios sobre las alternativas religiosas, y así ver la importancia que posee este 

fenómeno en nuestro país. 

En una lógica de embudo. vamos hacia los trabajos que tratan sobre el Santo Daime. De un modo más 

general existen estudios que lo mencionan marginalmente. embarcados en la tarea de establecer las 

relaciones entre la sociedad y lo enteógenos tratan a los daimistas en su vínculo con la ayahuasca. 

Un ejemplo de e l lo  es el l ibro ··Los fármaco� malditos. El holograma de las d rogas y otros ensayos .. 

(2000). por Juan E. Fernández, que nos introduce en el campo de lo psicoactivos. En el capítulo "Ayahua ca: 

la liana de los ueños'' habla sobre la bebida y la� d i ferentes formas que adqu iere desde la prt:paración a la  

significación de su consumo. 
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Así introduce al Santo Daime y la versión sacramental de Ja liana, hace un breve recorrido por la historia 

del culto y la forma concreta en que se util iza. Afirmando que su uso es dirigido hacia la orientación en la 

vida y es consumida con un objetivo preciso. desde una perspectiva del trabajo sobre el espíritu. Siendo 

e encial en la construcción identitaria la experiencia visionaria que supone la toma de la bebida, dado que 

dota de material id ad los m itos culturales. 

Esta asociación que produce la ayahuasca entre el mundo interior del sujeto y los contenidos culturales 

también es estudiada en el l ibro ·'Enteogénes is  .. ( 1 997) a cargo de Rafael Bayce. Gabriel Eira y e l mismo 

J uan Enrique Fernández, quienes recalcan Ja idea de que la bebida hace de las metáforas c u ltur.ales una 

realidad concreta. 

La ampl iación del espectro relig ioso trae consigo la conformación de un campo ayahuasquero en el que 

está d i rectamente impl icado el Santo Daime. La identificación de prácticas religiosas y espirituales con la 

toma de la bebida data de los años 90'. Este tema ha preocupado a tres uruguayos en particular: Ismael 

Apud. Juan curo y Víctor ánche7. En conjunto realizan un artículo denominado ··Las tradicione de la 

ayahuasca: su eco med iático y social en Uruguay"' (20 1 3). Por eparado también tratan el tema. 

particularmente Ismael Apud ha publ icado varios estudios sobre la temática, pero por cuestiones de 

pertinencia y espacio comentaremos solo uno de ellos. 

Preocupado por la nueva inserción de la ayahuasca en el  panorama nacional e cribe ··Entre un cemro 

holístico uruguayo y el curanderismo ama7ónico·· (20 1 3). Aquí expone sobre la Iglesia Céu de Lu7 del 

Santo Daime en Uruguay y nos brinda datos precisos: esenta personas activas sin contar las esporádicas 

son las que asisten a los rituales, que impl ican una amplia red de traslado de la ayahuasca. Y enmarca las 

opciones religiosas como el Camino Rojo y el Santo Daime dentro de las ideas del New Age y su reacción 

contra la modernidad y los males que apenan nuestras sociedades occidentales. 

Juan Se uro en su trabajo ''Etnografiando. escribiendo e imaginando·· (20 12)  se cuestiona la teoría de la 

secularización a la que acusa de invisibi l izar la pluralidad relig iosa que existe actualmente. Y escribe sobre 

la in iciativa personal de Ernesto Singer (comandante espiritual del Santo Daime) de ir a Brasil en búsqueda 

de nuevas experiencias y cómo e l lo acabó en la introducción del psicoactivo al  U ruguay. Y por último, 

completando el mapeo de autores nacionales interesados en la temática, presentamos a Christian Frenopoulo 

y su artícu lo ··u o introspectivo de la ayahuasca: surgimiento de las Iglesias·· ( Rev i ta Trama. 20 1 1 : 4 3 ). 

Frenopoulo trabaja el cambio de significación de la bebida desde una perspectiva terapéutica hacia el 

parad igma de la introspección. En el presente es uti l izada corno una herramienta para el conocimiento sobre 

uno m ismo. para comprender el mundo interior. Es una l lave que le permite al sujeto acceder al campo de 

la ·'exploración psíquica .. con el fin de reconstruirse moralmente (20 1 1 ;  49). 

Plantea q ue la desarticu lación de la industria del caucho in íluyó d i rectamente en este v iraje conceptual . 

Los obreros desempleados de este sector se trasladaban a los márgenes de la cuidad en busca de un nuevo 

sentido para sus v idas. y conformaron toda un área geográfica propicia para la formación de las Iglesias que 

7 



llenarán este vacío. El fundamento que hace de estas doctrinas un atractivo para los obreros desempleados 

es que colocan al sujeto al frente de su propia regeneración moral, de la responsabi l idad de procurarse salud 

y bienestar (20 1 1 ;  53). 

A través de esta reseña hemos entendido las d i ferentes formas en que los autores nacionales han estudiado 

al Santo Daime y vemos la falta de un estudio conjunto. Por lo que aquí proponemos el análisis de la 

configuración identitaria de un grupo rel igioso y la relación de este con la existencia de un mercado de 

consumo religioso, con la complejidad que supone el papel de la ayahuasca. 

Como hemos mencionado actualmente la doctrina del Santo Daime es practicada en varias partes del 

mundo, pero donde ha sido examinada con mayor detenimiento es en su país de origen. Brasi l .  C itaremos 

entonces el l ibro escrito por el profesor de antropología Edward John Baptista das Neves MacRae titulado 

··Guiado por la luna: sharnan ismo y uso ritual de ayahuasca en el culto de, anto Daime·· ( 1 998). 

Se detiene en los orígenes de la religión y en las características de sus devotos. Macrae afirma que se ha 

producido una imagen negativa de estos en los medios de comunicación. estigmatizándolos por el uso de la 

sustancia. Plantea que los estudios sobre los devotos coinciden en su calidad de ciudadanos comunes. Lo 

que los distingue es su fervor relig ioso y la rigidez de su adhesión a los patrones éticos fundamentales de 

nuestra cu ltura (Macrae, 1 998; 1 6). 

El  uso de la bebida es de principal interés para el autor y una de las conclusiones fundamentales tiene 

que ver con su potenc ial integrador. Dado que la ayahuasca es uti l izada en los rituales y éstos son en sí 

m ismos concebidos para compartir determinadas experiencias con los demás, esta sustancia psicoactiva 

funciona como un elemento integrador en las prácticas referidas, un estado que es compartido por todos. 

El culto de Santo Daime ha sido tratado en relación casi exclusiva con el consumo de la ayahuasca. 

También en el l ibro ··o u o ritual da ayahuasca .. (Labate-Araújo, 2002) que con respecto a la sustancia nos 

dice que la llaman .. Daime .. y es considerada una bebida agrada a qu ién sus devotos realizan pedido de 

salud y salvación en las celebraciones de baile y canto provenientes del catolicismo popular brasileño. 

La ayahuasca es consumida de forma colectiva en los rituales que poseen el gran potencial de generar y 

sustentar lazos sociales durables. En los pueblos indígenas (de donde se toman componentes importantes 

para el surgimiento del culto de Santo Daime) el consumo de la sustancia constituía un elemento central en 

el cual se basa la identidad del grupo. La infusión del .. Daime"". no resulta interesante nada m::ís que en su 

aspecto rel igioso. sino también en tanto que organiza la vida cotidiana del  grupo de usuarios de la sustancia. 

Si continuamos revisando los estudios más relevantes acerca del culto de Santo Daime volvemos a 

encontrarnos con Beatriz Labate. organizadora del trabajo descripto anteriormente. En su l ibro ·· n 

panorama del uso ritual de la ayahuasca en el Brasi 1 contemporáneo·· (Labate. 200 1 )  describe cómo se 

desarrollan los rituales en el culto de Santo Daime. 

Los rituales consisten en ··1a entonación colectiva de '·himnos··, considerado revelaciones del Astral. 

Los •·trabajos espirituales .. real izados por los daim ista . on de "concentración .. (con períodos de meditación 
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y silencio) o de '·bailado" (ejecución de una corcogralía simple), pudiendo producirse un verdadero éxtasis 

colectivo·· (Labate. 200 1 :  4 ). 

Por supuesto, varios trabajos más en Brasil y otros países tienen como objeto el análisis del Santo Daime; 

casi todos tratan sobre el uso ritual de la ayahuasca, y no queremos parecer redundantes. Lo que queda c laro 

es que el pilar de las investigaciones sobre el Santo Daime es su sacramento, pasando en general por alto 

las identidades que están en j uego más allá de la bebida en cuestión y el contexto que supone su consumo. 
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Estrategia metodológica 

Tipo de abordaje 

La línea que seguimos en este estudio. dados los objetivos y el problema de investigación. se inscribe en 

la trad ición cual itativa. Nuestro objetivo es indagar acerca de la construcción identitaria de los integrantes 

del culto del Santo Daime en Uruguay. con especial énfasis en el papel que desarrol la el consumo religioso 

en esta configurac ión. 

Para ello es i mprescindible reparar en las signi ficaciones atribuidas a d ichas d imensiones por parte de 

los practicantes de la doctrina. penetrar en la subjetividad de los individuos, conocer sus convicciones, sus 

prácticas, su historia. su presente y por sobre todo las interpretaciones que de ellos real izan. 

Para este propósito uti l izamos dos técnicas. Por un lado realizamos dos observaciones participantes. lo 

que nos perm itió vivir y experimentar lo que los practicantes experimentan y viven. Los observamos en su 

entorno natural ( los rituales), mezclándonos entre los creyentes. de manera de interferir lo menos posible 

en el  curso de los hechos. 

Creemos que a la hora analizar comportamientos y prácticas la observación participante se presenta como 

una herramienta idónea ya que parte de la premisa de que el investigador debe realizar las m ismas acciones 

que su sujeto de estudio. lo que es necesario para aprehender en toda su singularidad el fenómeno que 

anal izamos. 

Como segunda técnica tomamos las entrevistas en profundidad. Lo que nos proponemos es la 

identi ficación de s ignificaciones, prácticas, interpretaciones y representaciones que tienen que ver con la 

vida de los sujetos y creemos que este tipo de entrevistas brinda un espacio propicio para indagar en la 

subjetividad y profundizar en el la. 

S in  l ím ites de tiempo y de repregunta las posib i l idades son in finitas. Además esta herram ienta tiene como 

pilar la conversación, que ha dado a los etnometodólogos una prolífica fuente de metáforas para comprender 

el entramado del orden social y del razonamiento práctico (Schwartz y Jacobs. 2007; 277). 

El proceso descriptivo que hace a la comprensión de los signi ficados va acompañado de un proceso 

reflexivo por parte del investigador que cierra el proceso de i nterpretación y aprehensión del objeto de 

estudio. Sin embargo. cuando se procede a la real ización del trabajo de campo uno se encuentra con sujetos 

que también son reflexivos. que interpretan la real idad que los rodea y pueden comunicarlo con coherencia. 

Esta capacidad argumentativa es indispensable para poder captar lo que el sujeto tiene para decir acerca 

de su propio contexto. egún ._ chwart7 y Jacob '·es factible considerar a los eres humano. como ex penos 

competentes en cualquier y toda situación actual. Uno solo piensa en lo que hacen. no como un intento 

fal l ido de algo más. ino como un ejemplo exitoso de cualquiera que sea el resultado·· (2007; 288). 
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Diseño 

Se puso en práctica un d iseño flexible. que permitió el ajuste de las pautas de entrevista con el avance 

de la información, así como la incorporac ión de nuevos d iscursos. En una primera instancia se apuntó a 

entrevistar solo integrantes del Santo Daime, pero tras l levar a cabo los primeros ocho encuentros se hal ló 

una nítida saturación teórica. Ya las entrevistas no aportaban conceptos nuevos en relación a los objetivos; 

más al lá de desviaciones suti les. era una repetición más o menos uniforme de los contenidos doctrinales del 

culto. 

Este discurso monol ítico emergió después de llevar a cabo casi la m itad de las entrevistas a fardados. 

Digo esto ya que en un principio se hizo inevitable caer en el encanto del relato. Todo parecía perfectamente 

d ispuesto y organizado, no existían fisuras y la construcción identitaria no presentaba conflictos. En 

apariencia todo transcurría en am1onía pero el deber del sociólogo es ir más allá de la superficie. 

La configuración identitaria no estriba meramente en la autodefi n ic ión, sino que se construye en el juego 

que se establece con las alteridades y las piezas que integran los d i ferentes campos en los que una identidad 

se define. 

Por esta razón se decidió incorporar practicantes de otros caminos espirituales con un "aire de fam i l ia·· 

con el Santo Daime. principalmente por el consumo de ayahuasca. como lo on el Camino Rojo y el Camino 

Guaraní. También se le realizó entrevista a una persona que recién i ngresaba al anto Daime para poder 

captar lo que es percib ido sin años de adoctrinamiento. Además, con el objetivo de hallar los puntos de 

conflicto en el proceso de construcción identitaria daimista también integramos una ex-practicante del culto. 

Cabe anotar que cuando se procedió a la búsqueda de ex-integrantes, el contacto se realizó a través de 

los practicantes actuales. y al establecer la comun icación uti 1 ice la palabra "de ertor··. lo que ocasionó un 

gran revuelo y resistencia, e impidió segu ir contactando ex-integrantes. Los practicantes leyeron mi acción. 

la palabra empleada. como una forma de boicotear el culto y no como un intento de complej izar el  estudio 

sobre identidad. Desde una concepción de la m isma como mera integración y autodefinición, sintieron que 

mi propósito era generar discordia. o mostrar a la sociedad una visión negativa de la doctrina. 

En total se han realizado doce entrevistas. ocho a practicantes fardados del anto Daime. c uatro de ellos 

menores de 29 año y cuatro mayores, ambos grupos compuestos por dos hombres y dos m ujeres. Y una 

serie de entrevistas complementarias. a la persona recién incorporada a las ceremonias del Santo Daime. a 

la ex-practicante. a una m ujer integrante del Camino Rojo y por últ imo a una ex integrante de dicho camino 

pero que actualmente integra el Camino Guaraní. 

También se han realizado dos observaciones participantes, una de ellas fue la asistencia a la ··oración de 

domingo .. en donde no se consume ayahua ca. y la otra füe un ritual de "concentración··. que se realiza 

todos los 1 5  y 30 de cada mes y se consume el psicoacti vo. Fueron confeccionadas cuatro pautas de 

entrevistas. una para losjardados del Santo Daime. una para el recién l legado, una para la desertora y una 
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para las integrantes de los otros dos camino espirituales. mientras se real izó una pauta de observación para 

ambas instancias ( la  oración de dom ingo y la concentración). 

1 2  



Marco teórico 

¿Desde dónde analizamos las identidades? 

A lo largo de la historia, los grandes pilares que han sostenido nuestra d iscipl ina se han detenido en la 

teoría sobre las identidades. Enmarcadas en una concepción precisa de lo que es la sociedad, así como del 

papel del sujeto y de la acción social en ella, recurren a conceptos como la integrac ión. el compromiso con 

ciertos valores y a la visión de la identidad como un recurso estratégico. 

Pero creemos junto con Francois Dubet ( 1 989) que cada una de ellas es un enfoque parcial en una 

compleja articu lación de elementos que supone la construcción identitaria de un grupo. Impl ica un trabajo 

por parte del actor en la organización de estos factores y cada una de las formas en las que se ha mirado la 

identidad funcionan como niveles o d imensiones de ésta y conviven con d i ferentes grados de intensidad en 

el actor. 

Por un lado está la perspectiva de la integración; pi lares fundamentales de ella son Emile Durkheirn y el 

funcionalismo parsoniano. Estos autores se inscriben en la teoría del orden social. la sociedad es concebida 

en base a un sistema de status y rol por medio del cual los indiv iduos internalizan las normas y valores con 

lo que deben conducirse en el medio soc ial. Desde este punto de vista la socialización se vuelve 

indispensable. siendo el proceso por el cual el sujeto se adapta al entorno. La integración y cohesión social 

aparecen entonces como una consecuencia de el lo. 

Y por el  otro lado. encontramos algunas teorías que basan sus argumentos en la acción estratégica. Para 

éstos el  indiv iduo ya no es aquel sumiso interiorizado de pautas sociales preestablecidas. sino que aparece 

como un actor. como un hacedor de estas normas. Pero no cualquier actor, sino quien uti l iza su identidad 

como un recurso mediante el  cual puede obtener algún beneficio para sí m ismo. Las identidades y la acción 

social son una herram ienta a la que el sujeto recurre para l levar adelante sus intereses, sus deseos y sus fines. 

Sin embargo. estos autores tratan a las identidades desde una perspectiva instrumental. como medio para un 

fin, y a veces esta aseveración parece muy tajante. 

Aquí tomaremos algunas nociones de esta perspectiva para describir la configuración identitaria pero la 

real implicancia de la idea de acción estratégica es en la relación que establece con el consumo. tema que 

se tratará en el  análisis de la información y las conclusiones. 

Para presentar la tercer arista que impl ica las configuraciones identitarias nos apoyamos en los aportes 

de Dubet y Bizberg, para qu ienes las normas y los intereses no son los únicos principio organizadores de 

la sociedad y la acción social, nos cuestionamos acerca de qué otras aristas existen. En este sentido. Dubet 

nos llama la atención sobre una tercera fuente de identidad. el compromiso. 

En este caso el actor es definido e impu lsado por sus convicciones. sus principios y fidel idades. Sobran 

los ejemplos en los que se actúa por el convencimiento de la v irtud de determ inado valor. La religión, tema 
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que nos compete directamente, es uno de estos casos. En ella se construye un estado de situación del mundo 

tal y como está. generalmente una visión crítica. De ese diagnóstico se derivan las d isposiciones morales y 

las prácticas concretas que han de ser respetadas por lo fieles con el fin  de transformar esa realidad. Como 

muy bien señala el autor s i  trasladamos este planteo a la tipología weberiana no encontraríamos con que 

re pende a la "acción rac ional con respecto a valores·· ( Dubet. 1 989; 53 1 ). 

Por lo tanto. tendríamos tres formas en las que podemos entender las identidades: desde una perspectiva 

de integración social. desde una que la concibe como recur o estratégico, y aquella ei:i la que es v iv ida como 

convicción y fidelidad a unos valores detenninados. Sin embargo. en vez de entenderlas como posibi l idades 

únicas en sí m ismas. dado que se presentan como únicas posibles por las posturas teóricas que las 

fundamentan, aceptaremos cada una de ellas y trataremos de darle el alcance real que poseen. 

Debemos tomarlas a todas, y en este contexto revalorar y redefinir el lugar del sujeto. Comprendemos la 

sociedad como una construcción. un producto de la actividad del ser humano. Un sujeto que se produce a sí 

mismo y a su entorno, que es definido por un proyecto en particular. una forma de comprender y de actuar 

en el mundo (Berger y Luckmann en Bizberg, 1 989; 5 1 1 ). 

Entendiendo a las identidades como no dadas. ni unidimensionales y compartiendo con Dubet y con 

B izberg que las v isiones integrativas y estratégicas no son suficientes, planteamos que éstas pueden ser 

tomadas como d iversos n iveles de acción. que una misma configuración identitaria puede comprender los 

tres niveles de acción (cohesión. estrategia y compromiso), en d iversos grado de coherencia. 

Aquí es donde tiene lugar el sujeto: en la articulación de los signi ficados que entraña la construcción de 

identidad. Como plantea Weber (2005) el indiv iduo jerarquiza entre varios niveles de significado. He aquí 

el trabajo de la sociología, desentrañar los complejos de significación que fundamentan la acción social .  En 

este sentido la identidad social emana de un actor que organiza de una determinada fonna su experiencia 

ocial, la comprende mediante determ inadas categorías y este proceso no se da de una vez y para siempre 

sino que está en constante elaboración y reafirmación. 

Dentro de esta perspectiva consideramos las identidades no como condición sino como acción. Tomando 

a las primeras como fundamento de la segunda. en una lógica weberiana de identificación de motivaciones. 

intentando comprender e l  sentido de la acción. Lo que supone la existencia de un mundo subjetivo. pero a 

la vez un mundo objetivo y social. El individuo no construye su identidad en soledad. Sino que la acción 

del yo sobre sí m ismo supone la acción en el mundo, que es guiada por los signi ficados a los que el fiel 

responde. 
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Detrás de las significaciones 

Es interesante la perspectiva que maneja G iménez ( 1 997) acerca de las entidades relacionales. como 

prefiere l lamar a las identidades. Es necesario q ue estos sujetos compartan un sentido de pertenencia. Pero 

una de las cuestiones fundamentales que hace a estas entidades relacionales es la existencia de un conjunto 

de símbolos y representaciones sociales, que hacen posible una orientación común a la acción ( G iménez, 

1 997: 1 1 ). 

Max Wt!ber afirma que "el hombre es un animal inserto en tramas de · ign i ticación que él mismo ha 

tej ido" y considera que la cultura e "esa urdimbre y que el análi . i de la cultura ha de cr por lo tanto. no 

una ciencia experimental en busca de leye . sino una ciencia interpretativa t!n busca de signi ficaciones·· 

(citado por: Geertz. 1 988; 20). Por estas razones compartimo con Geertz que la tarea que nos espera se 

asemeja a la del crítico l iterario: más que develar verdades y explicaciones totales lo que se realiza es una 

interpretación del discurso ajeno con el objetivo de l legar a comprender los sentidos que el  actor le da a su 

acción. 

En este estudio la forma de percibir las sign i ficaciones es a través de los discursos producidos por los 

sujetos de estudio. por lo que el lenguaje se vuelve de primer orden. Berger y Luckmann (200 1 )  nos hablan 

de la trascendencia de los sistemas de signos y signi ficados del lenguaje. que se elevan por encima del aqu í  

y ahora, cristal izándose en esquemas interpretativos . .
. La realidad de la vida cotidiana no solo está llena de 

objcti vaciones. sino que es po ible únicamente por ellas·· ( Bergcr y Luckmann, 200 1 :  53 ). 

El lenguaje tiene la capacidad de transformarse en ··depósito objetivo de va tas acumulaciones de 

significado y experiencia, que pueden preservar a travi.:s del tiempo y transmitir a las generac iones ruturas'' 

( Berger y Luckmann, 200 1 ;  56). El concepto de categorías sociocogn itivas nos resulta úti l  para pensar el 

modo en que los sujetos organizan su experiencia. los criterios de d i ferenciación que ut i l izan y las 

signi ficaciones impl icadas en su construcción. Son aquellos cajones en los que se arch iva la experiencia 

social. En este concepto se conjugan las concepciones morales, las ideas de orden general. el plano de la 

vida diaria y determ inada orientación a la práctica. 

Uno de los pi lares fundamentales de este estudio es la articu lación entre las creencias y la práctica 

concreta. qué conflictos acarrea, la forma precisa en la que se v inculan. Desentrañar cuáles son las 

ign i ftcaciones que impu lsan al individuo a realizar determ inadas acciones. Qué sentim ientos. qué valores. 

qué creencias al ientan o desalientan disposiciones a la acción. Qué cl ima ético despiertan qué 

representaciones sociales. Cómo evalúan su entorno y qué l ímites e tablecen con los demás. Nos 

esforzaremos por reconstrui r  el esquema explicativo que poseen los integrantes del Santo Daime y que guía 

su accionar en el mundo. 
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Las prácticas daim istas 

Los acercam ientos a Ja identidad desde las prácticas son numerosos pero aquí nos basaremos en un 

conjunto de propuestas centradas en las prácticas cotidianas de los pa11 icipantes. que abarcan desde la 

sociología de Ja acción de A.  Touraine hasta el  acercamiento centrado en la reflexividad de A.  Giddens, 

pasando por M .  de Certeau y su defensa del estudio específico de las prácticas. 

Entendemos al indiv iduo como un ser activo. que mediante sus actos construye su realidad social. actos 

que responden a unos móvi les. tienen un sentido y una intención determinada que se funda en la forma en 

que los seres humanos ven la real idad y sus correspondientes estilos de vida. En la línea de Touraine ( Pizarra. 

1 979), responden a valores en la acción. 

En el  momento del ritual se elaboran un conjunto de premisas que se incorporan y modifican la acción 

en numerosos terrenos, en particular en cuanto a las relaciones con los demás pero también en el ámbito 

laboral, o respecto a la naturaleza. Es un proceso pautado por la reflexiv idad de los actores en el contexto 

de la modernidad tardía, de identidades construidas en base a decisiones de cómo ser, en contextos 

condicionados (Giddens. 1 994; Bauman. 2007). 

Yendo un poco más al lá. incluso trascendiendo el d iscurso sobre el hacer, M. de Certeau ( 1 996) propone 

la centralidad de las prácticas, que el individuo en sus formas de hacer reafirma o redefine los contenidos 

doctrinales que motivan sus acciones: sería en el propio actuar donde resid iría Ja identidad. 

A su vez. este sistema de signi ficados es válido para un campo preciso, tienen sentido solo en este ámbito. 

Porque más al lá de las nociones generales que pueden compartir los indiv iduos que conviven en una m isma 

sociedad. existen ámbitos específicos de sign i ficación. tipo específicos de cosmovisiones y evaluaciones 

morales y es ali í en donde las identidades pueden d i ferenciarse unas de las otras. Esta distinción de los 

demás se refleja en el proceso de reconoc imiento de las alteridades. por el cual se establecen l ímites con los 

demás, s imi l itude y d i ferencias entre los mundos de signi ficación que los definen. 

Alteridades de referencia 

Las identidades no se construyen en soledad sino que se forman en un contexto preciso. condiciones 

sociales, grupos religiosos, cl ima político. etc. Corno hemos mencionado con anterioridad nos interesa la 

visión de Giménez acerca de las construcciones identitarias, entendiéndolas corno entidades relacionales. 

Así, en relación. los fieles del Santo Daime reconocen en el amplio espectro social a otros a tos cuales se 

refieren para definir los contenidos de su propia identidad. 

El  terreno de las alteridade es amplio. tanto en las posibles otredades que pueden defin ir  la 

construcciones identitarias específicas como en los enfoques con los que puede anal izarse el tema. En este 

caso repararnos en dos formas de definición del otro. 
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En una primera parte hablaremos de la perspectiva por la cual el otro es generalizado, que se materializa 

en la crítica daim ista a conceptos y valores que asocian con el estilo de vida del c iudadano tipo. Y en una 

segunda parte veremos cómo es constru ida la alteridad religiosa, qué relaciones se con figuran con aquel los 

que comparten un m ismo campo y detentan un m ismo poder. 

La primera de estas formas de definición del otro está relacionada con lo que hemos visto en el marco 

teórico, todos los grupos religiosos poseen ideas de orden general sobre el mundo. U n  diagnóstico sobre la 

actualidad que es m i rada desde una perspectiva religiosa dual donde existe el bien y el mal, el cielo y el 

infierno, el  ángel y el demonio. 

La cosmovisión es construida a partir de un conjunto de oposiciones básicas como estas, conformando 

un esquema interpretativo de la realidad basado en categorías dicotómicas predefinidas, donde colocan tipos 

1 - de personas que asocian con ciertos valores y comportamientos. 

,- A lgunos deseables y otros desechables. Por lo que hay determinados estilos de vida que funcionan como 

alteridades. con los que se establecen fronteras. acercamientos y lejan ías que dan sentido a los contenidos 

de la identidad daimista. 

Para la formación de esta cosmovisión es necesario que existan un conjunto de símbolos y 

representaciones sociales. que hacen posible una orientación común a la acción (G iménez, 1 997; 1 1  ) . En el  

modo en que entienden las alteridades existe por lo tanto una relación entre contenidos teóricos y prácticas 

que le dan sentido. 

Y encontramos en el concepto de ascetismo de Max Weber un resumen de estos dos componentes, por 

un lado un conjunto de representaciones y valores que configuran una postura ideológica crítica ante el 

presente, y por el  otro un activismo mundano que mediante la práctica hace justicia a su crítica, consumando 

una renuncia al inundo. El  ascético es aquel que está en el mundo y mediante sus prácticas renuncia a él 

( Weber, 2005; 73). Lo característico del ascetismo es que es estructurador del estilo de vida de quienes lo 

practican ( Max Weber, 2005; 76). 

La cosmovisión no solo sirve a los daim istas de criterio para definir las alteridades a nivel general, los 

conflictos con los valores comunes. sino también y específicamente para la construcción del alter religioso, 

para marcar los l ím ites en su propio campo de competencia. 

Es en el  terreno de los estilos de vida, compuesto por valores de orden general y prácticas que los afirman 

que según Bourdieu (c itado por: Da Costa, 2005) las instituciones religiosas detentan su poder. 

Define el campo religioso como un ámbito de pugnas por manipular de forma s imbólica la vida privada 

y por la imposición de una cosmovisión, por ello los agentes pretenden in flu ir  en la íorma en la cual se 

comprende el  mundo y así transformar las prácticas que hacen a las construcción de la real idad social (citado 

por: Da Costa. 2002: 9). 

Este campo está formado por las d i ferentes religiones que se encuentran actualmente en Uruguay, un 

terreno común en el que conviven y e tablecen vínculo . Los valores y las conductas de las demás opciones 
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religiosas son referidos para definir y afirmar la identidad de la propia doctrina. Así, en los discursos 

aparecen otros significativos, que pueden ser percibidos de diversas formas, variando desde el sentimiento 

de proximidad hasta el de lejanía. 

El campo religioso está ampliándose, es un hecho habitual ver las Iglesias pentecostales y evangélicas. 

los programas religiosos televisados a la media noche, y cada vez más la información acerca las opciones 

religiosas (que se mantenían en círculos relativamente cerrados) están llegando a nuestros oídos. 

Ejemplo de ello son los programas de Monte Cario Televisión en los que El Santo Daime apareció 

vinculado a grupos sectarios instalados en el país. y la llegada a manos del lector de los libros publicados 

por Alejandro Corchs sobre el Camino Rojo. 

Lo que nos proponemos entonces es realizar un paneo de las alteridades religiosas que aparecen como 

significativas en los discursos de los practicantes del culto y analizar qué tipo de relaciones establecen con 

ellas, qué nociones utilizan para referirse a las demás opciones religiosas y de qué forma se posicionan ante 

estas para autodefinirse. 

El nuevo panorama religioso 

En este apartado nos proponemos enlazar los tres ejes que recorren este estudio. Trataremos de 

cuestionarnos cuál es el papel que tiene la religión en estos nuevos tiempos. En qué lógicas se inscribe y 

qué relación mantiene con el consumo. 

Para este propósito es conveniente colocar sobre la mesa la discusión que subyace al fenómeno religioso 

y ·u incidencia real en la actualidad. Una de las teorías que han tenido lugar es la que habla del ""proce o de 

ecularización··. La desclericalización se asocia con una progresiva pérdida de sentido religioso en las 

sociedades. La falta de influencia de las instituciones religiosas es planteada como un hecho inevitable en 

medio de la modernización y la emergencia del individuo racional (Berger y Luckmann; 1997; 25). 

Sin embargo. a través de la observación podemos identificar un proceso de aumento en la cantidad de 

Iglesias que han surgido recientemente por lo menos en América Latina. Las religiones importadas de Brasil 

han invadido en gran parte los medios de comunicación. Las televisaciones de los rituales de este tipo son 

un cliché de la madrugada. Además de muchas otras corrientes religiosas que se han implantado de una 

forma quizás más silenciosa pero no son menos importante teniendo en cuenta su influencia. 

Estas razones nos hacen cuestionar las teorías que hablan de un repliegue religioso. Y estamos más 

cercanos a la postura que plantean Peter Berger y Thomas Luckmann (1997), quienes nos advierten sobre 

un hecho, la pluralización en las sociedades modernas. Parten de la idea de una crisis de sentido que está 

dada por la diversificación de los depósitos de sentido. 

Teniendo en cuenta la visión weberiana de la búsqueda de los motores de las acciones sociales. El sentido 

entonces. que motiva la actividad, es una construcción en retrospectiva. Vemos la acción y reconstruimos 
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la perspectiva que la ha guiado y el fin que persiguió. F in  y perspectiva tienen base en comunidades de 

sentido que nos d icen cómo se debe actuar, bajo qué principios y valores así corno la forma precisa que 

debe tener la acción para responder a ellos. 

E l  principal problema estaría en la d iversificación de estas reservas. un aumento desmedido de las 

opciones de vida. No existe ya una única interpretación de Ja realidad. y los depósitos de sentido han dejado 

de ser patrimonio común de todos los m iembros de la sociedad. Ya no son ornnicomprensivas y 

universalmente v incu lantes ( Berger y Luckrnann, 1 997: 20). Y el sujeto se encuentra en el lugar de elector, 

una condición que se le presenta como inevitable. Esto, según los autores, conduce a crisis subjetivas e 

intersubjetivas de sentido debido a una desorientación del sujeto. 

Más al lá de que esta conclusión sea certera o no. es claro que ya el indiv iduo no nace en un único entorno 

con unas reglas y valores universales. Y aquí entra el fenómeno religioso así como el de las identidades a 

jugar un papel interesante. Ya n inguno de éstos está dado, sino que suponen un proceso electivo anterior. 

Según Berger y Luckmann el fenómeno religioso y las identificaciones actuales están inmersos en estas 

lógicas de mercado, a continuación veremos cómo entienden este proceso. Para los autores las instituciones 

religio.a� son ·'proveedora en un mercado de opciones·· ( Berger y Luckmann. 1 997: 34).  La fe a una 

determinada Iglesia ya no está dada por supuesta, sino que es el  resultado de una elección deliberada. 

Aquellos que profesan la religión de sus padres también están tomando una decisión ya que no deja de ser 

una de las opciones en un mercado en expan ión. 

Las instituc iones deben mantener e en este nuevo escenario. y se vuelve imprescindible incorporar las 

demandas de sus fieles. Ya que este mercado como cualquier otro responde a las lógicas de oferta ( Iglesias). 

demanda ( fieles), y producto que ofrecer (creencias. valores, estilos de vida). 

Cada vez más vernos instalados los términos de preferencia religiosa y confesión. extraídas del lenguaje 

de consumo. Los ficle con forman un grupo de consumid ores. que ··compran·· una determ inad a te ( Berger 

y Luckmann, 1 997: 35) .  Lo que supone a su vez un conjunto de instituciones que deben convivir y establecer 

relaciones, de definiciones y distinciones. Aquí es donde entra en escena el concepto de campo de Pierre 

Bourdieu ( 1 97 1  ). 

E l  campo religioso es un mercado de bienes simbólicos de salvación donde d i ferentes instituciones y 

agentes luchan por la obtención del capital religioso en tanto productores y d istribuidores de esos bienes en 

un juego de o ferta y demanda. A la luz de estos conceptos trataremos de reconstrui r  las luchas simbólicas 

que se establecen al interior del campo religioso en el que se encuentra i nserto el Santo Daime. Así como 

la forma en que se instalan en este mercado de opciones rel igiosas e identitarias, definiendo demanda, oferta 

y producto. 
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Análisis 

La configuración identitaria daim ista 

En el marco teórico hemos desarrollado algunas de las posturas sobre las configuraciones identitarias. en 

este caso vamos a tomar los aportes de Francois Dubet ( 1 989), quien considera que las identidades son un 

fenómeno complejo que no ha sido aprehendido en su totalidad en la l iteratura sobre el tema. Siempre 

focalizando en algún aspecto de el la no se comprenden las múltiples aristas que la conforman. Según Dubet 

las identidades pueden entenderse como integrac ión; mediante la internalización de los roles y status gracias 

a la importancia que se le atribuye al proceso socializador. Pero también pueden entenderse como un recurso 

estratégico para la acción concreta o representar el compromiso. la convicción de que c iertos valores son 

los correctos y las conductas deben orientarse a ellos. 

in embargo, "El actor no está confrontado por tres formas de integración entre las que podría elegir o 

que le on impuestas sucesivamente: las comparte todas con d iversos grados de: intensidad·· ( Dubet, 1 989: 

534 ) . Razón por la cual preferimo hablar de con figuracione. idcntitaria y no de "la identidad .. . Lejos de 

comprenderlas como una entidad separada y compacta son una construcción humana que toma d iversos 

elementos para su defin ic ión. 

Para comprender la con figuración identitaria de los integrantes del Santo Daime anal izaremos las 

d i ferentes aristas que la componen ya que ·· 1a identidad social no está ni dada. ni es unidimensional sino 

que resulta del trabajo de un actor que admin istra y organiza las d iversas d imensiones de su experiencia 

ocial y de sus identi ficaciones·· ( Dubet, 1 989; 535) .  

lntegrllción 

Primeramente anal izaremos los componentes de integración pero antes debemos realizar algunas 

consideraciones al respecto de las ideas producidas en este campo. 

Como hemos dicho en el  marco teórico los autores como Durkheim y Parsons que son los grandes 

exponentes de estas concepciones de la identidad, la definen como internalización de los valores y normas 

a través del aprendizaje de los roles y estatus. 

En este caso específico. los integrantes del Santo Daime ingresan al culto luego de haber transitado por 

el proceso de socialización primaria y secundaria. Este tipo particular de con figuración identitaria es 

producto de una elección del iberada luego de formada la personalidad, ya que la gran parte de los fieles 

ingresan al culto como personas adu ltas. Por lo que aquí hacemos referencia a la integración como el aspecto 

subjetivo que determ ina el sentimiento de pertenencia y l igazón con los demás practicantes del culto, sean 
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estos los propios compañeros de la doctrina en el Uruguay. así como también de los hermanos daimistas de 

todas partes. 

Para i lustrar este punto citaremos algunos de los d iscursos: "yo soy parle. formo parte como de una 

cadena también que formamos entre muchos. muchos hermanos de muchos países que estamos unidos en 

la espiritualidad ¿no?. es una unión espiritual lo que tenemos ". "sucede que uno esl<Í en una corriente de 

hermanos. yo esté en el trabajo espiritual tomando Daime o no esté en el trabajo espiritual tomando Daime 

estoy formando parte igual de esa red y eso lo siento en mi vida. lo siento y lo percibo en cuanto a que 

aunque uno no esté yendo al trabajo está ligado de alguna forma, más allá de la mente también. es 

espiritual". "y bueno . es uno liga:ún que ya está hecha. en el espíril u ya está hecha " (Entre11ista 3 ). 

Uno de los componentes principales de la pertenencia al  Santo Daime que responde al sentimiento de 

integración con los hermanos es la espiritualidad. Una vez que se ingresa al Santo Daime y e comienza a 

desarrollar el sentimiento subjetivo de pertenencia se establece un vínculo más allá de la materialidad con 

el resto de los daimistas. Esta unión que se establece de carácter espiritual es sumamente importante para 

continuar en el Santo Daime. 

También se establecen lazos de fami l iaridad entre los fieles con quienes comparten gran parte de su vida. 

lazos de amistad que van formando a medida que transcurre el tiempo en la doctrina. "es como una �ron 

familia donde cada uno hace su partecita·· ( Entrevista 3) .  " Mi /amilia. lo que me da así como la fé. la 

co1?fian:a 
. . 

(E111revista 5). 

Los mismos fardados son los encargados de l levar adelante la Iglesia, todos deben poner de su parte para 

que la institución siga funcionando. Unos se encargan de gestionar la bebida. otros de limpiar el espacio de 

la Iglesia, otros se encargan de hacer arreglos en la in fraestructura. otros de recaudar los fondos económicos. 

etc. Además del hecho de que muchos de ellos realmente viven en comunidad en el mismo terreno donde 

se encuentra la Iglesia. 

En la oración de domingo el relacionamiento que existe entre los fieles es cercana y fraternal.  también 

con las familias de los demás practicantes, los h ijos de unos y otros son amigos entre sí y comparten 

momentos de j uego y de rezo. entre ellos y con los mayores, todo se da en un ambiente de alegría y buen 

trato con el otro. 

Uno de losfardados asegura que la doctrina le dice al fiel que debe mantenerse en comunión con sus 

semejantes: ' ºelfimdamenlo de la doctrina. l�vudar a las personas. estar unidos es una. lo relixión nus dice 

que tenemos que estar unidos. entonces eso me parece muy importante y nos mantiene unidos también. 

Ahora vino un muchacho de Brasil y se siente como en casa, sabe que es la misma familia y nosotros cuando 

vamos para allá nos pasa lo mismo"' (Entrevista ./). 

Son varias las formas doctrinales que tienen destinadas a apoyar al otro. Como se sabe existen rituales 

específicamente de cura, donde todos se disponen a ayudar a quien necesita de sanación. ya sea del cuerpo 

o del alma. Tampoco debe olv idarse que dentro del d iseño del ritual ex iste una organización destinada al 
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soporte de aquellas personas que sienten malestares físicos en los rituales. Existe por lo tanto una red de 

contención que conforman los fardados que es fundamental para sentirse protegido en momentos de tal 

fragi 1 idad. 

En la concentración esta fraternidad se material iza en la preocupación del uno por el otro. al terminar la 

celebración ritual muchos se abrazan y se encargan de preguntarle a los que asisten por primera vez si se 

han sentido cómodos, cómo han viv ido la experiencia y si se encuentran bien. 

Una de las entrevistadas señalaba: · ·  . . .  y lamhién la contención de los hermanos ¿ no?, cuma que es 

importante saber que tenés a alKuien al lado que lo que esté pasando va u estar ahí ayudante tamhien · · 

(Entrevista 5). 

Muchos integrantes comparten historias de vida s imi lares, están buscando una alternativa a la vida que 

tenían antes del Santo Daime. Algunos llegaban con problemas de adicción a las drogas. otros de salud 

física, depresiones. '"O sea primern que estaha rodeada por 1111 montón de personas que ta, con las que me 

sentía muy identificada. con las cuales había hecho amistad, y sentirse como parte de un grupo de 

contención, donde todos más o menos estamos yendo a una misma meta, a una misma finalidad me hacía 

bien. También compartir con personas que habían pasado situaciones como las mías y ver que también 

ihan pro�resando y ayudarnos unos a los otros. eso esturo /meno " (Entrevista J 3). 

Compromiso 

Giménez ( 1 997) afinna que lo que existe en común y relaciona a los individuos que integran un 

detenninado colectivo es el sentirse parte. 

Compartir una serie de símbolos, representaciones sociales y orientaciones a la acción, lo cual hace que 

el colectivo se transforme en algo más que la unión de sus miembros. Estos signi ficados y valores comunes 

son v ividos con convicción. He aquí la segunda arista de la configuración identitaria daim ista, el 

compromiso. 

"Un actor se dctinc. de manera más o menos clara y consciente por sus convicciones, sus compromisos. 

su identi ficación d i recta con los pri n c i pios cu lturales centrales de una sociedad" ( Dubet. 1 989: 530) .  ·'La 

noción sartriana de compromiso define bastante bien las opciones de aquél que da este sentido subjetivo a 

su acción y que estriccamente. somete su vida en ese sentido·· ( Dubet, 1 989: 53 1 ). 

También Bizberg ( 1 989) define como central para el concepto de identidad considerar la acción. 

subrayando la constitución de sí en un proceso identitario que implica la acción sobre el mundo. y esta 

acción está directamente relacionada con el componente reflexivo que es necesario para la construcción de 

la identidad. 

Para poder i lustrar esta d imensión se han obtenido vastas reservas in formativas que desarrol laré a 

continuación: "Entonces por un lado hueno un honor, así de poder estar, de poder recihir esa luz, y también 

22 



un compromiso porque uno en la medida que va conociendo la verdad también es más responsable de sus 

aclos, ya no puede seguir experimenlando por experimentar. poder puede pero uno ya se va dando cuen1a 

que no es como antes, uno puede tomar conciencia de cosas. uno no puede hacerse el bobo y seguir 

haciendo cosas que nos dañan o que dañan al otro o que van en contra de lo que nosotros vinimos a hacer, 

o en conlra de Vio.,· mismo. así del bien. lo que es el amor ". "En la l'ida cotidiana el Santo Daime. la 

religión está presente. de una manera que no es punitiva o con culpa o con peso , pero sí con 

responsabilidad \lerdadera " (Entrevista 2). 

En relación con la convicción de unos valores y prácticas determinadas un entrevistado dice: " Y  se�u11· 

esas re¡das. esa de1erminada estrul'l ura ¿no?. que tiene la doctrina " . . . Y como también una ptía. una f!uÍa 

para la vida. para Indo, para comportarse. cómo hacer la · cosas " (Entrevista 7). "/lle hace sen/irme parte 

jusi amente esos ideales y esas ideas a seguir como el amor. y la verdad y laj11s1icia ". "El San10 DaiJne es 

una �uía divina en la vida de los hombres. que Dios puso el Daime en la tierra para darle una guía al 

hombre. que el hombre vaya por el huen camino " (Entrevisla H). 

Si bien a nivel general el compromiso es un aspecto importante en los discursos sobre la pertenencia al 

daim ismo. es en la identidad específica del fardado que este elemento cobra fuerza. En la mayor parte de 

las entrevistas. la respuesta a la cuestión del signi ficado personal del ser fardado es el comprom iso y la 

responsabilidad. Cuando se ahonda más sobre esta primera respuesta se encuentran d i ferentes formas de 

entender y v iv ir  e l  compromiso de la/arda. 

Una primera cuestión es el manten imiento, ya sea l impiando y abriendo las ventanas cuando no se 

realizan los rituales, o procurando que el Daime nunca falte, lo que impl ica establecer una compleja red 

burocrática, cobrando el monto necesario para la i ngesta y los contactos para su importación desde Brasi l .  

Además, en estos momentos existe una lucha por la legalización de la bebida que impl ica diversas tareas 

administrativas. Los fardados entonces adquieren el compromiso de que la Iglesia exista y se mantenga 

como tal. 

En segundo lugar se encuentra la función específica que se desarrol la en el ritual. Hay quienes ofician 

de fiscales. uno está ubicado al lado de la puerta y se ocupa de que aquellos que tienen reacciones físicas 

(corno d iarrea o vómitos) se encuentren bien y de hacerlos volver al ritual cuando lo crean necesario. Otros. 

entre ellos el cvmandan1e, se encargan de la d ispensa del Santo Daime, sirven pequeñas dosis en una fila 

d i ferenciada por género, hombres por un lado y m ujeres por otro. 

A lrededor de siete (cantidad variable) se ubican en la mesa central en los rituales de concentración. 

algunos tocan instrumentos. También orientan a los nuevos participantes en los aspectos protocolares del 

ritual. ind icando el h imno que debe entonarse o la expresión corporal correcta. 

Estos aspectos con forman una primera dimensión del compromiso que asume e l fardado. en la cual está 

impl icado cierto sentido de la responsabi l idad por el cual "uno c:uando elige este rnmino como esc:uelu tiene 

sus derechos y sus obligaciones como en otras instituciones ;. no? .. (En/revista 3). 
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Por otro lado, el ritual de fardamento representa la asunción del compromiso doctrinal. Es el momento 

en el cual uno le comunica al universo que decidió participar efectivamente del camino del Santo Dairne. 

"Desde el momento l/Ue /IÍ te.fi"odos. desde el momento en que tú Le pones la estrella aquello se da de verdad, 

aquello todo te diría que todo el universo sabe que tú estás formando parte de algo que va a trabajar el 

espíritu tuyo y el de los demás " (Entrevisto ./). 

Una de las entrevistadas realiza una comparación entre los rituales q ue pueden encontrarse en el Iglesia 

Católica y los que forman parte del Santo Daime, de esta forma "/os católicos toman la comunión, es como 

que pasas a formar parte en serio de la doctrina digamos seguir bien los pasos, y si le fardas es para eso. 

para seKuir y.fúrmar porte · ·  (Entrel'ista 7). 

Cuando uno decide que qu iere formar parte de esa comunidad espiritual el signo visible de ello es el  

propio uniforme, la/arda. "Reconocerte que sos parle de esa congreg(l(:ián · · (Entrevista I ). El que estén 

todos iguales entre losfardados los hace ver en plano de horizonta l idad, son todos iguales ante Dios. 

El un i form izar representa el compromiso de los daim istas con el protagonismo que debe cobrar el espíritu 

en este tipo de ceremonias, en la cuales el cuerpo como materia es secundario. Por lo que se inh ibe su adorno 

con ropas que puedan representar lo profano, todo al l í  debe estar pensado y planificado específicamente 

para el cu lto de lo sagrado. Así "el un!forme tiene que ver un poco con eso mismo, con unifvrmi=ar porque 

el trabajo espiritual no es desde el ego la vestimenta tiene que ver un poco con la personalidad y con ese 

ego y lo espiritual no es de ese lado · · (Entrevista 2). 

Como afirma Durkheim .. Nada de lo que concierne d i recta o indirectamente a la vida profana debe 

mezclarse con la vida religiosa. Si bien se ve obl igado a adornarse (el indígena) para desempeñar su papel 

ritual, esos adornos deben fabricarse especialmente para la ocasión, y son un traje especial. una vestidura 

de fiesta'' ( 1 993: 4 7 1  ). 

Muchos señalan que el ritual defardamenlo representa el compromiso de profundizar el  estudio espiritual 

emprendido desde que la persona se in ició en el camino. M uchos definen al Santo Dairne mediante la 

analogía con la escuela o la un iversidad, en la cual se avanza en conocim ientos, se estudia y se va ahondando 

en los contenidos. "Cuando uno sefarda ese estudio se prv.fúndiza más tomhién. e/fardado tiene a<.:ceso a 

unos conocimientos mayores. puede como hacer un po.!>grado. en algún lugar la parte de apertura a es/e 

conocimiento interior que se amplía " (Entrevisto 1). 

En Liltirna instancia el compromiso se ve reflejado en la concepción que tiene e lfardado sobre sí m ismo, 

como un ejemplo a seguir. La forma de actuar de los daimistas debe ser de acuerdo con los contenidos 

doctrinales del Santo Daime. Decidieron pertenecer al culto y por lo tanto predican unos valores 

detenninados enmarcados en una forma específica de interpretar el mundo que los rodea. Y actuar en 

consecuencia "es un c:mnpromiso que uno asume c:on la doctrina en cuanto a cuidarla, a tener una conducta 

acorde lllmhién 
.. 

(Entrev1s/l/ 1). 

24 



Los practicantes del culto del Santo Daime basan su identidad y su accionar en la fe, el actor como alude 

Sartre da sentido subjetivo a su accionar y somete su vida en ese sentido (en Dubet, 1 898; 5 3 1  ). Los fieles 

basan SLI forma de actuar en un sistema de creencias, que se convierten en convicc iones por las que se lucha. 

por las que se trabaja para que sigan manteniendo su intensidad en los seres que las hacen posible. 

··Et individuo se compromete así, de manera extensa en la nueva realidad. Se da a la música, a la 

revolución. a la fe. no solo parcialmente sino con todo lo con constituye subjetivamente la totalidad de la 

vida·· ( Berger y Luckmann en Dubet 1 898� 53 1 ) . De esta manera e l Santo Daime constituye una causa a la 

cual  se le dedica tiempo, y abarca todos los aspectos de la vida como puede ser el trabajo, la salud, el  estudio, 

etc. La famil ia es un buen ejemplo de ello, muchos de los fardados que se entrevistaron asisten al Santo 

Daime con sus fami l ias, sea con sus h ijos, esposas. padres. 

Acción estratégica 

En este estudio en particular la mayor parte de los entrevistados afirman que esta forma de actuar les 

red itúa sus beneficios en dos aspectos. El primero está fundado en el objetivo de lograr un mejor estar en el 

mundo, para lo cual el Santo Daime brinda mayor bienestar y confort de espíritu, tranqui l idad consigo 

m ismos, confianza y voluntad. Representa la posibi l idad de aumentar la calidad de la vida cotidiana y 

alcanzar la fel icidad. 

Y en segundo l ugar, representa la posibi l idad de salvación. de ir con Dios al momento de la m uerte. que 

claramente es visual izado como un beneficio para los fieles. Uno de ellos afirmaba: "q11e el homhre vayo 

por el buen camino con el Daime. y hasta los himnos dicen que el hombre tiene que procurar que el Daime 

nunca falte. el Daime te enseña muchas cosas que sirven para justamente para buscar la salvación. para 

huscar dc.\Jmés de la vida ir con Dios " (Entrevista 8). 

Fundamentado en la búsqueda espiritual los practicantes realizan una elección entre el abanico de 

posibi l idades religiosas que existen. Lo que impl ica una decisión y sus respectivos argumentos. En una 

lógica de mercado, donde los ofertantes exponen sus productos y los fieles consumidores estiman el rédito 

que pueden representar. Para los practicantes del culto del Santo Daime, entonces, los beneficios se aplican 

a la vida cotidiana y la vida después de la m uerte. 

Bizberg y Dubet ahondan sobre este tercer componente de las configuraciones identitarias, de acción 

estratégica. Pero lo anal izan desde una perspectiva meramente instrumental, del interés privado descarnado 

uti l izando el poder de las identidades. apl icado a la capacidad estratégica que puede tener un movimiento 

social .  En el terreno de la empírea esta afirmación se relativiza y funciona mejor en el esquema de consumo, 

en el cual aparecen como razones que fundamentan la elección. En las conclusiones ahondaremos en la 

relación entre lo que puede l lamar ·'identidades de acción estratégica .. y e l consumo religioso. 
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Comunidades de sentido: la producción de significado 

A lo largo de las entrevistas y los est ímulos que se aplicaron a los fieles fueron apareciendo ciertas 

categorizaciones que éstos uti l izaban para describir d iversas cuestiones. desde el consumismo hasta la 

ritualidad. 

Estas nociones que aparecen por doquier en los d iscursos producidos se corresponden con una 

determinada forma de entender el mundo que los circunda y la forma en que le dan sentido subjetivo a éste. 

Las categorizaciones responden a una lógica dicotómica de interpretación de la realidad. 

Estas son: superficie/esencialidad. ser/deber ser, uno/lo otro, lo verdadero/lo falso y por últ imo 

oscuridad/luz. S in embargo, antes de sumergirnos en lo que cada una de éstas sign i fica. debemos realizar 

algunas consideraciones al respecto de cómo es q ue se explica tal ordenamiento de la experiencia. 

Para este propósito es fundamental retomar los aportes de Peter L. Berger y Thomas Luckmann en su 

obra ·'La construcc ión social de la rea lidad" (200 1 ). Donde afirman que ··La expresividad humana es capaz 

de objetivarse, o sea, se mani fiesta en productos de la actividad humana que están al alcance tanto de sus 

productores, como de los otros hombres, por ser elementos de un mundo común. Dichas objetivaciones 

sirven como índices más o menos duraderos de los procesos subjetivos de qu ienes los producen, lo que 

permite que su dispon i b i l idad se extienda más allá de la situación "cara a cara'· en la que pueden 

aprehenderse di recta111e111e·· (200 1 ;  52). 
La objetivación de las expresiones del lenguaje es uno de los elementos más importantes para 

comprender el porqué del uso de estas categorías a la hora de explicar determ inados fenómenos de la 

real idad, dado que están arraigados en la subjetividad de los fieles. El hecho de que todos los entrevistados 

util izaran esta forma de interpretación se debe al hecho puntual de que este universo de sign ificado es 

compartido por todos el los, es propio de este grupo de personas ya que son parte de un mundo común. 

Pertenecen a la m isma comunidad de sentido. 

Cuestión importante es la trascendencia de los sistemas de signos y signi ficados del lenguaje, que se 

e levan por encima del aquí  y ahora. de la relación cara a cara. Sin embargo ·'La realidad de la v ida cotidiana 

no so lo está l lena de objet ivac iones. sino que es posible únicamente por el las" ( Berger y Luckmann. 200 1 ;  

53). Si bien el lenguaje tiene origen en la situación cara a cara tiene la capacidad de escindirse de ésta, y la 

vida diaria se hace posible grac ias a los sign i ficados que comparto con los demás. 

Es decir que la vida cotidiana puede desarrollarse en la medida en q ue el individuo comparta un m ismo 

mundo de sign i ficaciones con sus semejantes, un lenguaje comün a través del cual comprenda y aprehenda 

lo que presencia. 

Todo ello es pos i b le grac ias a la capacidad del lenguaje de transformarse en ''depósito objetivo de vastas 

acumulaciones de sign i ficado y experiencia, que pueden preservar a través del tiempo y transmitir a las 

generaciones futuras . . ( Berger y Luckmann, 200 1 ; 56). 
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Este poder de objetivación hace posible la comunicación entre los individuos. en la que existe una base 

común de significados que perm ite el entendimiento de unos con otros, hace que se acuda a estas categorías 

sin que necesariamente exista un proceso reflexivo por detrás ( Berger y Luckmann. 200 1 ;  56). 

Mediante el lenguaje se ·'t ipi fican experienc ias. perm itiéndome inc lu i rlas en categorías ampl ias en cuyos 

térm i nos adqu i eren s igni ficado para m í  y para mis semejantes" ( Berger y Luckmann. 200 1 ;  57). Lo cual 

expl icaría la gran fac i l idad con la que se recurre a el las y la popularidad de las mismas, sin definir c laramente 

a qué se hace referencia. 

Existe por lo tanto un proceso de retroal imentación entre los sistemas de sign i ficado y el desarrol lo de la 

vida cotidiana. como afirman Berger y Luckmann ''El lenguaje construye entonces enormes edificios de 

representación simbólica que parecen dominar la realidad de la vida cotidiana como gigantescas presencias 

de este mundo··. "'El lenguaje es capaz no solo de construir símbolos sumamente abstraídos de la experiencia 

cotidiana, sino también de recuperar estos símbolos y presentarlos como elementos objetivamente reales en 

la vida cot idiana··. 200 1 :  58). 

Podemos ver entonces la gran conexión que existe entre el  ordenamiento categórico de la experiencia y 

la propia forma de actuar del indiv iduo, estas clas i ficaciones se hacen carne en la práctica y ello le con fiere 

más que nunca el carácter de real, así como también de objetivo. Entonces. estas construcciones de 

s igni ficado generan ··esquemas clasificadores para ident i ficar los objetos según su género··. as í e con figura 

"unu abundante colección de ign i ficados que me on accesible permanentemente para ordenar m i  

experiencia ocial''. y personal ( Berger y Luckamnn, 200 1 :  60). 

Esta experiencia no es in fin ita. sería empíricamente imposible aprehender cada uno de los elementos de 

la realidad, por lo tanto a través de los campos semánticos se produce una selección de aquello que se retiene 

y aquello que se desecha ( Berger y Luckmann. 200 1 ;  60). Esta selección de elementos relevantes es lo que 

da sentido a las identidades espcdficas. Así. nos dicen los autores. el prop io cúmulo de conocimiento ··ya 

ofrece hechas a medida las estructuras básicas de relevancias que conciernen a la vida cotidiana·· ( B erger y 

Luckmann, 200 1 ;  64). De esta manera en tanto me defino como practicante de la doctrina del Santo Daime 

hay actividades que debo desarrollar y otras que no, principios que debo respetar y otros desdeñar. 

Teniendo en cuenta entonces bajo qué fundamentos se sostiene la construcción categórica daimista 

comenzaré a desarrol lar cada una de las dicotom ías que se han expuesto al principio del capítulo. 

El ordenamiento tiene base en ciertos criterios que iremos determ inando. a n ivel  general d iv iden las 

experiencias, las sign i ficaciones y los valores en dos grandes grupos de características antagónicas. La 

primera de estas categorizac ione es "'superfic ie/esenc ia l idad··. El primero de los térm inos responde a los 

elementos de la experiencia social o personal que se consideran volátiles, superfluos. accesorios. faltos de 

profundidad e importancia para la vida. Y por oposición lo esencial es definido como sustantivo y pleno de 

sentido. 
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"la sensación que uno riene cuondv riene esa percepción. que es una vuelta al estado original. es como 

sacarse las pavadas. sacarse las vicisitudes del mundo. es como volver a lo esencial. Ta Entonces cuando 

vas a lo esencial todo lo que es cáscara vuela, rodo lo que es problemática cotidiana se va al carajo. bueno 

c¡11edas desnudo 
. . (Enrre,·isra 9). 

Con ansias de indagar aún más en estas cuestiones se le repreguntó a que se refería con estas 

clas i ficaciones. para lo cual contestó: ' 'bueno sohre todo lo que se resrnta es el amor, )' es/e . . .  !meno. ese 

tipo de sentimienros hacia el urm. como es/e . . . como en co111wúón. Bueno eh . . . ro hay orros cosa.\'. hueno 

ro el amor. hueno lajirme:::a que uno tiene que rener 
.. 

(Enrre1•1"'''ª 9). Por lo tanto estas serían las cuestiones 

que están asociadas con lo esencial. relacionado también con un estado original que responde a los 

principios del cristianismo primitivo. 

En segundo lugar. uti l izan las categorías del er/deber ser. La primera referida a todo lo que es. lo que 

efectivamente se hace y ex iste. y la egunda a aquello deseable. perfecto. y funciona como un modelo ideal 

con el cual se contrasta el ser propiamente dicho. 

Esta d imensión aparece con mayor claridad cuando se trata el  tema de la puesta en práctica de los 

contenidos doctrinales. en donde los fieles afirman que pueden alcanzarse d i ferentes n iveles de evolución. 

con personas que se acercan más a la perfecta articulación valor-práctica y otras que se considera que están 

más lejos. 

A l  momento de definir qué es lo específicamente propio del fardado esta categorización aparece bien 

clara, la mayoría comienza haciendo referencia al cuadro ideal de comportamiento de este t ipo especial de 

fiel.  Y luego se matiza aclarando que no todos hacen j usticia al compromiso adquirido ya que tampoco 

existe una norma tácita q ue explique aquello que debe ser realizado una vez que e asume el .fardamento, 

sino que existen d i ferentes niveles de involucramiento. "Enrnnces como que ra. todo fardado riene eso 

también de colaborar. esto no es una institución que rengo un jefe. un dueño. un direcror, es eso ¡no?. cada 

uno tiene que dar lo que pueda de su parte para que.funcione y esré h11eno . . .  Igual dentm de eso hay 1111u 

liherrad que cada uno sienre. no hay nada que esté establecido. una norma, cada fardado puede sentir su 

compromiso de distintofim11a 
.
. (Entrevisra 3). 

En tercer lugar aparece la clasi ficación entre lo uno y lo otro, por la que se definen valores. prácticas o 

características como propias y otras tantas como ajenas y por el lo d i ferenciable de lo propio. la distinción 

como fundamento de la identidad. 

Para i lustrar de qué manera son aplicadas estas categorías tomaremos el  d iscurso de uno de los 

entrevistados: "porque 11111chos veces uno pienso que está siendo verdadem y eso. y está con mucho cosa 

que se le pegó de otras personas y que no son de esa persona, y con el Daime re va limpiando. lo que no es 

tuyo te lo va sacando, entonces lo que te permite es conocerte quién sos vos verdaderamente. Uno a veces 

encuentra algo en el arte, pero el arte está muy contaminado, encontré algo yo en el arte es verdad, pero 
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también me contaminé mucho, entonces el Daime me mostró: bueno el arte sí, pero todo esto nv. entonces 

ahí encontré mi persona " (Entrevista 2). 

En este punto lo importante es ver cómo existen valores o prácticas que son intrínsecas a la persona, en 

su esencialidad. Es decir que existe una esencia interior en el plano cornportamental y de principios, 

escindible de los que la persona recibe desde fuera, corno si lo que un individuo pudiera separarse en dos 

partes claras. La búsqueda espiritual va en esta dirección. desci frar lo que le pertenece al individuo y 

descartar aquello que lo contamina desde su entorno. 

En cuarto lugar los daimistas se valen de otras dos categorías; lo verdadero y lo falso. " Y  pam mí es 

como una guía en el día a día. este clarea, como dentro del mundo que uno vive acá estamos muy llenos de 

cosas que no son verdaderas, que tiene que ver con este una ilusión de la vida lerrenal de consumo o como 

que ves que eso está muy acrecentado hoy en el mundo, consumismo. como que la ¡{ente nunca queda 

satisfecha con la vida que lleva y el stress, y el tiempo cada vez parece que apremia más. Y entonces uno 

mira la naturaleza y nada cambia. entonces es eso. como de ligarse bien con la naturaleza, la sintonía de 

la naturaleza. porque eso es para siempre, lo demás siempre cambia, se transforma. las modas cambian. 

la forma de vestir cambia. pero la naturaleza es para siempre. entonces uno encuentra también. como el 

espíritu de uno. eso no cambia, yo que sé. es verdadero y to " (Entrevista 3). 

En este fragmento no solo puede verse la asociación de la vida de consumo con la falsedad, además que 

puede apreciarse el valor superior que se le atribuye a lo duradero como fundamento de lo verdadero y el 

desdén por lo eflmero como pueden considerarse la moda q ue, por otro lado es un típico representante de la 

sociedad consum ista que es producto de tantas críticas de los dairnistas. 

Aquí se ve representada la necesidad del fiel de encontrar cimientos, certezas que le permitan segu ir  una 

guía comportamental en la pluralidad actual, y la satisfacción de ésta por parte de los contenidos doctrinales 

del Santo Daime. 

Mientra que dentro de "lo verdadero·· se i n c l uyen valores como el amor y la paz ésta categoría no se 

encuentra sola, sino que viene acompañada de su opue to " lo fa l so"'. Uno de los entrevistados decía: "y 

bueno fui a hablar con un amigo. y le dije que ta no sabía qué hacer. que había probado dos caminos. que 

ni el sistema y siendo un chico bueno y haciendo todo así que encontraba algo falso y cosas que no eran 

verdaderas y no eran de amor, que parecía que la gente era muy buena pero había mucha cosa, interés. 

falsedad. ilusión. cosas que son de consumismo que no hacen .fé/iz verdaderamente, y en el otro lado 

encontré rnucha también oscuridad, mucho vicio. mucha cosa <¡ue tampoco siento <¡ue .fúera " (Entrevista 

2). 

Por último aparece la clasificación dual entre la luz y la oscuridad, la primera referida a experiencias 

positivas, esclarecedores y la segunda uti l izada principalmente en alusión a momentos de la experiencia 

personal y soc ial que son sign i ficados como negativos en sí mismos, d i fíciles de transitar, evitables. 
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" . . .  Peru es un puco de eso ¡, no"!, de tener fe. sé que siempre voy a iluminarme a ayudar a que otros se 

iluminen. eso el trabajo ¿no?, de iluminar los pensamientos " (Entrevista 3). "y . . . bueno lu::. en lo que 

sign(fica la luz ¿no?. la luz del conocimiento. del entendimiento ¿no?, de entender las cosas. entenderme a 

mí mismo ¿ Por qué soy así?, ¿por qué me pasan las cosas?, ¡;por qué pasan las cosas en el mundo? 
. .  

(Entrevista 2). En esta cita podemos apreciar cómo se relaciona la luz con el entendimiento, esto es la luz 

del conocim iento que proporc iona el estudio espiritual. M ientras el  hombre que recién ha ingresado a la 

doctrina también significaba las celebraciones rituales de igual forma, solo que por el opuesto: . . l '  a parte 

es que es un lugar. no hay lugar a la oscuridad digamos. para hablar en términos metafóricos. todo lo que 

está ahí adentro es positivo dif!o. eso es mi experiencia . . (Entrevista 9). 

De esta forma los practicantes construyen todo un sistema de significaciones que se objetiva a través del 

lenguaje, este sistema tipi fica y clasi ti ca las experiencias tanto de su propia vida como del mundo en general 

en categorías d icotómicas que poseen gran asociación entre ellas. Como puede verse la esencia. la verdad. 

el deber ser, lo uno, lo duradero y la luz se ut i l izan casi indiscriminadamente para t ipificar las m ismas 

experiencias. 

Así como lo e fímero, lo superficial, lo otro. lo falso y la oscuridad se presentan como sus opuestos. 

Interesante es ver cómo estos esquemas explicativos que se valen de asociaciones dicotómicas organizan 

sign ificados comunes y generan en base a ellas orientaciones precisas a la acción y tiñen sus prácticas 

rel igiosas a todo n ivel, desde la ritualidad al desarrollo de la vida diaria. 

Moldeando la conducta 

Los practicantes del Santo Daime (así como también del Camino Rojo y el Camino Guaraní), definen la 

vida cotidiana como el  lugar donde aplicar y hacer carne los conten idos doctrinales que son aprendidos en 

el ritual. E l lo constituye condición sine qua non para ser considerado fiel. Esta coherencia entre los 

contenidos doctrinales y la práctica en la vida m isma constituye la amalgama perfecta, la aspiración máxima 

de los practicantes de los d iversos caminos. 

Esta conjunción se presenta como problemática en la medida que el ámbito m ismo de apl icación cambia 

s i  comparamos los lugares en donde nacieron estas doctrinas y la actualidad de nuestro país. En la selva o 

en las comunidades la vida espiritual tiene un lugar central y se hace más fáci l  la articulación entre la vida 

rel igiosa y la vida material .  

S i n  embargo e n  e l  Uruguay los practicantes deben convivir con todo tipo d e  personas que n o  pertenecen 

a su comunidad espiritual. que desarrollan su vida con otros valores. Los fieles on personas ··comunes" que 

poseen sus trabajos. sus fam i lias. sus actividades y deben encarnar en ello los valores que predican las 

d i versas doctrinas. 
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En cuanto a los valores o contenidos que los practicantes declaran aplicar y hacer real idad en su vida 

cotidiana, el cambio más recurrente es en el relacionamiento con los demás, tanto con la famil ia  como con 

compañeros de trabajo y los otros círculos sociales. 

La am istad aparece como un valor a cuidar y proteger, desde un lugar de desinterés, desde el plano 

afectivo. · ·como que pasa más por eso de estar con ami�O.\'. con mifamilia unida. de poder sentir que yo 

que sé, como los valores de estar, de sencillez, como apuntar a eso, a la sinceridad. a poder dar siempre 

una mano a los demás " (En/revista I ). Se busca · ·darle más valor a fas personas por Lo que son. por unu 

conversación o una mano. o una presencia. no porque me tiene que dar algo, sino tener la presencia de la 

persona. estar. conversar. una escucha ·· (Entrevista I ). 

Esta forma de actuar para con los demás está presente en la mayor parte de las entrevistas, aparece como 

un valor fundamental el respeto y siempre estar presente para ayudar. M uchos de los rituales que se realizan 

en el Santo Daime se dedican especialmente a algún hermano que está pasando por episodios de enfermedad 

o problema importante en su vida privada. 

En este plano se encuentra la compasión. el dar amor. el ayudar al otro porque si el otro sufre uno su fre 

también y en la medida en que uno pueda disminuir el  dolor del prój imo lo hará. ' ºMirar a los demás porque 

si el otro está mal yo voy a pasar mal también. si el 01ro no se cura las cosas que tiene. si yo no lo ayudo 

voy a pasar mal ¡; no? " (Entrevista -1). 

Uno de los entrev istados se replanteó las relaciones que quería mantener. "cuando uno mejora en ese 

plano tomhién ve c¡ue hay relaciones que 110 las ras a mantener porque ya no tienen sentido en fu \'ida " 

(Entrevista 3). Otro señala que la participación en el Santo Daime lo ha ayudado a relacionarse de manera 

armónica con los que lo rodean. le ha permitido superar su t imidez. "a relacionarse con los demás. Yo-soy 

una persona que me ha costado a veces integrarme con las personas y me ha aclarado hastonte ( . . .  ) antes 

me costaho mismo. sí. hahluho con alguien y me quedaha petr(flc:aclo . . .  (EntrePisto 6). 

El trabajo también aparece como central en la vida de los practicantes. Uno de los entrevistados señala 

los orígenes de la importancia que el trabajo y el esfuerzo reviste para la doctrina: "acú estamos lejos. esto 

viene de Brasil. del Amazonas y allá cada vez que vienen nos muestran que es una doctrina del trabajo. es 

solamente trabajar. agachar la cabeza y trabajar. no precisas ni hablar. acá lo que hay que hacer es eso. 

hacer . . (E111revistu ./). 

Pero el trabajo tiene dos sentidos. la concepción cotidiana referida al empleo así como también el punto 

de vista espiritual. como un esfuerzo por el mejoramiento personal. En cuanto a la primera de las 

significaciones, es referida a las distintas profesiones que poseen los practicantes y se focal iza en la forma 

en que las desarro llan. bajo qué principios y valores. 

Ya que es considerado un valor fundamental debe real izarse con entusiasmo y esfuerzo. de la mejor 

forma que se pueda. buscando siempre la perfección. darlo todo de uno y ser consciente de ello. En todos 

aparece el .. dar lo mejor de uno··. es decir, no importa el oficio que se tenga debe real izarse con ánimo. 
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dando siempre todo lo que uno tiene para dar. ya que de esa forma está contribuyendo a la humanidad en su 

totalidad. 

"Despertarse hien parado. hien.firme. con f;l/11(1.\' de trahajar. de mantener es/e . . .  eso mismo. el ejemplo 

mismo porque aquí puede ser muy fácil vida. puede ser muy dificil. pero allá donde están ellos en la selva. 

de donde viene el Daime allí la vida es dura. allí todos los días temprano porque cuando amanezca ya están 

trabajando de sol a sol " (En1revisla -1). Aquí ento
'
nces la idea de sacrificio y esfuerzo queda i lustrada de 

forma clara, pero existen otros principios que rigen la actividad de trabajar. 

En el Santo Daime cualquier actividad q ue uno realice está bien conceptuada en la medida en que uno la 

desarrolle con el fin de hacer el bien, ··nin«una profesión está más alejada de Dios que otra 
. . 

(Entrevista 

2). Se debe trabajar para la humanidad, para la evolución del ser humano "c:vmo yo soy prcdesor trato de 

llevar el mensaje de Dios sin ser explícito se lo trato de transmitir a mis alumnos que hagan las cosas lo 

mejor posible. que trabajen que eso es una cosa del Santo Daime que le enseña que tenés que trabajar 

porque si vos no das nada. el universo no te devuelve nada, y cuanto mús hagus más recihís " (Entrevis1a 

2). 

En la frase anterior aparece la idea de reciprocidad y de red. se trabaja para un fin más abstracto que la 

persona, para el universo, que en consecuencia va a favorecer al indiv iduo. Lo importante es que no se debe 

trabajar pensando meramente en el dinero que puede obtenerse, no se debe trabajar para el ego. sino para 

evolucionar. desde el l ugar en donde el ser haya elegido estar, ya sea electricista o trabajador social. 

Por otro lado. existen numerosos h imnos que refieren a la naturaleza. El propio Santo Daime proviene 

de el la, la bebida se obtiene mediante la uti l ización de una liana y una planta. En el Santo Daime la 

naturaleza aparece constantemente, tanto el Sol como la Luna representan entidades importantes para el 

culto, la fauna, la flora, son todos elementos que están impresos en los h imnos. También en las declaraciones 

verbales resalta la conexión con la naturaleza como una de las cuestiones más importantes que ha aportado 

el Santo Daime a la vida de los practicantes. 

Además la doctrina proviene de Mapiá, ubicado en medio de la selva Amazónica, rodeado de naturaleza. 

en donde se trabaja y se vive . .  Y ta y hahla mucho de la .flore.\·fa y tamhién eso tiene su ra=ón porque donde 

nació el Daime la selm ", "se le da mucha importancia al Sol. la Luna. las Estrellas. a todos los astros. la 

eso tamhién es re importante. es toda la creución divina . .  (Entrevista 8). Si bien este elemento aparece 

constantemente en el cu lto del Santo Daime. donde posee un lugar central es en el Camino Rojo. 

En primer lugar los rituales que ellos desarrollan tienen plena conexión con la naturaleza dado que se 

util izan rocas. fuego y agua. entendidos como .. abuelos". seres que son y t ienen vida. que encarnan en sí 

m ismo la experiencia que mediante el ritual es transm itida a los practicantes. 

Por ejemplo. uno de los evt::nto fundamentales. la ''búsqueda de visión". tiene lugar a la sombra d� un 

árbol, alejado de todo, kilómetros de vegetación. ingiriendo solo frutas y agua. en pleno contacto con la 

naturaleza. despojado de la materialidad en la que se está inserto la mayor parte del año. Por otro lado, no 
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solo util izan la ayahuasca como medicina, sino que hacen uso también de otros elementos de la naturaleza. 

como el peyote. el tabaco (el cual ellos m ismos plantan) tiene un papel central. la yerba m ate, entre otros. 

Pero más allá de esto la cosmovisión que se plantea en el Camino Rojo coloca a la naturaleza en un lugar 

central, el hombre no es el  centro del universo como en el cristianismo, sino que se trabaja desde la 

horizontal idad con todos los elementos naturales. 

Lo que está por detrás es la creencia de que todo es vida, las piedras son consideradas ancestros sabios. 

extractos de h istoria, de memoria del universo y por ello valorables en sí m ismos "así como lo entendemos 

hay una creación y un Gran Espíritu creador de todo lo que es. de todo lo que existe, y hay un orden en esa 

creación donde honramos a la Tierra como madre. al Sol como padre y donde bueno honramos a todos los 

ahuelitos, a la abuela Luna " (Entrevista 1 1  ) .  

En cuanto a la segunda forma de concebir el  trabajo, como trabajo sobre sí, los practicantes de los cultos 

hacen referencia a la renuncia o abstención a realizar determ inadas activ idades, lo cual hace parte de este 

respeto a los contenidos doctrinales en el desarrollo de la vida cotidiana. A pesar de que este plinto será 

tratado con mayor profundidad en el capítulo destinado a las alteridades de referencia, aparece aqu í  el 

rechazo al '·consumismo .. como forma de v ida, definiéndolo como una serie de actividades o actitudes que 

deben evitarse. 

La vestimenta es un punto sign i ficativo en el que hacen h incapié los fieles. reivindican la simpleza., 

pretendiendo evitar la centralidad que se le da en estas sociedades a la moda como símbolo de estatus, como 

un instrumento para resaltar el  cuerpo. 

Así como el vestuario, la vida de un buen daimista debe guiarse por la espiritualidad, evitando los 

placeres ··banales", superficiales. "Siento que me ha dudo más .fúer=u y como no a/ian=arme tanto en lo 

material. decir qué es fo que yo necesito en la vida como comer bien, comer saludable, tener ropa de abrigo, 

viviendo cámvdu. sin centrarme tanto en las tentaciones ni los lujos ". ' ·o yo que sé salir a comer. que si 

bien lo hago pero no son las cosas que más me llenan en la vida. que si hien es lindo ir al cine o comprarte 

cosas en el shopping, pero no es como lo que yo siento como la mayorfelicidad " (En/revista 1).  

La simpleza siempre se presenta en los discursos de los entrevistados. alejados del "lujo innecesario ... de 

las "tentaciones" que están por doquier en el estilo de vida que llevan adelante "los demás'' . Muchos 

renuncian a la televisión. las salidas a comer. las v isitas al shopping, o el  énfasis en la vestimenta pero no 

lo viven como una verdadera abstinencia, sino más bien como un ganancia en el camino hacia una vida 

plenamente integrada entre el  accionar y los contenidos religiosos. 

"No siKn{(ica que no vayas o hoilar o o ver un recital o que te !!liste yo que sé comer en un restorán 

chino. yo que sé no te quita eso, porque a veces se confimde eso la gente. no te limita por ese fado, te limita 

más porque la conciencia te limita más si vos vas a un restaurante chino todas las noches y no te importa 

nada el de al lado de tu conciencia le va a decir " ¡Bo para qué gastas tanta plata todos los días. vamo 

arriba! ¿ Qué estás haciendo por los demás? . .
.
. (Entrevista 2). 

33 



Este sistema de abstenciones que se hacen necesarios para ser definido como un practicante del Santo 

Daime o de los demás caminos espirituales, responde a un componente que ha recorrido las religiones a lo 

largo de la h istoria: el culto negativo. el ascetismo. 

Los otros 

En este apartado se tratará el tema de las alteridades de referencia que aparecen en los discursos 

producidos. Como anticipamos en el marco teórico pondremos la atención en dos formas de significar al 

otro. De un lado. la definición de la alteridad mediante la oposición a ciertos valores de la sociedad actual, 

concretando lo que Weber l lama una renuncia al mundo de tipo ascética (2005). La visión crítica que 

acompaña los juicios sobre los comportamientos más habituales del ciudadano tipo influye en las propias 

definiciones daimistas sobre lo real. transformando así sus prácticas. Y por otro, nos detendremos en la 

construcción del alter religioso uti l izando el concepto de campo de Pierre Bourdieu ( 1 97 1  ). 

Pasaremos a analizar la primera construcción de la alteridad. Los practicantes del culto del Santo Dairne 

se posicionan a sí m ismos a lo largo de todos los discursos como d iferentes de aquellos valores que 

fundamentan el accionar predominante en la actualidad. Marcan constantemente el l ímite que existe entre 

su forma de vida (referirse al capítulo ··Modelando la conducta .. ) y la que prevalece según su concepción 

en las sociedades de estos tiempos. 

Esta escisión que marcan constantemente entre ··nosotros·· y los .. otros" tiene por detrás una construcción 

de la sociedad actual que encarna una vis ión negativa de los valores que imperan en ella y por consiguiente 

la forma de actuar de los individuos que la componen. 

Podemos interpretar cada una de las tensiones que establecen con la sociedad actual como un caso de la 

renuncia al mundo que plantea el concepto de ascetismo en Weber. Una posición ideológica clara sobre lo 

que ven de la realidad acompañada de unas prácticas que concretan una renuncia ascética al mundo. la  

abstención de determinadas actividades que van en contra de la  voluntad div ina y alejan al hombre de la 

salvación. de Dios. Debe entenderse como un germen de este tipo de comportamiento rel igioso que, según 

Ourkheim. todas las religiones poseen aunque sea de forma precaria. 

Como primera tensión entonces aparece la oposición entre espiritualidad y materialidad. La primera en 

detrimento de la segunda. " ( 'omu no r!flrmarme tanto en lo material. decir qué es fo que necesito en la l'ida 

como comer bien. comer saludable. tener ropa de abrigo. viviendo cómoda pero no centrarme tanto como 

en las tentaciones. ni los lt!ios, no que la vida es eso para ser feli= ". "o yo que sé salir a comer o. (¡11e si 

bien lo hago pero no son las cosas que más me llenan en la vida. que si bien es lindo ir al cine o comprar 

cosas en el shopping, pero que no es lo que yo siento como la muyorfelicidod " (Entrevisllf J ) .  

Estiman que "estamos muy llenos de cosas que no son verdadera.'" que Jienen que ver con este. una 

ilusión de la vida terrenal de consumo, o como que ves que eso está muy acrecentado hoy en el mundo. 

34 



consumismo. como que la gente nunca queda satisfecha con la vida que lleva y el stress. y el tiempo cada 

ve= parece que apremia más " (Enlrevistu 3). 

Esto trae aparejado el rechazo a la  moda. a la vestimenta como símbolo de status, como instrumento para 

resaltar el cuerpo, y es considerada frívola. Este valor aparece representado por la farda, en cuanto expl ican 

su porqué de esta manera "ese uniforme es como q11e nosotros cada uno en las ropas que nos ponemos o 

yo qué sé vos ves ahora las chicas que se ponen los pantalones ajustados para que se le note más la cola. 

que es como la moda, y la moda trasmite valores. Entonces de alguna manera la ropa simboliza un poco 

que no se rea wnto lo parte tan, más 111a1eriol de la persona . .  (Entrevista I ). 

Este desdén por aquellos valores que el los interpretan que prevalecen en la  actualidad no solo puede 

verse en cuestiones como salir a comer, comprar ropa o l ujos "innect:sarios·· sino en el estilo de v ida en 

general que es deseable según ellos por los típico integrantes de estas sociedades de consumo. Así aparecen 

varios discursos en donde se teoriza acerca de lo que sería la vida de no haber conocido el Santo Daime. 

"mi prof'esi<ín terminé siendo pr<�/'esor. una tarea social, capas q11e en cuanto a éxilo personal podría haber 

tenido 111ás, podría huher sido un octorfamoso ' '. "me huhiese hecho muy mal serfamoso. me hubiera dado 

capaz que dinero y satisfacción entre comillas por la parle profesional, pero me hubiese hecho mal como 

persona " (Entrevista 2). 
Aseguran que todos tenemos la felicidad como el fin máximo pero la  forma en que la  buscamos es lo que 

nos define, porque "si bien los modelos de la sm:iedad ocl'idenlol como que lientlen 11111cho a llenar los 

espacios dej'elicidad con las ··cosas ". como yo que sé tengo interés en un auto y de poder comprarte cosas 

que en realidad la esencia es serfeli= " (Entrevista l ). Es en este sentido que el tanto el Santo Daime como 

el Camino Rojo y el Camino Guaraní se definen como caminos espirituales, son un camino específico de 

vida que se centra en el desarrol lo y la evolución del espíritu, es uno de los tantos caminos que podemos 

escoger para transitar hacia nuestro bienestar, hacia nuestra fe licidad. 

Además de ser signi ficada como material ista o consumista esta sociedad se les presenta como vio lenta. 

Uno de los entrevistados más jóveries señalaba "decir pa · las cosas que pasan así. por lo menos para mí es 

así . .
. 

"y las cosos que pasan en la calle ¡, no'!. eslú hravo todo. decís po · estamos en el.fin de lo:i tiempos
. 

yo lo veo así . . ( Entrevisla 6). 

El Santo Daime y los caminos espirituales funcionan como un refugio que los protege de las conductas 

más nocivas del ser humano "cuando más 1•iolcn10 eslú el mundo mús me quedo en el Camino Guaraní. 

cuando más enfermos estamos todos más me quedo en el Camino Guaraní. cuanto más la sociedad está 

desconectada con la na1i1rale=a y está comprándose autos y ropa y anhelando objetos materiales más me 

quedo en el Camino Guaraní ". "no necesitas 1.:omprarte cosas. serenidad en el sen/ ido de lo no violencia, 

vivir una vida con dulzura. con belleza no con violencia y odio. Todo lo contrario de por donde la sociedad 

está andancio. la verdad que si vos me pregumas qué es lo que te hace seguir estando. siento que cada vez 
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estoy más en ese sentido huyendo y rehuyendo de todo lo que hay alrededor que no me gusta. que para mí 

es 11io/e1110, eh . . . primitivo ·· (Emrevista 12). 

Una sociedad que no se guía por los principios div inos y que los mira con extrañeza. "rnpo= que piensan 

que estamos todos locos (risas), y porque si nos pasamos toda la noche cantando y bailando y no entienden 

nada de lo que estamos haciendo y no cree en Dios pensara que estamos todos locos ¿no? (risas). capas 

que si yo es/111·iero en su lugar pensaría lo mismo, que estaban lodos locos " (Entrevisla 3). 

Tras definir c ierta ·'normalidad·· t.:n los ritos y en la forma de pensar de los no creyentes se definen ante 

estos como .. raros ... di ferente de e l los hasta el punto de aludir al término locura para de cribir su propio 

comportamiento en las celebraciones. También debe decirse que la mayor parte de los entrevistados hacen 

alusión a dos tipos de personas que no creen en Dios ni practican n inguna religión. aquellos que se 

posicionan desde el enjuiciamiento y los que aceptan sin m i ramientos este tipo de cu ltos. 

'Dentro de las personas que son ateas hay diferencias también. hay algunos que bueno son tola/mente 

negados con la religión y te pueden llegar a decir que es/amos todo · locos, de que son wdas pavadas, que 

es pw·o drO!?llrse ". "Pero huenv
. 

el c¡ue es ateo y tiene esa cosa te puede llegar a decir que están todos 

locos, que son unos drogados que se yo. que liene la excusa de Dios para ir a tomar eso. y eso lo he 

escuchado. De.\pués hay otros que bueno. si bien no creen en Dios respetan. te dicen si para vos está bien 

es 111 formll 
.. 

(Entrevista 1 1  ). 

Este tipo de planteo es unánime lo que nos dice que se perciben realmente como distintos y colocan la 

bebida en el centro de la cuestión, como uno de los elementos que más los definen así como también de los 

más controversiales por ser considerado una droga. Puede interpretarse que no q u ieren asociar su 

sacramento con uno de los elementos que es típico del tipo de sociedad que los daim istas critican, ícono del 

consumo recreativo. 

En esta segunda parte nos proponemos analizar la construcción del alter religioso de los practicantes del 

culto del Santo Daime. Si nos remitimos al principio de nuestro estudio y prestamos atención a los objetivo 

que se han planteado nos encontraremos con la pretensión de poder insertar al Santo Daime en un espectro 

mayor de relaciones. tratando así de trascender el cu lto. observarlo con cierta distancia y de esta forma 

conformar un pequeño mapeo de las alteridades religiosas de referencia. 

Con este propósito tomamos la propuesta de Pierre Bourdieu y Loic Wacquant ( 1 992) plasmada en su 

obra ··una invitación a la ociología reílex iva .. y su concepto de campo; que es derinido como una red o 

una conriguración de relacione objetivas entre posiciones. 

De esta manera el Santo Daime no aparece oto en la escena rel igiosa, sino que está inmerso en una red 

de relaciones entre posiciones objet ivas. en donde se definen jerarquías entre los diversos actores que están 

en el juego. Por obvias razones no es posible realizar el mapeo completo de los componentes de este campo. 

sin embargo para nuestros rines es su(jciente con incluir aquel los que han surgido de la m isma empírea. 
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referidos como alteridades concretas por los m ismos practicantes y así poder observar las relaciones que 

existen entre éstos. 

M uchas de estas Iglesias no están arraigadas en los indiv iduos desde su primera infancia a través del 

proceso socializador. sino que se le presentan ante el elector como una de las opciones religiosas posibles 

dentro de un amplio abanico posible. Lo que hace de este un "un tipo de mercado competitivo en el que se 

emplean y despl iegan varios tipos de capital'. ( c itado por: Da Costa. 2002: 8). 

Para Bourdieu el campo rel igio o es un "espac io de pugna por la manipu lación s imból ica de la vida 

privada y por la imposición de una cosmovisión'· a sus adeptos. de esta mant!ra tratan d1: incu lcar 

percepciones del mundo para transformar ''las prácticas a través de las palabra, que son en definitiva la ba e 

de la construcción de la real idad social .. ( c itado por: Da costa, 2002: 9).  Este es el capital que se detenta en 

el campo rel igioso. Y se aplica al campo religioso en general pero también al interior de la doctrina. 

Esta pretensión de monopolio simbólico de la vida privada de los individuos se traduce en el esquema 

interpretativo daim ista de una manera particu lar. Toma forma en el principio ético que obl iga al fiel a actuar 

en coherencia con los valores morales que impl ica la doctrina. Quien se acerque más a la perfecta amalgama 

de estos dos planos en consecuencia se acerca a Dios. 

Lo mismo con las instituciones religiosas, aquellas que demuestren estar guiadas por los valores de Cristo 

estarán más cerca de la d iv in idad y serán bien reconocidas por el daimista, volv iéndose un criterio de 

ordenamiento de las relaciones con los integrantes del campo religioso. 

"A su ve= es un camino espiritual que no es la religión catúlica que nunca pndese mucho, pero 1a111hién 

vi el daño que hace. la inconsciencia que hay en el fondo, y hasta la maldad que hay porque hay poder y 

todo lo que no es de Dios pero tiene tanta cosa, a veces vemos violaciones de los curas y vos decís porque 

no tenésfamilia y dejas la religión o te casás y tenés muchas novias. hace lo que quieras con tu sexualidad 

pero no es la manera. acó hay algo muy retorcido cuando ves poder y ves cosas en la Iglesia. entonces ta. 

Acá encontré un camino mucho más sano. más natural. muy ligado a la naturaleza, bastante simple también. 

sin interés de lul'J'o. ni ohligandu " (En/revista 2). 

Por lo tanto existe una acusación al catolicismo, sería una rel igión que no se guía enteramente por lo 

principios y valores de Dios, lo cual los aleja simbólicamente. Este esfuerzo d iferenciador puede apreciarse 

también en el discurso de un joven daim ista de 1 6  años "me parece que tiene de diferente así muchos cosas 

por ejemplo así la forma de hacer los rituales. desde la forma de hacer los rituales hasta los cánticos. 

algunos ideales incluso que son diferentes tipo del evangelio así como que se puede interpretar la biblia de 

varias formas ¿ no?. y también depende de la persona que lo interprete tanto en su beneficio como hacían 

antes los curas o si lu hacen para hacer el bien ¿no?. para expandir la palahra de Dios . .  (Entrevisla t?). 

A l  interior del culto también existe una lucha por el capital religioso y en la medida que uno consiga 

acercarse más a la perfección y a la evolución del ser humano acrecienta su poder dentro del cu lto. Que 

impl ica una mayor capacidad de ayuda a los demás pero también de definic ión del pecador. La persona que 
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desertó del culto hizo referencia a l  comportamiento de los compañeros, "hay muchas personas cerrndas en 

el Santo Daime " que creen que se las sahen todas y te dicen "vos estús haciendo estoy esto mal y sos 

pecador y te lo dicen en momentos de sacudón emocional que vos le sentís insegura " (Entrevista 1 3). 

Existen luchas de poder en torno a quién es considerado un fiel y qu ién un pecador. es aquí donde se 

inserta el jétrdamento ya q ue la estructura del culto los pone a éstos en posición de estar más cerca de Dios, 

han profundizado su estudio y su trabajo en sí mismos. En esto últ imo está la base del capital que poseen o 

detentan los fardados de parte de aquellos que aún no lo son y es aqu í  donde puede fundarse su j u icio sobre 

los demás practicantes. 

Al establecer los l ímites de la identidad, la definición de qu iénes somos nosotros. quiénes son los otros 

y qué nos d i ferencia se producen conflictos. La disidente señalaba q ue hay "ciertas cosas <¡ue no están 

buenas. como es mentalidad cerrada que si no estás con Dios estás con el demonio y todas esas cosas yo 

no las acepto ··. "Entonces ta file un prohlema de condencia. esa cosa cerrada de si no sos de lo Iglesia. si 

no participas de esto estas qfi1era. y eso no me gustaba porque yo considero que mis amigos, mi.familia, mi 

hija que no concurren a la Iglesia y no los cvnsideru malas personas " (Entrevista 13). 

Al Santo Daime se acercan personas con creencias de todo tipo, buscando respuestas en el plano 

espiritual, pero no todos provienen de los m ismos centros religiosos. A lgunos tienen una base católica. otros 

meramente cristiana, otros han pasado por la umbanda. hay integrantes del mundo de las terapias 

alternativas y aquellos que se encuentran haciendo un recorrido por los caminos espirituales que se ofrecen 

en el país. Lo que quiero decir es que en este panorama las negociaciones y la aceptación de las creencias 

por parte de todos pueden ser confl ictivas, pensando en las posib i l idades que ofrece una re ligión sincrética. 

Por último. y qu izás uno de los elementos principales que entra en consideración en la búsqueda de los 

l ímites entre un culto y otro es el sacramento. La ayahuasca es un elemento que los d iferencia de la mayor 

parte de los cultos que existen en nuestro pafs, y que más cuestiona la legitimidad del Santo Daime. 

La mujer que ha dejado de asistir a las ceremonias del Santo Daime introduce otras religiones para hacer 

referencia a este elemento "ellos le pueden llegw· u decir rnmo que es una herejía. porque me ha pasado 

con los testigos de Jehová de que si de que digan que eso es una cosa que es un engaño. que es cosa del 

diahlo ". " Y los de fu Iglesia Católica creo que también. no de los católicos porque no he hahlado con 

ninguno que me dé su opinión pero viendo el panorama de cómo es su mentalidad me parece que sí que 

podrían decir que ta es un. que no es válido. Pero bueno pasa entre católicos y evangelistas. entre 

evangelistas y testigos de .Jehovú. entre las reliKiones es tremendo las luchas que hay " (Entrevista 13). 

El mercado religioso 

En este apartado nos vamos a detener en la religiosidad y las identidades en la actualidad, con especial 

referencia al consumo. Para este propósito volveremos sobre algunas ideas planteadas en el marco teórico. 
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En los últimos tiempos se ha establecido una discusión en e l  área sociológica acerca de la importancia 

del fenómeno religioso en el presente. La desclerica/i:;ación y la pérd ida de influencia de las instituciones 

religiosas se asocian con una progresiva d ism inución de la religiosidad en pos del moderno ser racional. 

este planteo e corresponde con la .. teoría de la set:u larización 
.. . 

Sin embargo. podemos p lantear algunos reparo al respecto, ya que por medio de la observación 

identi ficamos un claro aumento en la cantidad de Iglesias y caminos espirituales instalados recientemente 

en n uestro paf s. Según Néstor Da Costa hace unos 20 años que los investigadores comenzaron a hablar de 

la pluralización y diversificación religiosa, pero es un hecho que las más de cincuenta y cinco instituciones 

religiosas instaladas en nuestro país que enumera lo dejan muy claro. Muchas son las fuente religiosa de 

las que provienen y la i n fluencia brasileña en ese sentido es ampl ia, desde Pare de Sufrir al Santo Daime. 

Entonces la pregunta es, ¿no estaremos frente a una nueva forma de viv ir  la religiosidad? 

En este nuevo escenario mundial ,  en medio de la globalización. la economía de mercado. la 

industrialización. la urbanización y el crecim iento poblacional. se hace evidente una nueva característica de 

estas sociedades: el pluralismo. Atom izados de información. de productos y de estilos. los medio de 

comunicación j uegan un papel fundamental en la d ifusión de modos de vida d ivergentes y hasta opuestos. 

Las opciones están por doquier y el indiv iduo esta replegado cada vez más al rol de elector, de consumidor. 

El principal problema estaría en la d iversificación de estas reservas. un aumento desmedido de las 

opciones de vida. No existe ya una ún ica interpretación de la realidad, y los depósitos de sentido han dejado 

de ser patrimonio común de todos los miembros de la sociedad ( Berger y Luckmann. 1 997; 20). En el 

contexto actual, de aumento de las opciones religiosas, tanto las identidades como la íe no vienen dadas con 

el nac imiento de una vez y para siempre, sino que colocan al indiv iduo en la posición de elegir 

responsablemente a q ué te ha de responder. 

A í, retomando las ideas de Berger y Luckmann analizaremos el fenómeno rel igioso desde una lógica de 

mercado compuesto por unos o fertantes ( instituciones espirituales y religiosas). unos consumidores o 

demandantes ( los fieles) y el producto ofrecido ( los contenidos doctrinales como cosmovisiones, esti los de 

vida. prácticas. etc ). En este contexto es que según Bourdieu ( 1 97 1 )  las d iversas instituc iones para 

mantenerse deben incorporar la demanda de los fieles: debe ser un producto a la medida de su necesidad. 

atractiva a us ojos. 

En el caso del Santo Daime esto cobra clara relevancia, dado que la bebida es entendida como una planta 

profesora, la cual tiene conciencia. E l la  ingresa a nuestro cuerpo y según nue tra trayectoria de vida no 

m uestra aquel lo que debemos saber para mejorar la calidad de nuestro cotidiano. 

Existen aprend izajes d i ferenciados egún el conocim iento que hemos asimilado en la vida. A lgunos 

deben resolver problemas en su trabajo. otros sus adicciones. otros la muerte de un ser querido y podríamos 

continuar. Según esta visión las experiencias con el Santo Daime (ayahuasca), deben ser d irigidas, debemos 
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tener en mente una búsqueda precisa, d iferente en cada caso, para que la  bebida nos guíe en ese sentido. 

Todo aquello que buscamos en el Santo Daime encontraremos. 

Son m uchos los motivos por los cuales los fieles del culto permanecen a l l í ;  en general apuntan al 

mejoramiento de las relaciones a todo n ivel .  Pero lo que ello nos habla es de una búsqueda de fel ic idad 

cotidiana. En este sentido. la ayahuasca es una de las herramientas principales de transfonnación de la 

cotidianeidad. y no debemos olv idarnos que es uno de los productos más atractivos y controversiales de 

estos cu ltos. Debemos atender al porqué del encanto y controversia de esta bebida, principal objeto de 

consumo daimista, y en esta dirección va el próximo apartado anal ítico. 

Tal es la penetración de las lógicas actuales de mercado en la religión que para estudiar el fenómeno se 

uti l izan térm inos que provienen del lenguaje de consumo ( Berger y Luckmann. 1 997; 35 ); por ejemplo. en 

las encuestas de opinión pública en nuestro país. cuando preguntan sobre la fe religiosa recurren a 

expresiont:s como ··preferencia religiosa''. Más prec isamente, en el Santo Daime aparece la noción de 

satisfacción con el producto en varias oportunidades. Un ejemplo de el lo :  . . . . .  me siento sati.�fecho, o seu 

vev en mi vida diaria nv estando en el templo digamos en la Iglesia mi vida transcurre de una forma 

maravillosa, este . . .  en el relacionamiento con la gente. a la hora de encarar los problemas. las cuestiones 

del mundo que suceden. di!!o unv 1·e la realidad de otra.fórma " (Entrevista 9). 

Es interesante detenernos en la particularidad de hablar sobre consumo en referencia a una doctrina que 

se autodefine en oposición a las lógicas consumistas actuales. En general las religiones realizan 

determinados diagnósticos sobre la sociedad en la que habitan; en el caso del Santo Daime y los caminos 

espirituales existe una visión negativa de los procesos presentes. En fatizan la violencia, la desconsideración 

y el consumismo como valores desdeñables y preponderantes. a los cuales oponen una ideología de la 

compasión. del disfrute de las pequeñas cosas de la vida, del amor como valor fundamental. del esfuerzo y 

reivindican cierto grado de austeridad. 

Trazando una 1 ínea entre lo espiritual y lo material, se definen por la primera. Poseen una visión negativa 

sobre el consumismo, sobre la creación de necesidades y predican por una vida más simple. alejada de los 

l ujos innecesarios en conexión con la naturaleza en contraposición con el modelo de urbanización. Frente a 

este panorama en el que los sujetos están siendo guiados cada vez más por valores como la violencia. la 

material idad y los mercados, los daimistas se aferran a sus creencias religiosas y a su propia comunidad de 

sentido. 

Los m ismos practicantes tuv ieron este cuestionam iento. se sintieron incomodados por la asociación entre 

el Santo Daime y el consumo. Pero debemos dejar claro que este últ imo se presenta en nueva forma. el 

consumo de sentido subjetivo, el sustrato y fundamento de nuestras acciones. Y estos son los elementos que 

se toman de la religión, las grandes premisas que han de guiamos en este mundo plural. 

Esas certezas que escogemos de entre muchas otras para que nuestra vida cotidiana adquiera calidad, 

claridad y sentido. Este sentido subjetivo. estas certezas en medio de la  plura l idad representan el refugio 
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donde e l  creyente se aleja de todo lo negativo para establecer una nueva realidad cotidiana. si vos me 

preguntas qué es lo que te hace seguir estando, sien/o que cada vez estoy más en ese sentido huyendo y 

rehuyendo de todo lv que hay alrededor que no me xus/a. que parn mí es violento. eh . . .  primitivo " 

(Entrevista 12). 

El mismo Bourdieu define el campo religioso como un ámbito de pugnas por manipular de forma 

simbólica la vida privada y por la imposición de una cosmovisión, por el lo los agentes pretenden influir en 

la forma en la cual se comprende el mundo y así transformar las prácticas que hacen a las construcción de 

la real idad social (citado por Da Costa. 2002: 9).  

El producto más atractivo y controversia!: el Santo Daime 

A continuación nos detendremos en este sacramento tan especial consumido por los integrantes del Santo 

Daime, del Camino Guaraní y el Camino Rojo: la ayahuasca. Este compuesto es uno de los productos más 

atractivos ofrec idos por este t ipo de guías espirituales, es nuestro deber entender de qué forma es signi ficada 

la bebida. y qué es lo que la hace tan l lamativa. A la vez se presenta como un elemento de los más 

controversiales. principalmente por la asociación de la ayahuasca con la ·'droga". entendido como signo 

decadente de una sociedad de meros consum istas. 

Santo Daime es el nombre que se le da en la doctrina, presentándola como una divinidad liquida. Pero 

para sal ir  de esta nebulosa vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de ayahuasca. Este es un 

brebaje psicotrópico de acción serotoninergica que se prepara con la decocción de diferentes plantas de 

origen amazónico; la Banisteriopsis caapi y la Psychotria v iridis principalmente ya que puede variar su 

preparación. El uso que se le ha dado a lo largo de los años es medicinal y terapéutico, por parte de los 

pueblos habitantes de la cuenca amazónica pertenecientes a Perll, Ecuador. Colombia y Brasi l .  

Dada la expansión de su uso, actualmente está presente en muchos países. inclusive e l  nuestro. Y 

considerando que el contexto de acción de los practicantes en Uruguay es muy d i ferente al de los pueblos 

de la cuenca amazónica a continuación real i.zamos un análisis de las signi ficaciones y representaciones 

atribuidas, así como los principales atractivos de este brebaje. 

En primer lugar es entendida como un habil itador, una l lave, una herramienta. ¿Para qué?, para la 

conexión con el plano espiritual. el Astral. Existe una m isrna forma de comprender la función que cumple 

la ayahuasca por parte de los integrantes del Santo Daime y las integrantes de los otros caminos espirituales 

que hemos anal izado. siendo ésta entonces la  posib i l idad de establecer una conexión con ciertos planos que 

no puede alcanzarse en un estado . .  normal'" de conciencia. "La persona nv estú preparada y uno sabe que 

la bebida. ayuda y es muy importante si ¿por qué?, porque estamos incapacitados. ojalá pudiéramos 

solamente rezar y entrar en conexión pero no estamos lodavia preparodos " (En1revis1a 1). 
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De esta forma la infusión es considerada un vehículo que conduce a la l igazón con e l  mundo espiritual 

ya que los seres humanos en su estado natural, sin la ingesta de la bebida, no están preparados para tal 

cuestión, es necesario el desarro l lo de una capacidad específica que permita establecer este lazo. Para poder 

comprender mejor a que se refieren lo practicantes con "conexión'' es nece ario describ ir  más precisamente 

con qué planos se establece la rn isma. 

En primer lugar aparece la posibi l idad de conexión con la divinidad. lo cual queda aún más claro si 

pensamos que la misma bebida es concebida como tal. un Santo. Una vez que se ingiere el Santo Daime la 

divinidad penetra en uno para que le sea más accesible el plano de espiritualidad, es decir para estar en 

conexión con el Astral. " . . .  es un momento para estar en conexián con lo más íntimo y con Dios tam/Jién. 

y con los seres divinos ¿ no? " (Entrevista 5). " . . .  y ahí está tamhién };lliado por los seres divinos. por Jesús. 

por la virgen María. por el Mes/re " (Entre1·isla 3). "y es una ligazón con algo di1·ino también " (Entrevista 

3). Figuras que funcionan como guía en el trabajo espiritual que posteriormente mejorara la calidad de la 

vida cotidiana del fiel/consumidor. 

Bien, en segundo lugar al Santo Daime también se le atribuye la capacidad de poder en lazar al individuo 

que lo ingiere con los enseñamientos propios del culto. Esta conexión con los contenidos doctrinales se 

presenta de forma clara si lo relacionamos con los cánticos que a l l í  se producen, éstos son e l  papel en donde 

se plasman las enseñanzas y los valores primordiales del cu lto, de esta manera el fiel una vez que el Santo 

Daime ha penetrado en su psiquis puede darle nuevo sentido y valor a éstos. 

Además esta posibi l idad de l igazón con e l  Astral es una de las bases para la creación de los cantos, en el 

Santo Daime existe la creencia de que estos h imnos son recibidos desde éste plano por los practicantes. no 

todos sino aquellos individuos que poseen o desarrol lan dicha capacidad. La bebida abre paso a este 

encuentro entre el ser divino que envía los enseñam ientos y el fiel que los recibe . . . . . . vas aprendiendo como 

a abrir estados de conciencia y que a veces son estados del cuerpo, hay gen/e que escucha llamados o 

mensajes .. (Entrevista I ). 

Podemos decir entonces que la bebida es significada en tanto posibil idad de ingreso a otro plano, · ·  . . . en 

donde se sirve el Santo Daime que es la bebida que nosotros tomamos. Y de alguna manera es como una 

puerla. una llave que nos abre como una conciencia espiritual, entonces esta llave. esta conciencia te va 

dando un estudio, cada vez que vas y te conectas con el Daime bueno abrís tu corazón a un estudio que el 

Pl'f4esor mismo es c:tllla uno " (Entrevista / ). 

Y aquí se introduce el tercer elemento que hace a esta capacidad que le otorga el Daime al indiv iduo; la 

conexión con la  propia sabiduría interna, lo que denominan también como esencia. " . . .  entonces en el 

momento que yo voy a tomar el Santo Daime me voy a conectar más aún de lo que estoy a diario con mi 

propia sabiduría interior ¿ no?, la que nunca perdí, la que siempre tuve aunque me haya olvidado de que 

la tenía, como que siempre la tuve entonces como que voy a conectarme con eso ¿no?. con mi propia 

sabiduría
. 

con mi yo superior . .  (Entrevista 3). 
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Este planteo responde a la  idea de que ex iste un conocim iento que está en e l  interior de cada individuo. 

que puede estar atrofiado o dormido y puede er activado y desarrol lado a través de la toma de la bebida del 

Santo Daime. Puede ser esclarecedora la cita de la entrevistada número uno que exponía más arriba. en 

donde cada uno es su propio profesor y es val ioso por sí  mismo, ya que puede encontrar e l  conocimiento y 

entend imiento necesario para el desarrol lo de su vida cotidiana. Se le  atribuye a la ayahuasca el poder de 

conocer la esencia de cada uno, eso que es propio de cada ser dejando en el camino aquello que no lo es 

"porque muchas vec:es 11110 piensa que está siendo verdadero )' eso, y está con mucha c<1.\·a que se le pe!(á 

de otras personas y que no son de esa persona, y con el Daime te va limpiando. lo que no es tuyo te lo va 

sacando. e11tonl·es In c¡ue te permite es com1certe quién sos vos rerdaderamente " (l�ntrevista 2). La esencia 

puede estar contam inada y necesitar de sanación, que la propia bebida puede proporcionar "te posihilita 

contactarte con la esencia también. cuando esa esencia está como desalineada y vos podés conectarte con 

eso ta te c:uras tumhién ¿ 110:1 . .  (E11trevista 5). 

Resumiendo. la ayahuasca es considerada una herramienta úti l  para establecer la conexión entre e l  

practicante y los seres d iv inos. los enseñamientos de l  culto y la propia sabiduría de l  indiv iduo. Todos estos 

elementos sirven de guía en Ja v ida práctica de los fieles. aumentando la calidad de la misma. 

Lo que se busca es orientación. el trabajo espiritual es el momento en que las visiones acerca de cómo 

debemos manejarno en la cotidianeidad aparecen. Así las d iv in idades nos muestran caminos. los 

enseñamientos nos hablan de los contenidos doctrinales más importantes y la propia sabiduría nos hace ser 

sinceros con nosotros mismos. nos permite j uzgarnos y saber cuál es el valor al que debemos rem itirnos en 

tal o cual situación. Es donde se producen y construyen las certezas que funcionan como cim ientos de un 

refugio, un lugar donde encontrar la paz y la armonía. 

El objetivo principal entonces es la sanación del alma para que todo transcurra con paz en n uestras vidas, 

lo que nos hace pensar en la util idad que posee la bebida. C laramente es uti l izada como una herramienta de 

transformación de la vida privada, una guía de principios y prácticas que apuntan al aumento de la fel ic idad. 

de la tranqu i l idad, a la evolución del ser humano Y si en algún caso podría hablarse de una identidad 

estratégica en busca de resultados precisos. 

Lo c ierto es que lo se quiere obtener es una cura espiritual. por lo que asumirnos que existe una especie 

de en fermedad del espíritu que motiva la búsqueda. Hay una l ínea general que nos habla de un quiebre en 

la h istoria de vida del practicante. un tiempo previo en el q ue estaban presentes la de orientación. en algunos 

casos la drogas y acompañado de e l lo el nacim iento de una curiosidad espiritual. Personas que creían que 

sus vidas estaban vacías en algún plano han emprend ido la búsqueda de sentido en estos caminos 

alternativo que ofrecen una visión y una guía para la acción. 

Pero por sobre estas cuestiones que la hacen una bebida atractiva. al igual que en cualquier mercado, el 

producto debe estar hecho a la medida de la necesidad de cada consumidor. Y el Santo Daime no escapa a 

43 



esta lógica, ofreciendo a cada fiel único en su historia de vida las herramientas necesarias para sanar. Para 

cada enfermedad del espíritu la ayahuasca tiene la respuesta precisa y la forma específica de cura. 

El proceso de estudio espiritual nos demuestra esta capacidad de la bebida, la forma en que debe ut i l izarse 

es en ritualidad y con un objetivo preciso que trabajar, algo que resolver. El Daime le dice a cada uno lo 

que necesita saber. como v imos algunos l legan con problemas de adicciones, fam i l iares. personales, etc. 

Podría decirse q ue es una atención personalizada la que realiza el Santo Daime. 

Los practicantes explican esta capacidad de la bebida sign i ficándola como un ser que posee c ierta 

personalidad. c ierta conciencia propia e intención. Concibiéndola entonces como un entidad que posee por 

sí m isma conciencia y determinación pasaré a citar algunos los párrafos que i lustran mis palabras: "es una 

planta profesora, es una plan/a que te enseña, es una planta que te lleva hacia la salud, no hacia la 

enfermedad" (Entrevisto 13), "prexunlar al Santu Duime y a que el Santo Daime pedir tamhién al Santo 

Duime t¡11e nos 11111estre a i.:ada 1111u es/e . . .  lo que necesifll uno soher y esn se da º' (Entrevisla 3). "el Daime 

tiene c:omo una in1eligencia propia y sahe qué nos puede mostrar también " (Entrel'ista 2). 

En una de las observaciones participantes, la Oración de domingo. en la reunión personal que se realiza 

entre los futuros participantes del ritual y los representantes de la institución se describe l a  actividad de la 

Iglesia, como la celebración de bautismos y casamientos. Es en este contexto que uno de los novatos que 

nos acompañaba pregunta ¿y quién es el sacerdote'? Y el fardado responde: ··el sacerdote e. el , anto Daime··. 

En esta situación puede verse con c laridad la manera en que comprenden la  bebida, como una santidad. una 

bebida con poderes espirituales y capacidades semejantes a las de los seres humanos. 

A pesar de que todos resaltan las v irtudes y potencial idades de la bebida reparan en el hecho de que no 

es ·· oplar y hacer botella", tomar la infusión no lleva di rectamente al mejoramiento de la vida en general. 

n i  se resuelven los problemas de inmed iato, ni se adquiere i nstantáneamente una nueva conciencia. sino que 

se requiere acompañarlo de un trabajo sobre sí m ismo. · ·Pero creo t¡ue es tamhién u 111vel del ser humano. 

entonces también es como que bueno hay gente que llega como cargada con todo, y no porque vallas a 

tom{{r Doime e ir u la l�lesia le "ª {{ lle�w· la solucirin. cada uno tiene que poner de sí mismo " (Entre1·1sf(I 

2). · · . . . no es que lo tomas y es una pócima má;dca lompoco " (Entrevista 5). A m i  parecer este es un esfuerzo 

por desligar la bebida de la búsqueda de la fac i l idad. de lo inmed iato. resaltando así uno de los valore 

principales de la doctrina como es el trabajo, que debe necesariamente conllevar un esfuerzo de uno m ismo. 

sin desvalorizar a la persona que ingiere la in fusión. 

Corno lo mencionarnos en el apartado analítico anterior. los daimistas construyeron una visión del mundo 

actual negativa, en el cual prima el consumismo y la  violencia. Por lo cual rea lizan un intento por 

desvincular el Santo Dairne de las prácticas e ideas más banales de esta sociedad, alejándolo de la fac i l idad. 

los resultados rápidos y sin esfuerzo. y también de las drogas. Aquí es donde aparece el carácter 

controversia! de la bebida. El énfasis que se coloca en las potencialidades de la bebida como habi l itador, 
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como creador de conc1enc1a, proveedora de conocimientos y entendim ientos está relacionado con la 

intención de des l igar la ayahuasca de lo que en el lunfardo se considera una .. droga". 

C laramente en nuestras sociedades la palabra ··droga'· es objeto de reprc entacioncs negativas y 

peyorativas, además puede ser considerado uno de los representantes de la sociedad de consumo que los 

daimistas critican, en donde es uti l izado de forma recreativa, sin n ingún tipo de fin religioso o espiritual. 

Además muchos de los practicantes que hoy asisten al Santo Daime han recurrido a él por problema de 

adicción a las drogas, y claramente para la doctrina este tipo de vicio es considerado pecado y por lo tanto 

se esfuerzan en desasoc iar estas dos cuestiones. 

Uno de los discursos más i lustrativos de la postura es el de la ex integrante del Santo Daime que afirma 

que: "yo le d1/{v cmwciendv las drogas te puedo decir que la ayahuasca no la puedo meter en la misma 

bolsa porque es una cosa totalmenle distinla a lo que vendrían a ser otras drogas yo que sé como la cocaína, 

el alcohol. no sé. drogas mil. la ayahuasca nada que ver. es una plan1a. primero que no te xenera adicción, 

segundo que no. es una plan/a prc?/esora " (Entrevista 13). 

También la integrante del Camino Rojo en su discurso trato el tema: " Y  entender de qué se trata es esrv 

de apoyarse en las medicinas en ceremonias. en grupos muy cuidados por el hombre medicina que tiene el 

conocimiento de cómo se usa. Es además en cantidades controladas. no es que vas y lomas todo lo que se 

te oc111·m 
.. 

(Entrevisla 1 1  ). La d i ferenciación que realizan entre drogas y el Santo Daime está fundada en el 

uso y las propiedades intrínsecas de la bebida. 

Por un lado hablan de que su consumo es con fines espirituales y no recreativos, en ritualidad. Desde una 

perspectiva de la evolución del espíritu y el trabajo sobre uno m ismo a lejan a la ayahuasca de los usos más 

triviales de los psicoactivos. Y por otro lado, las características mismas de la bebida y sus efectos la 

d i terencian de las "drogas·· comunes, al tener propiedades medicinales, terapéuticas y de acción concreta 

sobre la conciencia no genera siqu iera los mismos efectos. 
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Conclusiones 

Nuestro principal objetivo de trabajo fue estudiar los elementos constitutivos de la configuración 

identitaria daimista, con un énfasis final en el vínculo entre ésta y las lógicas de consumo actuales. La 

pretensión es ampl ia y para que todas estas cuestiones queden saldadas haremos una presentac ión de los 

objetivos específicos y sus respectivas reflexiones. 

En primer l ugar nos planteamos establecer las d imensiones, en base a los conceptos de Dubet ( 1 989). 

que construyen la identidad del daimista. Un factor de integración que se traduce en el sentimiento de 

pertenencia que han desarrol lado los fieles. fundado en la percepción de una 1 igazón de tipo espiritual con 

toda la comunidad del Daime. 

El compromiso, como una identidad que tiene sentido en la convicción con c ie11os valores y formas de 

actuar en consecuencia, y la acción estratégica como una h ipótesis i nterpretativa por la cual los practicantes 

del Santo Daime fundamentan su identidad en la concreción de ciertos fines personales, como el aumento 

de la calidad de la vida diaria. y más espiritualmente obtener la salvación. 

Su uti l idad es c lara según declaran los practicantes y podríamos estar hablando de una acción 

instrumental. como medio para un fin. Se espera recibir algo a cambio: " . . .  trato de transmitirle a mis 

alumnos que hagan las cosas lo mejor posible. que trabajen que eso es una cosa del Santo Daime que fe 

enseña que tenés que trabajar porque si vos no das nada . el universo no le devuelve nada, y cuan/o más 

ha�l/.\' mús recihís " (Entrevista 2). 

Nos propusimos también identificar las principales sign i ficaciones que comparten los hermanos 

daimistas, las ideas que dan sentido a la doctrina. A lo que respondimos que tenían una forma d icotóm ica 

de entender el mundo. clasificando los comportamientos propios y ajenos según criterios morales 

sustentados en una cosmovisión particu lar. 

A través de esos conceptos establecen su real idad y la forma de actuar en ella. Según Bourdieu las 

religiones detentan el poder de manipu lación simbólica de la vida privada y luchan por la imposición de 

una cosmovisión, lo que impl ica las prácticas y conductas pero también las sign i ficaciones en que se 

fundamenta la acción de los fieles. los móv i les. Por lo que nos adentramos en el terreno de los 

comportamientos cotidianos que declaran los fieles, dignos de todo buen daim ista. 

Entendiendo las configuraciones identitarias como composiciones complejas de elementos variados que 

se interrelacionan de forma particular para cada cosmovisión religiosa hemos establecido sus d imensiones. 

sign i ficaciones y prácticas que la sustentan, pero las configuraciones identitarias no se construyen en 

soledad, aisladas de las demás configuraciones y del contexto social general. 

Así. el proceso de definición de lo propio va de la mano con el ambiente rel igioso en el que se encuentra 

el Santo Daime y con el medio social que lo comprende . En el primero de los casos recurrimos al concepto 

de campo de Pierre Bourdieu y tratamos de entender la forma en que construyen el alter rel igioso. Para el 
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segundo nos valemos de las lógicas de mercado que impregnan el campo religioso en general y al Santo 

Daime en particular. 

Muchas de las nociones de conductas morales están basadas en la relación que los practicantes del culto 

establecen con ·'los otros . .. a partir de las evaluaciones morales que realizamo vemos y signi ficamos lo que 

nos rodea. Y en el  juego de la distinción con las otredades se definen las identidades propias. El mundo de 

las alteridades puede ser infinito pero existen algunas más signi ficativas que otras. Los daim istas se 

distinguen de las personas que siguen los patrones de consumo y violencia de las sociedades actuales. 

En su visión sobre el contexto social contemporáneo aparecen críticas negativas a lo valores de la 

materialidad, la vida tradicional y los logros que plantea (casas, autos. buenos salarios). También el 

consumismo. que propicia una atomización de productos y creación de necesidades banales. habla de una 

crisis de valores y dejan claro que en estos principios los daimistas ya no encuentran un entido de vida. 

El Santo Daime. enmarcado en un campo religioso complejo. Se distingue de sus semejantes. las diversas 

opciones religiosas que se le presentan al fiel. olo en Montevideo son más de cincuenta y cinco las 

instituciones religiosas que existen según el  relevamiento real izado por Néstor Da Costa (2008). Por lo que 

Bourdieu define el campo religioso como '·un t ipo de mercado competitivo en el  q ue se emplean y 

despliegan varios t ipos de capital" y se lucha por la manipulación de las conductas privadas. 

El capital que está en juego puede definirse como la disposición a articular con la máxima coherencia 

posible los principios doctrinales con la acción en la vida diaria. El razonamiento es el siguiente: cuanto una 

religión se acerque más a los mandatos div inos más venerada será. No solo sirve como un capital religioso 

para ordenar los elementos del exterior sino que es un criterio d iferenciador para ordenar al interior de la 

doctrina. En esta misma lógica. cuanto más es la presencia de la guía d iv ina en la vida del  fiel  más poder 

adquiere dentro del cu lto, más valorado es él y sus palabras, más cerca de Dios está. 

Así, existe una amplia red de significados que se dirimen en un campo religioso cada vez más amplio y 

diverso. En los últimos años se ha hablado de un proceso de secularización basado en la desc/ericalización 

y la pérdida de influencia de las Iglesias tradicionales. pero lo c ierto es que esta teoría ha solapado un 

proceso de aumento de las opciones rel igiosas en n uestro país. que presentan d iversos formatos, ya que nos 

encontramos en una sociedad plural. 

Son Berger y Luckmann ( 1 997) los que hablan de la diversificación de las reservas de sentido y la pérdida 

de lo dado por supuesto. Excedidos de información, de opciones de vida, de patrones comportamiento 

alternativos. las posibil idades son in finitas y el individuo e ve obligado cada vez más a ejercer el rol de 

elector. 

Lo que antes era una fe religiosa que se marcaba desde el nacimiento hasta la muerte hoy se presenta 

como una alternativa entre muchas otras. Las lógicas de mercado permean la construcción de identidades 

religiosas, es interesante como el lenguaje de marketing gana terreno en el  campo religioso. cada vez más 

se ut i l izan las nociones de ·'preferencia re l igiosa' ' .  
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Todas estas opcione , estas preferencias religiosas conforman un mercado. con unos ofertantes 

(instituciones espirituales y religiosas). consumidores o demandantes (fieles) y el producto ofrecido (estilo 

de vida. modos de comprender el mundo). En este nuevo mercado lo que se produce es un tipo específico 

de consumo, el de sentido subjetivo. 

Este proceso de crecirn iento de las opciones religiosas es un reflejo de la di versi ftcación de las reservas 

de sentido que se le presentan al individuo. Pero a nivel general se ve plasmado en los miles de estilos de 

vida y las miles de conductas a las que dan lugar. en un medio social cada vez más violento
. 

consumista e 

insatisfecho se refugian en las certezas religiosas para dar entido ··verdadero .. a us vidas. los fieles 

encuentran en la religión una guía para el día a día, significados y prácticas que los fundamentan. 

En un mundo que cambia rápidamente. con una difundida cultura materialista y miles de opcione los 

daimistas se aferran a sus certezas religiosas que le brindan un suelo firme donde pisar. un refugio simbólico 

ante la caótica realidad. Ante lo efímero de las modas y el estrés diario proponen la verdad inalterable de la 

naturaleza y la tranquilidad de espíritu. Una cita muy ilustrativa .. . . . la verdad que si vos me preguntas qué 

es lo que te hace seguir estando. siento que cada ve= estoy más en ese sentido huyendo y rehuyendo de todo 

lo que hay alrededor que no me �usra. que para mi es violento. eh ... primitivo" (Entrevista 12). 

Este consumo de sentido subjetivo conlleva la construcción de un refugio. un lugar donde encontrar 

verdades inalterables que orientan en la diversidad actual. un lugar donde encontrar semejantes. y pedirle al 

Santo ''Oaime paz ... En conexión con la imagen que encabeza e ·te trabajo, el Santo Daime es proporcionado 

por la Pacha Mama y a ella e recurre para construir la armonía dairnista, naturaleza constituida por seres 

espirituales que poseen enseñanzas que se convierten en un refugio de paz. 

Y en este sentido es que la ayahuasca tiene un papel protagónico. ya que es la principal encargada de 

mo trarle al daimista los .. caminos .. que ha de tornar en su vida cotidiana. esas certe?a sobre las que se 

posan sus conductas privadas. En estos camino a la espiritualidad la figura que brinda la paz es la misma 

ayahuasca consumida en ritualidad "Mismo yendo u los trahujos de los 15 y lvs 30 ya cuando volvés al otro 

día al trahajo le da como una pu= así" (Entre1•ista I ). 

Lo que convierte al Santo Dairne en el producto más atractivo del culto, le brinda las herramientas de 

transformación necesarias para los procesos de estudio espiritual que lo conducirán a sus objetivos y la paz 

necesaria para poder vivir una vida bella y con tranquilidad. Mientras en las lógicas de felicidad material 

de la sociedad occidental se produce un con umo de ··co as". en el camino de la espiritualidad la felicidad 

se alcanza mediante un consumo de sentido subjetivo. 

Corno toda lógica de mercado
. 

dice Bourdieu ( 1971 ). exige la competencia y la necesidad de ofrecer un 

producto atractivo. a la medida de la necesidad. Y esto es particularmente cierto en el Santo Daime. donde 

existe la creencia de que la ayahuasca es una planta profesora que tiene para cada individuo la enseñanza 

que lo hará sanar. una sanación personalizada. Expresiones de los praccicantes corno "me siento satis lecho ... 
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la idea de beneficio, y el mismo comandante al momento de la toma de ayahuasca humoriza sobre el tema 

y dice ·'::ibrimos el despacho··, como un almacén que abre sus puertas al wn umo. 

Pero. ¿cuál es el atractivo de la ayahuasca. el  fundamento de su consumo? Es que el Santo Daime 

representa el  aumento de la calidad de la vida diaria y de modo más general la salvación del espíritu. Y nos 

preguntamos qué relación existe entre esta forma de consumo y las identidades entendidas como un recurso 

para llevar adelante intereses particulares. Lo cierto es que la pertenencia al Santo Daime en general y el 

uso de ayahuasca en particular red itúan un beneficio para el fiel, siendo una herramienta que contribuye a 

mejorar la vida cotidiana y ofrece la posibil idad de salvación, asegurándose así la fel icidad en esta vida y 

en la que viene después de la muerte. 

Si bien cumple la misma función que cualquier otra religión. el medio para hacerlo ·'la ayahuasca .. es 

uno de los elementos que los distingue fuertemente de los demás grupos religiosos y posee un gran potencial 

integrador. El que todos compartan la bebida en un ambiente de ritualidad, donde la toma persigue el mismo 

fin. entendiéndola como una herramienta sagrada para la sanación espiritual. hace de la ayahuasca un fuerte 

componente identitario. Pensemo además que es a partir de la bebida que surge y se erige el culto daimista. 

es su insignia y su razón de ser. Pero además, la toma de la bebida también upone un consumo de 

representaciones. Pensemos en el nombre que se le da. Santo Daime, no es solo una sustancia sino una 

deidad liquida. Que además posee consciencia. una capacidad q ue le permite identificar las respuestas 

necesarias para cada tipo particular de tiel. es una ·'planta profe ora 
.
. a eguran. 

Además de ser un atractivo, la bebida puede ser muy controversia! hacia afuera y esta sabiduría de la 

planta de la que hablábamos sirve de argumento a algunos fieles para desligar la ayahuasca de lo que 

comúnmente l laman10 .. drogas .. . En cstt: caso creo que vale la d istinción, fundada en los usos y fine del 

consumo de uno y otro. El consumo de drogas está generalmente asociado al uso recreativo y a la adicción. 

pero en el Santo Daime el  propósito de la toma de ayahuasca es espiritual, partir del autoconocim iento para 

lograr la evolución del espíritu. También la forma de consumo cal lejero de sustancias es d iferente a la forma 

ritual que adopta en el daimismo. 

Cada vez más las lógicas de consumo contemporáneas alcanzan lugares impensados, permean los 

ambientes más d iversos. abarcando materia y espíritu. Como sabemos a los integrantes del Santo Daime no 

les resulta simpática esta asociación. Recordemos que en el diagnostico daim ista sobre la sociedad actual el 

consumo es significado de forma negativa, conduce a la frivolidad y el vaciamiento del espíritu. Sin 

embargo, aquí se plantean nuevas aristas desde donde anal izar el fenómeno; el consumo de sentido subjetivo 

de la mano con el consumo de representaciones. 

Este estudio nos habla de la penetración de las lógicas de consumo pero también nos acerca a los efectos 

que produce la diversidad cultural. En nuestro país la idea de una sociedad con poca influencia religiosa. de 

clase media. del país de las cercanías queda desmontada en cuanto se descubre la riqueza de la diversas 

opciones de vida que están presentes a nuestro alrededor. 

49 



Pluralidad que habla sobre una búsqueda de sentido subjetivo y de refugio simbólico que se basa 

justamente en la desorientación que generan tantas alternativas y valores d i ferentes. Estamos frente a nuevas 

r maneras de v iv i r  la religiosidad, que supone una transformación de las prácticas re l igiosas. los ideales que 

las fundamentan y los esti los de vida que proponen. Este estudio nos ayuda a conocer nuestro campo 

religioso pero más que otra cosa aquello que lo fundamenta y lo hace tan d iverso. 

r 
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