
561

Reseña
REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS N°30, 2022 | ISSN 0719-644X | ISSN 0719-6458 en línea | pp. 561-566 

DOI: 10.29344/07196458.30.3300  

Gustavo Morello

Una modernidad encantada. Religión 
vivida en Latinoamérica (2020) 

Editorial Universidad Católica de Córdoba

Por Felipe Orellana*1

El sociólogo de la religión argentino Gustavo Morello (2020) en su libro 

Una modernidad encantada. Religión vivida en Latinoamérica sinteti-

za los resultados de una investigación en tres ciudades de América La-

tina (Montevideo, Córdoba y Lima). El estudio, con un enfoque teórico 

enmarcado en la perspectiva de lived religion desarrollada en EE.UU. 

por autoras como Nancy Ammerman (2014, 2020) o Meredith McGui-

re (2007, 2008), fue realizado por un amplio equipo de profesionales 

en un trabajo de campo y en coordinación con los académicos Néstor 

Da Costa, Hugo Rabbia y Catalina Romero. Además, el texto muestra 

cómo los latinoamericanos de sectores socioeconómicos bajos, de las 

tres ciudades mencionadas, vivencian la religión en sus vidas cotidia-

nas.

El libro de Morello (2020) constituye un aporte que otorga eviden-

cia actual sobre la práctica religiosa de los latinoamericanos y desafía 

algunas convenciones establecidas en la sociología de la religión. Por 

ejemplo, Morello (2020) muestra mediante abundantes testimonios 

que la práctica religiosa no se limita a la participación en las iglesias; es 

más, los sujetos entrevistados poseen altares caseros y se comunican 

con Dios en diferentes escenarios y situaciones: en el ámbito domésti-

co, en el trabajo, en plazas o en los trayectos realizados en el transporte 

público. Los sujetos no limitan su interacción con Dios a las institu-

ciones religiosas, sino que la mantienen y reproducen en los lugares 
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donde desarrollan sus vidas día a día. De esta manera, las mediciones 

tradicionales de la sociología de la religión −que buscan identificar la 

vida religiosa de las personas por su participación en las iglesias− se 

muestran insuficientes para comprender la religiosidad de los latinoa-

mericanos, ya que ésta se desarrolla (abundantemente incluso) por 

fuera o más allá de las iglesias. En otras palabras, ante la encuesta que 

pregunta por nivel de religiosidad en cuanto a la frecuencia de partici-

pación, esta medición cuantitativa se muestra insuficiente, porque los 

sujetos pueden tener una participación regular escasa en las iglesias 

(contestar que asisten poco), pero tener una interacción constante con 

la divinidad fuera de ellas.

Otro rasgo relevante de identificar es el eclecticismo con que los 

sujetos experimentan lo religioso. La convivencia de elementos cató-

licos con elementos seculares como la tecnología e incluso de otras 

tradiciones es una constante dentro de los sujetos que participaron 

del estudio. De esta manera, se diluye de alguna manera la dicotomía 

clásica de la antropología y sociología de la religión que diferencia cla-

ramente el ámbito sagrado de lo profano. Desde el estudio fundacional 

de Durkheim sobre las formas elementales de la vida religiosa, ambas 

disciplinas han tendido a marcar una división insoslayable entre lo 

sagrado y lo profano. Sin embargo, el enfoque de la lived religion y la 

investigación de Morello (2020) aquí reseñada nos muestran que en la 

práctica los sujetos no experimentan la religión en términos antagó-

nicos, según se sitúen en lo sagrado y lo profano. Para entender esto, 

hay que observar que las instituciones religiosas son un lugar donde 

se interactúa con la divinidad, pero no el único. De igual modo, la di-

vinidad no es una entidad trascendental distante y lejana inalcanzable 

para los creyentes latinoamericanos, ya que estos establecen una co-

municación con Dios o los espíritus (en el caso de los practicantes de 

la umbanda) mediante diálogos directos y solicitud de ayuda. La opo-

sición tradicional entre el lugar sagrado (la iglesia) y lo que acontece 

en otro contexto secular o profano se difumina en la experiencia de los 

latinoamericanos. La religión no se vivencia solo desde la dimensión 

institucional, ya que hay un rico universo religioso en la vida cotidiana 

de los sujetos comunes. 

Aquí también adquiere relevancia el análisis de Meredith McGui-

re (2008) en su libro Lived religion. Faith and practice in everyday life, 



563

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS N° 30, 2022 | | ISSN 0719-644X | ISSN 0719-6458 en línea | 

donde identifica que las distinciones tradicionales, como sagrado/pro-

fano o magia/religión, corresponden a elementos teóricos generados 

en el contexto occidental moderno (fines del s. XIX e inicios del s. XX), 

pero que no dan cuenta con precisión de la religiosidad en otros con-

textos o en otras épocas. Por ejemplo, McGuire (2008) muestra cómo 

en la Europa medieval las personas practicaban una religiosidad en la 

que se mezclaban elementos religiosos (como la creencia en Dios) con 

otros con tintes mágicos (amuletos para obtener protección, altares en 

los cruces de caminos, etc.) de manera a-problemática. En otras pa-

labras, la separación de la religión con la magia es un enfoque que se 

desarrolla a partir de las reformas protestantes y católicas. Junto a ello, 

la clara distinción entre lo sagrado y lo profano se comienza a configu-

rar a partir de las recién mencionadas reformas. Todo esto, porque en 

la religiosidad medieval había varios lugares que permitían conectarse 

con la divinidad y esta interacción no se limitaba al reducto de la igle-

sia; es más, la vida cotidiana ofrecía lugares y momentos más directos 

para vincularse con la divinidad.

El anterior análisis del mundo medieval cobra sentido a raíz de la 

investigación de Morello (2020), ya que entre los latinoamericanos 

contemporáneos (así como entre los sujetos del mundo medieval) lo 

sagrado se experimenta en variados espacios. Los altares caseros y 

el hecho de que Dios los acompañe en todo momento (no solo en 

la iglesia) nos muestra cómo la religiosidad de las clases populares 

de la América Latina contemporánea, y/o la de los campesinos de la 

Europa del s. XIV, es una que desafía los enfoques sobre la religión 

que delimitan los espacios sagrados de los profanos o que hacen una 

clara distinción entre la religión y lo que corresponde al ámbito de 

la magia. Más allá de los templos o las celebraciones religiosas co-

lectivas. hay un rico mundo de práctica religiosa. Morello (2020) lo 

identifica en los siguientes términos: 

Numerosos estudios registran otras formas de practicar la religión, 

otras manifestaciones del vínculo emocional con la divinidad, 

como por ejemplo realizar una promesa, prácticas devocionales 

relacionadas con entidades espirituales, contactar con otros seres, 

purificaciones, veneraciones de los muertos, ritos que involucran 

“energía”, altares caseros, distintas formas de oraciones personales, 

peregrinaciones, sanaciones, usos de tecnología y redes sociales, 
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lecturas de distintos textos, consumir programas religioso en la ra-

dio o la TV. (p. 157)

Otro argumento acerca de la religiosidad vivida de los latinoame-

ricanos es la constante interacción y/o comunicación con Dios en la 

que se le concibe como un amigo que muchas veces hace compañía 

y responde a lo que se le solicita. En este sentido, en un contexto de 

diferenciación funcional de los sistemas económicos, políticos y/o 

religiosos, Dios, para los pobres latinoamericanos, es un recurso para 

lidiar con las consecuencias de la modernidad. Es interesante desta-

car aquí el argumento durkheimiano (Pickering, 2009) −formulado en 

una conferencia sobre religión y moral del año 1905-1906 de que las 

cualidades con las que asociamos la sociedad son aquellas que atribui-

mos a Dios. De esta manera, existe una divinidad con características 

de un Dios represivo y castigador en una sociedad primitiva con una 

fuerte conciencia colectiva y una constante amenaza de ataque por 

grupos vecinos. En cambio, en una sociedad moderna existe un Dios 

que hace a todos hermanos, ya que aquí existe un culto al individuo 

donde se destaca la interacción entre estos y la complementariedad de 

funciones producto de la división social del trabajo. En este contexto, 

Morello (2020) identifica a Dios como el interlocutor con el cual los 

sujetos entrevistados establecen una relación directa y que se expresa 

en multitud de situaciones y momentos de la vida cotidiana. Sin em-

bargo, esta actitud de relación personal con Dios no es individualista, 

porque se pide por otros, por las personas queridas y que rodean a los 

sujetos del estudio (Morello, 2020; 2021). De esta manera, se constata 

la intersubjetividad de la oración personal y Morello (2020) lo expresa 

en los siguientes términos: 

La relación con el poder suprahumano se encuentra sujeta a la di-

námica de cualquier relación humana; cambia, pasa por distintas 

etapas, puede ganar o perder relevancia según el momento en la 

vida de la persona (...) Si bien es personal no es una práctica indivi-

dualista. Vimos que las personas [se] conectan pidiendo por otros. 

Mayormente rezan por sus seres queridos, por las necesidades de 

las personas humanas. La conexión, que involucra objetos y cuer-

pos, y que sucede en la intimidad, no es intimista; está motivada 

por las relaciones existentes con lo suprahumano y los otros huma-

nos. (p. 188)
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Por último, se propone entender el panorama religioso latinoame-

ricano como una “modernidad encantada” debido a la presencia ubi-

cua de Dios en la vida de los sujetos que se expresa tanto a nivel de las 

instituciones religiosas, en sus vidas cotidianas y en distintos momen-

tos de sus jornadas. Esta omnipresencia permite atribuir el apelativo 

“encantada” a la modernidad religiosa latinoamericana. También, la 

“otra lógica” que identifica Cristián Parker (1994; 2019) en la religiosi-

dad popular de la región permitiría sostener que se procede aquí con 

una racionalidad distinta a la racionalidad europeo-ilustrada y da pie 

al tinte encantado que sostiene Morello (2020).

Finalmente, hay que destacar el gran trabajo investigativo de Mo-

rello (2020) y su equipo que, utilizando recursos teóricos norteameri-

canos, se aproxima a la religión vivida de los latinoamericanos. En esta 

región existe abundante investigación sobre temáticas tradicionales, 

como pentecostalismo, comunidades eclesiales de base (CEB), sin-

cretismo y/o religión popular; sin embargo, el trabajo reseñado aquí 

constituye un aporte fundamental para entender el panorama religio-

so latinoamericano con herramientas teóricas contemporáneas. De 

esta manera, se amplía el espectro de estudio de la religión en América 

Latina y se invita a investigar más allá de los temas tradicionales.
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