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N T R o n u e e o N 

El hombre, desde siempre, se ha ~lanteado cuestiona
mientos acerca del origen y fin de su existencia, de su ubic~ 
ci6n en el cosmos, y de conceptos tales como trascendencia y 
eternidad. 

El .ser humano posee una vehemente aspiraci6n de dar 
sentido a las cosas, lo cual parece tener la fuerza de un in~ 
tinto; teme perder una ubicuidad y sentido de orientaci6n en 
la vida. este temor lo lleva a buscar de qué asirse, y este 
afán de bGsqueda lo conduce a relacionarse con determinados 
sistemas de prácticas y creencias, por los cuales un qruoo de 
gente se enfrenta a los problemas trascendentales de la vida 
hQ~ana. 

De forma muy especial, el hombre ha canalizado esas-
ansias de trascendencia, sumergiéndose en un cosmos saqrado, 
que lo relaciona con una Divinidad todopoderosa y sobrenatu-
ral, lo cual le evita caer en un "caos" existencial. A este 
conjunto de prácticas y creencias que relacionan al hombre -
con Dios, se le ha dado el nombre de religi6n. 

No se pretende en este trabajo, cuestionar o probar -
la existencia de Dios; tan s6lo se desea constatar las formas 
en que el hombre de la sociedad urbana actual se relaciona con 

ese Ser Absoluto, con el cual ha establecido profundos nexos. 
Se prescindirá de consideraciones teol6gicas o escatol6gicas, 
y se centrará bSsicamente en el aspecto socioldgico. 



Se ·enmarca en una Sociología de la Religi6n, y no en 
una "sociología religiosa", ya que esta t:Utima implicaría una 

investigación que tomara su orientación básica de una teolo
gía. 

La forma en que el hombre vive y exoresa su religiosi 
dad, ha recorrido un largo oroceso; desde el hombre orimitl 
vo, en el que se aprecian elementos de relación con una.Divi

nidad, hasta el hombre actual, de fines del s. XX. 

Este proceso no es lineal, y toma matices diferentes 
en cada país y regi6n. Las diferentes revoluciones industri~ 
les y los avances tecnol6gicos de los altimos tiempos, han Si 
tuado al hombre moderno en condiciones muy distintas a los 
hombres de generaciones pasadas. Cada vez es mayor la canee~ 
traci6n de personas en las ciudades, y las características -
que lleva consigo la vida urbana, influyen necesariamente en 
los individuos, los cuales no se pueden abstraer de la reali
dad en que están inmersos. 

Este estudio tratará de determinar la influencia que 

el medio urbano ejerce sobre un aspecto del hombre: su reli-
giosidad. M~s en concreto, estudiar~ el fenómeno de la secu
larización en las sociedades urbanas: ¿está el hombre oresci~ 
diendo de la religión, o nos encontramos ante el nacimiento -
de una nueva forma social de religión? ¿Hasta qué ounto la -
Iglesia como institución, ha .t;>asado a ser s6lo una entre las 
otras instituciones? ¿C6mo se objetiva el cosmos sagrado en 
las sociedades urbanas? ¿En qué medida el modelo tradicional, 
"oficial" de religión, sigue aan siendo internalizado y cu~l 
es su relación con los sistemas prevalecientes de significado 
altimo? ¿La religi6n tiende a ser vivida de forma individu~ 
lista, privada? 
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Puesto que el 93% de la poblaci6n de nuestro país se 

declara cat6lico, el presente estudio centrar~ sus observa--
ciones en lo que concierne a la Iglesia Cat6lica. 

El trabajo consta de dos partes: la primera, en la 
que se hacen consideraciones te6ricas sobre el fen6meno re
ligioso, y la segunda, basada en los resultados de una inve~ 
tigaci6n de campo. 

Es vastf simo y poco explorado el campo de la Sociol2 
gfa de la Religi6n en nuestro país; con esta pequeña aport~ 

ci6n, me uno a quienes ha~ dado importancia a esos fen6me-
nos invisibles, pero existentes en todo ser humano, y que m2 
tivan acti~udes y estilos de vida. 

Rosa A. Flores 
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P R 1 M E R A P A R T E : 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 
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1, LA RELIGION EN LAS SOCIEDADES 

Se considera a la religi6n como un fen6meno social que 
aparece en todo grupo humano. La religi6n, como el lenguaje, 
aparece aGn en las sociedades más primitivas a las que el hom
bre se ha cedido remontar en la historia, sin que quede claro 
el punto co~creto de su inicio. 

Al"Hombre de Pekín", o sinántropo, se le supone con -
alguna creencia religiosa o al menos mágica y de trato ritual 
con los muertos; el hombre de Neandertal enterraba ritual
mente a sus .difuntos. En restos de enterramientos del Paleolf 
tico Superior, sus posiciones hacen suponer algunos aspectos -
de la religi6n de los muertos en las primitivas culturas huma
nas. 

En estos grupos, anteriores al horno sapiens, la vida y 
la muerte son fen6menos incomprensibles; esto, aunado a una -
naturaleza hostil, creaba la sensaci6n de convivir con algo -
misterioso y ajeno al control humano. 

De aquellos remotos comienzos, es posible imaginar que 
uno de los primeros actos plenamente humanizadores haya sido -
apaciguar todos esos fen6menos incomprensibles a trav~s de lo 
que hoy llamamos culto. El hombre crey6 que inventaba algún -
control sobre lo desconocido, lo cual lo tranquilizaba frente 

a la realidad. 
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El hecho es que el ser humano ha manifestado de muy di
versas formas, a través de la historia, su afán de relacionar
se con 11 entes 11 que rebasan o superan su finitud. Estas formas 

no guardan necesariamente un orden progresivo, y se pueden en
globar como animismo, magia, totemismo, fetichismo, panteísmo, 
henoteísmo, politeísmo y monoteísmo. 

El antrop6logo inglés Edward Burnett Tylor (1832-1917) 
creía encontrar los orígenes de la religi6n en una concepci6n 
de la vida, .en la que la separaci6n del espíritu y la· carne 

conducía a la idea del alma o espíritu, que lleg6 ~ ser así el 
fundamento del desarrollo subsecuente de las ideas religiosas. 

Max friedrich Müller (1823-1900), investigador de las -
lenguas antiguas, ve las raíces de la religi6n en los hechos -
de la naturaleza, y percibía en toda religi6n "un esfuerzo pa
ra concebir lo inconcebible, para expresar lo inexpresable, 
una aspiraci6n hacia el infinito" (9: P4g. ·311•. 

Herbert Spencer. fi16sofo y soci6logo inglés 0820-
1903), afirma que "las religiones, diametralmente opuestas por 
sus dogmas, concuerdan en reconocer que el mundo, con todo lo 
que contiene y todo lo que lo rodea, es un misterio que requi~ 
re una explicaci6n"; él las hace consistir en "la creencia en 

la omnipresencia de algo que supera a la inteligencia" ( 9: 31) • 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-18311, nos presen
ta la religi6n como aquel 4mbito en el que los pueblos dieron 
forma a su concepci6n del car4cter Gltimo de la realidad, su -
concepto de Dios y del mundo. El esfuerzo constante de Hegel 

va a consistir en encontrar lo Absoluto no más. allá del mundo, 
sino presente en él. En Hegel no hay una negaci6n de Dios, -
como se le ha querido imputar, sino un replanteamiento del pr~ 

blema de Dios. Muere el carácter abstracto y lejano del ser -

*En las referencias bibliográficas, el primer número remite 
al autor y al libro, los cuales aparecen en la Bibliogra
fía, y el se¡rnndo número, a la página. 
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divino, ajeno al hombre, y surge un Absoluto presente en la vi

da cotidiana, en cuyo interior se debe alcanzar la felicidad e 
inmortalidad (13:57). 

"Aquello por lo que el hombre es hombre, y mediante lo -
que se diferencia del animal, es la conciencia, el 0ensamiento 
en general, m~s en concreto el hecho de que él es espíritu. El 
hombre es conciencia eterna porque piensa, porque es esoíritu. 
La realidad originaria del eso!ritu adopta mGltiples formas en 
su desarrollo, y todas las diferencias de las ciencias, de las 

artes y de la complejidad infinita de las relaciones humanas -
que se derivan de ah!, los intereses de su vida pol!tica·, los -
usos y costumbres, las actividades y habilidades, los placeres 
y todo lo qu~ tiene valor y aceptaci6n en nosotros, lo que nos 
proporciona honor y satisfacci6n, todo aquello en lo que el ho~ 
bre busca su destino, su virtud y su felicidad, aquello eri lo 
que su arte y su ciencia encuentran su orgullo y su gloria -las 

condiciones que se refieren a su libertad y a su voluntad- todo 
esto encuentra su Gltimo punto central en la religi6n, en el s~ 
lo pensamiento, conciencia, sentimiento de Dios. Es el punto -
de partida y la meta final de todoi todo parte y retorna a El" 
(13: 57). 

Emile Durkheim (1858-1917) considera que toda religi6n 
tiene un aspecto que supera el círculo de las ideas 0ropiamente 
religiosas, por lo que el estudio de los fen6menos religiosos -
proporciona un medio para reconsiderar oroblemas que s6lo eran 
vistos por los fil6sofos. Se sabe que los orimeros sistemas de 
representaciones que el hombre se ha hecho del mundo y de sí -
mismo son de origen religioso. "No hay religi6n que no sea una 
cosmolog!a, al mismo tiempo que una especulaci6n sobre lo divi 
no. Si la filosofía y las ciencias han nacido de la religi6n, 
es porque la religi6n misma ha comenzado por ocupar el lugar de 
las ciencias y de la filosofía" (9: 14). 
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Durkheim, en su intento de dar una definici6n de reli
gión, descarta algunas nociones que se creen característica de 
todo lo religioso, como es lo sobrenatural (entendiéndolo como 

todo-orden de cosas que supera nuestro entendimiento); la no
ción de divinidad (ya que las almas de los muertos, los esp!ri 
tus de todo tipo con los que la imaginación religiosa de tan
tos pueblos ha poblado la naturaleza, son objeto de ritos y 
hasta de un culto popular; incluso existen grandes religiones 
donde est~ ausente la idea de dioses y de espíritus (9:301. 

Durkheim define a la religión como "un sistema solida
rio de creencias y de pr~cticas relativas a las cosas sagradas, 
es decir, separadas, interdictas, creencias que unen en una -
misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aqu~llos que 
se adhieren a ellas•. Dado que concibe la religión como inse
parable de la idea de Iglesia, reafirma que la religión debe -
ser cosa eminentemente colectiva. 

Sobre el t~rmino "religión" se han dado muchas defini-
ciones, dependiendo de la pers0,ectiva desde la cual se estudia. 
Por ejemplo, el sociólogo y antropólogo John Milton Yinger 

(1916 - nos ofrece una definición funcional, conside--
rándola como un sistema de creencias y orScticas, oor medio 
del cual un grupo de gente se enfrenta a los problemas últimos 
de la vida. Para Yinger, esto incluye comunismo, nacionalismo, 
la ciencia como modo de vida, así como sistemas de creencias -
teológicas. Para el sociólogo Andrew Moran Greeley (1928-

esta definición tambi~n incluiría al evolucionismo, marxismo, -
en fin, todos los sistemas de creencias terminados en "ismo". 
Esta definición es sumamente amplia, ya que consideraría como -
religiosa toda acción que une al hombre con una meta, y todas y 

cada una de sus soluciones a los problemas Gltimos de la vida -
ser!an religiosas, lo cual anularía el sentido de estudiar el -
fenómeno de la sccularizaci6n. 

s. 



Por tanto, para efectos del estudio gue se llevará a - -

cabo, consideraremos a la religi6n como un 4.W.tema wúMcctdo de 

c-teenchi.1 y p.\1foUc1w que ·\et<tuona a fo~ l1omb1<e4 co11 Ut!LI JteaUdad ~ob\ena.t!!_ 

1ta.l y .tJta...\ cendettte, IJ que to4 une en una comwúdad m01Laf. 
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11' JNSTITUCIONALIZACION DE LA EXPERIENCIA 

RELIGIÜSA, 
,-. ,- : -- - - -· -

La experiencia religiosa ha tenido que recorrer· un -

largo camino para llegar a consolidarse en 6bjetivaciones -

aceptadas por la sociedad. 

El grupo religioso por lo ordinario se origina en -

la experiencia da un fundador, que se reúne con algunos di~ 

cípulos en una comunidad de ti90 informal; el mensaje rell 
gioso se vive como valor esencial; se reconoce en el fund~ 

dor una autoridad absoluta, y dirige al grupo sin formalid~ 

des burocráticas. 

A la muerte del fundador, se presenta el problema -
de la continuidad del carisma, de mantener contactos vivos 
con los orígenes, y a la vez, transformar el carisma en -

una práctica diaria, labor que se confía a sus sucesores. 

Según Max Weber, el paso de una primera fase de e!!_ 
periencia religiosa a formas más articuladas y complejas, -

sigue un proceso de ºrutini.zaci6n" del carisma, es decir, -

un proceso de transformaci6n del carisma de la autoridad en 

carisma del cargo. La responsabilidad de animar e inte- -

grar el grupo, y sobre todo de continuar con fidelidad el -

mensaje original, se confía a una clase de especialistas o 
responsables, que se va diferenciando cada vez más de los -

simples creyentes. 
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Según aumente en· número el grupo religioso, se hace 

necesaria una especificacióri de roles~ que origina una estr! 

tificaci6n, aunque sea mínima (sacerdotes y laicos). 

En un período que es muy difícil determinar, los -

.roles y status vuelven a ser definidos, las conductas raci2 

nalizadas y formalizadas, y en último término, burocratiza-

das. Para Weber, la burocracia representa el término previ

sible de toda experiencia religiosa colectiva (3).: 49 v ss.) 

No obstante, este ~receso no siempre sigue un desa

rrollo !~igurosamente lineal, ya que la sociedad circundante 

más amplia lo a fect~. Hay una confrontación con las estruc

t~ras no r~ligios3s, y aun con la forma en que los creyentes 

asiffiilan o rechazan el proceso. 

Asimismo, la institucionalización no sigue un des! 
rrollo lineal por los fenómenos de rees'tructuraci6n interna 

de la organizaci6n. J~y una tendencia a la Geseilschaft 

(sociedad macroscópica, asociativa y formal) y tendencia a 
la Gemensdhaft (gruoo restringido, comunitario y carismáti

co). Estas dos formas se condicionan rec!orocamente, sin -

eliminarse del todo. Su coexistencia se condiciona también 

por el diferente grado de participaci6n religiosa de los fi~ 

les¡ para unos es suficiente una pertenencia formal, juríd! 

ca, y les basta la gran institución; para otros, hay necesi 
dad de una verdadera participaci6n religiosa, y optan por el 

grupo comunidad. 

A la par de la institucionalizaci6n de la estructu

ra, se pretende dar continuidad y asegurar el contenido del 

mensaje religioso del fundador. Esto se logra a través de 

Ja institucionalización de las creencias, que por lo gene
ral sigue un proceso de transfor:naci6n, pasando del "mito" 

al 11 logos", es decir, de una comprensi6n y ex~resi6n de los 

contenidos de la creencia en forma "carism~tica" a una 
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comprensi6n "racionalizada" y elaborada. 

A esto también se puede aplicar el esquema tan conocido 

de Augusto Comte (1798-1857), segrtn el cual a un estadio teol~ 
gico (campo propio del conocimiento mitol6gico) sigue el metE 

físico (donde predomina la 16gica o racionalidad abstracta) y 

por fin el científico (en el que sobresale la ciencia sociol6-

gica positiva) . 

En la tradici6n cristiana, la institucionalizaci6n de -

las creencias llega-pon la aparición de una clase de responsa

bles-expertos-dirigentes, dotados de autoridad ligada al cargo 

y no necesariamente al carisma. A ellos ha sido encomGndado -

el salvaguardar la autenticidad del contenido de la revelación 

y controla las interpretaciones del mensnje. 

El proceso de institucionalización de las creencias -
se ha realizado entre muchas tensiones. 

La autoridad magisterial, impulsada por la necesidad de 

salvaguardar el mensaje, define el contenidc de ést~, y pide -

se respete a la letra. Sin embargo, existe el riesgo de esci

siones en la comunidad de creyentes, como de hecho se ha dado 

hist6ricamente, por interpretaciones diferentes o más ílexi-

bles. 

Pasa el tiempo, y conforme los adeptos de una religi6n 

se alejan de los comienzos, la adhesi6n a los contenido del -

mensaje se hace más problern~tica. 

Corno ya se rnencion6, el creyente puede sentirse parte 
de una instituci6n religiosa, exclusivamente de forma nominal, 

jurídica, sin imprimir un esfuerzo personal y consciente para 

mantener las motivaciones subjetivas. 
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Actualmente es un gran reto oara la institución reli. 

giosa mantener la adhesi6n al mensaje y la pertenencia al gr~ 

po de todos sus fieles; establece medidas de orden jurídico 
psicol6gico y político para lograrlo . 

• • • 

Hay otro aspecto muy importante en la experiencia re
ligiosa: el culto. 

El culto se puede considerar como "un conjun~o de ca..:. 

municaciones entre el hombre y lo sagrado .• con gestos, pala-

bras y símbolos" (21; 40). Este sistema de significados ti~ 

ne la funci~n principal de presentar o re~resentar una expe

riencia religiosa, es decir, de hacerla actual e identifica-

ble. Además de la funci6n enunciada, tiene una finalidad ou

ramente social, ya que fortalece los vínculos intersubjetivos 
·y reafirma la solidaridad de los miembros del grupo. 

En un primer momento, la religiosidad se ex!'.'resa es

pont~nearnente, como respuesta del individuo a situaciones a 

las que no encuentra soluci6n o respuesta 16gica. 

En un segundo momento, la religicsidad se expresa -

en formas simb6licas, que re0vccan la expresi6n original. El 

carácter carismático de la diversidad de símbolos, es garan

tizada por las personas que han vivido desde. el origen de la 

experiencia de base. 

Sin embargo, a medida que el tiempo pasa y hay un al~ 
jamiento de la experiencia religiosa de base, hay necesidad -

de fijar en términos precisos las palabras, los gestos, los 

significados; esto s6lo es posible cuando en la estructura -
aparece una clase de "expertos 11 o 11 res9onsables", a la que se 

reconoce como continuadora de la autoridad carismática de 

los fundadores. Por tanto, la crogresiva -
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instituc'ionalizaci6n del culto es paralela a la progresiva -

estratificación en el interior del grupo religioso. 

El culto también sufre un oroceso de transformación, 
que desemboca en un ritual. 

Cuando la institucionalización del culto es muy rígi-. 

da, se debilitan los lazos de unión con el elemento sagrado 
original, se reduce la caoacidad expresiva de los signos, lo 

cual lleva a una decreciente relación con los valores que los 
símbolos representan. 

Por otra parte, y es algo que constatamos fácilmente, 

la repetici6n inconsciente y mecSnica de los símbolos, contri 

huye a una rutinización y alienación del símbolo. Por ejem

plo, santiguarse. 

Los individuos que están estrechamente vinculados con 

la civilizaci6n urbana e industrial, se ven especialmente 

afectados por esta alienación en los símbolos religiosos, lo 
cual los conduce a alejarse progresivamente de la oráctica r~ 

ligiosa. Y se menciona en oarticular al hombre en contacto -

con la sociedad urbana, corque él en esoecial está saturado ~ 

de infinidad de símbolos en otras esferas de su vida, es d~ 
cir, los símbolos religiosos son sustituidos por otros. 

2.1 INSTITUCIONALIZACION RELIGIOSA EN DIVERSOS CONTEXTOS SO

CIALES. 

El grado de institucionalización de la experiencia r~ 

ligiosa, se relaciona con el grado de estructuración de la -

sociedad. 
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A medida que es más simple la estructura de una soci~ 

dad, es más homogénea; los valores religiosos forman parte -

del anico sistema de valores que posee la comunidad, y se - -
transmiten de forma natural, junto con el patrimonio cultural 
coman. 

Por otra parte, a medida que una sociedad crece en -

organizaci6n estructural y cultural, se incrementa también -

una organizaci6n paralela de grupos, y entre ellas se cuenta 
el religioso. Es difícil imaginar una sociedad, por simple y 

primitiva que sea, en que no aoarezcan los ''expertos" religi~ 

sos, ll~mense brujos, sacerdotes, profetas, etc. 

En contraposici6n a las sociedades de estructura sim
ple, las de' estructura com?leja tienen un acelerado µroceso -

de la divisi6n del trabajo, por lo que roles y status aumen

tan. Se carnina ~on rapidez hacia un pluralismo estructural y 

cultural; se multiplican instituciones que se especializan -

en satisfacer una funci6n específica, y se multiplican "sis

temas de s.ignific.:i.do", "filosofías de la vida". 

Del acelerado crecimiento y diversificaci6n de insti
tuciones, surge la competencia y la confrontaci6n entre ellas, 
Dado que es casi imposible lograr un consentimiento de todas 

esas partes, surgen controles sociales, como leyes, contra- -

tos, burocratizaci6n de las formas, etc. 

Dentro de la estructura de la sociedad, se presentan -

grupos religiosos minoritarios o mayoritarios, y a~bos tipos 
pueden estar fuertemente institucionalizados. En el caso de 

la Iglesia cat6lica en México, una gran mayoría de los mexiC,! 

nos declaran pertenecer a ella; el qrado de participaci6n V,! 

r!a, y dentro de la misma Iglesia se han formado gru~os de 
gente que desea comprometerse m~s. y cuentan a su vez con una 

estructuraci6n e institucionalizaci6n interna. 
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En forma paralela a la Iglesia Cat6lica, se ha venido refor-
zando la institucionalizaci6n de otras Iglesias, que actual
mente son minor!a; parten de la misma raíz cristiana, cero -

no se sujetan al Magisterio y Jerarquía de la Sede del Vatica
no. 

Cuando la instituci6n religiosa tiene arraigo en la -
gran mayor!a de una sociedad de estructura compleja, se pue-
den presentar varias situaciones. 

Por ejemplo, en la ~poca medieval, se conccd!a a los 
valores religiosos una máxima importancia, por lo que exist!a 
una estructura piramidal de sociedad, en cuyo vértice se en-

e ontraba la instituci6n religiosa. Cuando esto sucede, todos 
los sectores de la vida colectiva y privada son fuertemente 
influenciados por la religi6n (pol!tica, econom!a, cultura, -
folklore, recreaci6n). 

Sin embargo, con el paso del tiempo y con la canse-
cuente complejidad de las sociedades, las instituciones en g~ 
neral logran una autonom!a y disminuyen sobre ellas el i;iroteg, 
torada de la institución religiosa: la estructura i;iiramidal 
cede ante una estructura horizontal. 

Existe el riesgo de que en J.a confrontaci6n, la inst!_ 
tuci6n religiosa sea encaminada a una marginaci6n progresi
va del sistema, sobre todo si no va de acuerdo a los valores 
nacientes y al desarrollo del sistema en s!. Puede llegar a 
que pierdan importancia los modelos de vida propuestos por la 
religi6n, para ser vividos en forma colectiva, y se vayan re~ 

cluyendo a exi;ieriencias microsociol6gicas o privadas. 

Entre el modelo del medioevo y el de la otra situa
ci6n, que suele presentarse sobre todo en las sociedades muy 
diferenciadas y de un significativo desarrollo tecnológico y 

científico, se presentan situaciones internledias. 
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111, SOCIALIZACION RELIGIOSA 

Después de haber visto c6mo la ex~riencia religiosa 
se hace estructura, ahora veremos los orocesos de socializa-
ci6n de la religi6n. 

La "socializaci6n" puede ser definida como "un proce
so de mutua 'influencia entre personas sociales, que lleva a la 
aceptaci6n de modelos de comportamiento social y a la confbrm~ 
ci6n de la conducta a esos mismos modelos"; dicho en otras pa
labras, es el proceso mediante el cual se interiorizan y se h~ 
cen propios las ideas, las pautas de conducta, las reacciones 
emotivas condiciona~as, es decir, la cultura. (21; 53 ) , 

La religi6n se convierte en cultura, cuando su siste
ma de significados es totalizante, y se extiende a todas las -
~reas de la conducta, d~ndoles un sentido. 

Los contenidos de la cultura se aprenden a través de 
procesos t!picos de socializaci6n oor cada generaci6n. Estos 
procesos son en gran parte impuestos, dado que inciden sobre -
los individuos de forma inconsciente, autom~tica, sobre todo 
cuando se dan en edades en que no hay posibilidad de una li

bre aceptaci6n o elecci6n de los valores propuestos. 

Asimismo, la cultura religiosa est~ constantemente -
en cambio, apareciendo en ella también procesos de innovaci6n 
e invenci6n. El tiempo presenta exigencias y problemas que -
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demandan una adecuaci6n de la cultura religiosa. 

El desarrollo de los modelos culturales religiosos no 
corren a la par que los modelos de la cultura en general, por 

lo que se 9uede presentar un desfasamiento ent_re éstos; el i!!_ 
dividuo considera como arcaicos e inadecuados esquemas que se 
le ofrecen, y opta por desligarse de ellos a la primera oportB 
nidad, como lo veremos en los resultados de las entrevistas 
de la investigaci6n de campo. 

Cuando la instituci6n religiosu tiene prcdomini0 so
bre las otras estructuras, puede imponer un sistema de valores 
que los individuos van asimilando de las distintas fuentes 
que les rodean, puesto que todas ellas están imbuidas en ese 
contexto. 

Por otra 9arte, hay contextos sociales en que la cul
tura religiosa est~ integrada s6lo parcialmente en el sistema 
global; la cultura religiosa toma las veces de sub-cultura, -
porque se produce una ruptura de la integración del sistema 
cultural, y cada instituci6n se apropia un sector de la cultu
ra para satisfacer necesidades específicas o funciones socia
les. Esto último es lo que suele ocurrir con el fenómeno de -
la secularizaci6n¡ puesto que la religi6n ya no puede preten
der llevar a cabo un papel totalizante, se extiende a zonas d~ 
terminadas del obrar colectivo, en tiempos parciales y limita
dos. 

Los procesos de interiorización de la cultura religi2 
sa por parte de los individuos; presentan variedad de modelos. 

Objetivamente, la socializaci6n es la transmisi6n de 
la cultura por parte de la sociedad, y la adaptación de las -
personas a los modelos aprobados de vida social organizada; 
subjetivamente, es el nroceso por el que pasa t'odo individuo 
adapt~ndose a lo que lo rodea. 
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Es conveniente distinguir entre socializaci6n y educ~ 

ci6n; la primera es un hecho automático e inconsciente en - -

gran parte, es la sim~le adaptaci6n del sujeto a la sociedad. 

Por otro lado, la educaci6n está dirigida a un fin, con oleno 

conocimiento, y se funda en una OE>Ción de valores. 

Sin embargo, en un sentido amplio, socializar ya tie
ne algo de "educar" (educaci6n informal), puesto que transmite 

aunque sea inintencionadamente, costumbres, valores, modelos. 

Asimismo, la educaci6n formal utiliza los procesos de sociali
zaci6n. 

Aplicando estos criterios al campo religioso, se pue
de hablar de_ una socializaci6n religiosa cuando se transmiten 

prácticas, costwnbres, folklore, prejuicios, etc., y la educa

ci6n se podría entender como estimular la maduraci6n de actit~ 
des religiosas profundas. 

En México, observamos que hay un fuerte aoego a las 
creencias religiosas, corno producto de una fuerte tradici~n: -

por el contrario, se observa una ~Jobre "educaci6n" religiosa. 

Esto genera cimientos muy débiles en la fe religiosa de los i~ 

dividuos. 

3.1 INSTITUCIONES DE SOCIALIZACION RELIGIOSA. 

Para poder comprender los modelos que adoota el indi
viduo para expresar su religiosidad, es importante tener en 
cuenta las instituciones que han intervenido en su socializa-
ci6n religiosa. Estas, en la tradici6n cristiana occidental, 

se pueden reducir a tres categor!as: la familia, la escuela y 

las organizaciones religiosas espec!ficas. 
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Ciertamente, la funci6n e influencia de cada una de estas ins

tituciones va a estar condicionada por el sistema total de la -

sociedad en que están inmersas; ?Or ejemplo, sociedad de es

tructura sim!'le o compleja, en una sociedad rural o industrial, 
etc. 

LA FAMILIA. 

La funci6n de la familia en la socializaci6n religiosa, 

se condiciona por la relación existente ent.re insti tuci6n rel.!_ 

giosa e instituci6n familiar. 

cuando la estructura religiosa predomina en la estructu

ra gleba 1, ejerce una notable influencia en SUE miembros, y los 

haCe actuar con base en normas y prescripciones referentes a 

comportamientos y conductas, como por ej., el matrimonio como 

sacramento, relaciones pre-matrimoniales, sexuali.dad, etc. 

cuando a la instituci6n religiosa no se le reconoce cieE. 

ta hegemonía en la estructura global, y entra en una franca co~ 

petitividad.con otras instituciones, disminuye su influencia -
tambi!ln en el ámbito familiar. Actualmente, lo comGn es que la 

familia s6lo se limite a la transmisi6n de modelos externos, c2 

mo podrían ser la señal de la cruz, oraciones, y se toman los -

di~tintos sacramentos (bautismo, matrimonio, primera comunión, 

etc.), más como acto social, que como compro~iso de fe. 

La infinidad de distractore3 que ofrece la sociedad urb~ 

na, así como los reducidos tiempos de convivencia familiar, maE. 

ginan todavía más la orientaci6n religiosa en las familias. 

La familia tiende a ayudarse de otras instituciones de -

socializaci6n, como escuela, grupos parroquiales, etc. Sobre t2 

do en los primeros años do la infancia, descargan este 

compromiso en la Escuela Catequística Parroquial. 
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LA ESCUELA. 

El cristianismo y las instituciones religiosas han dado 

mucha importancia a la escuela como instituci6n de socializa-
ci6n religiosa; ese interés les ha llevado a crear escuelas -

propias o a controlar escuelas dirigidas por otros. 

En la medida que el poder civil satisface las crecientes 

necesidades de educaci6n demandadas por una sociedad, como es 

el caso de países altamente desarrollados en el aspecto socio
econ6mico, las escuelas confesionales pierden su funci6n de 

subsidiariedad. En cambio, esto no sucede en países subdesa

rrollados, en los cuales si no existieran estas escuelas part! 

culares, sería mayor el número de personas sin acceso a la ed~ 

caci6n. 

Sin embargo, se duda de la efectividad de las escuelas -

confesionales en la socializaci6n religiosa, porque frecuente

mente más que esto, los padres de familia buscan confirmar un -
estatus o asegurar a los educandos un buen resultado académico. 
Puesto que las escuelas particulares tienen que afrontar una -

larga serie de gastos para desarrollar su labor, se valen del -

aumento en las cuotas para poder continuar, lo que agrava el C! 
rácter clasista de la escuela confesional. Además, no necesa

riamente las escuelas particulares son confesionales; cada vez 

proliferan más las centros particulares de enseñanza sin nexo -

alguno con instituciones religiosas. 

La escuela como instituci6n de socialización religiosa, 

en nuestro país vive mayores problemas, oor la legislación tan 

rigurosamente laica que existe al respecto, aunque no hay exi-

gencia en su .cumplimiento. En efecto, hay tolerancia respecto 
a escuelas dirigidas por Institutos Religiosos, cero no hay una 

plena libertad de orientaci6n y educaci6n religiosa en ellas. 

En las escuelas de educación elemental se puede facilitar el --
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intento de transmitir mensajes de tipo religioso, pero· a medida 

que se avanza en la educaci6n, es m1is difícil hacerlo, por lo -

que estas escuelas confesionales básicamente subsidian en el a~ 

pecto académico. 

LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS. 

Por su finalidad típica, las organizaciones religiosas 

(entendiendo por éstas a grupos m3s o menos instituc.ionali>:a-

dos, que van desde la parroquia a la comunidad de base o la e.e_ 

tcquesis.de los domingos) no se limitan a una mera transmi- -

si6n de la cultura religiosa, sino que además asumen tunciones 

de iniciaci6n y educaci6n de las actitudes, de la fe: asimis

mo, pueden actuar sin las limitaciones de la familia y la es

cuela, y realizar una educaci6n en la fe de forma programada e 

intencional. 

Cuando estas organizaciones son de tipo comunitario y -

es un pequeño grupo, se favorece más la interiorizaci6n de los 

valores transmitidos; sin embar90, existe el riesqo de que el 

grupo se convierta en una estructura cerrada, con nocas µro~a

bilidades de transmitir a un ~mbito más am?lio P.Sa cultura~ 

Algunas de las personas que pretende~ vivir más profun

damente un compromiso reli3ioso, ti1~nC-1~:i a afiliarse a Oroani

zaciones tales como el Movimiento Familiar Criatiano, el Movi

miento Mariano, Familia Educadora en la Fe, Acci6n Cat6lica M~ 

xicana, etc. 1 por mencionar s6lo unas de las múltiples opcio

nes que se ofrecen. 

La instituci6n eclesial global tiende a ampliar su con

trol sobre todas las iniciativas que pretenden la socializaci6n 
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y la iniciación religiosa de las nuevas generaciones. De esto -

surge un conflicto, ya que algunas de las organizaciones, sobre 
todo las de tipo carismcitico, se consideran "independientes", -

agravando así el problema de la continuidad de la cultura reli
giosa respecto a sus orígenes. 

Cabe aquí mencionar la gran proliferación de sectas, que 
tratan de atraer a los individuos que desean manifestar su espi 

ritualidad con formas diferentes, y alejadas por completo del -
"modelo oficial de religión". 

* * 

En conclusi6n, podemos observar que en la actualidad - -
la masa de los miembros de la Iglesia no toma de ninguna d~ las 
instituciones, los elementos para una profunda formaci6n religi~ 
sa, lo cual agudiza la crisis que se presenta en el ámbito reli 
gioso. 
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IV, PERFIL HISTORICO DE LA RELIGION EN MEXICO 

El pueblo mexicano se caracteriza por poseer desde -
tiempos· 'inmemorables un fuerte sentido religioso. A au llega
da a México, los españoles encontraron un pueblo profundamen

te religioso, ?Osedor d~ un concepto del mundo dominado por 
fuerzas sobrenaturales, y que celebraba ritos religiosos en t2 
das las actividades humanas. 

Con Cortés llega el primer religioso, y noca a ~occ 
van arrivando otros misioneros. En la segunda mitad del Siglo 

XV y durante la centuria siguiente, los dirigentes de las na
ciones conyuistadoras creían tener la obligaci6n de integrar 
al seno de la Iglesia Cat6lica, que para ellos era el eje de 
todos los mundos, a los indígenas de las tierras recién dese~ 
biertas; esto explica por qué siempre había misioneros acom-
pañando a·los exploradores de las nuevas tierras. 

El choque de las dos culturas -la indígena y la espa
ñola- fue dram~tico; en el aspecto religioso se trat6 de rom 
per de forma absoluta con el politeísmo indígena, y sus ritua
les. Dentro de las acciones que se realizaron para lograr es
to, estuvo la destrucci6n de templos, y la erecci6n de capi- -
llas en el lugar ocupado por éstos. Como era de esperarse, en
contraron una fuerte oposici6n en los indígenas. 

Un acontecimiento vino a impulsar de forma notable 
las conversiones de los nativos a la fe cristiana: la -
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aparición de la Virgen Haría a un indígena, el año de 1531; a 

partir de este hecho se multiplicaron las conversiones en ma-

sa. La devoción a la Virgen de Guadalupe prendi6 por igual en 
indios, mestizos y criollos , y hasta la fecha sigue ejercien
do la más poderosa influencia religiosa entre los mexicanos de 
todas las clases. 

En el presente trabajo no se pretende 9robar o refu-
tar la veracidad de ese fen6meno, sobre el cual se han escrito 
infinidad de tratados; simplemente se toma en consideraci6n un 
hecho muy real: la gran influencia que tuvo en el primer ter
cio del s. XVI en la conversi6n de los indígenas al catolici~. 
mo, y del arraigo que ha tenido esta fe mariana en el pueblo -
mexicano, al. través de los años. 

Los misioneros fueron, sin quererlo, el instrumento -
definitivo de la dominaci6n; derrocaron todas las costumbres y 

maneras de regir que tenían los naturales, y quisieron introd~ 

cirlos en la forma de vivir de España, tanto en las cosas div! 
nas como humanas. 

Por los actos notables c;me acontecieron en los s. --
XVI y XVIII, se tiende a restar im9ortancia al XVII; no obs-
tan te, seglln se desprende de los pocos estudios gue se han re_!! 
Úzado sobre ese siglo, fue la época en que se definieron grag 
des y pequeñas regiones de nuestro país, al irse asentando en 
ellas grupos de españoles, indígenas y negro"s que venían dando 
origen a sociedades mestizas; adem~s, en ese siglo es cuando 
se van definiendo un arte, una cultura y una forma de vida. 

La labor de los misioneros hacía posible que prosper~ 
ra la fe cristiana entre los indígenas , pero sobrevivían en -
ellos ritos y creencias ancestrales, asimilando de una forma -
inuy •sui generi s • el mensaje que l.es impartían. Esto lo pode.
mas constatar en muchas fiestas religiosas, donde se mezclan 

ritos cristianos y costwnbres indígenas antiguas. 
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A mediados del S. XVII, el poder político y econ6mico 
de la Nueva España recaía en la Iglesia, los comerciantes, los 
hacendados y los mineros.· A España se le había escapado el -
control de esta Colonia americana. 

Los Habsburgo delegaron en grupos atribuciones que - -
descentralizaban Sreas importantes de la influencia directa de 
la metr6poli española. Los Barbones, al asumir el poder, lo -
primero que hicieron fue tratar de retomar por completo el co~ 
trol sobre la Nueva España. 

Con las Reformas Borb6nicas, entre otras cosas, se -
pretendía debilitar la gran hegemonía que poseía la Iglesia; 
en 1717 se prohibi6 la fundaci6n de nuevos conventos en Amé
rica; en 1734, se orden6 que las congregaciones religiosas 
no aceptaran m~s novicios por un período de 10 años. 

A partir de 1760, los ataques a la Iglesia se hicie
ron m§s violentos; en 1767 fueron expulsados los jesuitas de 
todos los dominios americanos. 

En 1804, se expidi6 la Real Cédula, que enajenaba 

bienes raíces en poder de la Iglesia, y disponía de capital 
circulante que la Iglesia poseía o administraba en las Colo

nias. 

Después de tres siglos de dominaci6n española, esta-
116 el movimiento de Inde~endencia a principios del S. XIX. 
Desde sus inicios, se imprimi6 a la cuesti6n política un ma

tiz religioso, garantizando as! un mayor narnero de seguido

res. 
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En 1820, se aplicaron en México las leyes antirreligi~ 
sas que a su vez se estaban aplicando en España, por medio de 

la ejecuci6n de la Constituci6n de Cádiz. Se expropiaron pos~ 

sienes de institutos religiosos, y en nombre de la libertad, -

se suprimían instituciones de caridad. Estas acciones contra 
los interese's de la Iglesia, se seguirlln viendo de forma repe
tida en la historia de México. 

Morelos, en el Congreso de Chilpancingo (1813), y po~ 
tcriormente Iturbide, en el Plan de Iguala (1821), declaran la 

supremacía de la religi6n cat6lica en el Estado Mexicano. 

En la Junta Gubernativa que dirigi6 Iturbide al dar

se por consumada la Independencia, formaban parte de ella el 

Obispo de Puebla y varios sacerdotes. Ya desde aquél enton

ces, por otro lado, la masonería comenz6 a ejercer un gran i~ 
flujo sobre la corriente política en México. 

La mano anticlerical se mostr6 ya en la Junta Guber

nativa, en octubre de 1821, cuando se rechaz6 la idea de que 
las 6rdenes religiosas suprimidas volvieran a ser aceptadas, 

y que las otras pudieran recibir nuevos miembros; muy por el 
contrario de lo propuesto, seis semanas más tarde se decretó 
la confiscaci6n de bienes de ciertas órdenes religiosas en 

México y se entregaron al Ayuntamiento de la ciudad. 

En 1824, el primer presidente del Estado mexicano, -

Guadalupe Victoria, envi6 un delegado a la Santa Sede para -

establecer relaciones diplomáticas con el Vaticno. La nueva 

Constitución, aprobada ese mismo año, consagraba a la reli
gión católica como única del nuevo pa!s1 y adem&s de otorgar 
privilegios al clero, también los concedía al ejército. 
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Desde 1824, hasta 1876, en que Porfirio Oíaz asume el 
poder mC!ximo de la naci6n, el país estuvo sumido en un caos po 
lítico, econ6mico y social. 

En este período ocurri6 una sucesión interminable de -
revoluciones, que derrocaban al presidente en turno; un pro
blema subyacía: la crisis econ6mica y el creciente endeuda
miento. El grave descontrol 9olítico y económico que se vio 
agudizado desde el movimiento de Independencia, deriv6 en 1848 

en la cesión de mC!s de la mit3d del territorio mexicano, a los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Antonio L6pez de Santa Anna en 1853 asume por tercera 
ocasi6n el poder supremo; su dictadura provoca inconformidad, 
y surge otra revoluci6n. En Ayutla, en 1854, se pronuncia un 

Plan contra el régimen santanista En octubre de 1855, Juan 
Alvarez fue nombrado presidente interino; formó su gabinete -
con Melchor Ocampo, Benito Juárez, Guillermo Prieto ·e Igna

cio Comonfort: 

En 1855 se expidi6 la "Ley Juárez", que vedaba la Pª!: 
ticipaci6n de la Iglesia en asuntos no relacionados estricta

mente ·con el campo eclesiC!stico; cuando todavía no cesaba la 
protesta clerical en contra de esta ley, se expidi6 en 1956 -

la "Ley Lerdo", crue desamortizaba los bienes del clero. 

En la Constitución de 1857, se ratificaron las leyes 
enunciadas. Esta Constituci6n gener6 inconformidad en los -
conservadores; surgi6 la Guerra de Reforma, y existían dos -
gobiernos en el país: Félix Zuloaga en la capital, y Benito 

Ju4rez en el interior. 

El gobierno de JuC!rez fue reconocido por Estados Uni

dos, y el apoyo que este país le brindó, hizo posible su - -
triunfo sobre los conservadores. 
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No obstante, la situaci6n econ6mica continuaba crítica, 
y de hecho se viv!a una anarquía en el país. Esto dio pie a -
que los conservadores vieran en la instauraci6n de un Imperio 
la soluci6n a tal situaci6n. Fue as! que en mayo de 1864, hi
zo su arribo en Veracruz el emperador Maximiliano. 

Durante su mandato, se acentu6 aGn m!s el déficit pre
supuestario. Maximiliano quiso solucionar el conflicto reli-
gioso; vino el nuncio apost6lico Pedro Francisco Meglia, por 
cuya mediaci6n el Papa solicitaba se anularan las Leyes de Re

forma y se restituyeran derechos de la Iglesia que hab!an si
do afectados; asimismo, pedía el establecimiento de la reli
gi6n cat6lica como Gnica del imperio mexicano, y el sometimien 
to de la enseñanza a la vigilancia del clero ( 6 ; Tomo 2, 

Pág. 877). ~in embargo, no se lleg6 a ningGn acuerdo, y se 
consurn6 una ruptura entre Maximiliano y la Iglesia. 

Llegaron fuerzas armadas de Francia, enviadas por Na
pole6n III, para ayudar al Emperador a controlar la rebeli6n -
que se hab!a desatado en casi todo el pa!s en su contra. Ju:l

res estableci6 en Chihuahua su gobierno; con ya casi todo el 
pa!s bajo el poder de los republicanos, y con el golpe certero 
del sitio a Querétaro, en 1867 retoma el poder de la ~:aci6n. 

En la RepGblica restaurada se ratific6 la Constituci6n 
del 57; se trat6 de crear una infraestructura industrial y de 

v!as de ·comunicaci6n que permitiera un avance econ6mico; res
pecto a la enseñanza, se formularon varias leyes: lá Ley del 
15 de abril de 1861, consider6 nuevamente la libertad de ense
ñanza e hizo gratuita la oficial: la Ley Mart!nez de Castro, 
promulgada el 2 de Dic. de 1867, hizo obligatorio el aprendi
zaje de las primeras letras y dio a la enseñanza en su conju~ 
to un cariz positivista y homogeneizante. La transcultura- -

ci6n de los indios se pretend!a lograr para dar una unidad -
cultural al pa!s. Sin embargo, todos estos proyectos tuvie
ron un fuerte obstáculo en la paupérrima economía y la orogr! 

fía del pa!s. ( 6 ; 925). 

29. 



En octubre de 1876, Juárez es declarado reelecto, y -
eso da origen a otra revuelta, de la que resulta Porfirio Díaz 
corno presidente; asume el poder en febrero de 1877. Del 80 -
al 84, cede la presidencia, pacíficamente, a Manuel González, 
para retornarla nuevamente en 1884, y conservarla hasta 1910. 

Durante el Porfiriato, la Iglesia goz6 de cierta "man
ga ancha"; aunque Porfirio díaz no derog6 las leyes anticler.!_ 
cales surgidas de la Reforma, asurni6 una actitud tolerante, -

por lo que se reabrieron seminarios, escuelas confesionales, 
y las 6rdenes religiosas trabajaban más abiertamente para ga
nar adeptos. 

La economía del pa!s tuvo una mejoría, gracias a la err 
trada de capital extranjero¡ la agricultura tarnbi~n tuvo un -
repunte, así corno la industria. 

Como era de esperarse, en los inicios del Siglo XX 
surge un fuerte movimiento antircleccionista , que deriva en 

el estallido de la Revoluci6n de 1910. Con este movimiento -
surge nuevamente una época de inestabilidad política, con una 
sucesión de presidentes y golpes de estado. 

Francisco I. Madero asurni6 la presidencia de la Repú
blica en noviembre de 1911. En 1913 fue derrocado por Victo
riano Huerta. Desde que Madero torn6 el poder, se inici6 una 
fuerte escisi6n revolucionaria. Se agravaron los problemas 
econ6rnicos del país; hubo fuga de capitales, paralizaci6n de 
minas y cierres de fábricas y comercios, abandono de los cam
pos. Venustiano Carranza establece su gobierno en Veracruz 
en noviembre de 1914, y sus tropas se posesionan definitiva
mente de la ciudad de México en agosto de 1915. 

En el período que Carranza llam6 "preconstitucional", 
rein6 una anarquía y despotismo completos; los gobernadores 
de los estados aprovecharon la situaci6n para cometer - - -
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tropelías y acciones violentas de acuerdo a sus intereses. En 
especial se destacan los ataaues a templos cat6licos y a mie~ 

bros de la jerarquía eclesiástica. Por ejemplo, en 1914, el 
gobernador de Nuevo Le6n, nombrado por Carranza, Gral. Villa
rreal, expuls6 a los jesuitas y a todos los sacerdotes extran 
jeras; asimismo, mand6 quemar en la plaza de Monterrey, est~ 
tuas de santos y confesionarios. 

El gobernador de Jalisco, ~!anuel M. Dit'lguez, también 
realiza acciones severas contra sacerdotes y religiosas. 

Durango también fue escenario de encarcelamiento a sacerdo-
tes y saqueo de colegios, hospitales e iglesias por parte de 

los revolucionarios. El Gral. Alvarado en Yucat§n, y el Co
ronel Mucel, en Campeche, cerraron iglesias y escuelas, y d~ 

ban un uso diferente a edificios de la iglesia. Anomalías -
parecidas se presentaron en San Luis Potosí. Guanajuato, To
luca, etc. 1 28: 516 y ss.) 

En 1917, C'""ndo se oromulgó la Nueva Consti tuci6n,. -
"" incluían artículos deliberadamente limitantes a la reli- -
gi6n, como son el Art. 3, S, 24, 130 y parte del 27. Desde 
ese momento se acendró más la actitud laica del Estado, y no 

obstante los diferentes intentos que ha realizado la jerar
quía cat6lica para que se deroguen esos artículos, o se mo
difiquen en lo referente a la intolerancia religiosa, hasta 
la fecha no han cambiado. 

Cuando Obreg6n asumi6 el poder, después de derrocar 
a Carranza, se inici6 cierta.intolerancia religiosa, que se 

acentuó posteriormente con Plutarco Elías Calles, su suce
sor. A tal grado fueron las disposiciones anticat6licas de 

Calles, que motivaron a la uni6n de las diferentes organiz~ 
cienes cat6licas en un frente Gnico contra los ataques del 
gobierno, y as! naci6 la Liga Defensora de la Libertad Reli 
giosa, en Jalisco. 
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Al ver que su lucha pac!f ica no lograba ningdn resulta
do, iniciaron una guerra de guerrillas en enero de 1927; los 
luchadores se conocieron como "Cristeros". Adem&s de Jalisco 

y Michoacán, el Movimiento Cristero se extendi6 a Zacatecas 
y Colima; de hecho, abarc6 s6lo una regi6n. No se extendi6 
a todo el pa!s, no obstante tener simpatizantes en toda la na
ci6n. 

Con la intervenci6n del embajador de los Estados Uni
dos en México, Dwight Morrow, y del P. John Burke, de la -
National Welfare Conference, se logr6 que Calles moderara en 
1928 su intolerancia religiosa. 

En 1929, siendo presidente interino Portes Gil, se -
inici6 un per!odo de relativa tranquilidad entre Iglesia y G~ 

bierno. 

Esta "calma" fue rota por Narciso Bassols, en 1932, 
cuando siendo Secretario de Educaci6n Póblica, lanza su pri
mer proyecto educativo, con la intenci6n de llevar al cabo 
una secularizaci6n dirigida de los valores y las actitudes -

sociales. Asimismo, en 1934, se introduce la eduaci6n soci~ 
lista en la educaci6n primaria. Ambos intentos fracasaron -
ruidosamente. 

En una sociedad, el factor religioso cumple normalme~ 
te una funci6n de cohesi6n social. La funci6n que cumple la 
Iglesia en México como agente de cohesión social, fue la b~ 
se de su reconciliaci6n con el Estado. 

En 1940 se inicia en México un largo período de esta
bilidad social, por la consolidaci6n del sistema pol!tico y -
un proceso de desarrollo econ6mico sostenido. 1940 es tam- -

bién el punto de partida de una nueva etapa en las relaciones 
Iglesia-Estado, 

La reintegraci6n de la Iglesia ya no era considerada 
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una amenaza, sino que era considerada un instrumento de apoyo 

del aparato de dominaci6n ideol6gica. En ese clima de tolera~ 

cia, la Iglesia floreci~ , despleg6 una intensa capacidad de -
recuperacidn y expansi6n, lo cual le permiti6 afianzar una po
sicidn sdlida y restaurar en parte su independencia frente al 
Estado. 

Las estrate9ias que siguieron Porfirio Díaz, y el Es
tado a partir de 1940, fueron muy similares. Por un lado, se 
reconoce a la Iglesia el papel que ejerce como agente de co
hesi6n y de orientaci6n del comportamiento individual, y por -
otro, se le niega toda injerencia política. Esta ambigliedad -

se manifiesta claramente en el pueblo mexicano, que se ha aco~ 
tumbrado a escindir y diferenciar sus actuaciones personales 
segan la est'era en que se desenvuelve. Ya veremos reflejado -
m~s ampliamente esto cuando hagamos algunas conclusiones sobre 
el fen6meno de la secularizacidn en M~xico. 

El _período 1940-1960, a?arece como una etapa de "Com
plicidad equívoca" en las relaciones entre Iglesia y Estado. 
La Iglesia desempeñaba un papel político de gran importancia:

la legitimacidn del orden existente. Los valores tradicional
mente defendidos por la Iglesia: unidad, orden, caz social y 

conformismo, iban muy de acuerdo con el intento de fortalecer 
y dar unidad a la daci6n. 

La armonía ideol6gica entre la Iglesia y el Estado -
fue mayor durante los años cincuenta, cuando el comunismo se -
convirti6 en"enemigo"comtln. 

"A pesar del crecimiento de la poblaci6n, que de 20 
millones en 1940 pas6 a 35 millones en 1960, el namero de habi 
tantes por sacerdotes disminuy6 ligeramente, de 5439 en 1940, 
a 5289 en 1960. En cifras absolutas, el namero de sacerdotes 
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aument6 de 4220 en 1940, a 6466 en 1960, y a 8451 en 1968, P~ 

ro la cifra más impresionante es la de religiosas, que en 1945 

eran 8123 y en 1960 19400. En esos afies se registra un flujo 

importante de religiosos extranjeros a México (en su mayoría -

espaftoles) y que en 1963 representaban m5s del 16%, de los CU! 

les rn~s del 17% ocupaban cargos directivos y más del 30% sed~ 

dicaba a la ense6anza" (26; 54). 

Cuando se inici6 el régimen de L6pez Matees, en -

1958, ya la Iglesia había recuperado gran parte de su poder. 

A raíz de la revolución cubana, iniciada en enero de 1959, Ló

pez Matees fue objeto de fuertes críticas por la oolítica que 

adoptó ante este evento, la cual era autónoma de Estados Uni-

dos. 

El triunfo de la revolución cubana generó un fuerte -
·movimiento anticomunista. En M6xico, en particular, se movil! 

zaron todos los sectores cristianos y formaron frente común 

con organismos de derecha (empresarios, partidos de derecha, 

organizaciones ligadas a la Iglesia). Se realizaron grandes m! 
nifestaciones, en las que se pudo observar el poder de movili
zación de la Iglesia mexicana, y su notable efectividad corno 

grupo de presi6n. 

L6pez Matees impuls6 una política educativa y asiste~ 

cial., expresada en los libros de texto gratuitos para la edu

cación primaria, y los desayunos escolares. En 1962, estos -
libros de texto fueron motivo de otro enfrentamiento entre la 
Iglesia y el Estado; se argumentaba que dichos libros des-

cuidaban conocimientos fundamentales, y abundaban en conocí- -

mientes secundarios; adem~s, que se imbuía a los niftos de -
ideas materialistas y socializantes. Monterrey y Puebla se C! 

racterizaron por ser muy conservadores, y ah! se efectuaron 

concentraciones gigantescas de organizaciones laicas 
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y eclesiásticas, en protesta a dichos libros. 

La revoluci6n cubana, el Concilio Vaticano I, y pos-

teriormente el Documento de Medellín, iniciaron un proceso de 
concientizaci6n y compromiso de importantes sectores de cat6li 
cos mexicanos con las clases trabajadoras. 

Es a partir de este momento, inicios de los sesenta, 
cuando se empiezan a diferenciar corrientes de acci6n pastoral 

a nivel intereclesial; de hecho, la jerarquía eclesiástica m~ 
xicana siempre ha apoyado al Estado en la reproducci6n y sost~ 

nimiento del sistema político y econ6mico que éste desea con

servar, por lo que ha evitado respaldar a aquellos grupos de -
cristianos que participan en luchas ~opulares. 

Los años sesenta se identifican oor ser un i;>eríodo de 

fuerte discusi6n ideológica dentro de la Iglesia, lo que con
cluye en una radicalizaci6n de posturas. 

Un hecho importante, que denota el papel de la insti

tuci6n eclesial, son los acontecimientos de Octubre de 1968, -
en la capital mexicana; la Iglesia reprueba a los movimientos 

cristianos que protestan enérgicamente contra esa acci6n, c2 

mo la JOC (Juventud de Obreros Católicos), el SSM (Secretaria

do Social Mexicano_, el CENCOS (Centro Nacional de comunica- -
ción Social) , etc. Se vuelve a observar el apoyo al orden es

tablecido. 

A partir de los 40, hay una gran proliferaci6n de mo

vimientos laicos, ligados con la jerarquía eclesiástica; en -

muchos de ellos surgen desacuerdos, ya que la jerarquía busca 
una mayor dependencia por parte de las organizaciones laicas, 

mientras que los laicos desean una direcci6n autónoma, oropia, 
que tome en cuenta la evolución del oropio movimiento. Un - -
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ejemplo de este tipo de conflicto, es el que se gener6 con el 
MFC (Movimiento Familiar Cristiano), el cual a.9oy6 el i:>royecto 
de planificaci6n familiar emitido por el Fdte. Luis Echeverría 

La Iglesia mexicana tiene tres preocupaciones: 

l. seguir sosteniendo relaciones armoniosas con el Estado; 
2. luchar por la unidad ideol6gica y de acción entre todos sus 

miembros (Episcopado, clero, fieles); 
3. influir en las conciencias individuales para que haya en 

ellas una introyecci6n del modelo oficial de religión. 

Lo cierto es que, actualmente, fines de la década de 
los ochenta, sí se aprecia una posición fuerte de la alta jc-

rarquía eclesi~stica con el Gobierno. Por otro lado, no ~e ha 
logrado en la medida de lo que se desea, la unidad ideológica 
entre los miembros del clero y ai!n ;:int re algunos miembros del 
Episcopado. La situaci6n que vive el país en sus esferas so
cial, política y econ6mica, acucia a los miembros del clero a 
participar más activamente en estos aspectos; en contraparti

da, se les insiste en que su misi6n crincipal se debe encauzar 

a los valores espirituales del hombre. 

Un acontecimiento q•.ie reflejó hasttl qué purito la re
ligi6n puede ser factor de cohesión social, fue el viaje del -
Papa Juan Pablo II a México, en enero de 1979. Se apreciaron 
gigantescas movilizaciones de masas, por iniciativa propia, -
sin presiones d.e alg(in tipo. Particularmente en nuestro país, 
el común denominador que une a la mayoría de los cat6licos, es 
la devoci6n a la Virgen de Guadalupe. Quiz§ las enseñanzas 
teol6gicas y doctrinales no han sido asimiladas en profundidad 
por la mayoría de los creyentes, pero esta devoción tan arrai
gada es la que viene a dar un matiz especial a la religiosidad 
de los mexicanos, y aan da un matiz especial al fenómeno de la 
secularización, que obliga a verlo de forma diferente al de --
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otras sociedades, como ·veremos posteriormente. 

En toda la naci6n, hasta en los pueblos m~s rec6ndi-
tos o pequeños, los días en que se conmemora alguna de las ad
vocaciones de la Virgen María, son motivo de grand.es fiestas y 

procesiones; el espíritu religioso que parece estar adormila
do en los creyentes, desoierta en esas fechas marianas. 

En agosto de 1989, los medios de comunicaci6n acaban de 
divulgar la noticia de la pr6xima venida de Juan Pablo II a Mé
xico, en mayo de 1990. Se especula que el ambiente va a propi
ciar se logren cambios en ciertos art!culos constitucionales¡ 
dif!cilmente se dar!an estos cambios, consideramos en el pre
sente estudio, porque el gobierno mexicano continúa considera~ 
do m:is conven'iente esa separaci6n específica de dominios, y 
conservar esos hilos de sujeci6n a las leyes. 

* 
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4.1 lEXISTE EN MEXICO UNA "RELIGION CIVIL"? 

Siempre se había dado como un hecho que la religi6n fun

cionaba como factor de integraci6n en la sociedad¡ actualmente 

algunos sociólogos sostienen que ya no. Bryan R. Wilson 

(1926- ) , por ejemplo, afirma que la sociedad actual se ha 

independizado de reglas morales, y que las relaciones de unos -

con otros se basan en el ejercicio de roles, con un mínimo o n~ 

lo involucramiento personal, y por tanto las funciones que tra

dicionalmente venía desempeñando la religión, han declinado (7: 

39) . 

Contrario a lo anterior, otro sociólogo, Robert Neelly -

Bellah (1927- ) , argumenta que la religión es el mecanismo 

más g~neral para integrar y motivar sistemas de acción, aunque 

limita esta aseveración a un nivel societal, refiriéndolo con

cretamente a la "religión civil", término que es conveniente t~ 

car en el presente estudio. 

El sociólogo Phillip Evcrett Hammond (1931- ) des-

cribe a la religi6n cjvil como ºun conjunto de creencias y ri

tuales, relacionados al casado, oresente y/o futuro de una na-

ci6n, los cuales son entendidos en una línea trascendente". r.a 
religión civil norteamericana es semejante a lo señalado por -

Rousscau como "los doqrnas simples de la religión civil: la exi.§ 

tencia de Dios, el ''más ~llé", el ~remio a la virtud y el casti 

go al vicio, y la exclusión de la intolerancia religiosa" (7: 

41). 

Bellah afirma que el Dios de la religión civil es unita

rio, y que está más relacionado con el orden, la ley y el dere

cho, que el amor y la salvación. 

Más que el afán de integrar a los miembros de diferentes 

cultos, sectas, credos y denominaciones, es dar una 
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cohesión social basada en valores ~tices y morales, que por lo 
general sustentan todas las religiones. Según Bellah, cada n~ 

ci6n tiene y necesita una religión civil, pero el contenido -

puede variar¡ asimismo, indica que esta religi6n existe en 

forma paralela y claramente diferenciada de las iglesias. cu
riosamente, indica que las personas que menos acceso tuvieron 

a la educaci6n son quienes ejercen esta religi6n civil. 

El gobierno mexicano, por su acendrado laicismo, diff 

cilrnente reconocería la existencia de una religión civil en -
nuestro país. 

gen los altos 

rn!ls vedadas es 

y de Derecho, 

ligioso. 

Si repasarnos los múltiples mensajes que diri
funcionarios del gobierno, una de las palabras 
11 Dios 11

; desean concretar de palabra, de hecho 

la polarización de los terrenos político y re-

Sin embargo, sí existe un elemento común que, muy sui 
generis, puede ser considerado como una. "religión civil" del 

pueblo mexicano: su fe mariana. La devoción a la Virgen Ma

ría es muy relevante en la religión católica," y si tornamos 

en cuenta que en el censo de 1980 el 93% de la población de 
México se declaró ·católico, es un denominador común que no se 

puede soslayar. Esta devoci6n se vive muy personalmente, muy 

interiormente, y se externa en las grandes celebraciones re
ligiosas. Es rarísimo el hogar mexicano que no tenga varias 

imágenes de la Virgen María , en sus di fe rentes advocaciones, 

predominando la de Guadalupe. 

No es nuestra pretensi6n profundizar que tan since

ro y "puro" es este sentimiento religioso, ya que está imbuí 

do por infinidad de factores históricos y psicológicos en el 
mexicano. El hecho es que el fenómeno está ahí, latente, y 

nos orilla a afirmar que la Virgen de Guadalupe es la figura 
principal de la religión de los mexicanos. 
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4.2 MODERNIZACION DE LA ECONOMIA, URBANISMO, 

El mayor auge de la economía mexicana, se presenta en 

los años posteriores a 1940. Las décadas de los años veinte 

y treinta, se caracterizaron por centrar su atenci6n en una 

consolidaci6n del sistema político y econ6mico, ya que el m2 

vimiento revolucionario iniciado en 1910, hab!a sumido al -

país en un caos. 

El sostenido crecimiento industrial del pa!s, aunado 

a la pauperizaci6n y abandono del campo agricola mexicano, ha 

generado una gran concentraci6n de población en las ciudades. 

Esto lo podemos constatar en los siguientes dato~: 

En 1900, el 28. 5t del tct::;.l ::o la pcbl.:ici6n habitaba en --

áreas urbanas; 

en 1940, el 35.08%; 

en 1960, el 50.6 %; 

en 1970, el 58.7i, y 

en 1980, el 66.27%. (15: 59). 

La inversión canalizada hacia la industrialización, se 

inicia por parte del Est~dc a partir de 1940; antes de esa -

época, en los años 1925, 1930 y 1~35, el mayor porcentaje del 

gasto federal se destina a construcciones y transporte, desta

cando el ferrocarril. Posteriormente, se dio mucha atención al 

renglón del ¡:etróleo y la electricidad. Desde 19 55, la indus

tria pasa a ser el principal renglón al cual se destina la in

versión federal. 

En 1935, el 67% de la población económicamente activa 

se dedicaba a las actividades agrícolas y similares; para - -
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1970, s6lo el 46% permanecía en dichas actividades (5: 25). 
Lo anterior nos indica la absorci6n de mano de obra por parte 

de la industria, así como de la burocracia prestadora de ser-
vicios. 

En las Gltimas d~cad~s se aprecia una tendencia muy 
marcada de crecimiento urbano, fen6meno que se acelera por el 
flujo migratorio campo-ciudad. Los campesinos, al no obtener 

de la agricultura lo requerido para satisfacer sus necesida

des mínimas de subsistencia, fluyen a las ciudades, con la 

intenci6n de "rentar" su fuerza de trabajo, pero por falta de 

capacitaci6n laboral, s6lo engrosan los "cinturones de mise
ria" tan característicos de las grandes ciudades. 

El urbanismo presenta una serie de características -

muy peculiares, dignas de tomarse en cuenta para fines de -
nuestro estudio sobre secularizaci6n. 

Una de ellas, es la tolerancia y el laicismo que SU!: 

gen de forma inevitable en los centros urbanos. Las cir- -

cunstancias obligan que gentes de diferente extracción se i~ 
terrelacionen de forma constante y estrecha, ya sea en su -

área de trabajo o en otro tipo de actividades; los habitantes 
entienden que tienen que pasar por alto diferencias que po-

drían separarlas de otras persona3, al menos mientras cum

plen funciones que exigen cooperaci6n. Esto llega a conver-

tirse en un valor básico, de respeto y aceptaci6n a las dife

rencias de otros. Las normas religiosas específicas de las 

personas, ceden paso a normas morales comunes. La tradici6n 

y la opini6n familiar pierden algo de fuerza en la sociedad -

urbana, porque es fácil escapar de la vigilancia estrecha y -

perderse en la multitud an6nima. 

Otra característica, es la pronunciada tendencia a la 

especializaci6n y la compartimentaci6n. La especializaci6n 
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en el trabajo ha alcanzado un nivel muy elevado; la gente tieE_ 
de cada vez a ver menos la vida como un todo Gnico, integrado, 

y tiende a ver la vida como una serie de partes poco relaciona
das entre sí. El trabajo y la vida familiar, en la ciudad se 
ven como dos aspectos diferentes de la vida, y análogamente a -
ésto, la religi6n va siendo cada vez más· una actividad clarameE_ 
te compartimentada. 

Además, otra característica muy importante, es la pre
dominancia de relaciones asociacionales, más que comunales. La 
dicotomía sociedad-comunidad, se refiere a tipos de interac-
ci6n. En la comunidad, las interacciones sociales se basan -
en relaciones cara a cara entre gente conocida; los lazos ver
ticales y horizontales son fuertes. En la sociedad, las inte
racciones son utilitarista&, formales, contractuales, y están 
reguladas por las leyes seculares. Los reglamentos burocráti-
cos, y el mecanismo formal de la ley, así como los. impulsosdel 
propio interés, constituyen las formas mediante las cuales se 
sostiene el orden social. Las organizaciones formales, más que 
la familia, ofrecen opciones a los diversos intereses de la po

blaci6n. 

Cuando se dan las relaciones contractuales, se presen-

ta una orientaci6n racional. La racionalidad implica que el -
hombre valora al mundo empírico en términos racionales; se es
pera que las acciones y las situaciones sean controlables y pr~ 
decibles; además, se conciben en términos de medios y fines, 
lo cual implica un cálculo de costos y utilidad. En contraste, 
una orientaci6n religiosa implica la posibilidad de manejar el 
mundo empírico por medios sobrenaturales {7¡ 76) • 

* • 
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V, SECULARIZACION 

Puesto que el presente estudio se centra básicamente 

en el aspecto de la secularizaci6n en las sociedades urbanas, 

es imperativo definir el término. 

Originalmente, el concepto se introdujo por el francés 

Longueville, en las negociaciones para lograr la Paz de West

falia, en 1~48. Estps negociadores necesitaban un término por 
el cual la laicizaci6n de ciertos territorios eclesiásticos -

que habían sido añadidos a Brandenburgo como compensaci6n por 

sus pérdidas territoriales, pudiera ser al mismo tiempo recha

zado y aceptado. La noci6n secularis había sido usada por si 
glas no s6lo para diferenciar lo secular de lo sagrado, sino -

para indicar la subordinaci6n y dependencia de lo primero a lo 

segundo. 

Posteriormente, el término se introdujo a las leyes c~ 
n6nicas para aplicarlo a la dispensa de los votos religiosos, 

y también se relacion6 con la5 ideas de la Ilustraci6n. En I~ 
glaterra, el término "secularismo" se relacionó con un agresi
vo programa de Holyoake , en 1846, tendiente a una política de 

emancipaci6n que liberaría a lo secular de "sus irrelevantes -

ataduras a la iglesia y la religi6n"; en consecuencia, Hol

yoake pu9naba por una educación laica. En el s. XX, en América 

•secularismo" se refiere a "irreligioso'', "ateísmo práctico"• 
y "la organizaci6n de la vida como si Dios no _existiera" (7; · 

9). 
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El t~rmino 11 secular 11 se usa en contraposici6n de "sa-

grado", y sus derivaciones sugieren una emancipaci6n cultural 
de la religi6n y la iglesia. 

Sfculariser, secularism y secularity son conceptos -
utilizados para promover determinada política, un cierto pro
grama. S6lo en los inicios del S. XX, la secularizaci6n eme~ 
ge como una categoría científica o filos6fico-cultural. 

Actualmente, el concepto de secularizaci6n se usa de -
diferentes modos en la Sociología: se puede referir a él como 
laicización de las instituciones sociales, como una decrecien
te participación del individuo en la Iglesia, o a cambios en 

la religión. 

LAICIZACION, 

En esta acepción, la secularizaci6n se define como un 
proceso latente, así como el resultado de una política determi 
nada; se refiere a 11 la disminuci6n en la importancia de los -

valores institucionalizados por la Iglesia, para la integra-
ción y legitimaci6n de la vida diaria en la sociedad moderna" 
(Luckmann) . 

Este proceso de laicizaci6r., t:aml:.i~n es conceptualiza

do como un proceso de diferenciación, donde las instituciones 

educativas, políticas, econ6micas y científicas crecen en ind~ 
pendencia, desarrollando su prooia racionalidad, lo cual impli 
ca el rechazo al dominio de la religi6n sobre ellas. La Igle
sia, así, de ser institución rectora de todas las esferas de -
la vida, como un tiempo lo lleg6 a ser, pasa á ser una entre -

el total de las instituciones. 

La religi6n perdi6 ·su funci6n de legitimaci6n social -
(cosmovisión sacralizada). Las modernas ideologías, 
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racionales, seculares y especialmente institucionalizadas, se 

comparan a un coherente y trascendente cosmos sagrado. 

Corno afirman Berger y Luckmann: " .•. la seculari2aci6n 
se rranifiesta en la evacuaci6n de las Iglesias Cristianas, de 
áreas que previamente estaban bajo su control o influencia ••• 
así como en la separación de iglesia y estado, en la expropia
ci6n de territorios eclesiásticos, o en la emancipación de la 
educación de la autoridad eclesiástica ..• La seculari2aci6n -
afecta la totalidad de la vida cultural e intelectual, lo - -
cual se puede observar en la disminución de contenidos religi2 
sos en las artes, en filosofía, en literatura y, lo más impo~ 
tante de todo, en el surgimiento de la ciencia como una pers
pectiva aut6noma y completamente secular del mundo (7: 16; 
Berger, The Sacred Canopy). 

Este proceso también fue señalado por Ourkheim: "Si 
hay algo que la historia nos enseña sin duda alguna, es que la 
religión tiende a ocupar una porción cada vez más pequeña de 
la vida humana. Originalmente, ocuna todo; cualquier cosa s2 
cial es religiosa; las dos palabras son sinónimas. Entonces, 
poco a poco, las funciones políticas, económicas y científicas 
se liberan de ~a función religiosa, se constitu~1en aparte y 

asumen cada vez un mayor carácter temporal. Dios, quien en un 

principio estaba presente en todas las relaciones humanas, pr2 
gresivarnente se aleja de ellas. Al menos, si continúa domina~ 
do, es desde lo alto y a distancia, y la fuerza que ejerce, al 
convertirse en más qeneral e indeterminada, deja mayor lugar -
al juego libre de las fuerzas humanas .. Esta regresi6n no se 
inició en cierto momento de la histocia, pero podemos seguir -
sus fases desde los or!genes de la evolución social. Está l.i

gado, pues, a las condiciones fundw~entales del desarrollo de 
las sociedades, y muestra que· hay un nlllnero decreciente de 
creencias colectivas y sentimientos, que no son lo 
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suficientemente fuertes y colectivos para asumir un carácter -

religioso. Por así decirlo, la intensidad de la conciencia c2 
rnCín se debilita progresivamente" ( 9a: 182) 

Las raíces de la laicizaci6n están, según Berger, en -

el área econ6rnica, específicamente en aquellos sectores de la 
economía formados en los procesos industriales y capitalistas . 

••. pero, la variable decisiva para la secularizaci6n no pare

ce ser la institucionalizaci6n de las relaciones particulares 
de la propiedad, ni los específicos o diferentes sistemas con~ 

titucionales, sino más bien el proceso de racionalizaci6n, el 

cual es prerrequisito para cualquier sociedad industrial de ti_ 

pe moderno (7: 17; The Sacred Canopy, Berger). 

Este aspecto también se relaciona con la racionaliza-

ci6n que Weber menciona, y a lo que Wilson llama una "oricnta
ci6n empírica-racional del mundo", lo opuesto a una orienta- -

ci6n mágica-religiosa. El control es técnico y burocrático, -

no moral ni religioso. 

Las relaciones que se derivan de las instituciones ra

cionales, son 11 sociatarias" o "secundarias 1
', segGn terminolo-

gía de TOnnies; son relaciones formales, contractuales, util! 

taristas, confinadas a segmentos de la persona, y transferi- -

bles. El individuo ya no se ve corno un fin en s! mismo, corno 
en la Gerneinschaft (comunidad) , donde las relaciones dominan-

tes eran "primarias", afectivas, totales, y reguladas por háb.!_ 
tos. Una comunidad implica relaciones de cara a cara entre 

personas conocidas •.. la sociedad, en contraste, implica la 

interacci6n de actuaciones de roles, o de jugadores desconoci

dos de roles. Este tipo burocrático de relación se extiende -
al mundo social: la vida urbana, el comercio, la escuela, la 

diversi6n e incluso el vecindario, son básicamente 
gesellschaftlich. 
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Derivado de lo anterior, Wilson afirma que la secularizaci6n -
es l.a declinaci6n de la comunidad¡ la secularizaci6n es conc2 
rnitante de socializaci6n. 

Luckmann concuerda con Wilson y otros que la religi6n 
es un elemento constitutivo de una "comunidad", 9ero el peso -

de este argumento está relacionado con el hecho de que las so
ciedades modernas no necesitan más legitimaciones religiosas. 
Corno consecuencia, la religi6n se convirti6 en una instituci6n 
entre otras instituciones, y la lqlesia una organizaci6n entre 
otras organizaciones. 

"El desarrollo de las actividades no-religiosas se de
termina por las normas "seculares" que se forman en las insti

tuciones econ6micas y políticas más o menos aut6nomas .•. Cua~ 
to más se eliminen los rasgos de un cosmos sagrado de las nor
mas "seculares", tanto menor es la plausibilidad de la superi.!?_ 

ridad de los fines globales de las normas religiosas. Estas -
últimas de un modo crecienternente exclusivo se ven relegadas a 
una actividad religiosa de "tiempo parcial" ... En los diver
sos modelos de reflexi6n y de consistencia intelectual el indi 
viduo tiende además a restringir la relevancia de las. normas 
específicamente religiosas a las esferas que aún no son recla

madas por los prop6sitos jurisdiccionales de las instituciones 
"seculares". De este modo la religi6n se convierte en un - -

"asunto privado". Podemos concluir diciendo que la especiali

zaci6n institucional de la religi6n, como también la especiali 

zaci6n de otras áreas institucionales provoca un proceso que -
transforma a la religi6n en una realidad cada vez más "subjet,!.. 

vaº y más "privada" (19: 98). 
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CAMBIO RELIGIOSO, 

Secularizaci6n se emplea también en el sentido de -
modernizaci6n de la religi6n. Yinger se refiere a este fen6m~ 
no como "el ajuste inevitable de la Iglesia (creencias y prác
ticas) a los dramáticos cambios del mundo en el cual opera" 
(7: 7). 

Los cambios sociales que estimularon la laicizaci6n de 
la sociedad, fueron provocados por los procesos racionales, 
los cuales se extendieron del mundo econ6mico al social, sin -

'dejar de tocar ninguna esfera, incluso la religiosa. Las in~ 
tituciones eclesiásticas se vieron forzadas a modificar cier
tas tradiciones religiosas. 

Quizá el cambio más radical 'que se efectu6 en la igle
sia de Occidente, fue el provocado por la Reforma Luterana. El 
Protestantismo se apart6 de los tres más antiguos y poderosos 
elementos de lo sagrado: misterio, milagro y magia. Es lo -
que Weber llam6 el desencantamiento del mundo (die Entzauber-
ung der Welt). (7: 24) • 

La Reforma Protestante se puede entender como un pode
roso surgimiento de aquellas fuerzas secularizadoras que ha- -
bían sido contenidas por el catolicismo. El desencantamiento 
del mundo o la eliminaci6n de la magia del mundo, implica el -
repudco de todos los significados mágicos para la salvación; 

el apa"lto sacramental es reducido a un mínimo, y los sacrame~ 
tos ya no son el medio exclusivo para obtener la ·gracia, sino 
la fe. 

Posterior a la Reforma, y en especial a fines del s. -
XIX y durante el S. XX, se ha ido desarrollando en las socied! 

des de Occidente un creciente pluralismo religioso,. el cual se 

manifiesta en una proliferaci6n trem~nda de sectas. 

48. 



PARTICIPACION RELIGIOSA, 

Corno ya mencionarnos, las instituciones educativas y p~ 

líticas se apartan de la esfera religiosa; el ámbito "sagra-
do" se restringe más y más. Este fen6meno no s6lo se aplica a 
las instituciones, sino también a los individuos. Se dice que 
las gentes están secularizadas, cuando su participaci6n en las 
iglesias disminuye, y cuando eventos importantes en la vida, -
tales como nacimiento, matrimonio y funerales, no son sacrali
zados, o cuando menos y menos gente sigue los ritos eclesiásti 
cosen fiestas relevantes. Es decir, hay una caída en las - -
prácticas y creencias religiosas. 

Luckrnann previno contra la interpretaci6n err6nea de -
secularizaci6n, ·exclusivamente "comá un proceso de patología 
religiosa, medido por la decadente influencia de las iglesias• 
lo cual limitaría el trabajo de los soci6logos a un análisis -
de "las diferencias nacionalss y de clase en el proceso de de
clinaci6n religiosa -esto es, en el alcance cada vez menor de 
las ·iglesias". 

SECULARIZACION EN MEXJCO, 

¿Qué grado y qué forma adopta el fen6meno de la secul~ 

rizaci6n en la sociedad mexicana, concretamente en los habi-

tantes de las ciudades? 

Para efectos prácticos, en el presente trabajo se con
siderario! a la <1ecu.t'.tVúz.aCA'.6n como un piocuo de la.i.c..lz.aU6n de lM .in,! 

.tltucfottu MUalel>, conceptuaUzado como un pilacuo de ctl6e1tenc..la.c..i6n de -

lM d.lóe1tentu ~óell<U lecon6mlca, poUüca, edcua.t.<.va y uei>tióica), to -
cuctl Ueva a que ,ea. 1teUg.ió11 1tutlti.11ja cada ve.z mál> <1u campe de .út6luenc..ia 
en .l'.N .indlv.iduo6, que a l>tl vez Je apa11ta11 de wt mode.to tltad.ic.io11a.l y 06.i-

Ua.l de 1twg.ió11, paita v.tv.ui 6U 1teUg,U,4-i.dad de acue1tdo a patltonu peMona

Cu IJ p/tÁ.vado6. 
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VI, PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS, 

Con objeto de responder las interrogantes que se plan
tearon en la Introducci6n de este estudio, se formularon las si 
guientes hip6tesis: 

l. El individuo de la sociedad urbana actual se preocupa fund~ 
mentalmente por los factores relacionados con el aspecto -
econ6mico. 

2. La influencia que ejercen las instituciones religiosas en -
el individuo es cada vez menor. 

3. El individuo de la sociedad· urbana actual se aleja de la -
pr!ctica religiosa en su modelo tradicional, y tiende a vi
vir su religiosidad en "esferas privadas". 

Para efecto de comprobar o disprobar tales hip6tesis, 
se realiz6 una Investigaci6n de campo en una parroquia urbana. 
Los resultados de la misma se presentan en la segunda parte de 
este trabajo, la cual viene a continuaci6n • 

* * • 
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INVESTIGACION DE CAMPO 

VI¡, LUGAR Y TAMAÑO DE LA MUESTRA, 

De la teor!a expuesta en la ?rimera parte del estudio 
se pueden inferir respuestas a las hip6tesis que se formulan•· 
sin embargo, para hacer más completo este trabajo, se realiz6 
una investigaci6n"de campo. 

La investigaci6n de campo se llev6 al cabo en la ciu
dad de Torre6n, Coah. Esta ciudad es de las más j6venes en el 
pa!s, y junto con las ciudades de G6mez Palacio y Lerdo, Dgo., 
forman una regi6n reconocida por su avanzada industrializaci6n 

y poder!o econ6mico. 

Con objeto de minimizar los costos del estudio, és-

te se centr6 en una de las parroquias; se eligid la de San F~ 
lipe de Jes~s. por tres motivos: contaba con un censo de po
blaci6n levantado en 1983; por estar enclavada exclusivamente 
en el área urbana (muchas parroquias abarcan tanto área rural 
como urbana) , y por contener en s! estratos de poblaci6n clar~ 
mente.diferenciados. 

Era importante considerar una parroquia enclavada ex
clusivamente en el área urbana, ya que el objetivo principal 
del estudio era determinar hasta qué grado se han seculariza
do las personas en las ciudades; en el área rural, aunque ta~ 
bién se pueden apreciar rasgos de secularizaci6n, el grado y 
formas var!an del observado en las ciudades. 
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Para comprobar las hip6tesis, se elabor6 una encues-
ta, la cuál se aplicaría por medio de entrevistas a las perso
nas seleccionadas en la muestra. 

El censo efectuado en la ,parroquia daba corno resulta
do 4,200 familias; considerando un promedio de 6 personas 

por familia, da un total de 25,200, que constituirían la pobl~ 
ci6n aproximada de la Parroquia. Seg~n el Censo de poblaci6n 
de 1980, la ciudad de Torre6n, tiene un total de 363,886 habi
tantes, de los cuales 186,334 tienen de 18 años en adelante, 
es decir, el 51%. Aolicando este 51% al total.de 25,200 pers~ 
nas del área de investigaci6n, obtenernos la cifra de 12,852, 
cantidad sobre la que se calcul6 el tamaño de la muestra. 

Se integr6 un equipo de cuatro personas (la respons~ 
ble de este estudio y otras tres, estas ~ltirnas también con -
estudios universitarios), a quienes se entren6 para un correc
to levantamiento de la encuesta. Durante 15 días calendario -
del mes de agosto de 1985, nos dedicarnos a la .tarea. 

La población se dividi6 en tres estratos; el prime-
ro se form6 con las colonias Eugenio Aguirre Benavides, Naza-
rio Ortiz Garza y ~l Arenal. Estas colonias se formaron a ra
íz de una invasi6n de predios por parte de "paracaidistas". 
El segundo estrato se 'integr6 con las colonias Ana, Esparza, -
~oderna y Francisco Villa. En general, la población de estos 
dos estratos es de bajos recursos econ6micos, pero muestran -
diferencias en otros aspectos. El tercer.estrato se form6 ex

clusivamente con la Col. Ampliaci6n Los Angelés '· habitada por 
personas de clase media alta. 

El estrato 1, considerado como el de más bajos recur

sos econ6rnicos, fue el que mostr6 más complacencia en cooperar 
con el estudio; aunque en general hubo una magnífica acogida 
en la mayoría de los entrevistados, en el estrato 3, el de 
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recursos econ6micos más elevados, se encontr6 cierta dificul
tad para el levantamiento de la encuesta. 

El total de encuestas que se debía levantar, segGn la 
f6rrnula aplicada (Cfr. :pa:q. 55 1 , era de 251. El total -
de encuestas levantadas fue de 295. De acuerdo al tamaño de -
los estratos, se hizo la siguiente divisi6n: 

Estrato 1 

Estrato 2 
Estrato 3 

95 encuestas 
150 encuestas 

50 encuestas 

Al azar se escogieron los domicilios a ser visitados 
en cada estrato, y también por azar se determinaba a qué miem
bro de la familia, mayor de 18 años, correspondía responder la 
entrevista. Los §abados y domingos eran muy oroductivos, ya -
que generalmente se encontraba al miembro a quien correspondía 

ser entrevistado, no as! entre semana, lo que implicaba visi
tas posteriores para localizarlo. 

El cuestionario totaliza 50 preguntas, algunas de - -
ellas con varios incisos. Adema:s de las preguntas de carác
ter general, hay otras que no se relacionan directamente con 
las hipótesis, pero sr manifiestan actitudes, valores, creen

cias y modelos de conducta de los entrevistados, informaci6n -
que puede ser dtil para redondear otros aspectos de la inves
tigaci6n. 

* 
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7.1 CALCULO DE LA MUESTRA, 

La poblaci6n sobre la que se calcul6 el tamaño de la -
muestra, era de 12,852 personas. 

El cuestionario contiene so preguntas, y 18 de ellas -
complementan la ore·gunta cerrada con la cuestionante adicional 
•¿por qué?", o bien con otros incisos, estrechamente relaciona
dos con la pregunta formulada. Esto lo hace un cuestionario -
extenso, ya que aislando las preguntas abiertas del ¿por quf? y 

los respectivos incisos, suman en total 75 preguntas. 

Se pod!a haber elaborado un cuestionario con menos -
preguntas y la gran mayor!a de ellas cerradas y excluyentes en
tre s!, pero dado el tema de investigaci6n, consideramos oport~ 
no ahondar mas en las motivaciones de las respuestas. 

Considerando el tipo de cuestionario que se iba a apl! 
car, y los recursos económicos y de tiempo disponibles para el 
levantamiento de la encuesta, se·aplic6 la siguiente f6rmula p~ 
ra determinar el tamaño de la muestra: 

en donde: 

L'.L 
... = E~ P 

z al nivel de confianza, que para esta investi
gaci6n se le dio un valor del 95%. 

pq variabilidad del fen6meno. A "p", que es la 
proporci6n probable de las respuestas, se le 
dio un valor del 60%; a "q", que es la pro-
porci6n de falla en las respuestas, se le dio 
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E 

N 

un valor de 40%. 

la precisi6n con que se desea se generali
cen los re·sultados; se le dio un valor -
del 10•. 

poblaci6n total sobre la que se calcula la 
muestra (12,852). 

Sustituyendo valores tenemos: 

t\ = 

Y\= Z.5!.1 

(J.'lto 'li. Co.4) 
to.1c)l. (o.&) 

* * 
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VIII, CUESTIONARIO QUE SE APLICO, 

(Al iniciar la entrevista, se entregaban al encuesta-

do un grupo de tarjetas, que le auxiliaban para responder alg~ 

nas preguntas de opci6n, como son la 6, 7, a, 14, 19, 24, 26, 

31, 37, 46, 47 y 48). 
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EL INDIVIDUO EN LA SOCIEDAD URBANA 

INVESTIGACION. 

l. SiX01 1. Masculino 2. Femenino 

2. EDAD: (años cumplidos) 

3. ESTADO CIVIL: 

4. OCUPACION: 

1 . Uni6n libre 
2. Soltero 
3. Casado 
4. Viudo 
s. Divorciado 

l. Ama de casa 
2. Obrero 
3. Empleado 
4. Estudiante 
S. Profesional 
6. Otro: 

S. ESCOLARIDAD: 

1, Analfabeta 
2. Primaria incompleta 
3. Primaria completa 
4. Secundaria 
S. Estudios técnicos 
6. Estudios ~rofesionales incompletos 
7. Estudios orofesionales completos· 
8. Otro; ~~-~~~~~~~~~ 

o 
DO 

o 

o 

o 

6. ¿Cu§l de los elementos que se enuncia en la Tarjeta I, 
considera Ud. como el más importante para que el ser O 
humano logre su felicidad? 

l. El amor 
2. El dinero 
3. El grado de cultura 
4. El éxito.profesional 
s. Disfrute de la buena salud 
6. Prlctica y vivencia aut~ntica de la religi6n 
7. Servicio a los.dem§s 
8. Otro: 



Hoja 2 

7. ¿cual situaci6n de las señaladas en la Tarjeta II, 
le parece la más crítica de las que está viviendo 
México actualmente? [] 

(TARJ. 
III 

l. Drogadicci6n 
2. Crisis econ6mica 
3. Alcoholismo 
4. Pérdida de valores morales y religiosos 
S. Violencia 
6. Injusticia social 
7. Corrupci6n 

8. ¿Cuales de los valores señalados en la Tarjeta III, 
segdn su criterio, son los que predominan en el hom~ 
bre actual, como valores supremos? [] 

('l'ARJ. 
IIII 

l. Educaci6n y cultura 
2. Vestido, alimentación, vivienda 
J. Recreaci6n 
4. Práctica de la religi6n 
S. Ayudar a loa dem4s 

9. ¿Est~ de acuerdo con las campañas de control natal 
auspiciadas por el gobierno? SI o 
¿Por qué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NO O 

10. ¿Considera Ud. quEl el aborto es una soluci6n para -
D los hijos no deseados? SI 

¿Por qué? NO o 
11. ¿Ser!a Ud. partidario de que en México se legalizara o la pena de muerte para castigar algunos delitos? SI 

¿Por qué? NO D 
12. ¿Qué opina del divorcio? o 

l. A veces es necesario 
2. Se tiene que evitar por bien de los hijos 
3. No deber!a existir 
4. Es mejor divorciarse que dar mal ejem.!)lo 

a los hijos. · 
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13. ¿Qué actitud asume Ud. ante daños o afrentas que le - O 
causan otras personas? 

14. 

15. 

l. Procura perdonar 
2. Procura olvidar 
3. Espera la oportunidad de vengarse 
4. Guarda rencor, pero no actlla conta la persona 
5. Procura perdonar y olvidar 
6. Otro: 

¿Cuál de las situaciones que se mencionan en la Tarj~ 
ta IV, le parece la m&s reprobable? 

14a. ¿y la menos reprobable? 

l. Homicidio 
2. Robo 

(TARJ. 3. Adulterio 
IV) 4. Uni6n libre 

5. Abandono de hijos y esposa(o) 
6. Ateo, 9ero recto 
7. Corrupci6n moral 
8. Uso muy frecuente de la mentira 

¿Pertenece a alguna agrupaci6n? SI 

D 
D 

D 
NO D 

15a. Si su respuesta es afirmativa,' ¿de qué tipo? [] 
l. Política 
2. Deportiva 
3. Religiosa 
4. cultural 
5. Apost6lica 
6. Altruista 
7. Otra: 
Nombre del grupo: 

15b. ¿Qué motivo ha tenido para ingresar a ese grupo? O 
l. Buscar relaci6n, amistades 
2. Ascender en status 
3. Cultivar mi persona 
4. Pasatiempo, diversi6n 
5. Practicar mejor mi religi6n 

16. ¿En qué ocupa su tiempo libre? o 
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l. Practicar algGn de0orte 
2. Ver televisi6n y escuchar mGsica 
3. Convivencia con la familia 
4. Asistir al cine, teatro o espectáculos 
S. Asistir a servicios religiosos · 
6. Visitar a familiares y amigos 
7. Otro: 

17. ¿Cuál de las instituciones que se mencionan a continua
ci6n, es la m~s importante, segfin el criterio de Ud., O 
para asegurar un orden en la sociedad? 

l. Gobierno 
2. Iglesia 
3. Ejl!rcito 
4. Ninguno 
S. Otro: 

18. ¿Cree Ud~ que existe Dios? SI [] 

NO· o 
19. ¿Cree Ud. que existe una relaci~n entre Ud. y Dios? SI [] 

RO D 
l9a. Si su respuesta es afirmativa, ¿c6mo vive esa O 

relaci6n con El? (Cfr. Tarjeta V) 

l. Asistiendo al templo con regularidad 
2. Rezando por mi cuenta, sin importar el 

momento o luoar 
3. De una forma.muy personal, muy propia 
4. Frecuentando los Sacramentos (en caso -

de ser cat6lico) 
5. Otra: 

l9b. ¿Cu~ndo siente que es más estrecha esa relaci6n? [] 

l. Cuando la realiza a solas 
2. cuando la realiza en grupo 
3. Ambas 

19c. ¿OUI! tan importante es el templo para su relaci6n 
con Dios? 
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20. ¿Ha dudado Ud. alguna vez de la.existencia de Dios? SI [] 

NO [] 

20a. Si su respuesta es afirmativa, ¿qu~ ha moti
vado su duda? 

20b. ¿Y qu~ le hizo desechar.la duda? 

21. ¿Pertenece Ud. a alguna religi6n? 

2la. Si su respuesta es afirmativa, ¿a cuál? 
l. cat6lico 

SI o 
NO o 

o 
2. Testigo de Jehová 
3. Morm6n 
4. Otro•~~~~~~~~~~~~-"' 

22. ¿Qu~ es más importante para Dios, segdn Ud.? 
l. La forma en que los hombres tratan a sus semejantes 
2. Que vayan a la Iglesia y frecuenten los Sacramentos 
3, La forma en que se relacionan con El 
4. Otro: 

o 

23. ¿Cree Ud. que una persona puede ser buena, moral y rec- O 
ta, alln sin creer en Dios? SI 

NO o 
Difícilmente [] 

24. ¿Cu~l de las cuatro opiniones que aparecen en la Tarje- O 
ta VI sobre la Biblia, es la m§s parecida a la suya? 

l. La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que dice -
es verdad. 

2. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por - -
Dios, y sus enseñanzas morales y religiosas fundame~ 
tales son verdaderas, pero camo los que la escribie
ron eran hombres, contiene algunos errores humanos. 

3. La Biblia es un libro valioso porque fue escrito por 
hombres bueno.s y sabios, pero Dios no tiene nada que 
ver con ella. 

4. La Biblia fue escrita por unos h0111bres que vivieron 
hace tanto tiempo, que hoy tiene po.co valor. 
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Hoja 6 

25. ¿Recibi6 Ud. alguna forrnaci6n religiosa de sus padres? s~ 

25a. Si su respuesta es afirmativa, considera que: [] 

l. Fue amplia y suficiente 
2. Fue muy deficiente 
3. Se redujo a algunas f6rmulas y signos tradi

cionales. 

26. ¿Cuál de las personas o cosas enunciadas en la Tarje-
ta VII, es la que ha influído más en sus creencias r~ O 
ligiosas? 

l. Amigos 
2. Catequistas 
3. Maestros 
4. ~sposo, esposa e hijos 
S. Padres 
6:- Pastores, sacerdotes 
7. Libros 
8. Televisi6n o radio 

27. ¿Rezan en su familia antes de las comidas? 

27a. Si su respuesta es afirmativa, ¿con qué fre
cuencia? 

l. Con mucha frecuencia 
2. S6lo en ocasiones especiales 

28. Cuando alguien habla con Ud. haciendo labor de pro-

SI o 
NO o 

[] 

selitismo, para convencerlo de cambiar a una reli- [] 
gi6n diferente a la que Ud. tiene, su actitud es de: 

l. Indiferencia 
2. Prestar atenci6n 
3. Rechazo 
4. Argume-ntar en favor de la religi6n de Ud. 

29. ¿Cree Ud. que hay otra vida después' de ésta? 

29a. Si su respuesta es afirmativa, ¿cree que unos 
serán castigados y otros recompensados? 

l. sr 2. No 3. No sé. 

SI o 
NO o 

o 
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Hoja 7 

30. ¿Tiene Ud. hijos? 

30a. Si su respuesta es afi_rmativa, ¿culintos? 

SI D 
NO D 

30b. Si su respuesta fue negativa, y le gustara te
ner hijos a futuro, ¿cuántos le gustar!a tener? 

31. De las cosas enunciadas en la "Tarjeta VIII, ¿cuál 
escogería como la más importante para que fuera 
aprendida por· un niño, con el fin de prepararse pa- O 
ra la vida? 

1. Tener un carácter 'fuerte, deci¡lido 
2. Obedecer 
3. Tener don de gentes 
4. Tener criterios propios 
5. Ser trabajador 
6. Ayudar a los demás cuando lo necesiten 
7. Prepararse educacionalmente 

32. ¿Ha dado, o piensa dar, instrucci6n religiosa a sus SI o 
hijos? 

¿Por qué? NO [] 

33. ¿Piensa Ud. que a un nino de 12 años hay que dejarlo 
decidir por s1 mismo si ha de ir a la Catequesis o a 
los servicios religiosos, o ·sus padres deben decidir [] 
ésto? 

l. El niño 
·2. Sus padres 
3. La actitud del nino deoende de la orientaci6n 

que recibi6 desde más 9equeño. 
4. Otro: 

34, ¿Cuál sería su actitud, si uno de sus hijos desea C<l!!! [] 
biar o adoptar una religi6n distinta a la de Ud.? 

l. Respetar su decisi6n 
2. Tratar de convencerlo de que no lo haga 
3. Indiferencia 

35. Suponiendo que Ud. tiene re·cursoit econ6micos suficien 
tes, ¿le gustar!a que sus hijos estudiaran en una es= SI 
cuela confesional? D 
¿Por qut!? --------------------- NO O 



Hoja 8 

36. ¿Crees gue t.· familia es feliz? SI o 
¿Por qué?_·-------------------- NO O 
36a. Si tienes hijos, ¿crees que son felices? SI 0 

NO 0 

37. ¿A qué o a quién de los que a continuaci6n se indi-
can, les cree Ud. más en lo que dicen u orientan? O 
(Cfr. Tarjeta IX) 

l. Representantes del Gobierno 
2. Medios de comunicaci6n social (prensa, radio, 

televisi6n 
3. Sacerdotes, pastores 
4. Pongo en duda todo lo que escucho, y me baso 

en criterios propios 
5. Gente especializada sobre cada tema 

38. ¿Considera Ud. que lo que predican los representan-
tes de la Iglesia (sacerdotes, pastores), debe cree~ 
se a "ojos cerrados? SI [] 

¿Por qué?. NO [] 

39. ¿Le gustaría a Ud. que Iglesia y Gobierno se unie-
ran para gobernar a nuestro país? SI O 
¿Por qué? NO O 

40. ¿Qué cosas positivas considera Ud. que la religión 
aporta a la sociedad? 

41. ¿Qué influencia tiene la Iglesia como instituci6n, en 
su vida diaria? 

4la. Considera Ud. que la influencia de la Iglesia 
institucional en la vida familiar y personal, 
se va perdiendo con el tiempo, o al contrario, 
se va fotaleciendo? 

se va perdiendo 

Se va fortaleciendo 

¿Por qué? 

o 
o 
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42. ¿Cómo distribuye Ud. aproximadamente su tiempo? 
Trabajo: 
Transporte: 

Comidas: 

Hrs. 
Hrs. 
Hrs. 

Sueño: 
Convivencia fam.: 

Recreaci6n: 

PREGUNTAS SOLO PARA ENTREVISTADOS CATOLICOS. 

43. Por favor indique los sacramentos que ha recibido: 

Hrs. 

Hrs. 
Hrs. 

Bautismo O 
confirmaci6n [] 

Primera Comuni15n O 
Matrimonio Religioso O 
Extremaunci6n O 
Confesión O 

44. ¿Cu&ndo fue la Gltina vez que se confesl5? 

45, ¿~u4ndo fue la Gltima vez que comul96?~~~~~~~~~~~ 

46, ¿Con qu~ frecuencia ha asistido a los servicios reli- O 
9iosos de su templo, en el filtimo año? (Cfr. Tarj. X) 

l. Una vez a la semana o m4s 
2. De 2 a 3 veces al mes 
3. Una vez al mes 
4~ Unas cuantas veces al año, o menos 
S. Nunca 

4 7. ¿Cuál es la raz5n por la que ha asistido?· (Cfr. Tarj. O 
XII 

l. Por tradición 
2. Asistir a bodas, bautismos, y otras celebraci~ 

nes especiales 
3. Porque siempre he ido 
4. Mi familia y mis amigos esperan que yo vaya 
s. Para adorar a Dios y para rezar 
6. Para frecuentar los Sacra11entos 
7. Porque es lo que Dios eapera de mt 
8. Me siento mejor. 
9. Otro•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



48. ¿De qué forma considera Ud. que puede obtener ciertas O 
gracias especiales de Dios? (Cfr. Tarjeta XIII 

l. Pidiendo intercesi6n de la Virgen Mar!a, en al-
guna de sus advocaciones 

2. Pidiendo intercesi6n de algtín Santo 
3. Encendiendo veladoras y rezando novenas 
4 .. Prometiendo alguna manda 
S. Actuando con rectitud y amor para con el pr6jimo 
6. De ninguna forma 
7: Otra: 

49. ¿Cu~ntas personas viven en esta casa? 

Entrevistador: 

(DATOS PARA SER LLENADOS POR OBSERVACION) 

SO. Tipo de vivienda: 

l. Muy humilde (piso tierra, adobe, muebles sencillos) 
2. Sencilla (piso cemento, pequeña, muebles sencillos) 
3. Regular (pisos mosaico, muebles regulares) 
4. Bien (pisos mosaico, buenos muebles, bien pinlada) 

o 

S. Muy bien (uso alfombras y tapetes, buenos muebles, gran
de). 
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IX. VACIADO DE LAS RESPUESTAS, 

El total de entrevistados fue de 295; de ellos, el -
41% eran hombres (121), y el 58.9% mujeres. 

Las edades de las personas entrevistadas estaban 
dentro de los siguientes rangos: 

De 18 a 29 años .••...•. 134 personas ••.•• 45.4% 
30 a 39 58 personas •••.. 19.6% 

40 a 49 ........ 37 . ........... 12.5% 

50 a 59 ........ 35 ••••••••••••• 11. 8% 

60 a 69 ........ 17 ············· 5.7% 
70 a 79 ........ 11 ············ 3.7% 

de 80 en adelante 3 ............ 1.0% 

Del total de entrevistados, el 33.2% eran solteros, y 

el 58.3%, casados. 

El 41.3% de los entrevistados se ocupaba de las labo-· 
res del hogar; el 20.6% eran empleados; el 5.5%, 9rofesio-
nistas; estudiantes, el 10.8%, El restante 11.8% se dividía 
en ocupaciones diversas. 

El grado de escolaridad promedio de la muestra se -
puede considerar alto, ya que arroja el dato de 9.3 años de e! 

tudio por persona, lo cual equivale a estudios de secundaria. 
En este aspecto s! destaca la diferencia entre los estratos; -
entre el primer y segundo.estratos, la diferencia es de un año 
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y entre el primer y tercer estratos, la diferencia es de casi 

5 años de· estudio, tornando en cuenta que es un promedio. Entre 
el segundo y tercer estrato, la diferencia es de 4 años. (Cfr. 
GrHica l) 

Gr:ífica l 

ESCOLARIDAD DE LOS ENCUESTADOS . 

B 

I, íl: ¡, 
'! L]J 

A B C D 

A. Analfabeta 
B. Primaria incomoleta 
c. Primaria completa 
D. Secundaria 

E 

. , 
1 

o[] 
F G 

E. Estudios t~cnicos 
F. Est. Prof. incompletos 
G. Est. Profes. completos 

Es oportuno hacer notar, que el vaciado que se va a - -
presentar en este capítulo, tratará de porcentajes referentes - . 
al total de los entrevistados; no obstante, cuando se crea co~ 
veniente se harán diferenciaciones de los estratos. 

En el Anexo (Cfr. Pág. 93 
ciado de cada re59uesta, para cada estrato • 

• • • 

aparece el va-
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Como sabemos, en las ciudades los medios de comunicaci6n 

social ejercen una gran inf1.uencia en los individuos; les pre-
senta estilos de vida importados, y crean en ellos necesidades 
de consumo que, al no poder ser satisfechas en su totalidad, 
crea un cierto grado de frustraci6n. Y este hecho no s6lo afes 
ta a las personas de bajos recursos econ6micos, sino también a 
las consideradas en un nivel medio y alto. 

El deseo de obtener satisfactores que proporcionen al i~ 
dividuo la comodidad que la vida moderna ofrece, enrola a éste 

en un ambiente de consumo, el cual lo lleva a dar en su vida 
una preponderancia a los factores econ6micos. Esto se recrude
ce en aquellas personas que con dificultad llevan una vida de -
sobrevivencia, cubriendo apenas sus necesidades mínimas, o no -

cubriendo siquiera éstas de forma satisfactoria. 

Lo anterior nos lleva a suponer que gran parte de la - -
energía física y mental de los hombres actuales, se canaliza h~ 
cia los factores econ6micos de sus vidas, lo cual les resta po
tencialidad para cubrir otros aspectos de su existencia, entre 
los que se encuentra el factor religioso. 

La primera hipótesis que se dio a conocer al final de -

la primera parte de este estudio, dice: 

"EL INDIVIDUO DE LA SOCIEDAD URBANA ACTUAL SE PREOCUPA 

FUNDAMENTALMENTE POR LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL 

ASPECTO ECONOMICO" 

Al cuestionar a los entrevistados sobre los valores que 

predominan en el hombre actual (preg. 8), el 52.2% resoondi6 -
que el vestido, alimentaci6n y vivienda es a lo que se da más -
atenci6n actualmente; le sigue en importancia la ~aucaci6n y -

cultura, con un 31.8%, y la recreac~6n, con un 8.4%. Al solici 
tar respuesta a esta misma pregunta, pero en carácter de lo que 
"debería ser", no de lo que es, el 41.3% respondi6 que la educ~ 
ci6n y cultura debería ser considerado como más importante; 
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en un segundo lugar, can· un 23.0%, el vestido, alimentaci6n y -

vivienda, y en tercer lugar, con un 18.3%, ayudar a los demás. 
Practicar la religi6n recibi6 un 15.2% (Gráfica 2). 

GRAFICA 
VALORES MAS IMPORTANTES EN EL 

HOMBRE ACTUAL 

( ~-------------1~ 32% Educación, cultura 

52% Vestido, alim., 
vivienda 

~ Recreación 3. sr. 

E=:il Practicar la religión 5. 7% 

~ Ayu~ar a los demás 2.3% 

En la pregunta 7, al cuestionar sobre la situaci6n más 
crítica que vive actualmente México, el 35.5% opin6 que ladro

gadicci6n; 'el 33.5% que la crisis econ6mica, y el 10.5% que la 
corrupci6n (Gráfica 3). 

GRAFICA 
PROBLEMAS MAS GRAVES DE MEXICO, SEGUN OPINION 

DE LOS ENCUES1'AD0S. 

Drogadicción 35.53 

Crisis económica 33.5% 

4.or 
de valores 8% 

l. 3% 

Ir.justicia social 5.7% 

Corrupción lD.5% 
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En la pregunta 6, se les pedía manifestaran cuáles son -

los elementos más importantes para que el ser humano logre ser 

feliz; se concedi6 un 37.2% al amor; un 29.4% a la buena salud, 
y un 10.8% al éxito profesional, Es oportuno hacer notar que -

en los estratos uno y dos, es prácticamente igual la importan

cia que se da al amor y al goce de la buena salud; l!sto es CO!!! 

prensible, ya que son estratos en que los ingresos se obtienen 

básicamente por medio de la renta de la fuerza de trabajo. 

Aunque fueron pocas las preguntas que se refirieron de -

forma directa a la hip6tesis mencionada, las respuestas refle

jan que hay un marcado interés ha~ia los aspectos econ6micos. Y 
esto es muy 16gico, ya que no se puede esperar que las personas 

tengan escalas de valores diferentes, en economías como la de -

nuestro país, que pro~icia altos grados de miseria en gran núm~ 
ro de la poblaci6n. Conviene recordar la jerarquía de las nec~ 
sidades humanas, según el psic6logo Abraham Maslow, guíen afir

maba que todo comportamiento humano está mot.ivado por necesida

des no satisfechas. Maslow aseguraba que el sistema de las ne
cesidades humanas funciona como una jerarquía o escala ascende~ 
te de prioridades. A medida que una persona vaya satisfaciendo 

las necesidades más básicas, dirigirá sus esfuerzos a necesida

des más altas. 

* 

La segunda hip6tesis que manejamos en el estudio es: 

"LA INFLUENCIA QUE EJERCEN LAS INSTITUCIONES RELIGIQ 

SAS EN EL INDIVIDUO ACTUAL ES CADA VEZ MENOR" 

Dicha hip6tesis se trat6 de comprobar con las preguntas 

9, 12, 14, l4a, 41, 4la y 38, 

En la pregunta 9, al solicitar la O?ini6n sobre las 
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campañas de control natal que auspicia el gobierno, el 83.3% de 
los encuestados sí estaban a favor de ellas, y el 16.6% no. Al 
preguntar el por qué de su ooini6n, el 38.6% afirmaba que por -
la situaci6n econ6mica; el 23% que por la sobrepoblaci6n, y el 
12.2%, porque se educa y atiende mejor a pocos hijos. En las -
respuestas a esta pregunta, no hubo variaciones significativas 
entre los tres estratos (Cfr. Gráfica 4). 

GRAFICA 4 
¿ESTAN EN FAVOR DE CAMPARAS DE CONTROL NATAL 

AUSPICIADAS POR EL GOBIERNO? 

SI 
83% 

La pregunta 12, relacionada con el divorcio, el 57.9% 
de los entrévistados consideraban que era necesario; el 28% 

opinaba que habría que evitarlo por bien de los hijos, y el 
13.8% consideraba que no debería existir (Cfr. Gráfica 5). 

A 

GRAFICA 5 

OPINION SOBRS EL DIVORCIO 

A 583 Es necesario 

B 28% Evitarlo, por los hijos 

c 14% No debería existir 
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Sobre el divorcio y la anticoncepción por métodos artifi 
ciales, la Iglesia Cat6lica ha estado muy definida en su posi

ci6n: rechazo total. No obstante, observamos que una gran ma
yoría de los encuestados está a favor del divorcio y la anti
concepción por métodos artificiales, ya que el Gobierno en nin
gdn momento hace difusi6n a los métodos naturales de control n~ 
tal, los cuales sí son aprobados por la Iglesia. 

* * 

El hombre tiende a regir su conducta por normas morales 
que ha venido asimilando, y que decide internalizar. Estas no~ 
mas permiten que el hombre emita juicios de valor sobre ciertas 
acciones, y para conocer un poco de esos criterios, se pregunt~ 
ba cuál de ciertas acciones enlistadas consideraban la más re
probable, y a su vez, de esas mismas acciones, cuál pensaban -
era la menos reprobable (preg. 14, l4a}. 

El 52.5% consideró que el homicidio era lo más repudia

ble, y el 30.8% opin6 que el abandono de hijos y esposa. Respe~ 

to a las acciones menos reprobables, el 33.5% afirmaba que la -
unión libre, y 29.4% que el uso frecuente de la mentira. El te~ 
cer lugar, con el 18.6%, lo ocupaba el ser ateo, pero recto. 

La unión libre, la mentira, y el ser ateo pero recto, -
opinaban la mayoría de los encuestados, son las acciones menos 
reprobables. La primera, el vivir en pareja fuera del matrimo
nio·, siempre ha sido condenado por la Iglesia¡ el declararse -
ateo e "institucionalizar" la mentira, falta a dos de los Mand~ 
mientas. Como vemos, la infracción de lo que establece la Igl~ 
sia en estos puntos, no se ve como falta mayor, lo cual indica 
que tiende a disminuir la influencia de las instituciones ecle
siásticas sobre la conducta de los individuos (Cfr. Gráfica - -

6). 
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Otra informaci6n interesante, se recaba de las respues
tas a la pregunta 38, cuando se pregunta si lo que predican los 
sacerdotes debe creerse a "ojos cerrados"; el 72.8% contest6 
que no, y el 25.0% respondi6 'que s.L Al preguntar el por qui! 
de su respuesta, el 30.5% respondieron que los sacerdotes son 
seres humanos, y como tales, se pueden equivocar; el 16.2% -

consideraban que los individuos se deben regir por criterios -
propios. Con lo anterior, podemos apreciar una actitud críti
ca hacia la figura y prédica del sacerdote. 

La pregunta 41, referente a la influencia que sobre el 
encuestado ejerce en su vida diaria la Iglesia como institu- M 

ci6n, el 46.7% consideraba que no influye; el 28.8% afirmaba 
que sí influye, y el 17.9% respondi6 que un poco. (Cfr. Gráfi
ca 7). 

GRAFICA 7 

INFLUENCIA DE LA IGLESIA COMO INSTITUCION 
·EN SU VIDA. 

A 

A ~7% No influye 

B 29% Sí influye 

e :8% Un poco 
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Al cuestionarles si la Iglesia institucional pierde - -
fuerza o se va fortaleciendo con el tiempo, el 61.3% considera 

que está perdiendo fuerza; el 28.8% opina que se va fortale- -
ciendo, y el 6.4% afirmaba que es igual que siempre. Al pre-
guntar el por qué de su opini6n, el 25.4% opina que todo cam
bia; el 23.2% se lo adjudica a pérdida de valores morales y -

religiosos, y las demás razones se engloban en respuestas di

versas (Cfr. Gráfica 8 y 8a.). 

GRAFICA 8 

LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA INS
TITUCIONAL EN LA VIDA FAr.iILIAR Y 
PERSONAL, ¿SE ESTA PERDIENDO O -
FORTALECIENDO?. 

A 

A 

B 

e 
D 

61.5% Se va perdiendo 

29.0% Se va fortaleciendo 

6.5% Igual que siempre 

3.5% Otros 

GRAFICA 8a 
¿POR QUE GANA O PIERDE FUER>~? 

A 25.4% Todo cambia 

B 23.2% P€rdida de valores 

e 9,3,; Fallas de sacerdotes 

D 13% Se acude menos a Iglesia 

E 29.H Diversos 
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La tercera hip6tesis que se maneja: 

"EL INDIVIDUO DE LA SOCIEDAD URBANA ACTUAL SE ALEJA DE 
LA PRACTICA RELIGIOSA EN SU MODELO TRADICIONAL, Y - -

TIENDE A VIVIR SU RELIGIOSIDAD EN "ESFERAS PRIVADAS". 

A esta hip6tesis se trat6 de probar con las preguntas -
18, 19, 19a, 19b, l9c, 20, 20a, 21, 2la, 22, 23, 24, 25, 25a, 
27, 28, 29, 44, 45, 46, 47 y 40. 

Al cuestionarles sobre si creían en la existencia de -
Dios, el 97.6% afirm6 que s!, y el 2.3% que no. 

A los que se consideraban creyentes, se les preguntó si 
existía algdn tipo de relaci6n entre ellos y Dios; el 92.5% -
respondi6 que s!, y el 7,4% contest6 que no, 

¿C6mo viven esa relación con Dios? El 39.6% contestó -
gue rezaban por cuenta propia; el 28. 4% a·firm6 que era de una 
forma muy personal, muy propia, y el 16.6% contestó que asis
tiendo al templo con regular id ad. I,a respuesta de "frecuenta!!. 
do los Sacramentos", obtuvo un 3.7% (Cfr. ·Gráfica 9). 

GRAFTCA 9 
FORMA EN QUE VIVEN SU RELACION CON DIOS 
QUIENES SE DECLARARON CREYENTES. 

A 39.6% Rezando por su cuenta, sin 
importar momento o lugar. 

B 28.~% De una forma muy personal; 
muy propia. 

e ló.6% Asistiendo al templo con 
regularidad 

D 3,7% Frecuentando los Sacramentos 

E 11. 7% Otros 
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La 19b: ¿cuándo es más estrecha esa relación?. 

contestó que cuando la realizaba a solas; el 15.9% respondió -
que tanto en grupo como individualmente, y el 5.7% percibía esa 
relación más estrecha en grupo (Cfr. Gráfica 10). 

A 

70% 

A 70% 

B 16% 

RELACION CON DIOS 

Cuando la realiza a solas 
Cuando la realiza tanto a 
solas como en grupo 

e 
D 

6i Cuando la realiza en grupo 
8% Otros 

La 19c, culminando esta pregunta en cascada, cuestiona
ba sobre qué tan importante consideraban el templo para establ~ 

cer esa relaci6n con Dios; el 41.3% consideraba que no import~ 
ba en absoluto; el 34.9% opinaba que era muy importante, y el 

11.8% respondi6 que era poco importante (Cfr. Gr~fica 11). 

GRAPICA 11 
IMPORTANCIA DEL TEMrLC EN SU RELACION 

CON DIOS . 

./r~~~~~~~~~~-~ 

1 ~ 35% Importa mucho 

~ 12% Poco importante 

___ ( -----JI~ ~1% No 1m;:>orta 
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En la pregunta 20, al cuestionarles si habían dudado al 
guna vez de la existencia de Dios, el 22.7% respondió que sí; -
el 73.8% contestó que no. 

Respecto a la pertenencia a una religión, los encuesta
dos se agrupaban en las siguientes Iglesias: 

católicos : 

Testigos de Jehová: 

90.8% 

1.3% 

1.6% 

2 .0% 
M.ormones 

.Evangelistas 
Otros 4.0% (Cfr. Gráfica 12) 

GRAFICA 12 
RELIGION QUE PROFESAM LOS ENCUESTADOS 

A 90.8% Católicos 
ll 1.3% Testigos de Jehová 
e 1.6.S Mormones 
D 2.0'1 Evan;elistas 

.E ~.OJ Otros A 

Referente a qu~ es más importante para Dios, el 41.1% 
opinó que la forma en que los hombres tratan a sus semejantes; 

el 35.9% consideró que la forma en que se relacionan con El, y 

el lü.5% opin6 que ir al templo y frecuentar los Sacramentos. 

Al cuestionar si una persona puede ser buena, moral y 

recta, alín sin creer en Dios, el 64\ Ol)inaba que sí¡ el 27 .1% 

afirmaba que no, y el 7.7% opin6 que difícilmente, 
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En la pregunta 24 se les cuestionaba su opini6n -

sobre la Biblia; el 54. 2% considet·aba que es la Palabra de - -

Dios y todo lo que dice es verdad; el 32.8% opin6 que la Bi

blia fue escrita por hombres inspirados por Dios, y sus ense

ñanzas morales y religiosas fundamentales son verdaderas, cero 

como los que la escribieron eran hombres, contiene algunos err~ 

res humanos. 

Respecto a su actitud ante personas de otras religio

nes que hacen labor de proselitismo, el 57.9% opinó que prest~ 

ban atención; el 18.3% contest6 que los rechazaban, y el 10.5% 

defendían su religión. 

Como hemos podido constatar hasta aquí, en efecto, -

la mayoría de los individuos tiende a vivir su religiosidad en 

·esferas p~ivadas. El templo, que en el modelo oficial de ·reli

gión ocupa un lugar preponderante, sigue siendo un lugar de re

ferencia, pero también declina su importancia; los creyentes -

acuden a él. para participar en los cultos, pero adn esta parti

cipación en gran parte de los concurrentes se centra en una m~ 

ra 11 observaci6n 11 de lo que se desarrolla en el altar. 

PR.~CTICA RELIGIOSA. 

Anteriormente, la práctica religiosa se consideraba -

muy importante para medir el grado de religiosidad de las pers~ 

nas; actualmente, se toma s6lo como uno entre otros factores. 

En la encuesta se incluyeron preguntas para sondear sobre este 

aspecto. 

Del total de encuestados, el 93.S• estaban bautizados; 

el 95% había recibido la Confirmación; el 84% h?bía realizado 

la Primera Comunión, y el 75.2% afirmaba practicar el sacramen

to de la Confesión. 
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Al preguntar sobre la última vez que se habían confe-
sado, sus respuestas se englobaron en los siguientes rangos: 

De 1 a 15 días •.•••.•••.••••••••••• 7 .4% 
15 días - 3 meses ••••••••••••••••• 15. 9% 
3 meses- 11 meses •••.•••.••••••••• 12. 2% 
l año - 5 años ••.•••••••••.••••••. 19.6% 
6 años - 10 años ••.•.•••••••• , •••• 11. 5% 
11 años - 15 años •.••••••••••••••• 5.0% 
16 años en adelante •••••• , ••.••••• 10.8% 
Nunca............................ 8 .1% 
No contestaron •.....••.•.••••••• · •. 9.1% (Cfr.Gr.1f.13) 

Aquí cabe hacer notar que el estrato tres, de ingresos 
econ6micos más elevados, el 60% afirmaba haberse confesado en -
el lapso de l día a un año; mientras tanto, en el estrato uno, 
en ese mismo lapso, se comprendía el 36.6%, y en el estrato 2, 
el 27.5%. 

En la pregunta relacionada con la Gltirna vez que cornul 
garon, los rangos se distribuyeron así: 

De l a 15 días .................... 12.2% 
15 días - 3 meses ..••..•.•....••. 14.2% 
3 - 11 meses .•••.••.••••.••••.••••• 9.8% 

1 año - 5 años ..•.•.••••..•.•. : •.• 20.0% 
6 - 10 años. • . • • • . • • • . • . • . • • . . • • • 11. 8% 
11 - 15 años •..••••••••.• ~ ••••••• 4.7% 

16 años en adelante .••.•••••••••• 10. 5% 

Nunca............................ 7 .. 7% 

No contestaron •.•.•••...•• ·•••.••. 8.8% (Cfr. Gráf.14) 

Como podemos observar, de un día a un año, se engloba 

el 36.2% del total de los encuestad~s; de un año a 16 en ade-
lante, el 57%. 
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GRAFICA 13 
FRECUENCIA CON QUE SE PRACTICA LA CONFESION 
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GRAFICA 14 
FRECUENCIA CON QUE SE PRACTICA LA COMUNION 
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Así como en la confesi6n, tambi~n en el rengl6n de la 
Comuni6n se notó un incremento muy notable entre el tercer ran
go y los otros dos; por ejemplo, de 1 día a un año, el 62% de 
los encuestados del estrato tres habían comulgado¡ en el estr~· 
to uno, el 37.7%, y en el estrato dos, el 26.6%. 

Referente a la frecuencia con.que acuden al templo de 
su religión, las respuestas se engloban as!: 

Una vez por .semana o más.. • • • • • • . . • . • • 36. 6 % 

De 2 a 3 veces por mes................ 10.1% 
Una vez al mes........................ 9.4% 
Varias veces al año................... 32. 5% 
Nunca................................. 4.7% 
No contestaron........................ 6.4% 

Al cuestionar sobre la razón que los motiva a acudir -
al templo, el 28.4% expresó que los hace sentir mejor; el 24.7 
contestó que para rezar a Dios, y el 13.2% opinó que con .motivo 
de celebraciones especiales. 

Al preguntarles sobre la forma que consideraban más 
viable para obtener ciertas gracias especiales de Dios, el -
26.~% opinó que actuando con rectitud y amor para con el próji
mo; el 21.3% respondió que por la intercesión de la Virgen Ma

ria, en alguna de sus advocaciones. En el estrato uno, de más 
bajos recursos económicos, ~ue significativa la diferencia con 
los otros dos estratos, al responder un 30.5% que por medio de 
la intercesidn de la Virgen María. 

.. * * 

En otras resouestas, se puede a9reciar que subsiste 
en la gran mayoría de las personas, una fe hacia el Ser Absol~ 
to, pero la gente no siente la presi6n de someterse a todas -
las reglas que dicta la Iglesia institucional. 
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Existe un sustrato de valores éticos y morales asumido por casi 
la generalidad de los individuos. Por ejemplo, un criterio muy 
compartido por la mayoría de .los encuestados, es la importancia 
de respetar el derecho a la vida. Ya vimos cómo un gran parce~ 
taje consideraba el homicidio como la acción más reprobable; é~ 
to también se corrobora con otras preguntas. 

Al cuestionar si estaban en favor del aborto, el 14.2% 
respondi6 que sí, y el 85.7% que no. Al preguntar el ~ar qué·

de su respuesta, el 36.2% aducía que es un crimen; el 23.3% -
afirmaba que era mejor nrevenir el embarazo; el 11.1% contest6 

.que porque es ~ecado (Cfr. Gráfica 15) 

ORAFICA 15 
¿ES EL ABORTO SOLUCION PARA LOS HIJOS NO DESEADOS? 

NO 
86% 

Respecto a si estaban de acuerdo con la pena de muerte, 
el 63.0% respondi6 que no, y el 35.5% contest6 que si (.Cfr. Gr! 
fica 16). 

GRAFICA 16 

¿APRUEBAN PENA DE MUERTE PARA 
CASTIGAR ALGUNOS DELITOS? 

NO 

71% 
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Al cuestionar sobre la actitud que asumen ante las -

personas que les ocasionan algún daño, el 68.0% contestó que -
perdonaban; el 23.0% respondió que guardan rencor, pero no ac
túan contra la persona. 

En la pregunta 40, al inquirir sobre las cosas positi 
vas que consideran aporta la religi6n ~ la sociedad, el 75.5% 
respondi6 que orienta sobre valores morales y espirituales. 

En la pregunta 29, al preguntar si creen que existe -
"otra vida" después de ésta, el 65.5% respondi6 que sí, y el -
27.1% contestó que no. Respecto a si habrá un castigo o rece~ 
pensa, el 76.5% res9ondi6 que sí, y el 13.0% contest6 que no. 
Es interesante observar que no obstante el 97.6% de los encues

tados afirmaba creer en Dios, s6lo el 65.0% contest6 que sí -
cree que hay otra vida después de ésta. 

Respecto a las diferentes prácticas religiosas, corno 
la asistencia al templo y frecuentar los Sacramentos, es inte-
resante observar que el estrato de más elevados recursos econ6-
rnicos, mostr6 índices más altos de prácticas religiosas. Esto 
se concatena con la hipótesis uno, cuando mencionamos que en -

la medida que la gente tiene resueltas sus necesidades más bá
sicas, dirige su interés hacia otro tipo de necesidades. 

* 

Aunque formalmente sólo se elaboraron tres hipótesis, 
se formularon otras preguntas en el cuestionario sobre otros -
aspectos. Uno de ellos, que es sumamente interesante, es el -
papel de la familia en la transrnisi6n de los valores religiosos 

Se preguntaba a los encuestados si consideraban irn~or
tante brindar instrucci6n religiosa a los hijos; el 83.7% - -

86,. 



contestó que sí, y el 12.8% que no. Al cuestionar por qué, el 

33.5% respondió que por tradici6n; el 24.4% que para que cono~ 
can y amen a Dios; el 19.6%, que es necesario para que vivan 
la moral. 

Se les cuestionaba ¡preg. 25), si habían recibido al
guna formación religiosa de sus padres; el 89.1% contestó que 
sí, y el 10.5% respondi6 que no. Al inquirirles sobre la cali 
dad de esta formaci6n religiosa, el 73.3% o0in6 que fue defi
ciente; el 25.4% consideró que fue amplia. Al 0reguntarles 
quién había influido más en su formaci6n reliqiosa, el 62.71J 

co.ntest6 que sus padres. 

Al cuestionar sobre si a un niño de 12 años hay que -
dejarlo decidir por sí mismo o ser obligado a asistir a la Ca
tequesis ':1 otros servicios religiosos, el 48.8% contest6 que 
debe ser decisión del niño; el 34.9% respondi6 que sus padres 
son los que deben decidir, y el 14.9% afirmó que la respuesta 
que dé el niño a esa edad, depende de la formación que se le -
vino dando desde pequeño. 

Al preguntar sobre cuál sería la actitud que asumi
rían ante la decisión de un hijo de cambiar de religión, el --

61.0% respondió que respetarían esa decisi6n; el 34.2% conte~ 

taren que tratarían de disuadirlo. 

Al preguntarles si les gustaría que sus hijos estudi!!_ 
ran en escuelas confesionales, el 63.7% respondió que sí , y 

el 31.8% que no. 

De las respuestas a estas preguntas, inferimos que en 
general no se ha educado al individuo respecto a valores reli

giosos, en el seno familiar. Si un gran porcentaje contesta -
que la mayor influencia religiosa la han recibido de sus padres 
y a la vez el 73.3i contesta que 2sa formación fue deficiente, 
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corroboramos que el papel que desernr-eña la familia como instit~ 
ci6n de socializaci6n religiosa, es muy pobre. 

Asimismo, apreciamos que la tendencia es dejar al hijo 
en libertad para decidir la forma en que .van a vivir esa reli
giosidad; la conducta predominante es respetar lo que el hijo 
decida. 

* * 

Otras. preguntas, que no remiten a una hip6tesis con-
creta, pero que brindan informaci6n sobre aspectos relaciona
dos al tema, son las siguientes. 

Se preguntaba (Preg. 391, si les agradaría que Igle
sia y Gobierno se unieran para gobernar al país; el 27.4% re~ 
pondi6 que sí, y el 64.0% contest6 que no. Al oreguntar el 
por qué de su respuesta, el 29.8% opin6 que eran cosas dif.ere~ 
tes; el 22% consider6 que mejoraría el país y habría más jus

ticia. 

Dos de las preguntas (37-38), muestran que hay una -
crisis de credibilidad en las personas. Al preguntar a quién 
creen más, el 33.8% afirmaba dudar de todo; el 31.1% opinaba 
confiar en la gente especializada sobre cada tema, y el 22.3% 
confiaba en los sacerdotes. Los representantes del Gobierno 
obtuvieron un 2.3%, y los medios de comunicación social un - -

8.8%. 

* * 
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x. e o N e L u 5, 1 o N E s 

La religión se encuentra presente en todas las socieda
des, y siempre existirá, porque tiene su raíz en un hecho an-

tropol6gico básico: el deseo de los seres humanos de trascen

der su naturaleza biológica. 

Ciertamente, el grado y forma en que los individuos -

ex~resan sus creencias religiosas, varía considerablemente, e 

incluso existen personas que niegan tener alguna creencia de -
este tipo. 

Seg~n se desprende de la Teoría y de la Investigación 
de Campo, la fe en un Ser Superior, el deseo de estar unido a 

una Divinid_ad, siguen ,presentes en los individuos. Lo que t"!!! 

bién se constata, es que las formas de mantenerse en vincula

ción con ese Ser Superior est~n cambiando. 

En el presente trabajo se definió a la secularización 

Como un proceso de laicizaci6n de las instituciones sociales, 

conceptualizado como un proceso de diferenciación de las dife

rentes esferas (económica, política, educativa y científica), 

lo cual lleva a que la religión restrinja cada vez m~s su cam
po de influencia en los individuos, que a su vez se aoartan -

de un modelo tradicional y oficial de religión, para vivir su 

religiosidad de acuerdo a patrones oersonales y orivados. 

*· * * 

l, En las respuestas a los cuestionarios, constatamos -
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que la Iglesia, como instituci6n oficial, ha venido perdiendo 
su papel como rectora y gu!a de la comunidad. Ha entrado en 
franca competencia con las otras instituciones, y es s6lo 
una más entre ellas. Se observa que su ya de por s! disminuf 
da influencia en los fieles, tiende a decrecer más. 

Apreciamos claramente el gran °desfasamiento entre el 
des.arrollo de la cultura religiosa, y el desarrollo de una 
cultura urbana y tecnol6gicai la transmisi6n de los valores 
religiosos queda rezagado, ante la transmisi6n de otro tipo -
de valores. lPor qué? En gran parte, oorque el mensaje reli 
gioso queda reclu!do a la prédica en los templos, cada vez m~ 
nos concurridos .•• a libros y folletos, en una sociedad poco 
afecta a la lectura .•. al trabajo pastoral de grupos y orga
nizaciones religiosas, cuya labor llega a un porcentaje m!ni 
mo de la población. 

En cambio, prensa, radio, televisi6n, y en general -
todos los medios de comunicaci6n social, llegan hasta el últi 
mo de los hogares, y transmiten toda una gama de informaci6n, 
opciones, distractores, en fin, proporcionando estímulos y -
creando necesidades. 

El mundo, cada vez más condicionado por las esferas 
econ6mica y política, y motivado por una racionalidad que pr~ 
tende dar un sello científico a ~odo, progresivamente ha sido 
despojado de su carácter sacral. 

Actualmente, la religi6n ocuoa s6lo una parte de la 

cultura global de una sociedad; difícilmente se volverá a -
hablar de una cultura religiosa totalizante, que influye en -
las artes, ciencias, economta y polttica, como aconteci6 en -
la época medieval. 
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El modelo oficial de reliai6n, aue pretendía aue el -
creyente gravitara alrededor de la doctrina, dogmas, práctica 
de ritos y asistencia a cultos religiosos, se va desvaneciendo 
en su modelo tradicional, para dar forma a un nuevo tipo de -
religiosidad. 

Los individuos siguen concibiendo a la religión corno 
una fuente de normas morales que auxilia a la legitirnaci6n 
del vivir ·cotidiano en la sociedad, pero no se apegan estric
tamente a lo que las instituciones religiosas establecen. Es
to lo apreciarnos claramente en las opiniones que los encuest~ 
dos ofrecieron sobre el divorcio, métodos de anticoncepci6n -
artificial, y lo que consideran acciones 11menos reprobables", 

entre las que incluían la uni6n libre, el uso frecuente de la 
mentira, y el ser ateo, pero recto. 

2, El individuo de las sociedades urbanas tiende a 
vivir su religiosidad de forma privada. Según ·vimos en las -
respuestas, se acentúa el individualismo para expresar ese -
sentido religioso: además, observamos en los servicios reli
giosos comunitarios dP. la Iglesia Cat6lica, que la participa
ción de los fieles es muy limitada. 

La religi6n ofrece toda una gama de símbolos sagra
dos, y los hombres toman los que necesitan, y construyen sus 

propias religiones personales. 

Continúa elevado el nivel de bautismos, matrimonios 

religiosos, funerales, y celebraciones de otros eventos impoE 
tantes (15 años, Confirmación, Primera Cornuni6n, etc., reves
tidos más por un sentido social que oor un sentido 
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profundo religioso) , ya que responden a la necesidad que - -
tiene el hombre de ritos de transición en su vida. 

Fue tan grande la especialización de los roles reli
giosos en su proceso hist6rico, que los laicos fueron 9articl 
pando cada vez menos directamente en el cosmos sagrado. 

De hecho, a par_tir del Concilio Vaticano II se ha -

tratado de restituir la participaci6n más activa del laicado, 
pero no se ha logrado en la medida de los deseos de la Igle-
sia. 

Este toque personal que cada individuo tiende a dar 
a la forma de expresar su religiosidad, se desvanece un poco 
en las grandes conmemoraciones y fiestas eclesiásticas, corno 
son Semana Santa, Navidad, y las distintas fechas Marianas: 
todos somos testigos del gran fervor religioso que aflora en 
ciertas fechas especiales del año, cuando los creyentes se -
vuelcan en manifestaciones multitudinarias, corno son proce-
siones, peregrinación, y participación en ritos diversos. 

3, Un factor de suma irnoortancia, que favorece la 
aparición del fenómeno de la secularización, son las condici2 
nes materiales de existencia en las ciudades. Efectivamente, 
la preocupación principal de la mayoría de los individuos, es 
asegurar sus necesidades mínimas de subsistencia. La <leteri2 
rada economía de nuestro país, progresivamente disminuye el -
poder adquisitivo del dinero; en contraparte, cada día son -
más los estímulos que reciben las personas de las sociedades 

urbanas, para consumir infinidad dr. productos; esto los enr2 
la en una carrera consU111ista. 
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Observamos que la infraestructura económica condici~ 
na en gran medida el que los individuos de la sociedad urbana 
escalen hacia valores más altos, segGn la pirámide de Maslow, 
de la que ya hicimos mención. 

4, La fe religiosa en la mayoría de los individuos 
de nuestro país, tiende a ser una fe heredada, y que se toma 
con cierto sentido supersticioso, como de "talism4n"; no es 

una fe que lleve a una concordancia entre creencias y actua
ciones. 

SegGn se desprende de las respuestas a ciertas pce-
guntas, es muy deficiente la transmisión de los valores reli
qiosos en el seno familiar, y la gran mayoría de los indivi-
duos no tienen contacto con otras instituciones de soci~ 
lización re'ligiosa; por tanto, la incipiente formación que 
se recibe en los primeros años de vida, tiene poca oportuni-
dad de madurar. Esto se refleja en una religión más vivida 
en las "formas", que en el "fondo 11

• 

El hombre actual tiende a valorar actitudes y cos-
' tumbres relacionadas más con la.Moral y la Etica, que con la 

Religión. A un hombre que se declare irreligioso, pero que 

se le reconozcan actitudes honestas y de integridad, se le. -
tiene en más estima que al que se anuncie como un ferviente -
practicante de su religión, y que sus obras no concuerden 

con esa convicción que dice tener. 
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Aproximémonos ahora a la situaci6n gue guardan actual 
mente las relaciones Iglesia-Estado. en nuestro país. El perí

odo de "complicidad equívoca", iniciado en 1940, ha continua

do hasta la fecha, fines de la década de los 80. En ese tiem
po, la Iglesia Cat6lica en México ha tenido un gran desarro
llo. Han permanecido latentes, sin tQcar a fondo, los puntos 

~lgidos que en un momento generaro_n un fuerte conflicto entre 
ambas instituciones. 

La Iglesia ha estado actuando de acuerdo a las expes 

tativas del Gobierno: legitima el orden social existente, 

ofrece al pueblo los símbolos y servicios que éste necesita -
para expresar su religiosidad, y procura mantener a sus sacer

dotes y religiosas alejados de una participaci6n social, polí
tica y econ6mica. 

Un acontecimiento que vino a romper esta aparente 
calma, fue la invitaci6n que se hizo ·a reoresentantes de la al 
ta Jerarquía Cat6lica, a la toma de protesta del Presidente 

Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 1988. 

Por primera vez en muchísimos años, la Iglesia Cat61! 
ca estuvo representada en un evento de tal magnitud; esto dio 

pie a sonadas críticas, surgidas de diversas fuentes y tenden
cias. 

Ahora, con la noticia de la segunda visita a nuestro 

país del Papa Juan Pab~o II, en mayo de 1990, y ante las pala

bras de falinas de Gortari que "la relaci6n Estado-Iglesia -
tiene que modernizarse", han surgido cucstionantes como si se 

est~ preparando el terreno para iniciar una nueva fase de las 
relaciones Iglesia-Estado, y si este incioiente "apertura" del 

Presidente Salinas desembocar~ en las reformas 
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Constitucionales 

en nuestro país. 
por las que tanto ha pugnado la Iglesia --

El Gobierno de este Sexenio, y muy en concreto el 
Presidente Salinas, ha hecho un gran esfuerzo por ganar a su 

favor la opini6n pública, y lo está logrando. Una carta muy 

importante en este juego, es precisamente la Iglesia Cat6lica. 

Es un juego que se va a desarrollar exclusivamente en las al
tas esferas, tanto oolíticas como religiosas. r,a masa del pu~ 

blo, en su inmensa mayoría, no está preoarado ni en lo políti

co ni en lo religioso, para involucrarse activamente en todo -
lo que ha desatado estos pequeños "coqueteos" entre Gobierno e 

Iglesia Cat6lica. Los contactos que siempre habían realizado -

de forma privada la Jerarquía Eclesiástica y Gubernamental, qui 

zá se empiecen a efectuar sin tanto sigilo. 

* * 

Copcluyendo, el individuo de las sociedades urbanas, 

en efecto, se aleja del sentido tradicional de religiosidad, y 

cada vez influyen menos en 61 las instituciones religiosas. La 
Iglesia ha pasado a ser una más entre las demás instituciones, 

y los individuos viven modelos muy personales de experiencia -

religiosa. Por tanto, podemos hablar no de una irreligiosidad 

sino de cambios en la forma de vivir y expresar ese sentimien
to que une al hombre con un Ser aue trasciende su finitud. 

Mientras la Iglesia institucional siga tan desfasada 
de los cambios gue se suceden cada vez más rápidamente en las 

sociedades, sobre todo en las urbanas, su influencia irá de-

creciendo. 

Ya estamos cerca de la conmoci6n y aglomeraciones -
que se crearán con la pr6xima venida de Juan Pablo II, pero -
este evento s6lo moverá la superficie de los individuos. Lo 



profundo, lo esencial, s6lo será removido por impactos mayores, 
cuando cada hombre, en lo individual, o gupos humanos, se -
enfrenten a una realidad que trasciende ritos, cultos y dogmas. 

En este trabajo se tratd de estudiar el fen6meno de -
la secularizaci6n en las sociedades urbanas de nuestro ~aís; -
la muestra del estudio se sac6 de una ciudad de la provincia 
mexicana, como es Torre6n. Nuestra naci6n es un gran mosaico 
de regiones, con historia, costumbres y'forrnas de vida difere~ 
tes, pero aún as!, consideramos que las conclusiones a las que 
se lleg6 en este sencillo estudio, son aplicables en su gener~ 
lidad, a los centros urbanos donde la modernizaci6n, la indus
tria y la tecnolog!a han impuesto ritmos de actividad dife
rentes a los que se observan en las áreas rurales. Ciertame~ 

te, cada región proporcionará algún matiz especial,; por ejem

plo, en una megal6polis, como es el Distrito Federal y sus zo
nas conurbadas, se aprecian características que en otras ~ 

áreas urbanas no, y que considerarnos acentuar!an aún más los 

resultados del fen6meno motivo de este estudio. 

Reiteramos, la religi6n siempre existirá en las socie
dades; de qué forma se ex9rese, será motivo de interesantes 
estudios para las Ciencias Humanísticas, en especial 9ara la -
Sociología. 
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IO. 
co 

·PREG. 

'PREG. 

PREG. 

l. 

2. 

3. 

"SECULARIZACION Etl LAS-SOCIEDADES ·URBf.ilf,S DE MEX!CO'' . 

SEXO 
l!ornbres 
Mujeres 

EDAD. 
J.8-29 aryos 

3(\-39 años 
40-49 años 
50-59 años 

60-6q años 
70-79 años 
80 en adelct11tc 

ESTADO CIVIJ .. 
l. Uni6n libre 
2. Soltero 
J. C<1sado 
4. Viudo 

5. Divorciado 

VAáADO DE LA ENCUESTA 

ESTRATO 1 

G--;;J 

DTIYB 
39 41. 0% 

21 22.1 
9 9.4 

11 lÍ.5 

7 7. 3 
7 7.3 
1 1 1\ 

' 

r 

ESTRATO 2 

! 1so F.Nc. 1 

¡ 68 
82 

145. 3%1 
54 6 

73 48.6% 

25 16.6 
18 12.0 
20 13.3 

8 5.3 
4 2.6 
? " 

3 2.0% 
52 34.6 

83 55.3 
8 5. 3 
A ~ < 

ESTRATO 3 

1 50, ENC. 1 
¡ 

1 

¡ 22 
28 

144 
56 :1 

22 U.0% 

12 24 
10 20 

4 e . 
2 4 
o· o -
n " 

o -~ % 
16 32 

33 66 
1 2 
n n 

i. 

TOT LES 

295, r.NC' 

[ 12114;U 1 
174 se 9% 

134 45.4% 

58 19.6 
37 l_¡?. 5 
35 11. B 

17 5.7 
11 3.7 

' " , " 

7 l!. 3% 
98 3iL2% 

172 56.3 
14 ~,7 

A , 1 

-l 
·r· 

.. i 
; ¡· 



PREG. 4.- OCUPACION. 
l. Ama de casa 
~· Obrero 
3. Empleado , 
·4, Estudiante 

5. Profcsionista 
6. Por mi cuenta 

7·.1 Otro 

5.- ESCOLARIDAD. 

1. Analfabeta , 
2. Primaria incompleta 

3. Primaria completa 
14. SE.!cundaria 
5. Estudios técnicos 
6'. Estudios profes. incompletos 

7. Estudios profes. completos 
8. Otro 

ELEMENTO CONSIDERADO MAS IMPOR-
, 6. - TANTE PARA LOGRAR FELICIDAD. 

l. Amor 

2. Dinero 
3. Grado cultura 
4. Exito profesional 
S. Buena salud 

6. Religi6n 
7. Servir a los dem~s 
8. Otro 

ESTRATO 1 
< 95 'ené. l 

51 53.6% 
9. 9 .4 

16 16.8 
6 6. 3 

11 11.5 
2 2.1 

' 
1,,, 1· 

3 3. l' 
29 30.5 -
18 .18. 9 

7 7. 3 
15 15.7 

8 8. 4 

13 13.6 
2 2.1 

35 36.8% 

3. 3.1 
4 4.2 
8 8.4 

32 ~3.6, 

6 6. 3 
6. 6'. 3 
1 1.0 

r ·¡ 

ESTRATO i' 
(150 ene.¡; 

55 36 ,51 
10 6.6 

42 28 
17 11. 3 

15 10 
8 ~.3 

. - -

3 2.0% 
31 20.6 

25 16.6 
19 12.6 
39 26 
16 10.6 

17 11. 3 
o o 

48 1J2. o~ 

6 4.0 
11 7 •13 
18 12 
48 32 

8 5. 3 
8 5.3 
3 ·2 

ElSTRATO 3 
(5Óenc.) 

16 32.0% 
o 
3 
9 

20 

o 
o 
3 
1 

16 
13 

17 
o 

o 
1 
6 
7 

7 
1 
1 

J 

' 

Q 
6 

18 

40 
2 

-

o 
d 
6 
2 

32 
26 

34 
o 

o 
2 

12 
14 

14 
2 
2 

% 

_¡ 

·TQTAJ, 
( 295 eric J 

122 41. :¡ 
19 6.4 

61 20.6 
32 lÓ.8 

46 15.5 
ll 3.7 

A 
l ' 

6 2. Ci 
~o 20.3 -
46 15.._5 
27 9.1 
70 23.7 
37 12.5 

47 J.5. 9 
2 0.6 

110 37.a 
9 3.0 

16 5.4 
32 10.8 
87 29.4 

21 7.1 
15 s.o 

5 1.6 



.... 
o 
o 

'1.- SITUACION M/\S CRITICA DE MEXICO. 
l. llt·oyadicciiln 
2. Crin iH 1~cnn6micn 
3. /\ lcoho liHmo 

4. l>ürdidil de .Vi\ loros lllOt'iJ]OS 
5. Violeneia 

6. ltl-)UHtici.;t .uoci.:sl 
7. Corn1pci.6n 

·e. Otro 

8.- VALORES QUE PRF.DOMINllN EN EL 
HOM!lRB 11c•ru111,. 1 

l. ¡¡du,,,wiiln y cultura 
2, Vestido, .:tlimont., vivienda 
1. Hcc 1·c;ic i 6n 

4. l'r,fotica ele l'a ·rcl iq idn 
5. l\yt1dar ;¡ Jog demás 
6. Otro 

ss·rMTO l 
(95 ene.) 

J6 37 .si 
JJ 34. ·¡ 

3 3. l 

8 R.4 
l .l. o 

5.2 
B.4 

27 28.4% 
51 53.6 

5.2 

7 7.3 
4. 2 
LO 

!la. ~ALOR!lS QUE "DEJJERI/\N SE:R" LOS PREOOMIN/\N'l'ES. 

l. Educ,tei6n y cultura J4 35. n 
2. Vo!1tido, ulimcnt., viviendo 24 25.2 
J. llecreac.::i.6n 2 2.1 

4, Pr:íel ica Je la 're li,1i6n 21 22 .1 
5. llyudil J a lm; dem.'.is 12 12. (, 
6. Otro ~ 2.1 

ESTRJ\'l'O 2 
( 150 ene.) 

56 37.3% 
51 34.0 

6 4.0 

9 6.0 
2 l. 3 

7 4.6 
18 J 2 .o 

....6. 

2 34.6\ 
o 46.6 
G 10. 6 

9 6.0 
3 2.0 
o o 

62 4l. 3 
40 26.6 

1 0.6 

19 12.6 
27 18.0 

1 0.6 

ESTRATO 3, 
. (SO· ene.) 
1 

13 26% 
15 30 

3 6 

7 14 
1 2 

5 10 
5 10 

' " 

12 24% 
33 66 

4 ·a 
il 2 
o o 
o o 

1 

¡-

26 52i 
4 B 
o o 
5 10 

15 30 
o o 

TOT/\L 
(295 ene.) 

105 
99 
12 

24 
4 

17 
31 

' 

91 
154 

25 

17 
7 
l 

122 
68 

3 

45 
54 
·3 

35.5% 
33,5 
4.0 

8.1 
l. 3 

5.7 
10.5 

n 

1 
31.8% 
52.2 
S.4 
5.7 
2.3 
0.3 
1 
r 
1 

h.3 
Z3.0 
1.0 

is:2 
18, 3 
:i.o 

! i 



EST!Q)TO'.l 
(9~ ene;¡ 

9.- CAMPAf.lAS CONTROL NATAL AUSP. GOBNI 
SI 
NO 

~ 8 2186. 3% 1 
1 3 ) 3 6 

¿POR QUE? 
l. Sobrepoblaci6n 
2. Situaci6n econ6mica; 
3. Se educa y atiende mejor. a ~oc 

4. Varios 
5. Son malos par.a l~ salud antic. 

6. f,a relio,i6n los . prohíbe 
7. Son ineficaces 
8. Coartan l iberta<l par.e ja 

No con tns tr1ron 

10. - ¿DE ACUEl!OO CON EJ. AllORTO? 

... 
o 

·~ 

1 

SI 
NO 

¿POI! QUE? 

·l. E!J un erimun 
2. /.!:8 pucado 
3. No hay dnrecho,quitar vida 

4. Poligra vjda da la madru 
5 .. 1~:1 mejor pruvenir emb41ruzo 
fi. Se nvita vc11qnn a sufrir 

7. OtroH 

l8 18.9% 
35 36.Bi 
17 17.B 

10 10.5 
4 4.2 

l l. o 
lO 10.5 
o o.o 
o o.o 

l 8. 4 il 
91 .5 

42 <14. 2% 
10 10.S 

2 ?. • l 

J l. o 
23 24. 2 

5 :i. 2 

ESTRATO 2 
( 150 ene.) 

1123,82.0%1 
27 lS () 

·33 22.0% 
64 42.6 
l4 9.3 

7 4.6 
4 2.6 

a 5.3 
6 4.0 
a 5.3 
6 4. o 

126117.3%1 
124 82.6 

48 32.0% 
18 12.0 

3 2.0 

7 4. 6 
J8 25.3 
17 11. 3 

·ESTRATO 3! 
150 ene) 

h 1 
82% 
18 

17 34% 
15 30 

5 10 

10, ~o 
l 2 

2 4 
o p 
o o 
o o 

17 34% 
5 10 
4 8 

o o 
B J 6 
8 16 
R "" 

TOTAL 
( 295 ene.) 

§fui] 

68 23. o'i 
ll 14 38.6 

36 12.2 

27 9. l 
9 3.0 

11 3.7 
16 5.4 

8 2.7 
6 2.0 

r42u4.2% 
gs3 ~5. 7 

10736.2% 
3311.l 

9 3. o 
8 2.7 

69 3.3 
30 O.l 
9 13 



... 
o 

"' 

ll.- .lDE ACUERDO CON PENA DP. MUERTE? 
SI 
NO 

¿!'OH QUE'/ 

l. Hay delitos yrdves 
2. Dit1minuyn dol incu1)1u:i.,1 
J. Vnrlos motivo~ a J~vor 

4. S~lo DiúH dobe guitur vida 
5. Nc1 Holucir>na nn,la 

6. No hily d1~rocho quit.¿ir vicJa 
7. V~1ti1H1 lllOlJ.VOS l!O euntr'1 

No c1>11 t:os ta ron 

12. - '¿c¡ur: OPINA DEL DI VOHCTO? 

l. A voc~tl os necesario 
2, Evitarlo ~·1· bien du los 
J. Nn doburftt exjstir 

P.STRATO l' 
(95 <JnC,) 

l4 14.n 
7 7. Ji 
2 2.1 
5 5.2 
4 4.2 

23 24.2 
40 4 2. 1 
o o 

l.3,- AC'rI'l'llJJ AN1•g lJAllllS QIJI:~ I,E CJ\llSAN. ---~--• 

l. Pnw11ril perdu1i.1r 
2. liu.inJ" rc.mcia-, paro no \'PlllJ.:tnz 
J. Bflpcr..i opot·tun. von<1ar:se 

1 

'4. lgnord a lll pl'n·sonH. 
S. Otros 

11 74. n 
17 17.B 

3 3.1 
3 3. 1 
l. l. ll 

P.STl1A~'O 2 
(150 onc.) 

n 19.3% 
13 B.6 

3 2.0 

10 6,6 
7 4.6 

42 28.0 
41 27.J 

5 J.J --·--

1 
9] 61. 31 
J7 24.6 
12 B.O 

5 3.3 
4 2,6 

ESTRATO J. 
( 50 ene.) 

'13126-:oíl 
l2Ll.23.~ 

9 18% 
5 JO 
4 8 

7 14 
10 20 

10 20 
5 10 
o o 

JO 60 i 
16 32 

4. 8 

~9 
14 

3 
1 
3 

SRi 
28 

6 
2 
6 

'rOTAL 
( 2 95 ene.) 

52 17.6% 
25 8.4 

9 J.O 

22 7.4 
21 7.1 

75 25 ,'4 
86 29.l 

5 l. 6 

192 65,0~ 
68 23,0 
18 6.l 

9 3.o 
8 2.7 



14.- SITUACION MAS REPROBABLE 
l. Homicidio 

2. Robo 
1. Adulterio 
4. Uni6n libro 

5. /\bu11dono de hijos y esposa (o) 
6. Ateo, ¡;oro recto 
7. Corrupci6n moral 

8. Uso frecuente de Ja mentira 
9. Otros 

Ua. Sl1'lJAC 1 ON MENOS HSPROll/\IJLE 

l. Homicidio 
2. l!olw 
3.' /\duJtc•do 

4. uni6n U Uro 
5. Abandono ele hijos y O!llJos,¡ (o) 
ti. Atoo, poro roe to 

7. Corrupción moral 
8. Uso muy f recueu t.o de mentira 
9. Ninr1uno 

15. - PER'l'ENENCJ /\ A Ar,GUN GRUPO. 
SI 
NO 

ESTRATO l 
(95 ene.) 

:> ~:TI 

o o.o 
2 2.1 
l 1.0 

28 29. 4 
o o.o 
7 7.3 

5 5.2 
o o.o 

o O.Oi 
5 5.2 
2 2. 1 

35 JG.8 
o o.o 

13 13.6 

1 l.O 
34 35.7 

5 5.2 

1 1-;r;~ .7.6.J.e.o.:.0] 

ESTRATO 2 
(150 ene.) 

7-8-

3 
8 
o 

4 7 31. 3 
o o. o 
o 5 .3 

5 3 .3 
1 0.6 

o 0.0% 
8 5.3 
4 2.6 

49 32.6 
2 l. 3 

28 18.6 

2 l. 3 
39 26.0 
18 12.0 

ESTRATO J 
(50 ene.) 

25 50% 

o o 
o o 
o o 

16 32 
o o 
8 16 

o o 
l 2 

o o % 
3 6 
o o 

15 30 
o o 

14 28 

2 4 
14 28 

2 4 

TOTAL 
(295 ene. J 

155 52.5% 

3 l. o 
10 3.3 

1 0.3 

91 30.8 
o o.o 

23 7.7 

10 3.3 
2 o .. 6 

o 0.0% 
16 5.4 

6 2.0 
99 33.5 

2 0.6 
55 18.6 

5 l. 6 
87 29 .4 
25 / 8.4 
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lSa. ¿QUE TIPO DE GRUPO? 

l. ~ol!tico 
2. Deportivo 
3. Reli9ioso 
4. Cultural 

's. Altruista 
6. Ot.ro 

lSb. MOTIVO DE INGRESO. 

l. Amistades 
2. Ascender en status 
3. Cultivar mi persona 

4. Pasatiempo, diversi6n 
5. Practicar religión 
6. Otro 

16.- EN QUE OCUPA TIEMPO LIORE. 

l. Deporte 
2. TV-Milsica 
3. Convivencia con familia 
4. Cinc, teatro 
s. Servicios religiosos 

6. Visitar familiares, amigos 
7. Otros 

ESTj\ATO 1 
(95 ene.) 

l 5. 2% 
2 10.5% 

10 52.6 
o o.o 
l 5. 2 
5 26.3 

4 21. º' 2 10.5 
1 5.2 

o o.o 
6 3l.5 
6 31.5 

10 10.5% 
15 15.7 

32 33.6 
5 5.2 
2 2. 1 

5 5.2 
26 27.3 

ESTRATO 2 
( 150 ene.) 

4 
9 
a 
2 
1 
1 

3 
3 
2 

7 

B 
2 

16 
31 
51 

4 
3 

7 
38 

16.0% 
36.0 
32.0 

a.o 
4.0 
4.0 

12.~% 12.0 
8.0 

28.0 

32.0 
-ª-'o 

10.6% 
20.6 
34.0 
2.6 
2. o 
4.6 

25.0 

ESTRATO 3 
(SO ene.) 

o 0% 
4 22.2% 
5 27.7 

o o.o 
6 33.J 
3 16.6 

l 5.5% 
o o.o 
4 22.2 
2 11.1 

1 

4 22.2 
7 38 R 

! 1 

7· l 4.0i 
3 6.0 

21 42.0 
o o.o 
l 2.0 

6 

TOTAL 
(295 ene.) 

5 8.0% 
15 24.l 
23 37 .o 

2 3.2 
8 12.9 
9 14.5 

8 12.9% 
5 il. o 
7 11.2 

9 14.5 

18 29.0 
l'< ?4 1 

33 11.1% 
49 1ii. 6 

04 35.2 
9 3.0 
6 2.0 

18 6.1 
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ESTRATO 1 
(95 ene.) 

'17.- INSTITU. MAS IMPTE. PARA ASEGURAR 

L Gobierno 
2. Iglesia 
3. Ejército 

4. Ninguno 
·5, Otro 

18.-
1 ¿~REE QUE EXISTE DIOS? 

,SI 
NO 

19.- ¿EXISTE UNA RELACION ENTRE UD. 'i 

si 
NO 

" 19a. ¿COMO VIVE ESA RELACION CON DIOS? 

l. Asistiundo templo reqularmente 
2. Rezando oor mi cuenta 
·3 .. Forma personal, precia 

4. Frecuentando Sacramentos 
.5. Otra 
!6. Ninguna 

94 98.9% 
1 l. o 

DIOS? 

t~ 191.5 
8.4 

21 22 .1% 
41 43.l 
19 20.0 

3 3.1 
2 2.1 
9 9.4 

oc. 

ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTAL 
(150 ene.) (50 ene.) ( 295 ene.) 

61 40.6% 27 54% 123 41.6• 
38 25.3 9 18 82 27. 7 

8 5.3 l 2 14 4.7 

40 26.6 9 18 63 21. 3 . n '" ' A 

,. 
' 

.144 96.0% 
1 s~ 110~% [ 288, 97. 6%1 

6 4.0 7 2.3 

1136190.iJ 
14 9. 

j 50 
o 110~% [ 273192.5 

22 7 4 

21 14. 0% 7 14% 49 16.6% 
64 42.6 12 24 nl7 39.6 
42 28.0 23 46 84 28.4 

7 4.6 1 2 lJ 3.7 
3 2.0 4 8 9 3.0 

13 8.6 3 ·6 25 8.4 
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o 
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ESTRATO l 
( 95 ene. 1 

19b •. ¿CUANDO ES MAS ESTRECHA ESA RELAC . ...,.,,_._~--
1. Cuando la r¿alizo a solas 
2. Cuando la ~calizo en grupo 

3. De ambas formus 
No contcstat·on 

65 68 .H 
10 10.5 

11 11.5 
9 9.4 

19c. ¿IMPORTA EL TEMPLO PARA SU RELACION CON DIOS? 

l. Mucho 
2. Poco 
3. Nada 

No contestaron 

37 38.9 
19 20.0 
32 33.6 

7 7.3 

20.- ¿HA DUDADO DE LA EXISTENCIA DE DIOS 
ALGUNA VEZ? 

l. SI 
2. NO 

No contestaron . 

20a. ¿QUE LE HIZO DUDJ\R? 
]. Muorte de un familiar 
2. Problemas 
3. Situaci6n ilel mundo 

4. No contestaron 
s. Varios 

21. ¿PERTENECE A ALGUNA RELIGION? 

l. sr 
2. NO 

No contestaron 

1201 
4 20.0% 
7 35.0 
l 4.0 

4 20.0 
4 20.0 

93 97.8% 
2 2.1 

ESTRATO 2 
. (150 enc .• l 

113 75.3% 
5 3.3 

19 12.6 
13 8.6 

52 34.6% 
5 3.3 

B 48.6 

2 

(34) 

5 14. 7% 
7 20.5 
2 5.8 

14 41.l 
6 17 .6 

135 90:0% 
13 8.6 

2 1.3. 

ESTRATO 3 
(50 ene.). 

28 56% 
2 4 

17 34 
3 6 

14 28% 
11 22 
17 34 

(13) 

l 7.6% 
6 46.l 
o o.o 
o o.o 
6 46.l 

46 92.0% 
4 B.O 

TOTAL 
(295 ene.) 

206 69.8% 
17 5.7 

47 15. 9 
25 84.0 

103 34.9% 
35 11. 8 

122 4,1.3 

(67) 

10 l4.9% 
20 2~.B 

3 4.4 
1 

18 26.8 
16 23.8 

274 92 ·ª' 
19 6.4 

2 0.6 



.l 
:21a. '¿CUAJ, RELIGION? 

l. Católico . 
2. Testigo de Jehov~ 
3. Mormón 
4. Evangelista 

5. Otro 

2 2, - ¿QUE ES 'MAS IMPORTANTE PARA DIOS, 
SEGUN USTED? 

l. Forma tratar a semejantes 
2. Ir templo y free. sacramentos 
·3. Forn1a relacionarse con El 
4. Las tres anteriores 
5. No contestaron 

ESTRATO 1 
(95 ene.) 

85 89.4% 
l l.O 
3 3.1 
3 J.l 

3 3.1 

46 48. 4• 
11 11.S 
32 33.6 

4 4.2 
2 .2.1 

23.- ¿¡iUEDE SER UNA PERSONA MORAL Y RECTA, 
AUN SIN CRC:ER ·EN DIOS? 

l. Sl 
2. NO 

Difícilmente 
No sé 

24.- OPINlON SOBRE LA BIBLIA. 
l. Palabra Dios; todo es verdad 
·2. Enseñanzas verd.; errores hum. 
3. Libro valioso;Dios ajeno a ell 

4. Libro poco valor 
6 S. No la conozco 
~ 6. No contestaron 

59 62.'H 
28 29.4 

7 2.3 
l LO 

55 57. 81 
25 26.3 

¡ 3 3.1 

4 4.2 
a 8.4 
o o.o 

L 

ESTRATO 2 
(150 ene.) 

140 93.3% 
3 2.0 
1 0.6 
2 l. 3 

4 2.6 

63 42.0% 
20 13.3 
57 38.0 

2 l. 3 
a 5.3 

96 64. 01 
47 3). 3 

6 4.0 
1 0.6 

78 52 ·º' 
52 34.6 
10 6.6 

o o·: o 
4 2.6 

"6 4.0 

ESTRATO 3. 
( 50 ene.) 

43 86t 
o o 
l 2 
1 2 

5 10 

30 60% 
o o 

17 34. 
2 4 
1 2 

34 68% 
5 10 

10 20 
l 2 

27 54% 
20 40 

3 6 

o ó 
·o o 
o o 

TOTAL 
(295 ene.) 

268 90.8% 
4 l. 3 
5 1.6 
6 2.0 

12 4.0 

139 47 .1% 
31 10.5 

106 35.9 
8 2.7 

11 3.7 

189 64.0% 
80 27.l 
23 7.7 

3 LO 

160 54.2 
97 32.8 
16 5.4 

4 1.3 
12 4.0 

6 2.0 



.... 
o 

"' 

ESTRA'.l'O -
( 95~ ene,) 

25,- ¿RECIBIO FORMACION RELIGIOSA DE SUS PAPAS? 

SI 85 
NO 10 

25a. ¿COMO CONSIDERA QUE FUE ESA FORMACION? 

l. Amplia y suficiente 14 
2. Limita da 71 
3. Varios o 

26.- '¿QUIEN INFLUYO MAS EN SUS CREENCI .~ I> 

l. Amigos 
2. Catequistas 
3. Maestros 

4. Esposo (a) 
5. Padres 
6 •· Pastores, sacerdotes 

7. Libros 
s. Televisi6n o réldio 
9. Varios 

,n.- ¿REZAN 

l. SI 

EN SU FAMILIA ANTES DE 

2. NO 
No contestaron 

5 
5 
4 

5 
62 

7 

5 
o 
2 

COMIDAS? 

29 
65 

1 
1 

89.4 
10.5 

(85) . 

16.4 
83.5 
o.o 

T·T" ? 

5. 2' 
5.2 
4. 2 

5.2 
65.2 
7.3 

5.2 
'O: 
2 .1 

30. 5 
68. 4 

J. o 

ESTRATO 2 ESTRATO 3 
(150 ene.) ( 50• ene.) 

132 88.0% 14~ 92% 
17 11. 3 8 

(132) (46) 

36 27.2% 17 36.9 
95 71. 9 27 58.6 

1 0.7 2 ~.3 

' 

11 7.3% 8 16% 
3 2.0 3 6 
2 1.3 2 ,4 

19 12.6 4 8 
97 64.6 26 52 

7 4.6 4 8 . -
4 2.6 1 2 
o o.o o º' ·17 4.6 2. 4 

l~~ 26.0% 18 36% 
68.6 32 64 

8 s.~ o 6 

TOTAL 
(295 ene.) 

263 89 .1% 
31 10.5 

(263) 

67 
193 

3 

l. 

24 
11 

8 

28 
185 

18 

10 
o 

11 

' 1 

86 
200 

9 

25.4% 
73.3 
1.1 

8.1% 
3.7 
2.7 

9.4 
6Í!. 7 
6.1 

J.3 
o.o 
3.7 

29.1% 
6'7. 7. 

3.il 

l . 



.... 
o 

"' 

ESTJlATO 1 
( 95 ;ene.) 

28. - ACTITUD ANTE PROSELITISMO OTR!¡S REf.IG. : 
l. Indiferencia · 4 4.2% 

2 .' Prestar atención 
3." Rechazo 
4 • Defender re lig i6n 

No contestaron 
' 

29.- :¿CREE QUE HAY OTRA VIDA DESPUES 

is:i 
NO 
NO SE 

57 60.0 
22 23.l 
10 10.5 

2 2 .1 

DE ESTA? 

64 67.3% 
21 22.l 

8 8.4 

29a. ¿CREE QUE UNOS SERAN CASTIGADOS y OTHOS RECOMPENS 

SI. 
1'i0 
.NO SE 
NO CONTESTARON 

; ' 

30.- ¿TIENE HIJOS? 

30a. 

SI 
NO 

¡¿CUANTOS? 

l. De O 
2. DFl 4 

:3. [)e 7 

QUJ.ENES 

a 3 
a 6 

a 10 

CON'l'ESTARO~ 

46 71. 8% 
8 12.5 
8 12.5 
2 3.1 

; ' 
67 70.5% 
28 29.4 

sr. (6\l 

40 59. 7% 
16 23.8 

11 16.4 

ESTPJ\TO' 2 
( 150 ene.) 

o. % 

85 56.6 
24 16. o 
16 10.6 

9 6.0 

DOS? 

76 85.3% 
6 6.7 
5 5.6 
2 2.2 

94 62.6% 
56 37.~ 

( 94) 

51 54.2% 
29 30.8 

14 14 .8 

ESTRATO 3 
(50 ene.)· 

7 14~ 

29 58 
e 16 
5 10 

1 2· 

39 78% 
9 18 
2 4 

25 64 .1% 
11 28.2 

o o.o 
3 7 .6' 

30 60.0% 
20 40 

( jlOl 
15 50.0% 
14 46.6 

l 3.3 

' TOTAL 
(295 ene.) 

27 9 .1% 

71 57.9 
54 18.3 
31 10.5 

12 4.0 

192 65.0% 
80 27.1 
20 6.7 

147 76.5% 
25 13.0 
13 6.7 

7 3.6 

191 64.7 
104 35.2 

(191) 

106 55.4 
59 3o :0 
26 13.6 



.... .... 
o 

¿CUANTOS !.ES GUSTARIA TENER? 
QUIENES CONTESTARON NO. 

l. l 6 2 
2. 2 6 3 
,3. 3 en adelante 
·4. No contestaron 
5. Otros 

ESTRATO 1 
(95 ene.) 

16 57 .1% 
5 17. 8 
1 3~5 
6 2] • 4 
o o.o 

31. - Cl\RACTEHISTICI\ MAS IMPTE. EN NiflOS. 

l. Tener car~ctcr fuerte 
2. Obedecer 

3. •rener don de gentes 
4. '.rener cri ter lo!> propios 
5. Ser trabajador 

6. Aytidar a los d<,m:is 
7. Prc?ararse cducacionalrnentc 

Otros 

32 ,.:. ¿PIENSA DAR rns·rRUCCJON HELIGIOSA 
'A 'sus HIJOS? 

SI 
NO 
No contestaron 

¿POR QUE? 

'1 .' Por tradición 
2, Conozcan y ;:unen a Dios 

3. Es necesario; moral 
4. Que ellos decidan 
,5. varios 
6. No contostaro11 

12 12.6% 
17 17.S 

5 5.2 
12 12.6 

8 8.4 

11 11. 5 
29 30.5 

1 l. o 

81 85.2% 
8 8.4 
6 6.3 

37 28. 9% 
16 16. 8 

24 25.2 
5 5.2 
4 4. 2 
9 9.4 

ESTRATO 2' 
(150 ene.) 

27 48 .2% 
2 3,5 

16 28.5 
8 14.2 
3 5.3 

17 J 1. 3% 
24 16.0 

9 6.0 
26 17 .3 

6 4.0 

13 8.6 
52 34 .6 

3 2.0 

123 82.0% 
24 16.Ó 

3 2.0 

54 36. 0% 
35 23.3 

22 14. 6 
7 4.6 

26 17.3 
6 4.0 

ESTRATO 3 
(SO ene.) 

10 
5 
o 
5 
o 

7 
11 

2 
16 

3 

3 
8 

o 

43 
6 
l 

8 
21 

12 
2 
7 
o 

1 

50% 
25 
o 

25 
o 

14% 
22, 

i 4 
32 :6 

6 
l.6 

o 

!- l 

86% 
12 

2 

16% 
42 

24 
4 

14 
o 

TOTAL 
(295 ene.) 

53 50.9% 
12 11.5 
17 J 6. 3 
19 18.2 

3 2.8 

36 12.2% 
52 17.6 

16 5.4 
54 18.3 
17 5.7 

27 9.1 
89 30.l 

4 l. 3 

247 83.7 
38 12. 8 
10 B.3 

99 33.si 
n 24. 4 

58 19.6 
14 4.7 
37 12.5 
15 5.0 



33.-

34.-

35 .-

,_. ,_. ,_. 

ESTRATO l 

UN NI~O 12 A~OS, ¿DEBE DECI- (95enc.) 

·DIR o SER OBLIGADO ACUDIR CATECISMO? 

l. El niño debe decidir 
;>. sus padres 
3. Depende orientaci6n recibida 

su AC'l'JTUD ANTE DESEO DE UN HIJO 
DE ADOPTA!< RELIGION DIFERENTE SUY 
l. Respetar decisi6n 
2. Disuadirlo de que no lo haga 
3. Indi fe rene i a 

4: No contestaron 

¿LE GUS'l'ARII\ SUS HIJOS ES'rUDIARAN 
EN ESCUELA CONFESIONAJ,? 
SI 
NO 
No contestaron 

¿POR OUE? 

l. Conocen m~s a Dios y la moral 
2 .. Por nivel académico 
3. Es nociva Ja religi6n 

4. Ellos dcbnn decidir 
5. Son diferentes cosas 
6. Es igual una y otra 

7. Diversas 

46 48.4 
35 36 .8 
l3 13.6 

51 53.6 
40 42.l 

3 3.1 

1 1.0 

62 65.2 
28 29.4 

5 5.2 

50 52.6 
4 4.2 
3 3.1 

5 5.2 
13 13 .6 

5 s.2 

15 15.7 

ESTRl\TO 2 ESTRATO 3 TOTAL 
(150 ene.) (SO ene.-) (295 ene.) 

74 49.3% 24 4 8% 144 48.8% 
53 35 .3 15 30 103 34.9 
20 13.3 Jl 22 44 14. 9 

94 62.6% 35 70% 180 61.0% 
49 32.6 12 24 101 34 .2 

J 0.6 l 2 5 1.6 
¡; 4 n ? 4 

94 62.6%[ 188 63.7% 
51 34.0 94 31.8 

5 3.3 13 4.4 

57 38.0% 23 46% 130 44.0% 
15 10.0 4 8 23 7.7 
a 5.3 2 4 13 4.4 
6 4.0 4 8 15 s.o 

12 B.O 3 6 28 9.4 
5 3.3 1 2 11 3.7 

47 31. 3 13 26 75 2o; 4 



36.- ¿ES FELIZ SU FAMILIA? 
SI 
NO 

No sé 

é.POR QUE? 

l. Hay unión, armonía 
,2. Hay salud y bienes materia:¡.cs 
3; No.hay problemas 1 
4. Falta unión 

: 5. Di versos 

1 
37.- ¿A QUIEN CREE MAS? 

l. Gobierno 
2. Medios de comunic. social 

,3. Sacerdotes, pastores 
4. Duda de todo 
's, Gente especializana 
,6: No contestaron 

38.- LO OUE PREDICAN REPRESENTANTES 

ESTRATO }.' 
(95 1 ene.) 

77 81.0% 
13 13.6 

5 5.2 

53 55. 7% 
4 4. 2 

8 8.4 
3 S.l 

27 28.4 

l 1.0% 
15 15.7 
18 18.9 
32 33.6 

27 28-~ 4 
'2 2.1 

IGLESIA, DEBE CREERSE A "OJOS CERRADOS"? 

SI 
1NO 
No contestaron 

25 26.3 
68 71. 5 

2 2; l 

ESTRATO 2 
(150 ene.) 

84 5~.0% 
14 9.3 

14 9.3 
13 8.6 

4 2.6 

5 3.3% 
9 6.0 

36 24.0 
49 32.6 

49 32.6 .. 2 l. 3 

24. 6% 
73.3 
2.0 

ESTRATO 
(50 ene.) 

-··· 

24 48.0% 
10 .20 .o 

1 ' 18.p 
.o. 

1 
1 
2.0% 

2 4.0 
12 

0

24 .o 
19 38.0 

16º 32.0 
o o.o 

12 24.0% 
37 74.0 

l 2. o 

TOTAL 
(295 ene.) 

61 4.5% 
28 9',4 

31 10.5 
17 5.7 
3 1 5 

7 :~.'3% 
26 8., 8 
66 22.3 

JLOO 3:3.8 

9.2 311..l 
4 1.3 

l .. 

74 2:S.0% 
15 72 .B 

i; 2.0 

11 



.... .... 
w 

39.-

¿POR QUE? 

l. Predican palabra de ·Dios 
2. Dicen la verdad 
3. Son humanos, se equivocan 

4. Criterios propios c/indiv. 
S. Defienden sus intereses 

·6. Diversos 

7. No contestaron 

¿LE GUSTARIAN IGLESIA Y GOBNO. 
UNIDOS PARA GOBERNAR NUES~'RO PAIS? 

SI 
NO 
No sé 

¿POR QUE? 

l. Mejorar!a, habría justicia· 
2. Serra peor 
3. Son cosas diferentes 
4. Etapa superada 
s. Diversos 
6. No contestaron 

ESTPJ\TO 1 
(95. ene.) 

18 18.9! 
11 11.5 
23 24.2 

B 8.4 
2 2,1 

26 ·27 .3 

7 7.3 

25 26.3% 
59 62.l 
11 11. 5 

17 17.8% 
9 9.4 

29 30.5 
3 3.1 

23 24.2 
14 14.7 

40. - COSAS POSITIVAS OUE APORTA RELI~ION:· 

.l. Valores morales y espirit. 
2. Impone frenos · 

72 75. 7% 
l 1.0 

3. No aporta cosas positivas 3 3.1 
4. Diversos 5 5.2 
S. No contestaron 14 14. 7 

ESTRATO 2 
(150 ene.) 

8 5.3% 
18 12.0 
46 30.6 
28 110 .6 

7 4.6 
·29 [J.9. 3 

14 9. 3 

43 28.6% 
98 65.3 

9 6.0 

36 24.0% 
20 13.3 
43 28 .6 
12 B.O 
19 12.6 
20 13. 3 

107 71. 3% 
7 4 .6 
5 3.3 
5 lo.o· 
6 10.6 

ESTRATO 3 
(SO ene.)' 

12 24. O! 
o o.o 

21 42.0 

12 24 .o 
1 ,2. o 
3 6.0 

1 2 o 

13 26.0 
32 64.0 

5 l'O. O 

12 24.0% 
10 20.0 
16 32. o 

1 2.0 
6 12 .o 
5 10.0 

44 88.0% 
3 6. o 
o o.o 
2 4.0 
l - 2.0 

TOTAL 
(295 ~ne.) 

38 12. 81 
29 9.8 
90 30.5 

48 16.2 
J,O 3;3 
58 19.6 

22 7 4 

81 27.4 
189 6'4 .o 

25 B. 4 

65 22.0% 
39 13.2 
88 29.8 
16 .5 .4 
48 16.2 
39 13.2 

223 75.5% 
11 3.7 

8 2.7 
22 7.4 
31 10.5 



41.- ¿INFLUYE LA IGLES I /\ COMO INS'l'l-
: 1'UCION EN SU VTD/\ llIAllJ /\? 

SI 
NO 
Un por· o 

No contestaron 

4 la •. ¿PIERDE O 1"0H1'/\f,ECF: lNl·'J.UgNCil\? 
l. V<1 pl!rclii:·ndo influencia 
2. Se va fort.lt lccicndo 
J. I9ual que siempre 
4. No contestaron 

¿POR oui:: f't!WOE INJ'LUENCT /\l 

l, 'l'odo cambia 
'2, r6rdldn do valorea 

3, Pallas d<.o saeerdor.('.<1 
4, Gon te .-1c11cle mcnni:; 1:1 l qles.ins 
5. Diverso~• 

6. No conU•staron 

42.- ¿COMO IHS'l'i<f[IUYE OJ,\JUl\MEN'.PE SU 
TIEMPO? 

(H1.>spul'st .. 1~; muy vagtt::.i; no rw -
contabi u~,1ron). 

ESTRM'O l 
(95 ene.) 

28 29:41 
43 45.2 
l4 14. 7 

10 l0,5 

52 54. 7 
27 28.4 
13 13.6 

3 J,l 

( 52) 

21 40.3% 
l 5 20. 8 

6 1.1. 5 
¡; 11. 5 
3 5.7 

l 1..9 

¡-~ 

~$l'J<A'ro 2 
( 150 ene,) 

40 ,~, 
76 50,6 
26 17. 3 

5.J 

97 64.6% 
44 29. 3 

4 2.6 
5 3.3 

-·-

(97) 

21 21.6% 
ll 11. 3 

9 9. 2 
J 5 15. 4 
31 31. ') 

10 10.3 

ESTMTO 3 
(50 onc,) 

17 ·34.0 
19 38.0 
13 26.0 

2.0 

32 64.0% 
14 28.0 

2 4.0 
2 4.0 

( 32) 

4 12.5% 
16 so.o 

2 6.2 
3 9.3 
7 21. 8 

o o.o 

I ' 

11 

TOTAL 
(295 

85 
138 

53 

19 

18 
8 
1 
1 

ene.) 

28. 8~ 
46 •. 7 
17. 9 

6.4 

( 181) 

46 25 .'4' 
42 23.2 
17 9.3 
24 13.2 
41 22.6 

11 :6 .o 

·l.___ ----



'43.- SACRAMF:N'fOS QUE HA RECIBIDO: 

l. Bautismo 
2. Confírn1<.1ci6n 
3. Prímera Cornu11i6n 
4. Matrimonio religioso 
5. Ext r:emaunc..:.i6n 

'6. Crmfesi('jr1 
No conteslar-on 

44.- ULTIMll VBZ QUE SE cournso. 
l. lle O ·a 14 día,; 

;2. D~ 15 df;1~1 c1 J ·muses 
·3. 3 meses - l afi<J 
4. l dfio - 5 afio~ 
5. 6 afi1Js- JO aílos 
6. l.l ,uios - 15 ai\o" 
7.· lG ·arios un ndelanle 
O. Nunca 

No con b!R ta ron 

451- lll.,TIMI\ VE~ QUE COMUWO. 

l. o; o a 14 d!as 
2. ne l5 dfitH a 3 meses 
), Do 1 IDCHU!-i a ] arlo 

4. Ou 1 ;uln ;1 5 años 
5. 6 afioH - 10 afios 
6. 11 ·- 1 'i ;11ios 

7. ]fi aJ\ou CJn ac.Jelür¡t.o 
8. Nunca 1 1 

No conb.!stacon, 

ESTRATO l 
(95 ene.) 

87 91. si 
75 78.9 
76 so.o 
43 4S.2 

3 3.1 
50 S2.6 
o o.o 

7 7. 3% 
lS lS.7' 
13 13.6 
l 4 14. 7 
]) J J.6 

2 2 .J 
J 5 15. 7 

6 6. 3 
10 10.S 

1 

9 9 .4% 
16 16.8 
u 1]. 5 

¡.j 14.7 
14 14. 7 

2 2.1 

13 i3.6 
6 6.3 

10 10.S 
¡_ 

ESTRATO 2 
(JSO ene.) 

142 94.6% 
J 30 86.6 
129 86.0 

70 46.6 

5 3.3 
·120 85.3 

o o.o 

o 5.3% 
J 9 12.6 
J 3 B. G 
40 26. 6 
19 12. 6 

9 6.0 
J 5 1 o. o 
tr. Jo. 6 
Jl 7. 3 

lJ 7.3% 
l8 J.2. o 
IJ 7. 1 
41 27.3 
19 12.6 

8 S.3 

15 10.0 
l G 10.6 
11 7. 3 

ESTRATO 3 
(SO ene.) 

47 94.0% 
46 92.0 
43 86.0 
2S so.o 

3 6.0 
44 88.0 

3 6.0 

7 14% 
13 26 
10 20 
4 8 
2 4 
4 e· 
2 4 
2 4 
6 12 

16 32% 
8 16 
7 14 

4 a 
2 4 
4 a 

s 
2 

10 

TOTAL 
(295 ene.) 

276 93.51 
25] as.o 
248 84.0 
138 46.7 

11 3.7 
222 75,2 

3 l. o 

22 7 .4% 
47 15.9 
36 12.2 
SS 119. 6 
34 11.l. 5 
15 5.0 
32 11.o.a 
24 8.1 
27 9.1 

36 12.2% 
42 14.2 
29 9.8 

59 20.0 
35 u.e 
14 4.7 

3l 10.5 
23 7.7 
26 8 .R 



46. FRECUENCIA OE ASISTENCIA AL TEMPLO. 

l. 1 voz por semana o más 
2. de 2 a 3 veces por mes 
3. 1 vez al mes 

4. varias veces nl año 

5. nunca 
6. No contestaron 

'47.- RAZON POR u>. QUE ASISTE AI· TEMPLO 

l. Tradici6n 

-· ..... ,... 
"' ,-

2. Celebraciones especiales 
3. Siempre he ido 
4. Familin y amigos lo e,;per-<n 
S. Adorar a Dios, rezar 
6. Frecuentar Sacutmentos 
7. Dios espera eso de mr 
S. Me siento mejor 
9. Otros motivos 

No contestaron 

4 8. - '¿COMO PUEDE OBTENER taU\ClAS ESPE
CIALES DE DIOS? 

l. Pidiendo interces.í6n V .Marra 
2. Pid. interc:esi6n aloún Santo 
3. Veladoras y novenas 
4 .. Promotienclo ~1lguno..1 "Mand.J. 11 

S. Actuando rectamente prójimo 
6. De ningun~ forma 

7. Petíciún directa a Dios 
8. No contestaron 

ESTRATO t· 
(95 ene.) 

3S 40.0% 
10 io.5 

B 8.4 

28 29.4 

5 5.2 
6 6 3 

2 2.1% 
10 10.5 

8 8.4 
1 l.O 

30 31. 5 
1 1.0 

10 10.5 
17 17.8 

2 2.1 
14 14 :·1 

29 30.5' 
4 •4 :2 
6 6~3 
4 4 :2 

18 18.9 
·¡ 7,3 

6 '6·. 3 
21 22.l 

ESTRA'l'O 2 
(150 ene.) 

46 30.6% 
13 B.6 
16 10.6 

59 39.3 

B 5.3 

" • 1 

7 4.6% 
24 16.0 

9 6.0 
o o.o 

35 23.3 
3 2.0 

5 3.3 
48 32.0 

2 1.3 
17 11.3 

26 17.3 
10 6.6 

4 2.6 
14 'g. 3 
38 25.3 
i9 12.6 

23 15.3 
J6 10.6 

ESTRATO 3 
(SO epc.) 

24 48% 
7 J4 
4 8 

9 18 

l 2 
• 11\ 

3 6% 
5 JO 
o o 
4 B 

8 16 
4 B 

4 8'. 
. 19 38 

o o 
3 '6 

' e- '16% 
2 4 
l 2 
o o 

22 44 
3 6 

9 18 
s 10 

\ 1 
'' 

TOTAL 
(295 ene.) 

108 36.6% 
30 10.1 
28 9.4 

96 32 .5 

14 4.7 
1 a -" " 

12 4.0% 
39 13.2 
17 5.7 

5 1.6 

73 24.7 
B 2.7 

19 6.4 
84 28.4 

4 J .. 3 
34 11.5 

63 2l.3% 
16 5.4 
11 3.7 
18 6.1 
78 26.4 
29 9.8 

38 12.8 
42 14.2 



ESTRATO. 
(95 ~ne:) 

ESTRATO 2 
(150 ene.) 

ESTRATO 3 
(50 ene.) 

49.- PROMEDIO IlABIT. POR Cl\SA 

[ 5'.a 

so.- TIPO VIVIENDA.* 

l. Muy humilde 
2. Sencilla 
3. Regular 
4. Bien 
5. Muy bien 

Muy humilde: 
Sencilla: 
Regular: 
Bien: 
Muy bien: 

5.4 

5 5.2% o 0.0% o 
38 40.0 59 39.3 o 
41 43.l 60 40.0 l 
11 l 1.5 22 l4.6 30 

(Piso tierra, adobo, muebles sencillos) 
(Piso cemento, pequeña, muebles sencillos) 
(Pisos mosaico, pequeña, muebles regulares). 
(Pisos mosaico, buenos muebles, amolia) 
(Uso alfombras o ta~etes, buenos muebles, grande). 

5.0 

,o. 0% 
o.o 
2.0 

60.0 

TOTAL 
(295 ene.) 

5.4 
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