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Con te ni do

IN TRO DUC CIÓN

Re li gio nes mun dia les
La ins ti tu cio na li za ción de la cien cia de la re li gión
Nue vos de ba tes
Bu dis mo, ¿una re li gión in ven ta da?

1. RE LI GIÓN Y SE CU LA RI ZA CIÓN

1.1 Se cu lar, se cu la ri za ción, se cu la ris mo
1.1.1 Se cu lar
1.1.2 Se cu la ri za ción
1.1.3 Se cu la ris mos

1.2 ¿Un pa ra dig ma en cri sis?
1.2.1 Ree va lua cio nes del pa ra dig ma
1.2.2 ¿Es Eu ro pa una ex cep ción?
1.2.3 Un ejem plo de dis tor sión: el Si glo de las Lu ces

1.3 Vi sio nes di si den tes de la se cu la ri za ción
1.3.1 ¿Es el se cu la ris mo neu tral?
1.3.2 ¿Una mu ta ción en la for ma de creer?

2. RE LI GIÓN Y MO DER NI DAD

2.1 Mo der ni dad y re li gión
2.1.1 Múl ti ples mo der ni da des
2.1.2 Mo der ni dad pro tes tan te
2.1.3 Mo der ni dad téc ni ca y eco nó mi ca

2.2 Mo der nis mos y fun da men ta lis mos
2.2.1 Mo der nis mos re li gio sos
2.2.2 La mo der ni dad del fun da men ta lis mo

2.3 Re li gio nes fin de si glo
2.3.1 Re li gio nes sin cul tu ra
2.3.2 Tras cen den cia y es pi ri tua li dad

3. RE LI GIÓN Y PO LÍ TI CA

3.1 Ilus tra ción, re vo lu ción y re li gión
3.1.1 Ilus tra ción y to le ran cia re li gio sa
3.1.2 La era de las re vo lu cio nes
3.1.3 Gue rras cul tu ra les

3.2 Li be ra lis mo, im pe rio y so cia lis mo
3.2.1 Re li gión y li be ra lis mo
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3.2.2 Los im pe rios mul ti con fe sio na les
3.2.3 Re li gión y so cia lis mo

3.3 Fas cis mo, co mu nis mo e is la mis mo po lí ti co
3.3.1 El mun do de en tre gue rras: se cu la ri za ción, fas cis mo y re li gión
3.3.2 Re li gión y co mu nis mo
3.3.3 De la des co lo ni za ción al is lam po lí ti co

4. RE LI GIÓN Y GLO BA LI ZA CIÓN

4.1 His to ria de una au sen cia
4.2 Mi sio nes e im pe rios
4.3 Im pe rios re li gio sos

4.3.1 Una es fe ra pú bli ca re li gio sa in ter na cio nal
4.3.2 Nor ma ti vi za ción y or to do xia
4.3.3 Aso cia cio nes y reu nio nes in ter na cio na les
4.3.4 Tra yec to rias trans na cio na les

4.4 Pro ce sos glo ba les
4.4.1 Re li gio nes glo ba les
4.4.2 Los mo vi mien tos ca ris má ti cos

5. RE LI GIÓN Y NA CIÓN

5.1 Na ción y re li gión, ¿dos con cep tos an ta gó ni cos?
5.1.1 Los orí genes re li gio sos de la na ción
5.1.2 El na cio na lis mo re li gio so
5.1.3 En tre lo par ti cu lar y lo uni ver sal

5.2 Re li gión y na ción en el lar go si glo xix
5.2.1 Cau sas sagra das
5.2.2 Una nue va re li gión pa ra una nue va na ción
5.2.3 La crea ción de una re li gión ci vil

5.3 De los to ta li ta ris mos al oca so de los im pe rios
5.3.1 Na cio na lis mos re li gio sos en la Eu ro pa de los to ta li ta ris mos
5.3.2 Na cio na lis mos pos co lo nia les
5.3.3 Na cio na lis mos re li gio sos. ¿Una reac ción al na cio na lis mo se cu lar?

6. RE LI GIÓN, VIO LEN CIA Y DIÁ LO GO

6.1 Vio len cia y re li gión
6.2 Mo vi mien tos abo li cio nis tas
6.3 El pa ci fis mo re li gio so
6.4 Los mo vi mien tos ecu mé ni cos

6.4.1 Mo vi mien to ecu mé ni co pro tes tan te
6.4.2 Mo vi mien to ecu mé ni co ca tó li co

6.5 Diá lo go in ter con fe sio nal

7. RE LI GIÓN Y GÉ NE RO

7.1 ¿Fe mi ni za ción del cris tia nis mo?
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7.2 Fe mi nis mos
7.2.1 Fe mi nis mo pro tes tan te
7.2.2 Fe mi nis mo ca tó li co
7.2.3 Fe mi nis mo is lá mi co
7.2.4 Igual dad en las ins ti tu cio nes re li gio sas

7.3 Pie dad y agen cia

CON CLU SIO NES

BI BLIO GRA FÍA

CRÉ DI TOS
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IN TRO DUC CIÓN

Ni Dios ha muer to ni tam po co pa re ce que lo va ya a ha cer
en las pr óxi mas dé ca das. Las pre dic cio nes rea li za das des de
la pu bli cís ti ca, la fi lo so fía o las cien cias so cia les pa re cen ca- 
da vez más irrea li za bles. Le jos de es tar en un fran co e irre- 
vo ca ble re tro ce so que la con de na ba a la irre le van cia cuan- 
do no a la des apa ri ción, la re li gión con ti núa ocu pan do un
pa pel fun da men tal en la vi da de mi llo nes de per so nas y
con ti núa sien do un fac tor de ter mi nan te pa ra ex pli car con- 
flic tos e iden ti da des po lí ti cas y na cio na les. Ni si quie ra pa re- 
ce cum plir se la idea de la di fe ren cia ción en tre una es fe ra
se cu lar y otra re li gio sa co mo prin ci pio or ga ni za dor de las
so cie da des mo der nas. Un he cho fá cil men te com pro ba ble
al ob ser var có mo las le yes y la po lí ti ca si guen sien do in ter- 
pre ta das en cla ve con fe sio nal o cuan do ob ser va mos que
«lo re li gio so» des bor da cons tante men te los lí mi tes es ta ble- 
ci dos en los es ta dos no con fe sio na les y se aden tra en to das
las cues tio nes de la vi da so cial y po lí ti ca de un país.

Des vin cu la das de es tas pre dic cio nes y aprio ris mos, las
in ves ti ga cio nes de sa rro lla das en los úl ti mos años han per- 
mi ti do co men zar a ana li zar los fe nó me nos re li gio sos en to- 
da su com ple ji dad. La re li gión ya no apa re ce co mo un ele- 
men to in mó vil y an qui lo sa do, sino co mo un ob je to de es tu- 
dio di ná mi co y en con ti nua trans for ma ción que de sem pe ña
un pa pel cen tral en la ex pli ca ción de los pro ce sos so cia les,
po lí ti cos y cul tu ra les que han da do for ma al mun do mo- 
derno. Las re li gio nes es tán no só lo en per ma nen te cam bio
sino tam bién en cons tan te mo vi mien to, mo di fi can do cons- 
tante men te sus pro pias fron te ras y ex pan dién do se por nue- 
vos te rri to rios y es pa cios en los que no te nían to da vía un
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par ti cu lar arrai go. Es to es es pe cial men te cier to pa ra las ver- 
sio nes más ca ris má ti cas y me nos vin cu la das a una cul tu ra o
te rri to rio con cre to co mo es el ca so del pen te cos ta lis mo o el
sa la fis mo.

Pa ra es ta re no va da com pren sión del fe nó meno re li gio so
en las so cie da des con tem po rá neas ha re sul ta do cla ve el
sur gi mien to de mo vi mien tos po lí ti co-re li gio sos en la dé ca- 
da de 1980, pues to que ha obli ga do a las cien cias so cia les
a re pen sar tan to el pa ra dig ma de la se cu la ri za ción co mo el
pro pio lu gar de la re li gión en el mun do ac tual y sus re la cio- 
nes con la mo der ni dad. An te la cons ta ta ción de que el
mun do del pre sen te se guía sien do tan vi brante men te re li- 
gio so co mo lo era el del pa sa do, las in ves ti ga cio nes de ja- 
ron de es tar orien ta das a ex pli car las cau sas y el de sa rro llo
de la se cu la ri za ción. De es ta cri sis epis te mo ló gi ca sur gie ron
dos pre gun tas que ac tual men te sir ven de guía pa ra el de- 
sa rro llo de los es tu dios so bre las re li gio nes en la épo ca
con tem po rá nea: ¿qué que da ope ra ti vo de la teo ría de la
se cu la ri za ción? y ¿có mo se ope ra el cam bio re li gio so?

Pa ra po der aden trar nos en es tas cues tio nes par ti re mos
de lo que con si de ra mos un ejem plo pa ra dig má ti co de las
com ple jas y po li sé mi cas re la cio nes en tre las re li gio nes y el
mun do con tem po rá neo: la Ex po si ción Uni ver sal de Chi ca go
de 1893. Es tas mues tras sin te ti za ban a la per fec ción el or- 
gu llo de un si glo por sus lo gros co mer cia les, cien tí fi cos e
in dus tria les. Sin em bar go, a di fe ren cia de edi cio nes pre ce- 
den tes, en Chi ca go se de ci dió in cluir en el pro gra ma la reu- 
nión del Pri mer Par la men to Mun dial de las Re li gio nes. Por
pri me ra vez se con gre ga ban en un es pa cio de de ba te
miem bros de re li gio nes de to do el glo bo, des de el cris tia- 
nis mo al is lam, ju d aís mo, el sin to ís mo, el hin duis mo o el bu- 
dis mo. De he cho, el con gre so ha si do vis to con fre cuen cia
co mo el ama ne cer del plu ra lis mo re li gio so y un hi to en el
diá lo go in ter-con fe sio nal (Sea ger, 1993).

El Co mi té Au xi liar de la Ex po si ción Uni ver sal acor dó que
se crea ra un co mi té ge ne ral pa ra con gre sos re li gio sos que
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ba jo la pre si den cia del re ve ren do pres bi te riano John Hen ry
Ba rro ws (1847-1902) que da ría en car ga do de or ga ni zar es ta
reu nión. Aun que en prin ci pio es ta só lo con gre ga ría a
miem bros de las di ver sas Igle sias pro tes tan tes: me to dis tas,
lu te ra nos, bap tis tas, uni ta rios, etc., el co mi té ex ten dió el
lla ma mien to a otras con fe sio nes, di ri gien do un ma ni fies to

a los re pre sen tan tes de to das las creen cias pa ra ayu dar nos a pre sen tar al
mun do, en la ex po si ción de 1893, las ar mo nías y unio nes re li gio sas de la hu- 
ma ni dad, y tam bién anun cia las agen cias mo ra les y es pi ri tua les que es tán en
la raíz del pro gre so hu ma no. Se pro po ne con si de rar la fun da ción de la fe re- 
li gio sa, re vi sar el triun fo de la re li gión en to das las eda des, pa ra des cri bir el
es ta do ac tual de la Re li gión en tre las na cio nes y su in fluen cia en la li te ra tu ra,
ar te, co mer cio, go bierno y vi da fa mi liar (Ba rro ws, 1893: 10).

La idea de una reu nión glo bal de to das las re li gio nes es
un pro duc to de la con tem po ra nei dad aun que, co mo se en- 
car gó de re cor dar el re pre sen tan te del bu dis mo de Ce y lon,
Ana ga rika Dhar ma pa la (1864-1933) du ran te las se sio nes del
Par la men to, se po drían ras trear otros an te ce den tes en el
pa sa do, y es que el em pe ra dor de la di n as tía mau ria, As ho- 
ka Vardha na (304-232 a.C.), ya ha bría or ga ni za do en la ciu- 
dad de Pa tna un con gre so in ter na cio nal pa ra bu dis tas y no
bu dis tas.

Du ran te die ci sie te días del ve rano de 1893, cua tro mil
es pec ta do res y dos cien tos re pre sen tan tes de las prin ci pa les
creen cias de to do el mun do, des de el sin to ís mo a la or to- 
do xia grie ga, bus ca ron mos trar la con cor dia exis ten te en tre
las di ver sas re li gio nes, así co mo au nar es fuer zos pa ra com- 
ba tir la irre li gión. Po de mos fá cil men te ima gi nar el im pac to
que en sus con tem po rá neos cau só la ima gen de un car de- 
nal ca tó li co, el ar zo bis po de Bal ti mo re Ja mes Gi bbons
(1834-1921), uno de los pre la dos más abier tos den tro del
ca to li cis mo, ro dea do por el obis po de la Igle sia me to dis ta
afri ca na, Ben ja min W. Ar ne tt (1838-1906), y el de le ga do del
Im pe rio chino y en car ga do de pre sen tar el con fu cia nis mo
an te el mun do, Pung Kwang Yu. En tre el 25 de agos to y el
15 de oc tu bre se reu nie ron di chos re pre sen tan tes, pri me ro
ba jo la for ma de Par la men to Mun dial de las Re li gio nes pa ra
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dis cu tir y pre sen tar sus re li gio nes y lue go, una par te de
ellos, con ti nua ron en sus res pec ti vos con gre sos con fe sio na- 
les.

Aun que di cha reu nión no tu vie ra con ti nui dad y hu bie ra
que es pe rar un si glo pa ra que se vol vie ran a con vo car ba jo
el im pul so del he te ro do xo teó lo go ca tó li co Hans Küng
(1928), tan to el par la men to co mo las dis cu sio nes que se
pro du je ron en su seno cons ti tu yen un mag ní fi co ejem plo
de los prin ci pa les cam bios que ex pe ri men ta ron las di ver sas
re li gio nes en épo ca con tem po rá nea. Así, a tra vés de es ta
reu nión en 1893 se pue den pre sen tar al gu nos de los te mas
cen tra les que se van a abor dar en es te li bro y que bus can
ofre cer una vi sión más ri ca y ma ti za da de la re li gión en la
con tem po ra nei dad:

1.º) Se cu la ri za ción y re li gio nes mun dia les.
2.º) Mo der ni dad y glo ba li za ción.
3.º) Na ción y po lí ti ca.
4.º) Gé ne ro.
5.º) In to le ran cia, pa ci fis mo y de re chos ci vi les.

En pri mer lu gar, uno de los prin ci pa les ob je ti vos del par- 
la men to era de mos trar que la re li gión cons ti tu ye un ele- 
men to fun da men tal pa ra la ci vi li za ción y el pro gre so. En el
si glo del po si ti vis mo, las re li gio nes se sin tie ron ca da vez
más im pe li das a de fen der su rol en la es fe ra pú bli ca. La
pro pia ne ce si dad de vin di car se cons ti tu ye una bue na prue- 
ba de los pro gre sos de la se cu la ri za ción. Es ta preo cu pa ción
por los avan ces de la «irre li gio si dad» fue ex pre sa da por los
re pre sen tan tes de las di ver sas re li gio nes a lo lar go de to do
el con gre so. El pro pio lu gar de ce le bra ción, Es ta dos Uni- 
dos, se con vir tió en un ho ri zon te sim bó li co pa ra mu chos de
ellos, ya que re pre sen ta ba la ar mo nía en tre idea les es pi ri- 
tua les, plu ra lis mo re li gio so y mo der ni dad. En es te sen ti do,
con vie ne se ña lar que uno de los ob je ti vos cen tra les de es te
li bro se rá ofre cer una vi sión ma ti za da de la se cu la ri za ción,
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otro ra pa ra dig ma triun fan te de las cien cias so cia les y que
ha su fri do un in ten so pro ce so de ree va lua ción por par te de
los teó ri cos so cia les des de la dé ca da de 1980.

Ade más, el Par la men to Mun dial de las Re li gio nes es el
re sul ta do de una per cep ción mo der na y oc ci den tal de lo
que es la re li gión. Es ta de fi ni ción, co mo se tra ta rá más ade- 
lan te, es tá ba sa da en la dis tin ción mo der na de la es fe ra re- 
li gio sa co mo re sul ta do del pro ce so de se cu la ri za ción. Ade- 
más, es ta in ter pre ta ción es tá muy in fluen cia da por una vi- 
sión oc ci den tal de la re li gión mo no teís ta, con un cuer po
de li mi ta do de tex tos sagra dos y doc tri nas, una es truc tu ra
ecle sial, etc. Só lo las re li gio nes que se pre sen ta ran ba jo es- 
tos cá no nes se rían con si de ra das co mo re li gio nes mun dia- 
les, lo que tu vo un gran in flu jo en la for ma en la que se
(re-)in ven ta ron re li gio nes co mo el sin to ís mo, el con fu cia nis- 
mo o el hin duis mo.

En se gun do lu gar, el en cuen tro no só lo se pro du jo en el
mar co de una ex po si ción con si de ra da quin ta es en cia de los
lo gros del pro gre so téc ni co, sino que tam bién se be ne fi ció
de es tos me dios pa ra di fun dir la con vo ca to ria y or ga ni zar la
es tan cia y las se sio nes del con gre so. Al mis mo tiem po, el
par la men to es una bue na mues tra de la crea ción y de sa rro- 
llo de es truc tu ras glo ba les. Aun que or ga ni za do des de Es ta- 
dos Uni dos, es ta asam blea fue ca paz de atraer a re pre sen- 
tan tes re li gio sos de to do el mun do. El Par la men to Mun dial
de las Re li gio nes só lo fue po si ble gra cias a la ar ti cu la ción
de una es fe ra pú bli ca glo bal que per mi tió di fun dir una no ti- 
cia has ta los rin co nes más apar ta dos del mun do. Ade más,
en él par ti ci pa ron ac ti vis tas in ter na cio na les que se ha bían
for ma do en lu ga res muy di ver sos y que con sus con tac tos,
li bros y via jes con tri bu ye ron a con ver tir la re li gión en un fe- 
nó meno to da vía más glo bal, tras pa san do los lí mi tes re gio- 
na les y na cio na les.

Un ter cer as pec to que nos per mi te in tro du cir el par la- 
men to es la re la ción en tre re li gión, po lí ti ca y na ción. Al gu- 
nas de las re li gio nes pre sen tes en el par la men to no te nían
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una lar ga tra yec to ria de trás, sino que más bien eran el pro- 
duc to de un re cien te in ten to co di fi ca dor y de la crea ción de
es truc tu ras ecle sia les y san tua rios con el ob je ti vo de apo yar
pro yec tos na cio na lis tas o im pe ria les. Es te fue el ca so de la
re la ción en tre el sin to ís mo y el con fu cia nis mo con los Im pe- 
rios ja po nés y chino o del hin duis mo con la crea ción de la
In dia co mo es ta do-na ción.

En cuar to lu gar, el par la men to sir ve pa ra in tro du cir la
pro pia cues tión de las re la cio nes en tre re li gión y gé ne ro,
tan to por las die ci nue ve mu je res que to ma ron par te en es te
con gre so co mo por su im por tan cia en el seno de sus res- 
pec ti vas co mu ni da des y por su ac ce so a los es tu dios teo ló- 
gi cos (en tre otras, asis tie ron la pri me ra mu jer en ob te ner
una li cen cia tu ra en Teo lo gía en Es ta dos Uni dos, Ma rion
Mur do ch, o la doc to ra en fi lo so fía Eli za R. Sun der land). Es- 
tas mu je res con tri bu ye ron a la mo vi li za ción re li gio sa de la
po bla ción en las di fe ren tes con fe sio nes. Es te se ría el ca so
de Hen rie tta Szold (1860-1945), fun da do ra de la aso cia ción
sio nis ta Ha da ss ah. Ade más, en las se sio nes par ti ci pa ron ac- 
ti vis tas su fra gis tas co mo la afroa me ri ca na Fran ces Ba rrier
Wi llia ms (1885-1944).

Por úl ti mo, a tra vés de sus se sio nes po de mos apun tar
otra cues tión que va a ser cla ve en es te li bro co mo es la de
la re li gión, el pa ci fis mo y los de re chos ci vi les. La re li gión ha
si do y si gue sien do un ar gu men to pa ra la in to le ran cia y los
lí de res re li gio sos con ti núan y con ti nua rán lla man do a ac cio- 
nes vio len tas contra otras re li gio nes. Ob via men te, en tre las
res pues tas da das a la con vo ca to ria del Co mi té Ge ne ral pa- 
ra Con gre sos Re li gio sos hu bo mu chos lí de res re li gio sos y
po lí ti cos que se ne ga ron a par ti ci par. En tre ellos es ta rían
por ejem plo, el sul tán tur co y el ar zo bis po de Can ter bu ry.
Al gu nos re pre sen tan tes de la Igle sia pres bi te ria na ta cha ron
la reu nión de obra dia bó li ca y una par te de los asis ten tes
no pu die ron evi tar des pre ciar al res to de creen cias allí pre- 
sen tes co mo fal sas.
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Sin em bar go, el con gre so tam bién fue un re fle jo del po- 
ten cial eman ci pa dor de la re li gión. Así, pre si dien do la sec- 
ción fe men i na del Co mi té Ge ne ral pa ra Con gre sos Re li gio- 
sos es ta ba Au gus ta Ja ne Cha pin (1836-1905), mi nis tra uni- 
ver salis ta, su fra gis ta y la pri me ra doc to ra en Teo lo gía en la
his to ria de Es ta dos Uni dos. En tre los asis ten tes tam bién se
po drían men cio nar a ac ti vis tas por los de re chos ci vi les co- 
mo Fran ces Ba rrier Wi llia ms, pro fe so ra afroa me ri ca na que
con tri bu yó a la fun da ción en Es ta dos Uni dos de la Li ga Na- 
cio nal de las Mu je res de co lor y la Aso cia ción Na cio nal pa ra
el Pro gre so de la Gen te de Co lor, y que pre sen tó un dis cur- 
so so bre la con tri bu ción que las igle sias po dían ha cer a la
eman ci pa ción de los afroa me ri ca nos. El ya men cio na do
obis po Ben ja min W. Ar ne tt fue un des ta ca do po lí ti co re pu- 
bli cano y tam bién un des ta ca do lu cha dor por los de re chos
de los afroa me ri ca nos.

De es ta ma ne ra, la his to ria del Par la men to Mun dial de
las Re li gio nes per mi te apun tar al gu nos de los ele men tos
que van a pro ta go ni zar es ta His to ria glo bal de las re li gio nes
en el mun do con tem po rá neo. El ob je ti vo de es ta obra no
es tan to ofre cer un es tu dio se pa ra do y cro no ló gi co de la
his to ria de las di ver sas re li gio nes en épo ca con tem po rá nea
ni tam po co ofre cer el clá si co aná li sis de his to ria de las re li- 
gio nes (re li gio nes étni cas, na cio na les y mun dia les/uni ver sa- 
les), sino más bien mos trar có mo dia lo ga ron las dis tin tas
con fe sio nes con as pec tos cen tra les de la con tem po ra nei- 
dad, co mo pue dan ser la se cu la ri za ción, la mo der ni dad, la
po lí ti ca, la na ción, el gé ne ro o el pa ci fis mo.

Con ello se pre ten de ofre cer a los lec to res y lec to ras una
pa no rá mi ca más com ple ja de la re li gión en las so cie da des
con tem po rá neas y acer car los a los úl ti mos de ba tes que so- 
bre di chas cues tio nes se han pro du ci do den tro de la an tro- 
po lo gía, la so cio lo gía y la his to ria. Una de las prin ci pa les
con clu sio nes de es tas in ves ti ga cio nes ha si do la ne ce si dad
de des te rrar pre su pues tos es en cia lis tas y atem po ra les. Le- 
jos, pues, de aque llas imá ge nes de la re li gión co mo un en- 
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te in mó vil, una sim ple ré mo ra pa ra el pro gre so o un ata vis- 
mo con de na do a des apa re cer, las di ver sas re li gio nes han
mos tra do a lo lar go de la épo ca con tem po rá nea to do su di- 
na mis mo y ca pa ci dad de cam bio. In de pen dien te men te de
si se con si de re es ta con tri bu ción po si ti va o no, lo cier to es
que la re li gión ha mo de la do la for ma en la que com pren de- 
mos el mun do con tem po rá neo. De he cho, bue na par te de
los de ba tes y te mas aquí pre sen ta dos son ex tra or di na ria- 
men te mo der nos, ya que fue ron for mu la dos a lo lar go de
es tas dos úl ti mas y de ci si vas cen tu rias.

Los ca pí tu los de es te li bro se pre sen tan, pues, co mo un
es tu dio de las com ple jas y po lié dri cas re la cio nes de las di- 
ver sas con fe sio nes con ele men tos que se sue len pre sen tar
co mo an ta go nis tas o in com pa ti bles: se cu la ri za ción, mo der- 
ni za ción, po lí ti ca mo der na, na ción, glo ba li za ción, gé ne ro y
de re chos ci vi les. Sin em bar go, a lo lar go de es tas pá gi nas
se po drá com pro bar có mo la re li gión con tri bu yó a dar les
for ma e in clu so es tu vo a la van guar dia de al gu nos de es tos
cam bios. Aun es más, la pro pia de fi ni ción de la re li gión se- 
ría el re sul ta do de es tas di ná mi cas con tem po rá neas y de la
mo der na di fe ren cia ción de la re li gión de otras es fe ras de la
vi da po lí ti ca, so cial o eco nó mi ca.

Re li gio nes mun dia les

Con tra ria men te a lo que ca bría su po ner, la de fi ni ción y cla- 
si fi ca ción de las re li gio nes es un pro duc to his tó ri co bas tan- 
te re cien te e ín ti ma men te co nec ta do con el de sa rro llo del
mun do oc ci den tal y sus re la cio nes con el res to del pla ne ta.
La exis ten cia de una re li gión co mo un ele men to co mún a
to das las cul tu ras y épo cas his tó ri cas es al go ge ne ral men te
asu mi do tan to por la so cie dad co mo por la aca de mia. Es ta
om ni pre sen cia de la re li gión se asu me co mo al go to da vía
más cier to cuan do se tra ta de so cie da des pre mo der nas o
no oc ci den ta les. La bús que da de una de fi ni ción de re li gión
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vá li da pa ra to do el mun do tras lu ce es te in ten to de con ver- 
tir la ex pe rien cia re li gio sa en una ex pe rien cia inhe ren te al
ser hu ma no.

Aun que pue da re sul tar pa ra dó ji co, es te con cep to mo- 
derno de re li gión es el re sul ta do de un pro ce so de di fe ren- 
cia ción so cial que en tien de los di ver sos sec to res de la so- 
cie dad (eco no mía, po lí ti ca o re li gión) co mo es fe ras di fe ren- 
cia das y par cial men te au tó no mas de ac ción y pen sa mien to.
Así, co mo se ña la Ta lal Asad, la de fi ni ción de la re li gión es
una con se cuen cia de la mo der ni dad y, más pre ci sa men te,
del se cu la ris mo y su in ten to de pre ci sar el lu gar so cial y po- 
lí ti co de la «re li gión» so bre la ba se de una se rie de aprio ris- 
mos. Por ello, el an tro pó lo go sau di ta ur gía

a con si de rar la «re li gión» un con cep to mo derno no só lo por su pro pia rei fi- 
ca ción sino tam bién por que es tá vin cu la do a su ge me lo sia més, la «se cu la ri- 
dad». La re li gión ha for ma do par te de la rees truc tu ra ción de los tiem pos y
es pa cios, la rear ti cu la ción de los co no ci mien tos y po de res prác ti cos, de los
com por ta mien tos sub je ti vos, sen si bi li da des, ne ce si da des y ex pec ta cio nes
en la mo der ni dad. Pe ro es to se apli ca igual men te a la se cu la ri dad, cu ya fun- 
ción ha si do in ten tar y guiar aque lla rear ti cu la ción, y de fi nir las «re li gio nes»
en plu ral co mo ti pos de creen cias (no ra cio na les) (Asad, 2001: 146).

Re sul ta muy com pli ca do en con trar equi va len tes al tér- 
mino re li gión en mu chos idio mas y mo men tos de la His to- 
ria. Así, por ejem plo, ni el tér mino grie go th reskeia ni los
ára bes din, mi lla y um ma ni si quie ra el la tino re li gio, que es- 
tá en el ori gen eti mo ló gi co de re li gión, se co rres pon den
con su sig ni fi ca do mo derno. Es tos tér mi nos, que sue len ser
tra du ci dos co mo re li gión, ha cen re fe ren cia a ideas co mo ri- 
to o de vo ción, o bien so bre pa san el ám bi to de lo que se
en tien de co mo re li gio so pa ra ha blar de cos tum bres, tra di- 
cio nes, ley o mo ral.

Ade más, la pro pia idea de re li gión evo lu cio na ría a lo lar- 
go del tiem po y fue el re sul ta do del diá lo go y en cuen tros
con las cul tu ras no oc ci den ta les. De he cho, el pro pio tér- 
mino de re li gión iría apa re cien do en otros idio mas con for- 
me di chas cul tu ras en tra ran en con tac to con los cris tia nos
eu ro peos. In clu so los nom bres hoy co mún men te acep ta dos
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pa ra de fi nir a di chas re li gio nes sur gi rían en el trán si to del
si glo XVI II al XIX, co mo el tér mino bu dis mo cu yo pri mer uso
da ta de 1801. En mu chos idio mas fue ne ce sa rio crear neo- 
lo gis mos co mo Zon g jiao en Chi na, Shûkyô en ja po nés o
Chon gg yo en Co rea.

La dis tin ción en tre lo re li gio so y lo se cu lar tam po co ha
sig ni fi ca do lo mis mo a lo lar go de la his to ria. Así, por ejem- 
plo, en la Edad Me dia, re li gio so ser vía pa ra des cri bir a las
ór de nes re li gio sas, mien tras que se cu lar ser vía pa ra des cri- 
bir al cle ro que no per te ne cía a di chas ór de nes (dis tin ción
que, por otra par te, si gue ope ra ti va ac tual men te en el ca to- 
li cis mo). La idea de re li gión no es, pues, ni na tu ral ni uni ver- 
sal, sino que tie ne una his to ria ín ti ma men te re la cio na da con
la de Eu ro pa (Non gbri, 2013).

Du ran te mu cho tiem po, los eu ro peos cla si fi ca ron y di vi- 
die ron el mun do en cua tro afi lia cio nes re li gio sas: cris tia nos,
ju díos, maho me ta nos (de no mi na ción muy ex ten di da has ta
la dé ca da de 1960 y que ha si do pro gre si va men te aban do- 
na da por la de mu sul mán o is lá mi co) y el res to. Pa ra es te úl- 
ti mo gru po se usa ban ca te go rías su ma men te des pec ti vas y
que ser vían co mo ca jo nes de sas tre, co mo in fie les, pa ga- 
nos, idó la tras o po li teís tas, es de cir, gen te sus cep ti ble de
ser «cris tia ni za da». Du ran te el si glo XIX, es ta con fu sa amal- 
ga ma de re li gio nes se trans for ma ría en la ima gi na ción oc ci- 
den tal en las re li gio nes orien ta les o las re li gio nes pri mor- 
dia les, ad qui rien do un sen ti do com ple ta men te nue vo.

Así, a lo lar go de la cen tu ria es te mo de lo iría per dien do
vi gen cia y se ría sus ti tui do por un nue vo sis te ma de cla si fi- 
ca ción ba sa do en una lis ta de diez a do ce «re li gio nes mun- 
dia les», la lis ta es ta ba acom pa ña da por un in de ter mi na do
nú me ro de tra di cio nes me no res (Ma su zawa, 2005). Así, por
ejem plo, el 11 de sep tiem bre de 1893, al co mien zo del Par- 
la men to Mun dial de las Re li gio nes, la répli ca de la mí ti ca
cam pa na de la li ber tad de Fi la del fia so nó diez ve ces en ho- 
nor de las diez gran des re li gio nes del mun do: hin duis mo,
bu dis mo, jai nis mo, zo roas tris mo, tao ís mo, con fu cia nis mo,


