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INTRODUCCIÓN 

Hace ya algunos años, como parte de una ronda de presentación de libros 
en el contexto de un Congreso de la Sociedad Internacional de Sociología 
de las Religiones (s1sR/1ssR), el profesor Roberto Cipriani, de la Universidad de 
Roma, me invitó a exponer algunas ideas acerca de su recién publicado Ma
nuale di sociología della religione. 1 Un gran texto que hacía un recorrido esen
cial sobre los orígenes de la sociología de las religiones, los clásicos, los con
temporáneos, expuestos en sus diversas corrientes y escuelas de pensamiento. 
Al hacer el análisis de la obra y la exposición de sus logros me surgió, sin 
embargo, una interrogante que externé en mi alocución: ¿Por qué no había 
allí ningún especialista latinoamericano de las religiones? ¿Dónde estaba el 
pensamiento sobre América Latina? A lo cual mi colega y amigo Cipriani, con 
su natural agudeza, me contestó: ¡Ah, esa obra te corresponde a ti escribirla! 
Tenía toda la razón. ¿Por qué un europeo o un norteamericano estarían par
ticularmente interesados en conocer, discutir o promover a sociólogos lati
noamericanos de la religión, suponiendo que existiese un grupo lo suficiente
mente representativo? Y no es que Cipriani o mis otros colegas europeos o 
norteamericanos desconocieran la existencia de especialistas provenientes 
de América Latina, muchos de ellos formados en Francia, Inglaterra, Bélgi
ca, Italia o los Estados Unidos. Muy por el contrario, no pocos especialistas 
europeos y norteamericanos son conscientes y sensibles acerca de las apor
taciones hechas por colegas de Latinoamérica, en más de una ocasión con 
temáticas novedosas y por lo mismo refrescantes. La propia realidad social 
latinoamericana, tan diversa y diferente en muchos sentidos a la de los paí
ses del Atlántico norte, permite contrastar teorías establecidas por las cien
cias sociales, pero que no alcanzan a explicar fenómenos fuera de sus propias 
fronteras culturales. Sin embargo, a pesar de estas aportaciones, con pocas 
excepciones, el trabajo de los especialistas latinoamericanos y la propia es
pecificidad de nuestra realidad social no alcanzan a ser considerados y, por 
tanto, tampoco incluidos en las reflexiones de otros centros de investigación 
académicos. Lo cual empobrece el trabajo intelectual de todos los interesa
dos en los distintos continentes. 

De manera paralela a ese episodio ha sido evidente, por lo menos para 
mí, que desde hace tiempo los centros tradicionales de producción de las 

1 R. Cipriani, Manuale di sociologia della religione, Edizione Borla, Roma, 1997. Existe edi
ción en español: Manual de sociología de la religión, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004. 
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ciencias sociales se han venido agotando, así como relativizado sus conoci
mientos. Su mundo, el que explicaban y teorizaban, ya no es todo el mundo. 
Hay ahora no sólo otras realidades que Europa no desconocía desde el siglo 
xv1, pero que eran observadas y analizadas desde la perspectiva de un centro 
que juzgaba a los demás bajo el principio de una superioridad cultural y civi
lizatoria, misma que ya no se pretende. En la actualidad hay economías 
emergentes que, a pesar de todos sus tropiezos y dificultades para avanzar, 
han construido centros de pensamiento que tienen una tradición propia y 
generan una perspectiva científica crecientemente autónoma. En lugares 
como India, Brasil, Japón o Indonesia, Egipto, Argentina, Sudáfrica o Méxi
co los especialistas de lo social conocen y estudian a profundidad lo produci
do en Inglaterra, Francia o Alemania, pero ya no asumen ni incorporan de la 
misma manera lo allí estudiado. Hay nuevas maneras de observar el mundo 
y de teorizar lo acontecido. Esta realidad mundial ha generado, por tanto, 
nuevas propuestas analíticas a partir de realidades sociales diversas y pers
pectivas variadas. 

En un artículo publicado hace ya más de tres lustros propuse, por ejem
plo, cuestionar algunos paradigmas, como el de la "modernidad", sobre los 
que basamos nuestra concepción del desarrollo económico, así como nues
tra "evolución" religiosa. 2 Algunos años más tarde sugerí que la construc
ción de la teoría social debía ser un proceso de doble vía (de ida y vuelta), 
no sólo en el sentido de un diálogo entre teoría y datos empíricos, sino tam
bién entre diferentes experiencias entre sociedades occidentales, no occi
dentales y semioccidentales. Aclaré allí que no se trataba de defender una 
perspectiva localista o nacionalista en los estudios sociales, dado que, de 
hecho, muchos de los cuestionamientos al eurocentrismo o al occidentalo
centrismo han provenido de los mismos países desarrollados. Propuse, más 
bien, lo que llamé un "sistema cultural de espejos en ciencias sociales que 
buscara elaborar nuevos paradigmas, teorías y conceptos universales", ba
sado en un diálogo permanente entre diferentes perspectivas, con el objeto 
de crear instrumentos más globales para una mayor y mejor comprensión de 
la religión en el mundo. 3 

Este Diccionario es, entonces, un paso en esa dirección. Busca ser, en 
buena medida, una perspectiva latinoamericana sobre la Latinoamérica con
temporánea; y es, a mi entender, la primera obra de esta naturaleza en ser 
publicada, aunque hay otros esfuerzos cercanos o similares que se han esta-

2 R. Blancarte, "Popular Religion, Catholicism and Religious Dissent in Latin America; 
Facing the Modemity Paradigm", International Sociology, vol. 15, núm. 4 (diciembre de 2000), 
pp. 591-603. 

3 R. Blancarte, "Mexico: A Mirror for the Sociology of Religion", en J. A. Beckford y N. J. De
merath III (eds.), The Sage Handbook of the Sociology of Religion, Sage Publications, Londres, 
2007, pp. 710-727. 
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do gestando de manera casi simultánea.4 No se trata, insisto, de minimizar 
las aportaciones provenientes de nuestros colegas de otras latitudes, que ge
nerosamente han contribuido con conocimientos sobre la región y experien
cias de investigación profundas. Tampoco de reivindicar chauvinísticamente 
lo hecho por los locales. La ciencia, después de todo, no tiene o no debería 
de tener nacionalidad. Pero sí me parece importante y oportuno reivindicar 
este esfuerzo por generar conocimiento, inicialmente en español y portu
gués, para publicar por primera vez un Diccionario sobre el estado actual de 
las religiones en América Latina. 

Esta obra es una valiosa fuente de información acerca del estado actual 
de las religiones en América Latina. Un recorrido que muestra, por un lado, 
la enorme pluralidad de prácticas, doctrinas, rituales, cultos y experiencias 
religiosas y, por otro, la gran diversidad de perspectivas y enfoques que los 
especialistas tienen de las mismas. Las diversas contribuciones son, por lo 
demás, un testimonio contundente de que aquella noción de una América 
Latina católica es cada vez menos cierta. La antigua hegemonía, además de 
todo relativa, en la medida que la religión popular era ya una manifestación 
de disidencia o de autonomía respecto a la idea que desde Roma se hacía de 
esa religión, se ha visto adicionalmente debilitada por una creciente plurali
dad confesional y en general religiosa. El desvanecimiento de antiguas alian
zas políticas entre el Estado y dicha Iglesia, aunado a la generación de es
tructuras jurídicas institucionales más acordes con esta creciente pluralidad, 
permite ahora la manifestación de múltiples formas de religiosidad, tanto 
dentro como fuera de ella, hasta hace poco soterradas o simplemente ignora
das. Los diversos catolicismos y las múltiples maneras de ser católico o cató
lica abren paso, además, a muchas otras maneras de experimentar y ma
nifestar la religiosidad en la región: budismo, santería, pentecostalismos, 
protestantismos, islamismo, judaísmo, chamanismo y otros, incluyendo las 
diversas manifestaciones de la religión popular. América Latina fue, proba
blemente, siempre plural en materia religiosa. Lo que este Diccionario de al
guna manera prueba es que, en cualquier caso, lo es ahora y nos permite ser 
informadamente conscientes de ello. Pero esta obra no se limita a hacer un 
catálogo de expresiones religiosas; analiza también desde temáticas crucia
les, diversos aspectos en los que la religión ha incidido en Latinoamérica e 
incluso fuera de sus fronteras: migración, guerrilla, criminalidad, derechos 
sexuales y reproductivos, partidos políticos, derechos humanos, etc. Cierta
mente, no están aquí incluidos ni todos los especialistas, ni todo el conoci
miento en la materia. El Diccionario cuenta con casi 100 entradas o contri
buciones (95, para ser exactos). Mucho quedó fuera por razones atribuibles 

4 Me refiero a la recientemente publicada Cambridge History of Religions in Latin America 
(2016) y a un Diccionario de religiones en América Latina, de gran escala, que está siendo prepa
rado por la editorial Springer, bajo la dirección de Henri Gooren. 
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al tiempo, al coordinador de la obra o a la simple necesidad de hacer un 
corte, aunque sea inicial. Por dar algunos ejemplos, a un servidor le hubiera 
gustado incluir más entradas sobre congregaciones religiosas católicas clave, 
como la Compañía de Jesús, los franciscanos, los dominicos, o los Legiona
rios de Cristo por no mencionar a las numerosas congregaciones femeninas 
o a las miles de Iglesias y agrupaciones religiosas de corte evangélico. Tam
bién faltaron entradas sobre algunos países en particular, además de que el 
Caribe está prácticamente ausente. Pero, afortunadamente, el Diccionario 
está diseñado para crecer de manera continua, ser reeditado en forma elec
trónica y reimpreso cada vez que su expansión lo amerite. Así que espera
mos ir cubriendo dichas lagunas para convertir a éste en un mejor instru
mento de información y de trabajo. 

Si algún mérito tiene esta obra se debe sin duda a todos los que han cola
borado en su confección. Hay un grupo de colegas y amigos que hace algu
nos años me apoyaron en un impulso inicial y que luego me han acompa
ñado en la medida de sus posibilidades: Pablo Semán, Ari Pedro Oro, Carlos 
Garma, Cristina Gutiérrez, Renée de la Torre, Daniel Gutiérrez, Felipe Gay
tán y Fabián Sanabria. Agradezco también a todos los colegas de Norteamé
rica, Europa y Latinoamérica, que aceptaron contribuir con sus conocimien
tos a este diccionario. Sin ellos, la obra simple y sencillamente no existiría. 
Al Fondo de Cultura Económica y a su director, José Carreño, quien desde 
un principio manifestó un decidido entusiasmo por su elaboración. A El Co
legio de México, que me ha permitido dedicarme al trabajo que me gusta 
hacer. A mi asistente Adrián Yllescas, quien fungió como secretario ejecutivo 
del proyecto. Finalmente, a mi familia y, en particular, a Sandra, quien du
rante todos estos años ha sido para mí un ejemplo de disciplina, trabajo e 
inteligencia. 

ROBERTO BLANCARTE 

El Colegio de México 
11 de septiembre de 2016 
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