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 Resumen: El autlr presenta un balance sobre la plura-
 lidad religiosa en Mexico y explora sus distintos alcan-
 ces, mds evidentes desde la reforma constitutional de
 1992, que reconoci6 personalidad juridica a las aso-
 ciaciones religiosas en elpais. Argumenta sobre temas y
 ausencias en la discusitin piblica, en el quehacer gu.-
 bernamental y acadimico sobre el fenOmeno socirreli-
 gioso, a la vez que hace un lamado a establecer una
 normatividad social cultural y juridica acorde con la
 realidad que, sin la presencia y actividad de los agen-
 tes sociorreligiosos, es muy parcialmente explicable.

 Abstract: 7The author presents a balance on religious
 plurality in Mexico and ex)lores its various ramifica-
 tions, nmore in evidence since the 1992 constitutional
 reform granting the religious associations in the coun-
 try legal status. It discusses the issues and gaps in pub-
 lic discussion, and governmental and academic work
 on the socio-religious phenomenon while urging the
 creation of social, cultural and legal standards in ac-
 cordance with a reality which, without the presence
 and activity of socio-religious agents, can only partial-
 ly be explained.

 N 1992 SE HICIERON REFORMAS SUSTANTIVAS a la Constitucion mexicana en

 materia religiosa. De ese entonces a la fecha, es decir, en cuatro afnos, se
 pas6 de menos de 20 a 4 307 asociaciones religiosas registradas y se estima

 que aproximadamente 500 mas estan en proceso de reunir los requisitos de ley
 para obtener el registro correspondiente. Con base en un informe reciente de la
 Secretaria de Gobernacion, en 1995 se realizaron 2 404 celebraciones puiblicas de
 culto y en los primeros ocho meses de 1996, 6 250 (6.5 y 17.1 celebraciones por dia,
 en promedio, para uno y otro periodo). A unos meses de que concluya 1996, con
 la cantidad de cultos puiblicos realizados se rebasa ampliamente lo autorizado para
 el ano precedente, si es que no hubo algunas otras celebraciones efectuadas de
 manera puiblica sin conocimiento y registro gubernamnental. Las autoridades pu-
 blicas tienen registro de 70 000 centros de culto y de 5 458 bienes inmuebles, mil
 de ellos adquiridos en los uiltimos ocho meses de 1996, lo que da noticia sobre la
 liquidez con que cuentan dichas asociaciones en un momento de aguda crisis
 econ6mica en el pais.

 *Con el mismo titulo, una versi6n de menor extensi6n file presentada en el Seminario sobre cul-
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 Tambien para este ultimo periodo, Gobernaci6n autoriz6 105 solicitudes para
 la transmisi6n de actos de culto por medios electronicos de comunicaci6n, mien-
 tras que para 1995 se otorgaron 62.1 Estos datos se agregan a las noticias difundidas
 por los medios de comunicaci6n masiva sobre pronunciamientos de dirigentes re-
 ligiosos respecto de temas varios (sociales, politicos, econ6micos, de justicia, etc.)
 ocurridos en los uiltimos tiempos. Con ellos, la actuacion de los agentes sociorre-
 ligiosos (particularmente de los cat6licos) desmiente los supuestos de que con la
 reforma constitucional se instauraba una nueva fase de entendimiento entre je-
 rarcas religiosos y gobernantes, que implicaba silencios y complicidades como
 consecuencia de la reforma constitucional. El equivoco en la interpretaci6n de los
 hechos se debe a un deficiente marco analitico, a un conocimiento insuficiente
 de la compleja realidad y a la pervivencia de concepciones anacronicas para expli-
 car procesos de cambio sociorreligioso.

 En tanto que en Mexico no existe hasta el momento el campo especializado de
 la sociologia de la religi6n, es entendible, aunque inaceptable, que se recurra en
 exceso y a veces se les pida mAs de lo deseable a disciplinas como la historia, la poli-
 tica y la antropologia para explicar los fen6menos sociales en curso que demandan,
 para su conocimiento, enfoques interdisciplinarios con suficiente base empirica y
 un solido bagaje te6rico. En general, los estudios y reflexiones sobre el quehacer
 de las instituciones religiosas han sido realizados desde una 6ptica intrarreligiosa,
 o bien, desde el anilisis politico referido a los conflictos entre Estado e Iglesia cat6-
 lica, entre Estado mexicano y la Santa Sede, o entre gobernantes y Episcopado ca-
 t6lico, cuando no se simplifica la explicaci6n aduciendo componendas entre unos y
 otros para beneficio de intereses personales, como si las instituciones fueran mero
 membrete al servicio de unas cuantas personas que habilmente se sirven de ellas.2
 Ha habido, en relacion con los cristianismos no cat6licos, una constante preocupa-
 ci6n sobre si su propuesta sociorreligiosa no pone en riesgo la identidad cultural,
 como si esta fuera una y estatica, aparte de suponerla acabada, es decir, completa
 en si misma cuando no vinculada con los elementos culturales cat6licos, como si
 6stos fueran, por otra parte, un producto 100% mexicano.3

 Mientras que el grueso de los estudios se ha enfocado a estos temas, pareciera
 que el quehacer social de los agentes sociorreligiosos y sus instituciones no ha si-
 do ain objeto de atencion en otras actividades cotidianas y que involucran en dis-
 tintos momentos y lugares a sectores sociales, a grupos etarios, a organizaciones,
 gremios y redes, a causas y medios varios, etc. Esto es, mientras hay un importante
 desarrollo de relaciones sociales de distinto cuno y significado, pareciera prevale-

 1 La nmrada, p. 6. Oscar Camacho, autor de la nota, resefl a un informe especial de la Secretaria de
 Gobernaci6n enviado a la Camara de Diputados.

 2 No toda la producci6n investigativa se limita a estos temas. Lo que se quiere resaltar es no s61o el
 predominio de los temas citados en el texto, sino tambien su significativo peso a la hora del anilisis
 de los agentes sociorreligiosos.

 3 Una eraluaci6n critica sobre la producci6n acad6mica relativa a los cristianismos no cat6licos se
 encuentra en Rodolfo Casillas R., "La pluralidad religiosa: descubriendo horizontes", en G. Gimenez
 (coord.), Identidades religiosas y sociales en Mixico, Instituto Franc6s de America Latina e Instituto de In-
 vestigaciones Sociales de la INAM, Mexico.
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 cer un acotamiento de los temas de anlisis y formas de abordarlos. Los datos pre-
 sentados al inicio de este trabajo dan idea de la diversidad y complejidad de los
 procesos sociorreligiosos que ocurren en Mexico y del rezago teorico, social y nor-
 mativo que les acompanan. Unos y otros, sin embargo, son explicables y su expli-
 caci6n necesaria, para proponer la impostergable necesidad de elaborar un marco
 comprehensivo y analitico que enriquezca el estudio interdisciplinario que se re-
 quiere en el tema sociorreligioso, sin anacronismos refuncionalizados.

 LAS SORPRESAS DE FIN DE SIGLO

 Las sociedades han ido por caminos no esperados ni previstos por los grandes
 paradigmas; el socialismo resulto reversible; las economias de libre mercado ge-
 neran nuevas formas monopolicas y de concentraci6n de la riqueza; los desequili-
 brios e inequidades sociales y nacionales se agudizan; surgen los nuevos rostros de
 la barbarie de la civilizaci6n (con las nuevas formas de hacer la guerra, de pretendel
 mantener el status quo); las sociedades de mayor desarrollo tecnico-industrial en-
 frentan graves problemas de sentido social, de resurgimiento de identidades nacio-
 nales, culturales, regionales largo tiempo soterradas.

 Incluso, hoy se duda de la racionalidad que, en principio, lo explicaba todo; la
 recuperaci6n de lo subjetivo, de las identidades colectivas mantenidas en la opaci-
 dad, la vuelta a las explicaciones sobrenaturales, al oscurantismo y a los fundamen-
 talismos; todo ello, como opciones de amplios sectores sociales en distintas partes
 del mundo, es testimonio de insatisfacciones crecientes, sea por lo no explicado,
 por la exclusi6n, por la falta de respuestas a las nuevas situaciones, por la perdida
 de esperanza en los desarrollos sociales habidos. Hay, en este conjunto de cues-
 tionamientos, un importante desafio que no ha sido atendido de manera cabal: los
 desencantos sociales producidos por la modernidad, en el caso mexicano, combi-
 nados con los propios del atraso y la marginalidad.

 Estado Unidos, por ejemplo, presenta fuertes contradicciones en su esquema
 de desarrollo economico y social.4 En 30 anos, ha triplicado el Producto Interno
 Bruto, y ha increinentado el gasto real en bienestar en 630%, y 200% en educaci6n,
 entre otros beneficios. A la vez, en el mismo lapso, se han multiplicado por cinco
 los crimenes violentos; se incrementaron los nacimientos ilegitimos en 400%; se
 han triplicado los casos de nifios viviendo con un solo padre, y de divorcios y de
 adolescentes que cometen suicidio. La creatividad de la modernidad se ha visto
 acompafiada de una gran capacidad autodestructora (de las sociedades de mayor
 desarrollo industrial, como lo ejemplifica el caso citado, el de los paises centroeu-
 ropeos y el de Jap6n.

 A la par de lo anterior, para seguir ejemplificando con Estados Unidos, en este
 pais se registran altos indices de creencia religiosa, similares a los de paises con

 4 C/i. Federico Reyes Heroles, "Iglesias: los desafios venideros" en Varios autores, El papel de las
 iglesias en el Mixico de hoy, Universidad Americana de Acapulco-Centro de Estudios de las Religiones en
 Mexico-Secretarfa de Gobernaci6n-Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1994, Mexico.
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 graves problemas de desarrollo econ6mico y desigualdad como Polonia y la India.
 Dicho de otra forma, aunque eln su explicaci6n las causas y razones sean diferentes,
 tanto en paises con alto grado de industrializaci6n como en aquellos otros donde
 6sta se encuentra en niveles incipientes, el factor religioso cuenta con una amplia
 base social, independientemente de las formas especificas en que se exprese so-
 cialmente la creencia en cada localidad. Esto es, se debe hablar de mutaciones y
 nuevas formas de expresi6n religiosa y no del fin de las religiones como tales.5

 En efecto, estudios recientes seialan que mas de la mitad de los creyentes no
 encontraba respuestas satisfactorias a sus demandas espirituales en las iglesias tra-
 dicionales y que casi tres cuartas partes de ellos buscaban educaci6n religiosa para
 sus hijos.6 En este contexto, no es de extraiiar que Estados Unidos sea el principal
 laboratorio de movimientos y organizaciones religiosas de todo tipo en el mundo;
 que la oferta espiiitual que ahi se gesta se extienda a otras latitudes a la vez que
 incorpora las provenientes del exterior, o bien que el mercado de ofertas religio-
 sas en otros paises siga patrones igualmente heterodoxos y exitosos en una situa-
 cion generalizada de demanda creciente de asistencia social y espiritual.

 El fin de siglo se aproxima cargado de expresiones religiosas, a contrapelo de
 los pron6sticos mas socorridos de las ciencias sociales, de las ideologias y postula-
 dosjacobinos y marxistas. Y no s6lo eso, sino tambi6n se vislumbra una presencia
 creciente de dichas expresiones en los campos sociales en los que cuentan con
 amplia base poblacional. La actualidad del factor religioso es socialmente innega-
 ble. Estos hechos obligan a replantear las concepciones del papel asignado a las
 asociaciones religiosas en el desarrollo de la sociedad, tanto en lo ocurrido en el
 presente como en el devenir inmediato.

 LA PARTICIPACION SOCIAL DE LOS CREYENTES EN MEXICO

 El surgimiento y posterior desarrollo del Estado liberal en M6xico restringi6 los
 campos de acci6n de las iglesias en el pais a acciones de caricter asistencial funda-
 mentalmente. Con el tiempo, los diversos cristianismos7 fueron ensanchando sus
 bases poblacionales en la nledida en que organizaron distintas asociaciones gremia-
 les, etarias, regionales, de g6nero, asistenciales, caritativas, formativas, t6cnicas,
 educativas, crediticias, financiadoras, sanitarias, etc. En la actualidad, son varias
 las denominaciones cristianas, orientalistas, espiritistas y New Age que cuentan con
 organigramas muy diferenciados de pastorales sociales dirigidos a sectores geo-
 grSfica y temporalmente bien delimitados."

 ' Para el caso, recuerdese el "florecimiento" religioso en paises de la ex URSS, en el Sudeste asifiti-
 co, en Europa occidental, ademfis de lo sefialado para Norteam6rica.

 6 Federico Reyes Heroles, fp. cil.
 7 Particularmente los no cat6licos, pues los cat6licos en ningun momento sufrieron una baja signi-

 ficativa de fieles, en t6rminos generales.
 8 Los frentes laicos son, por excelencia, las instancias sociales mediante las cuales las iglesias di-

 finden y ponen en prictica sus propuestas de sociedad.
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 Es conveniente aclarar que todo ello ha ocurrido en tiempos juridicamente
 adversos para su acci6n pastoral,9 pero socialmente propicios para su ensancha-
 miento; la Constituci6n fue reformada en materia religiosa en 1992, como ya se
 dijo, a fin de otorgar personalidad juridica a las asociaciones religiosas, asi como
 reglamentar su quehacer social.10 Por otra parte, los datos del Censo de Poblaci6n
 de 1990 reportan que 90% de los mexicanos se declar6 catolico y 5% protestante
 o evangelico; s6lo 3% se declar6 sin religi6n. Esto es, 95% de los mexicanos prac-
 tica alguna forma de cristianismo, lo que significa que el regimen liberal ha aca-
 bado, a contracorriente de lo dicho reiteradamente durante mas de 100 afnos por
 distintos voceros oficiales u oficiosos del catolicismo, con el monopolio cat6lico
 de las conciencias, favoreciendo la pluralidad confesional, asi sea 6sta predomi-
 nantemente cristiana.

 Hasta principios de 1992, en la Secretaria de Gobernacion habia un evidente
 subregistro de iglesias y los datos los llevaba la Direcci6n de Asuntos Religiosos,
 Explosivos y Annas de Fuego de dicha dependencia federal; el solo titulo de la ofici-
 na da una excelente idea de c6mo se pensaba en aquellos tiempos no tan remotos.
 Con las reformas constitucionales de 1992 en materia religiosa, se cre6 la Direccion
 General de Asuntos Religiosos, ya sin annas de filego ni explosivos, como si se
 previera que el tema religioso era explosivo por si mismo. Con el cambio de admi-
 nistracion a finales de 1994, se paso, aunque no se formIalizara reglamentariamente
 el cambio, de Direcci6n General a Coordinaci6n General y desde finales de 1995
 a Subsecretaria de Asuntos Juridicos y Religiosos. Las tareas iniciales, vigentes hasta
 la fecha, han sido las de registro y normatividad.

 Sin duda, un gran tema por estudiar es que fue en el pasado inmediato lo que
 permiti6 la organizaci6n y vida social de 4 307 identidades religiosas particulares
 en el pais, en el mundo real, sin que ello atrajera la menor atenci6n del mundo
 oficial y muy escaso de las instancias acad6micas. En efecto, estas asociaciones tu-
 vieron una cierta vida antes del registro de ley, pues todas tuvieron que acreditar
 una vida social no menor a un lustro y otros requisitos mas, que fueron facilmente
 cubiertos por las solicitantes: de hecho, no hubo denegacion de registro a un nume-
 ro significativo (menos de 100). Otro gran tema es: que significa tal diversidad
 para el presente en curso y para los afnos por venir.

 Debo aclarar un punto relacionado con las cifras: la cifra menor a 20 anterior a
 la reforma constitucional y las 4 307 asociaciones posteriores a ella, se deben no s6lo
 a una mejor cobertura sino tambien al proposito gubernamental de establecer di-
 ferencias en el interior de las mismas organizaciones religiosas. Asi, por ejemplo,
 habia un solo registro para la Iglesia cat6lica y ahora hay un registro por cadaju-
 risdiccion episcopal, por cada orden religiosa, etc. Es decir, se opto por distinguir
 un obispado de otro, una orden de otra, unajurisdicci6n protestante, evangelica
 o pentecostal de otras, lo que incide en el numero y la complejidad del fen6me-

 9 Roberto Blancarte, Histlria de la Iglesia catolica en Mexico, El Colegio Mexiquense-Fondo de Cultu-
 ra Econ6mica, Mexico, 1992.

 10 Decreto por el que se reforman los articulos 30., 5o., 24, 27 y 130 y se adiciona el 17 transitorio
 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Mexico,julio de 1992.

 195



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA 1/97

 no. A cuatro anos de efectuada la reforma, las autoridades correspondientes han
 anunciado que tal diferenciaci6n administrativa sera uitil para la elaboracion de
 una cartografia religiosa del pais, presumiblemente por concluir en el afo 1997.
 Habra que esperarla para ver su utilidad mis alli de los fines administrativos de la
 dependencia. Para efectos de pesos y contrapesos politicos pareciera que diferen-
 ciar podria ser itil en la relaci6n con la Iglesia cat6lica, pero es a todas luces inope-
 rante en lo que respecta a las iglesias protestantes y pentecostales que, por princi-
 pio, son altamente segmentadas y con autonomias e independencias relativas.

 Resulta Ilamativo que en un breve tiempo (tres anos), se creara una direcci6n
 general, que se convertira para efectos practicos en coordinaci6n general y luego
 en subsecretaria de Estado.1 Vale preguntarnos: ~sera s6lo debido a que el peso po-
 litico del funcionario nombrado al frente de la instancia era tal que no se le podia
 ofender mandandolo a un puesto menor, como es el caso del primer coordina-
 dor, que fuera en su momento secretario particular del presidente Salinas y pos-
 teriormente subsecretario de comunicaciones al final del r6gimen anterior, o cde
 su sucesor, primer subsecretario del ramo, con un largo historial en la adminis-
 traci6n publica, o del actual responsable del despacho (noviembre de 1996),
 tambien con un largo historial de servicio publico? O 4serd que el tema mismo ha
 adquirido rapidamente tal importancia que ha llevado a modificaciones impor-
 tantes en la estructura administrativa gubernamental y a nombrar funcionarios de
 larga experiencia puiblica, no obstante su reconocido desconocimiento del tema
 especifico del cargo? Ojala que, mas alla de las explicaciones primeras que a to-
 dos se nos puedan ocurrir, algfin dia contemos con estudios sistemaiticos de este
 asunto.

 Volviendo al tema de la diferenciacion de las asociaciones religiosas, agrego
 otro dato: desde la 6ptica de 6stas, hay concepciones diferentes. Para los catolicos,
 su espiritu de cuerpo les hace distinguir la otredad compuesta por los no-cat6licos
 (protestantes, evangelicos, otras religiones, etc.), y por "el gobierno" (entendido
 por losjacobinos o funcionarios contrarios a favorecer la difusi6n del catolicismo);
 sin embargo, para efectos del discurso piblico, siempre hablan de una misma
 Iglesia universal, es decir, de un cuerpo monolitico. En cambio, las organizaciones
 protestantes y evangelicas, tanto en su discurso publico como en el privado, tienen
 una clara conciencia de la identidad particular, incluso de la individualidad. Por
 ello, un pastor, ministro o dirigente, al hacer uso de la palabra tiende por lo regu-
 lar a aclarar desde el inicio de su mensaje que no habla a nombre de todos sus
 hermanos, de su Iglesia, sino a titulo personal. Esto, entre otras cosas, ha dificul-
 tado en gran medida las gestiones con el sector gubernamental acostumbrado a la
 negociaci6n en gabinete con los maximos representantes de las organizaciones de
 la sociedad; forma a la que si se presta la Iglesia cat6lica y que, tambien en parte,
 ha facilitado, en terminos comparativos, el mejor entendimiento entre ella y los

 11 En Mexico, a decir verdad, no causa tanta sorpresa en la medida en que una administraci6n
 puede crear y desaparecer una dependencia u otra sin mayor contratiempo, particularmente si esta es
 presentada al principio de la gesti6n sexenal como prerrequisito para la ejecuci6n del plan de go-
 bierno.

 196



 INVENTARIO DE AUSENCIAS Y TEMAS SOCIORRELIGIOSOS

 gobernantes en turo. Lo que quiero resaltar, en consecuencia, son dos aspectos:
 1) por distintas razones, hay organizaciones religiosas que tienden a presentar pui-
 blicamente un cuerpo unico que les da cierta uniformidad y cohesi6n, mientras que
 otras basan su cohesi6n y unidad en la diferenciacion interna, en concepciones y
 prcticas que no son contrarias ni a los liderazgos personales ni institucionales, pues
 en unas y otras se practican de manera simultanea; y 2) las pocas evidencias empiri-
 cas permiten senalar que los procesos de elaboraci6n de las identidades confesiona-
 les evangelicas en particular, muestran distintos tiempos y formas en la creaci6n
 de su identidad sectorial, con una tensi6n constante entre las practicas de liderazgo
 que privilegian el carisma personal y las estructuras institucionales que favorecen
 la racionalidad burocratica despersonalizada.

 Si partimos de que cada propuesta sociorreligiosa presenta una visi6n particu-
 lar del mundo y una propuesta de vida social y personal, no debemos deducir que
 en Mexico hay 4 307 propuestas diferentes partiendo de la cantidad de asociacio-
 nes religiosas registradas. Esto seria tan equivoco como pensar que las menos de
 20 anteriores representaban, de igual forma, otro tanto de propuestas diferentes.
 Sabemos que no hay 4 307 propuestas de ordenamiento social; lo que no sabemos
 es ciuantas hay, en que temas, practicas y circunstancias hay coincidencias entre
 ellas, con la normatividad estatal, con formulaciones partidarias o con practicas
 sociales determinadas. No hay todavia estudios que nos informen de las preferen-
 cias sociales de los fieles mas alla de sus adscripciones religiosas ni de sus conver-
 gencias y diferencias con las emanadas de instituciones y organizaciones laicas.

 Hay, ciertamente, algunas manifestaciones de convergencias en determinados
 temas o situaciones sociales de distintas asociaciones religiosas, sin que sus diferen-
 cias de fe imposibiliten su percepcion o pronunciamiento sobre tal o cual asunto
 piblico; tienen cuidado de expresar su acuerdo o desacuerdo con las politicas pu-
 blicas, pero es completamente inusual que sefialen sus coincidencias con asocia-
 ciones afines, en particular con las de mayor antagonismo sociorreligioso (cat6licos
 frente a no-cat6licos y viceversa). En otras palabras, la veta secular no s6lo distingue
 propuestas, tambien delimita campos de competencia para las instancias sociales
 subalternas y sus asociados, en los que ellas y ellos resuelven de acuerdo con las
 convenciones seculares que unas y otros consideren adecuadas a sus intereses,
 que no siempre se subsumen los unos en los otros. Veamos algunos ejemplos para
 abundar luego en otros aspectos analizables.

 En los temas relativos a la salud y al crecimiento de la poblacion (reproducci6n,
 matrimonio, aborto, edad y prerrequisitos para el establecimiento de la pareja,
 etc.), todos los postulados cristianos son afines en lo que respecta a la sexualidad,
 reproducci6n y matrimonio y se abre una gama de opciones y matices en relacion
 con las medicinas alopata, homeopata, practicas tradicionales y sincretismos New
 Age que conjugan desde infusiones de hierbas, meditaci6n, canalizacion de ener-
 gia y dietas alimenticias variadas, hasta la vestimenta, colores de esta, lecturas, viajes
 y reuniones para ver, asi sea de lejos, a un guru ampliamente reconocido en circu-
 los de elegidos.

 Lo que es diverso, muy diverso, es el conjunto de practicas que siguen los cris-
 tianos de distinto cufio en los temas de salud y pnrctica sexuales antes y fuera de
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 matrimonio, aborto, etc., por citar s6lo unos ejemplos. En tanto que se ensancha
 la brecha entre precepto religioso y practica de los fieles, que se siguen adscri-
 biendo a determinada religi6n, tenemos diversas formas de practicar la fe y de ser
 creyente, aunque no conozcamos sus modalidades exactas ni tengamos registro
 de estos cambios culturales y religiosos. Esto es, la religi6n cambia por la practica,
 se acotan ambitos sociales y conductas individuales que quedan libres de la nolma-
 tividad confesional o, si se prefiere, esta queda sujeta a las necesidades del creyen-
 te. La cultura religiosa muta, se transforma, incorpora nuevos elementos y deja
 atris otros, es decir, muestra cdesarrollos sociales propios y adquiridos en activida-
 (les permeables a intercambios diversos.

 Por otra parte, estos cambios no son necesariamente producto directo de las
 politicas p6blicas, sino en buena medida resultado de procesos sociales de mayor
 amplitud. Asi, la mayor utilizaci6n de metodos anticonceptivos ni es producto de
 la norma religiosa (que aconseja la abstenci6n y el ritmo) ni de las politicas guber-
 namentales que estimulan los metodos artificiales, sino de la transmisi6n oral me-
 diante las redes e intercambios sociales entre las usuarias. Sin querer simplificar
 ni desconocer las cmnpanas en pro de la planificaci6n familiar, asi tengan 6stas sus
 altibajos y limitaciones, pareciera que el peso de la crisis econ6mica, entre otros
 factores, ha incidido mas entre la masa de Inujeres cristianas que la religion y el
 gobierno. La crisis econ6mica es, parad6jicamente, una buena aliada de las politicas
 gubernamentales que tienden a controlar el crecimiento de la poblaci6n. Pero,
 .'hasta d6nde y en que circunstancias esta afirmaci6n es valida? No lo sabemos.

 Tampoco sabemos a ciencia cierta cual es el peso del factor religioso en el com-
 portamiento politico electoral de los creyentes. Salvo algunos estudios de caso,
 que son insuficientes para hacer generalizaciones, podemos decir que pareciera
 ser minima su incidencia o, en todo caso, plena de ambigiiedades e inconsisten-
 cias. El alto abstencionismo no responde a preceptos religiosos y la participaci6n
 como electores o elegibles presenta contradicciones, mas imputables a los casos
 particulares que a los lineamientos religiosos de las iglesias. En particular, los fie-
 les de los cristianismos no-cat6licos, en voz directa de sus dirigentes, han dicho
 que no votarian por el Partido Acci6n Nacional (PAN) por ser este el partido de
 los cat6licos y, sin embargo, hay politicos de este partido elegidos por protestan-
 tes y evangelicos, como tambien hay casos de representantes elegidos de este par-
 tido con adscripci6n confesional no-cat6lica. Tambien han dicho que no votarian
 por el Partido de la Revoluci6n Democratica (PRD) porque este es, palabras mas
 palabras menos, la nueva vestimenta de los comunistas, que prohibirian la reli-
 gi6n de llegar a gobernar este pais. Sin embargo, candidatos del PRD tambi6n han
 sido votados por cristianos no-cat6licos. En cuanto al Partido Revolucionario Ins-
 titucional (PRI), no obstante sus criticas, funcLamentan sus preferencias en el he-
 clio de que luego de mas de 70 anos de ejercer el poder, ese partido ha garanti-
 zado su existencia y libertad (te culto. No obstante, s6lo para citar un caso, en un
 distrito electoral de Guadalajara, que es un asentamiento mayoritario de pente-
 costales, gan6 el candidato del PAN en las filtimas elecciones estatales. Pero asi
 como estos casos, existen otros como los de las elecciones estatales en Chihuahua,
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 Guanajuato yJalisco, que podrian abonar explicaciones en sentido contrario. Fal-
 ta, en todo caso, mayor estudio sobre el tema.

 Si la bisqueda de nuevos interlocutores, nuevas formnas de interlocucion y nue-
 vos acuerdos fue lo que motivo la reforma constitucional en materia religiosa, se
 puede decir que el objetivo fue parcialmente alcanzado, asi haya sido en lo fin-
 damental e inmediato como era el conocimiento y registro de las organizaciones
 religiosas, sus directivos, antiguedlad, miembros y ubicaci6n. A cuatro afios de la
 reforma, todavia esta pendiente de darse a conocer la reglamentaci6n respectiva,
 por lo que lo hecho en este lapso tiene una buena dosis de discrecionalidad, lo
 que no deja de prestarse a favoritismos e inequidades. Asi, por ejemplo, no hay
 reglas claras para el uso de los medios de comunicaci6n masiva y, sin embargo, en
 Toluca funciona desde hace tres aflos una estaci6n de televisi6n con programa-
 ci6n 100% cat6lica tradicional, cuando no retr6grada, que por antena parab6lica
 Ilega diariamente a un auditorio de 10 millones de televidentes.1' Tambien fun-
 ciona, desde hace afos, una estacion de radio con cobertura nacional que es pro-
 piedad cde miembros distinguidos del Opus Dei.13 Puede decirse que ambas esta-
 ciones, asi como los programas particulares que se transmiten por medios
 diversos incluido Internet, no son propiedad de una Iglesia en particular sino
 concesiones a particulares. Lo que tampoco se ha legislado es la actuaci6n social
 de los frentes laicos de las iglesias, que hacen en la sociedad lo que las iglesias no
 pueden liacer de manera directa por prohibiciones o limitaciones de ley.

 La legalidad actual pone limitaciones a la eleccion para puestos piblicos de los
 ministros de culto; pero lo que la ley ignora es que, dada la diversidad de esquemas
 organizativos, funciones y responsabilidades, la limitaci6n es valida para algunos
 directivos de algunas iglesias, pero no para todos. Asi, los privilegios que pareciera
 recibir la Iglesia catolica en medios de comunicaci6n se vuelven en su contra en
 este caso y tambien se invierte la relaci6n con las confesiones no-cat6licas; este
 campo les es mas propicio y no quedan sujetas a las facultades discrecionales de
 los funcionarios en turno. No creo que haya dobles intenciones, necesariamente,
 en quienes formularon la nueva ley; mis bien estas contradicciones resultan prac-
 ticas socialmente perversas debido al gran desconocimiento de las identidades re-
 ligiosas particulares.

 La ausencia de una normatividad amplia y acorde con la diversidad sociorreligio-
 sa mexicana, hace que existan lagunas importantes en temas de educacion, ha-
 cienda, derechos politicos, estatuto migratorio,14 adquisici6n y donaci6n de bienes

 12Yeri Correa, "El pillpito electr6nico", Etctera, 10 de octubre de 1996, Mexico.
 13 En honor a la verdad, habria que sefialar que el Opus Dei, como distintos frentes religiosos y

 laicos, realiza actividades sociales diversas. En el caso de lo realizado por miembros de la Prelatura,
 Ignacio Ruiz Velazco hizo menci6n a sus obras sociales en distintos municipios y localidades de los es-
 tados de Guerrero, Tabasco, Michoacan, Jalisco, Nuevo Le6n, Veracruz, Estado de Mexico, Colima,
 Chihuahua, Queretaro, San Luis Potosi, Morelos, Tlaxcala, entre otros. Vease El papel de las iglesias en
 el Mexico de hoy, Secretaria de Gobernaci6n, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Universidad
 Americana de Acapulco y Centro de Estudios de las Religiones en Mexico, Mexico, 1994, pp. 210 y 211.

 14 Al momento de redactar este texto, el ejecutivo habia presentado al legislativo una iniciativa de
 ley para reformar la Ley General de Poblaci6n que, entre otras, incorpora una categoria especifica
 para los agentes de pastoral del exterior, a fin de que no ingresen al pais, como ha ocurrido hasta el
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 muebles e inmuebles, etc. Ello no implica que las asociaciones religiosas esten a la
 espera del marcojuridico pa-a entonces actuar; por el contrario, su insercion social
 esti presente y es cotidiana. Ello se debe no s6lo a la personalidad juridica reco-
 nocida por el Estado y a su diaria campana de ganar y preservar fieles en el mer-
 cado de bienes espirituales, sino tambien a que la situaci6n socioecon6mica y po-
 litica de los ultimos tiempos demanda una mayor y mejor oferta de atenci6n por
 parte de las organizaciones sociales desvinculadas del aparato institucional tradi-
 cional o de las instituciones y liderazgos tradicionales de caracter civico-religioso.
 Detengaimonos un momento en el tema socioecon6mico, pues este es motivo de
 preocupaci6n no s6lo para el Estado sino tambien para las instancias subordina-
 das de la sociedad, en tanto que les permite presentar su propuesta social, pro-
 porcionar orientaci6n a sus seguidores y fieles, en el caso de las asociaciones reli-
 giosas, y competir con conocimientos y alternativas en el mercado de bienes
 socioespirituales.

 La mayor diversidad de la oferta sociorreligiosa ocurre en los uiltimos 30 aflos.
 Ello coincide temporalmente con profundos cambios en la sociedad: el pais pasa
 de ser predominantemente rural a urbano; la poblaci6n es mayoritariamente jo-
 ven, si bien empieza a ampliarse el sector de mexicanos de edad avanzada; se da
 la transici6n epidemiologica de ir superando las enfermedades caracteristicas de
 las economias de menor desarrollo, y empiezan a destacar las propias de las so-
 ciedades mas avanzadas;15 la creaci6n de empleos da prioridad al sector terciario
 sobre el primario en relaci6n de 7 a 1; cobra fuerza la economia de mercado y se
 fortalecen sus vinculos internacionales; las macrociudades absorben la mayor par-
 te de los recursos puiblicos y se mantienen como centros de incontenible atrac-
 ci6n; la descentralizacion politica, econ6mica, cultural y administrativa todavia
 estai por vivir sus mejores dias.

 De igual forma, las desigualdades y altos indices de marginacion resultantes del
 lnodelo de desarrollo aplicado en el pais, Ilevan a que mas de 20 millones de me-
 xicanos vivan en situaci6n de miseria extrema y otros mas en situaci6n muy preca-
 ria:16 entre ellos, cerca de ocho millones de indigenas padecen altos grados de
 marginaci6n, y son atendidos parcialmente y, de manera comparativa, mas asi-
 duamente por asociaciones religiosas. Veamos algunos datos de la economia me-
 xicana para tener una idea mias general del dificil y grave problema que afecta a la
 mayoria de la poblaci6n.

 La situaci6n se puede resumir, ciertamente, en una sola oracion: las reformas
 econ6micas han sido de un alto costo para el pueblo mexicano; es evidente que

 presente, mediante otra categoria migratoria. Dicha iniciativa de ley, en principio, puede acabar con
 esta situaci6n ficticia, mas hay que esperar al dictamen final de las camaras sobre la propuesta de re-
 forma.

 15 Ciertamente, un aailisis regional de la transici6n epidemiol6gica en Mexico presenta estadios
 sociales diversos, con mayor y menor pervivencia de las enfermedades de la pobreza. Para el caso,
 pueden consultarse los Cuadernos de Salud editados por la Secretaria de Salud de Mexico en 1994, en
 particular los destinados a transici6n en salud, nutrici6n, diarreas y c6lera, paludismo y dengue, vacu-
 naci6n e infecciones respiratorias agudas.

 16 Veanse, por ejemplo, los indicadores de marginalidad del Consejo Nacional de Poblaci6n
 (Conapo)
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 las cosas 1no mejoran y la economfa no ha crecido en los uiltimos 15 afios, cuando
 menos, seguin el siguiente dec'ilogo qtue se sustenta en (tatos oficiales:

 1)El PIB por persona en 1994 es menor en 17%, eni promedio, al lde 1981.
 2)En 1984, 10% de la poblaci6n nmis rica disponia tie 33% del ingreso total; en

 1994 disponia ya de 39%. En contraparltida, en ese inismo afio, 10% de la pobla-
 ci6n miis pobre disponia de 1.7% clel ingreso total; en 1994 de 1.5 por ciento.

 3)En 1982, la participaci6n de los asalariados en el ing'eso nacional era de 42%;
 ell 1995 (tie 30%; en 1982 la participaci6n( del capital cll el ingreso nacional erla de
 48%; en 1995 de 57 por ciento.

 4)En 1982, el gasto social del gobierno inexicano era tie 9.1% del PIB; en 1995
 es menor a 8 por ciento.

 5)En 1995, se estimla qule mas de 20 inillones de inexicanos vivein en coiidicio-
 nles de pobrleza extrema.

 6)Entre 1982 y 1995 la tasa de creciIlliento medio (te los precios fie (le 55 por
 cien to.

 7)A finales de 1981, el d6lar se cotizaba a 26 pesos, hloy a 7 950.00 vicjos pe-
 sos.'7 En 15 afios el tipo tie cambio respecto al d61ar amlnlent6 en centenas de ve-
 ces. dFluctuaci6n? iDevaluaci6n constante!

 8)La (leu(la pilblica total en 1981 fiJe de 78 000 nlillones de d61lares (39% del
 PIB); en 1995, de 166 000 millones de d6lares (60% (lel PIB). De 1982 a 1995 se
 han pagado 140 000 millones s6lo pol concepto de intereses.

 9)En 1980, 65% de las exportaciones iba a Esta(los Unidos y de ahi venifa 62%
 de las importaciones; en 1995, 83% ce lats exportaciolles fie a Estados Unidos y ide
 ahi vino 74% de las importaciones. El g-rtueso tie la illversi6n extlra!tjeira y (dcl fi-
 Ilanciarniento externo, en 1995, viene tie Estados Unidos. Diclho en otras palabras,
 ha crecido la dependencia de M&exico respecto de ese pa/is.

 10)El Banco Mulldial clasific6 a Mlvxico coino el pais inis endeudado (tel
 nmiindo, I1no de los mis inequitativos, con un crecimiellto ecoll6mico po1- pcrsona
 iuny inlsatisfactorio. Dadal la situaci6nl tie la econonmiiL actual, es prIobable qlue ten-
 gan que pasar mas de 20 anos para que el PIB por persona sea sim;ilari a- habido en
 1981.18

 Dicllo lo anterlior, es compretnsible el pronunciianielto tie la Conferencia (tel
 Episcopado Mexicanio, en sul proyecto pastoral 1996-2000, que cn t6rminos criti-
 cos, aunque respetuosos, no dej6 de inlcomodar- a los iniembros (tie lia lite gober-
 nailte y seguidores:

 Vemos con graii preocupaci6n que el creciente cmnlobrecimiento eni el qte estin
 sumidos millones de hermanos nulestros, hasta liegai a iltoleralles extremos de mi-
 seria, es el mis devastador y humillallte daflio que vive ulllestra patria I...] Faltan mo-
 (lelos econ6micos alternativos qule tengan mins en cuenta la dignidad inviolable (ie
 cada personia, los valores (ticos en la vida social, el (lestinlo uiiversal (tie los bienes v,

 17 Tipo de carmbio del 6 de noviembre de 1996.
 18 Los clatos presentados en este decalogo (de la economia mlexicanla fueron tornados de C. Tello,

 "Ia econiolriia mexicaia: hacia el tcrcer mnileiioC, en Nexs', nuim 223 Mexico. julio de 1996. pp1
 47-55.
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 en general, la realidad social del pais [...] Vemos necesario acompafiar e impulsar,
 desde nuestra misi6n de pastores, el proceso democratico del pais, superando el
 ambiente sofocante de desconfianza en las instituciones, proclamando los valores de
 una genuina democracia pluralista, justa y participativa, animando al pueblo hacia un
 real protagonismo [...] Seguiremos pidiendo a quienes dirigen la politica econ6mi-
 ca del pais, y a quienes tienen mais recursos y mas conocimientos, que revisen los re-
 sultados del sistema vigente que ha causado el empobrecimiento generalizado.'1

 LA DISPUTA POR LA SOCIEDAD

 En este lapso, aparte de las crisis econ6micas, tambi6n hay, en t6rminos genera-
 les, un transito en los valores sociales y culturales; entre otros, la noci6n de
 nacionalismo, el papel del Estado, el regimen de asistencia publica y social. Existe
 un mayor desarrollo de la tolerancia a los grupos minoritarios, de aceptaci6n de
 la homosexualidad, de la prictica del divorcio; se generaliza la planificaci6n fa-
 miliar; se empieza a posponer el momento de contraer nupcias y de la concep-
 ci6n; surgen los movimientos feministas; existe un involucramiento creciente (de
 la mujer en las actividades economicas, politicas y sociales en general, asi como la
 reivindicaci6n de los derechos humanos, el auge de los organismos no guberna-
 mentales, una mayor participaci6n politica y electoral; surge la preocupaci6n so-
 ciopolitica por el anmbiente, en una palabra, se desarrollan nuevas normatividades
 sociales y aparecen nuevas practicas de eticas colectivas. Dicho de otra manera, se
 viven procesos de cambio, que inciden en los valores sociales y culturales, de ahi
 que el mayor involucramiento de los agentes sociorreligiosos responda a estas si-
 tuaciones de cambio y no s6lo ni exclusivamente a su estira y afloja con el Estado.
 Sejuega un inter6s mas fundamental: incidir en la sociedad actual, en sus fuerzas
 y en su direcci6n desdeya. No hacerlo, implicaIia quedar al margen.

 Ademis, la crisis de legitiniidad que golpca a las instancias gubernamentales se
 hace extensiva a algunos liderazgos sociorreligiosos (recu6rdese el caso de San Juan
 Chamula, el mas publicitado (le tantos otros qle ocurren en el pais). En la Iglesia
 cat6lica, en particular, se vive un relevo generacional del Episcopado; hay mas
 obispos y masj6venes, posiblemlente tambien mas preparados para las nuevas cir-
 custancias sociojuridicas, pero tambien con posibilidades de asumir nuevos lideraz-
 gos mas alli de los institucionales, es decir, liderazgos sociales. Hacerlo les llevara
 a momentos de fricci6n tanto dentro de la propia Iglesia como en la sociedad.
 Veamos algunos ejemplos. El caso de la Abadia de Guadalupe, manipulado por la
 prensa hacia el enriquecimiento del viejo abad y a sus cuestionamientos sobre el
 indio Juan Diego, obnubila el hecho de que la Abadia pasa a la jurisdicci6n del
 arzobispo de M6xico, con un ingreso anual estiinado de manera muy conservado-
 ra por el propio abad Schuleniburg en 20 millones de pesos al ano,2" cifra muy le-

 19 En ibid., p. 53.
 20 Rodrigo Vera, "El escandalo por sus declaracioines sobre la Virgen de Guadalupe, fue la

 'maquinaci6n de un grupito': Schulenhurg", Proceso, nim. 1044, CISA, Mexico, 3 de noviembre de
 1996, p. 30.
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 jana a las estimaciones de observadores independientes que sefialaban a inicios
 de 1990 un monto aproximado a 1 000 millones de dolares. La homilia del arzobis-
 po Norberto Rivera, del 20 de octubre de 1996, fue motivo de disgusto en algunos
 circulos guberamentales, motivando el envio de un "apercibimiento" que, hecho
 puiblico, obtuvo dos resultados inmediatos: 1) en lugar de intimidar al arzobispo, la
 amenaza gubernamental favoreci6 la cohesi6n de las distintas corrientes sociopas-
 torales en torno al denostado, que sali6 fortalecido dentro y fuera de los ambitos
 catolicos, y 2) puso en evidencia las concepciones anacronicas prevalecientes en
 las instancias de Gobernaci6n y la urgente necesidad de que esta dependencia
 cuente con personal calificado para su cometido institucional.21 Otros problemas
 del mismo tenor se dan con las divisiones y escisiones dentro de las organizaciones
 pentecostales sobre los bienes materiales, asi como con los prestanombres o des-
 cendientes de prestanombres de la Iglesia cat6lica, que se han negado a entregar
 a la institucion los bienes anteriormente confiados a ellos o sus familiares, sin que
 ello cause un problema de fe, sino de confianza interpersonal de caracter laico.

 Para efectos analiticos, la reforma constitucional en materia religiosa propor-
 ciona un marco de referencia. Podemos preguntarnos que quiere el Estado con
 estos nuevos interlocutores sectoriales y con qu6 marco legal pretende regular su
 relaci6n, pues el actual es a todas luces insuficiente y adolece de fuertes anacronis-
 mos. Tambi6n podemos preguntarnos que expectativa tienen los agentes sociorreli-
 giosos reconocidos en la nueva circunstancia legal y que reacciones y reacomodos
 sociales ha producido la reforma, aparte de las actividades enlistadas al inicio de
 este texto, que ilustran su dinamica ascendente. Hay, empero, por lo antes dicho,
 prncticas sociales que escapan al nuevo marco legal y que inciden en la formaci6n
 y consolidaci6n de identidades particulares, con mensajes y propuestas que tras-
 cienden las permeables fronteras de un subsistema particular y forman parte de
 entramados sociales de mayor cobertura, como son las acciones en educaci6n,
 cultura, medios de comunicaci6n, finanzas, credito, asistencia publica, entre otras.

 Hace poco mas de diez afnos, el aparato estatal y las tareas de gobierno empe-
 zaron a ser sujetos de modificaciones sustantivas, que no han concluido y que
 inciden en la economfa, en el gasto social, en el reconocimiento o desconoci-
 miento, segun sea el caso, de agentes sociales y politicos, en las reglas y formas de
 interlocuci6n. Se han creado nuevos espacios sociales y algunos anteriores han si-
 do "liberados" a las fuerzas organizadas de la sociedad. Pareciera que todo esto
 tuviera lugar en el interior de un inmodificable campo politico y que los cambios
 que ocurren y se estimulan en la sociedad, en particular en el area sociorreligiosa,
 quedaran circunscritos al campo de las conciencias, es decir, a lo privado. Estos
 supuestos son falsos.

 Son falsos, en primer lugar, porque no existen las fronteras impermeables en
 lo social;22 buena parte de la practica social se gesta, se incita, se fomenta en la vi-

 21 La polemica ocup6 a la prensa nacional durante poco mas de una semana, aunque las secuelas
 se extendieron por mas tiempo. Una sintesis del diferendo se encuentra en Proceso, numero 1043, del
 27 de octubre de 1996.

 22 Para el caso es recomendable la consulta de M. Passerin d'Entreves, La teoria de la ciudadania en la i-

 losofia pob'tica de Hannah Arendt, Barcelona, 1995, cuando no la consulta directa de la obra de H. Arendt.
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 da privada (la familia pequena vive mejor, reza el lema para disminuir la tasa de
 crecimiento poblacional, lo que significa cambiar la cultura de la reproducci6n
 de la pareja, de las personas. Otro ejemplo: el mal de la sociedad, dicen los cristia-
 nos, parte del hombre; cambiemos al hombre y la sociedad sera distinta).

 En segundo lugar, porque los espacios que deja o no cubre el Estado no son
 espacios que por ello dejan de existir. Alguien los llena y, si no, ~c6mo explicar la
 fuerte presencia de las organizaciones religiosas en liderazgos sociales no s6lo en
 las comunidades indigenas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etc., sino tambien en sec-
 tores medios urbanos del centro y norte del pais, en actividades de capacitaci6n,
 organizacion, crediticias, de asesoramiento y asistencia en distintos ambitos socia-
 les? Las circunstancias son propicias para un mayor involucramiento de las aso-
 ciaciones religiosas en la vida social, mas del que ya tienen ahora, y cuentan con
 propuestas, cuadros, recursos, redes sociales y practica en el cabildeo; ciertamen-
 te, todo con sus desniveles, insuficiencias y contradicciones, como lo hemos visto
 de manera somera.

 Recu6rdese, por otra parte, que Mexico y America Latina en general constituyen
 uno de los bastiones principales del catolicismo y no van a perderlo tan ficilmente
 en vista del fuerte crecimiento poblacional de otras grandes religiones en el mun-
 do, como es el caso del Islam. Tampoco van a claudicar los cristianismos no cato-
 licos, maixime que mantienen tasas de crecimiento constante en los ultimos 40 afnos
 y no hay indicio alguno que revierta su ensanchamiento. En este entorno, seria
 deseable que no fuera la sabiduria del mercado liberado la que por si sola canali-
 zara y normara el proceder de los agentes sociorreligiosos. Se requiere la acci6n
 del Estado en el sentido de ampliar y no de restringir el marco legal para que la par-
 ticipaci6n de los agentes sociorreligiosos se haga conforme a reglas claras y equi-
 tativas. Si asi lo hace, se acabara el r6gimen de ficci6n; si no, seguiremos viviendo
 en 1e, analizando mundos reales y formales. Dicho en otras palabras, la fase de
 registro gubernamental de asociaciones religiosas qued6 rapidamente superada:
 lo que hace falta son politicas publicas, seculares, que respondan a la nueva reali-
 lad sociorreligiosa del pais.

 En cualquier caso, el tema sociorreligioso no atane exclusivamente al Estado.
 La academia cuenta con una masa critica, de conocimiento y conocedores, muy li-
 mitada en temas sociorreligiosos. La mayor parte de la producci6n, aunque valiosa,
 es insuficiente, incluso para explicar el tema mismo que le ocupa, en tanto que
 mal infiera y mal conozca la complejidad del fen6meno sociorreligioso. En las
 ciencias sociales hay, entre otras, una asignatura pendiente: abrir el campo de la
 sociologia de la religi6n e incorporar el analisis de lo religioso en el curriculum
 de otras especialidades. De no hacerlo en el corto plazo, la academia no estara
 preparada, ni la sociedad tampoco, para la mejor defensa, para el mejor impulso
 de la vida secular que ha facilitado la convivencia en la pluralidad religiosa.
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