
Dossier: LOS “SIN RELIGIÓN” 
EN LA MODERNIDAD CONTEMPORANEA

Presentación

A lo largo del siglo XX, los estudiosos de las religiones en el mundo 
occidental apostaban por una contradicción fundamental entre religión y 
modernidad. El avance de ésta última significaría necesariamente un retro-
ceso inevitable e irreversible de la religión. Sin embargo, llegamos al final 
del siglo XX con serios cuestionamientos a la pertinencia y suficiencia de las 
perspectivas teóricas que, en diversos grados, endosaban esa contradicción 
fundamental. El inicio del sigo XXI es testigo de intensos debates e innu-
merables publicaciones que revisan, actualizan y reformulan radicalmente la 
comprensión del lugar de las religiones en las sociedades contemporáneas. En 
el horizonte de los debates sobre las tensiones entre religión y modernidad, 
fueron surgiendo evidencias de importante crecimiento de formas y prácticas 
religiosas que no cabían en los marcos institucionales ni deseaban reconoci-
miento de los mismos. El protagonismo del sujeto, la crisis de credibilidad y 
la incapacidad de las instituciones religiosas para reproducir sus tradiciones 
y verdades, confabularon para crear las condiciones de inédita autonomía de 
las personas en relación a las iglesias, y en general en relación a la tradición 
cristiana. Esa autonomía llega a configurar tal distancia de las instituciones 
religiosas que se ha hecho necesario proponer nuevas categorías, como la 
de “sin religión”, que utilizamos en el título de este dosier. Más todavía, los 
estudiosos de las religiones necesitan hoy estudiar fenómenos poco atendi-
dos, como la descreencia, la autonomía, la indiferencia, la religiosidad laica, 
la irreligiosidad, la no-religión, la desafiliación, la no pertenencia, etc. Todo 
eso además del ateísmo e nosticismo, que ya aparecían anteriormente, pero 
que adquieren nuevas formas.      

Desde las últimas décadas del siglo XX tenemos a disposición sufi-
cientes evidencias empíricas, tales como encuestas de opinión, datos de los 
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censos, investigaciones de campo, registros etnográficos, entre otros, que 
demuestran el aumento de personas que en grados diversos desairaron las 
expectativas religiosas institucionales, manifestando no tener religión o al-
guna forma de no pertenencia religiosa. Algunos se identifican como ateos 
o agnósticos, otros afirman creer de alguna manera en Dios o en una fuerza 
espiritual sin recurrir o necesitar de una institución religiosa. Se constata ese 
fenómeno, de manera diversa, en países de América Latina, de América del 
Norte y de Europa. Estas alternativas, creer o no creer en algún tipo de fuerza 
espiritual, así como pertenecer o no pertenecer a una comunidad religiosa, 
son, sin duda alguna, parte constitutiva de la modernidad contemporánea. 
La comprensión de estos hechos es aún insuficiente e desafía los marcos 
teóricos, por regla general, pensados para conceptualizar tipos de creencias y 
tipos de pertenencias. Esa perspectiva presupone la existencia de un vínculo 
intrínseco entre creencia y pertenencia institucional.

El presente dosier aborda esas cuestiones en diversas perspectivas, y en 
diversos países. El lector encontrará, en los diez artículos que lo componen, 
abordajes como los siguientes: análisis comparativos de datos sobre varios 
países; relación entre la  ausencia de creencia y de pertenencia y las condicio-
nes sociales y económicas de las personas que así se manifiestan; ensayos que 
intentan consistentemente responder quiénes son los “sin religión”, los ateos 
y los agnósticos a partir de estudios de casos; en qué creen los sin religión o 
cuál es la irreligiosidad de personas que mantienen algunas creencias; cómo 
se explica el aumento de los “sin religión” en las sociedades latino-americanas 
con fuerte proselitismo de grupos e iglesias cristianas; por qué el fenómeno 
encuentra mayor receptividad en sectores específicos de la población, como 
entre los jóvenes; cómo se recompone el marco jurídico (laicidad) que garan-
tiza la libertad de creer y no creer; qué desafíos o cuestiones el fenómeno de 
los “sin religión” propone a las religiones institucionalizadas; en qué medida 
toleran las religiones a los “sin religión”. Ese riquísimo abanico de perspec-
tivas está presente en este dosier, compuesto por textos que resultaron de 
proyectos de investigación en países y regiones específicas.

Registramos en esta presentación, breve pues los artículos hablan 
por si mismos, nuestro profundo agradecimiento a los investigadores e 
investigadoras, de los diversos países e universidades, que respondieron a 
la convocación, hecha dos años atrás, y que mostraron singular disposición 
para atender las fechas, formatos y correcciones necesarias. El resultado es 
un singular dosier de carácter, indiscutiblemente, internacional e interdisci-
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plinar. No tenemos dudas de que ese esfuerzo mancomunado, resultará en 
significativa provocación a la comunidad académica interesada en el tema. 
Ya con eso, este dosier habrá cumplido su objetivo.
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