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Resumen 
En el presente trabajo se enfoca sobre la influencia que tiene las transformaciones del proceso de 
industrialización y urbanización en el fenómeno religioso y la pluralidad de su oferta.  Se busca 
establecer  una relación entre la religión profesada y la práctica religiosa con relación al nivel de 
desarrollo socioeconómico y el tiempo promedio dedicado al trabajo, por medio de un análisis 
descriptivo y comparativo a través de información recabada del Censo de población y vivienda del 2010 
y el Informe país sobre la calidad de ciudadanía. Partimos de la concepción de secularización de Weber 
y Gino Germani, además de las concepciones de pluralidad religiosa de Bourdieu y Jean Pierre Bastian. 

La muestra queda establecida, según los parámetros usados por la CONAPO para su estudio sobre la 
marginación, con los siguientes municipios del estado de Guanajuato: León, Guanajuato, Irapuato, 
Salamanca y Celaya como parte de los municipios con nivel de marginación “muy bajo”. Por otro lado, 
dentro del grupo de los que presentan mayor marginación en el estado se encuentran: Atarjea, Tierra 
Blanca y Xichú.   

Abstract 
In this paper we focus on the influence of the transformations of industrialization and urbanization in the 
religious phenomenon and the plurality of its offer. It seeks to establish a relationship between religious 
affiliation and religious practice in relation to the level of socioeconomic development and the average 
time spent working through a descriptive and comparative analysis through information gathered from 
the Census of Population and Housing 2010 and the country report on the quality of citizenship. We start 
from the conception of secularization of Weber and Gino Germani, besides the conceptions of religious 
plurality of Jean Pierre Bourdieu and Bastian. 
 
The sample is established according to the parameters used by the CONAPO for his study of 
marginalization, with the following municipalities in the state of Guanajuato: Leon, Guanajuato, Irapuato, 
Salamanca and Celaya as part of the Municipalities with the level of marginalization "very low". On the 
other hand, within the group of those with further marginalization in the state they are: Atarjea, Tierra 
Blanca and Xichú. 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones y el pensamiento religioso han 
estado presentes a lo largo del desarrollo de las 
sociedades, su influencia se ha dado, en lo que 
llama Weber las diferentes esferas sociales, 
creando, modificando o impidiendo determinados 
procesos sociales, a la par que estas condiciones 
sociales tienen influencias en el pensamiento 
religioso [1]. 

De esta manera una institución tradicional tan 
arraigada, tanto en el imaginario colectivo como en 
las prácticas cotidianas, se encontraría en conflicto 
con el advenimiento del proceso de 
modernización: 

“Lo religioso y lo eclesiástico han resultado 
sensibles siempre a los movimientos de cambio en 
la sociedad… la época moderna esta plena de 
impulsos y justificaciones de cambio… Lo 
moderno ha causado procesos sucesivos de crisis 
para la autoridad de las jerarquías eclesiásticas y 
dificultando la interpretación religiosa de la 
realidad… así como el significado social de la 
experiencia humano de lo divino” [2]. 

¿A qué se refiere el término modernidad? 

El surgimiento de los estados modernos, la 
creación y el desarrollo de zonas urbanas, la 
migración del campo a la ciudad, el paso de una 
economía de autoconsumo a un modelo 
económico capitalista, la desaparición de las 
monarquías feudales, entre otros, son fenómenos 
que al mismo tiempo son requisito y producto de la 
modernidad. Por lo tanto la modernidad es vista 
como un proceso de transición, crisis y ruptura que 
tiene por resultado una diferenciación estructural 
de las esferas sociales y una trasformación en la 
forma de pensar y entender el mundo por parte de 
las personas [3]. 

El proceso de modernización ha impactado en la 
estructura del campo religioso, como lo ha hecho 
en cualquier otra estructura social propiciando lo 
denominado como proceso de secularización. 

¿Qué es la secularización? 

Para el año de 1882 el filósofo alemán Friedrich 
Nietzsche enunciaba su célebre aforismo: “¡Busco 
a Dios! ¡Busco a Dios!... ¿Dónde está Dios? Os lo 
voy a decir. Le hemos matado; vosotros y yo, 
todos nosotros somos sus asesinos… Los dioses 
también se descomponen. ¡Dios ha muerto!” [4]  

A lo que Nietzsche refería era al hecho de que, 
con el advenimiento de la modernidad, los valores, 
la moral, la ética, las prácticas y demás formas 
ideológicas pertenecientes a un orden tradicional 
hegemónicamente dominado por el pensamiento 
religioso, en especial el cristianismo en occidente, 
anterior a la modernidad, se encontraban en 
proceso de desaparición. Sustituyendo aquel 
enunciado clave en el dogma cristiano de “yo soy 
el camino, la verdad y la vida” por un racionalismo 
instrumental y utilitarista, o como Weber lo llama 
racionalidad con acuerdo a fines, que presenta 
entre sus bases filosóficas elementos que van 
desde la reforma luterana hasta las ideas de la 
ilustración, la revolución francesa y la revolución 
industrial inglesa.  

     Weber le da importancia capital a la ética 
intramundana del protestantismo calvinista, la cual 
veía en el ejercicio de una determinada profesión y 
su producto la señal de la predestinación a la 
salvación divina, como elemento determinante en 
la conformación y difusión de una racionalidad 
instrumental o con arreglo a fines. Llega el 
momento en el cual esta racionalidad deja de 
legitimarse con base en fundamentos ético-
religiosos y se produce de manera mecánica 
determinando el sentido de las acciones de los 
individuos y sus relaciones con los demás y, por lo 
tanto, su estilo de vida [5]. 

Por lo tanto de lo que nos habla Weber y 
Nietzsche no es otra cosa que lo denominado por 
las ciencias sociales como el fenómeno social de 
la secularización. 

La versión clásica de la secularización se puede 
resumir en: 1) el proceso de diferenciación de las 
esferas seculares de las instituciones y normas 
religiosas. 2) La progresiva desaparición de las 
creencias y prácticas religiosas en el mundo 
moderno. Y 3) la limitación de la religión a la 
esfera privada [6]. 
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El panorama religioso en Latinoamérica 

La herencia prehispánica y cristiana en 
Latinoamérica ha producido una heterogeneidad 
dentro de la misma Iglesia católica a la par del 
surgimiento de nuevas religiones provenientes de 
la tradición del cristianismo, especialmente el 
pentecostalismo, las religiones africanas y las 
tradiciones indígenas [7]. 

Esto pone sobre la mesa un nuevo panorama del 
campo religioso, la Iglesia católica que ostentaba 
el monopolio de la gestión de los bienes de 
salvación ve nacer competencia en el mercado 
religioso, denominadas sectas, que surgen en 
oposición a la legitimidad de dicha monopolización 
[8].  

Partiendo del postulado referente a la 
secularización sobre la pluralización de la oferta 
religiosa, la competencia en el campo religioso 
latinoamericano no es más que un resultado de lo 
que la modernidad ha producido, a saber una 
restructuración del campo religioso, la aparición de 
nuevas empresas religiosas que compiten por el 
monopolio del mercado, la pluralidad de la oferta 
religiosa mediante el surgimiento de nuevos 
movimientos religiosos [7]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Partimos de un análisis cuantitativo, por medio de 
una base de datos obtenidos del INEGI con el fin 
de encontrar una relación entre la religión 
profesada y el desarrollo socioeconómico, además 
de mostrar un panorama del mercado religioso de 
los municipios guanajuatenses seleccionados para 
el análisis. 

Los municipios utilizados para el ejercicio 
comparativo se tomaron con base en los 
parámetros usados por la CONAPO para 
establecer el nivel de marginación de los 
diferentes municipios de nuestro país. La 
CONAPO basa su estudio sobre la marginación en 
cuatro variables básicas: educación, vivienda, 
distribución de la población e ingresos [9]. 

Del mismo modo se usó información de la base de 
datos generada a partir del Informe País sobre la 
calidad en ciudadanía en México. De este usamos 
los datos correspondientes a los municipios de 
León y Tierra Blanca, correspondientes a nuestra 

muestra principal. Se opta por estos municipios 
pues dentro del Informe País no existen datos 
relativos a los otros municipios de la muestra y 
dado que comparten con éstos características y 
elementos generales establecidos bajo los criterios 
de la CONAPO y el índice de marginación, León y 
Tierra Blanca son elementos representativos de 
nuestra muestra general. Las variables usadas 
fueron el nivel de práctica religiosa, el nivel de 
horas trabajadas a la semana y la profesión [10]. 

Por lo tanto nuestra muestra queda establecida, 
según los parámetros anteriormente mencionados, 
con los siguientes municipios del estado de 
Guanajuato: León, Irapuato y Salamanca como 
parte de los municipios con nivel de marginación 
“muy bajo”. Por otro lado, dentro del grupo de los 
que presentan mayor marginación en el estado se 
encuentran: Atarjea, Tierra Blanca y Xichú. (Dentro 
del informe sobre el índice de marginación estos 
últimos municipios entran dentro de diferentes 
categorías Atarjea y Tierra Blanca dentro de “Alto”, 
mientras que Xichú en “Muy alto”. Como lo 
muestra la Imagen 1. Para efectos de esta 
investigación fueron agrupados dentro de la misma 
categoría: Alto) 

 
 

La información en cuestión fue tomada del censo 
de población y vivienda del INEGI del año 2010. 
Se tomaron como variables el total de la población, 
el número de católicos, el número de protestantes 
y evangélicos, las religiones que entran dentro de 
la categoría “otras bíblicas” refiere a otras 
religiones dentro del cristianismo basadas en la 
biblia como los mormones o testigos de Jehová, 
también se incluye a los judíos, a otras religiones 

IMAGEN 1: Guanajuato: Grado de marginación por 
municipio, 2010. Fuente: CONAPO. 
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no cristianas dentro de la variable “otras”, los 
encuestados que se categorizaron como “Sin 
religión” y los que no especificaron a que religión 
pertenecían en la variable NE.   

El análisis se realizó por medio del programa 
estadístico SPSS y Excel. Es un análisis 
descriptivo y comparativo por medio de tablas.                                                 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las siguientes tablas se muestran los 
resultados obtenidos.  

La tabla 1 muestra los porcentajes de cada religión 
con relación al número total de habitantes de cada 
municipio. 

Tabla 1. Oferta religiosa y porcentaje de creyentes por municipio
Municipio Católicos Pro. y Evan. Otras bíblicas Judíos Otras Sin religión NE
1.Irapuato 92.07 3.67 1.35 0.009 0.05 1.62 1.19
2.León 93.91 2.55 0.81 0.01 0.03 1.42 1.24
3.Salamanca 92.07 3.77 1.23 0.0007 0.01 1.52 1.37
4.Atarjea 98.41 0.94 0.32 0 0 0.01 0.3
5.Tierra Blanca 97.56 0.72 0.33 0 0 0.63 0.73
6.Xichú 99.46 0.069 0.2 0.008 0 0.216 0.294  

De este modo el grupo de marginación “muy bajo” 
(Irapuato, León y Salamanca) muestra mayor 
pluralidad en la oferta religiosa comparado con el 
grupo de “alto” (Atarjea, Tierra Blanca y Xichú), 
podemos observar que poseen frecuencias en 
todas las variables, que refieren a los distintos 
grupos religiosos, mientras que el grupo de “alto” 
no muestran frecuencias en la variable “Otras”. 

Tabla 2. Porcentaje de práctica religiosa
Práctica religiosa León % T.Blanca %
1.Más de 1 vez por semana 5.9 9.7
2.1 vez por semana 47.1 22.6
3.Algunas veces al mes 11.8 19.4
4.En ocaciones especiales 17.6 12.9
5.Rara vez 0 32.2
7.No practicante 17.6 3.2  

La tabla 2, que refiere al nivel de práctica religiosa 
según los parámetros que se establecen en la 
tabla expresado en porcentaje de frecuencias, nos 
muestra que en Tierra Blanca, pertenecientes al 
grupo de marginación “alto”, existe un menor 
número de no practicantes con un 3.2%, mientras 

que en la muestra de la ciudad de León, 
perteneciente al grupo de marginación “muy bajo”, 
tiene un mayor porcentaje de “No practicantes” 
con un 17.6%. Cabe resaltar el hecho de que 
existe una práctica ocasional y aparentemente no 
sistemática en Tierra Blanca (Rara vez: 32.2%), 
mientras que en León si bien no existe una 
práctica asidua esta es más consistente según 
expresan los datos. Debemos mencionar que esta 
variable se realiza a partir de la percepción propia 
de los encuestados y que para darle una mayor 
validez es necesario un estudio más específico 
que analice las prácticas religiosas, pues múltiples 
actividades cotidianas son resultado o al menos 
influenciados por principios religiosos, de los 
cuales en muchas ocasiones las personas no son 
conscientes o no tienen el conocimiento. 

Tabla 3. Porcentaje de horas laboradas a la semana
Horas laboradas  a la semana León % T.Blanca %
1.Tiempo completo/Más de 30 hrs 29.4 25.8
2.Medio tiempo/Menos de 30 hrs 35.3 6.5
3.Trabaja por su cuenta/no contav iliza 0 9.7
4.NC 35.3 58  

Por otro lado la tabla 3 nos muestra el porcentaje 
del nivel de horas trabajadas en las dos muestras. 
En la muestra de León observamos que existe 
mayor incidencia en la variable número dos, 
menos de 30 horas a la semana con un 35.3% de 
los encuestados, mientras que en la muestra de 
Tierra Blanca solo el 25.8 % labora más de 30 
horas a la semana, que igualmente tiene mayores 
incidencias en Tierra Blanca, señalando también 
que existe un 9.7% de frecuencias en la variable 
“trabaja por su cuenta/no contabiliza que nos 
puede dar muestra del tipo de ocupaciones 
existentes y cuales predominan. 
Tabla 4. Porcentaje de ocupaciones
Ocupasión León % Tierra Blanca %
1.Trabajo profesional 5.9 0

2.Trabajo no manual de oficina 11.8 3.2

3.Superv isor/Capataz 5.9 0

4.Trabajador manual especializado 5.9 3.2

5.Trabajador manual semi-especializado 17.6 6.5

6.Trabajador manual no especializado 17.6 19.4

7.Granjero/Ejidatario 0 3.2

8.Campesino/Jornalero 0 6.5

9.Pescador 0 3.2

10.NC 35.3 54.8  
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La tabla 4 nos ayuda a esclarecer el último punto 
tratado en el párrafo anterior, el tipo de oficios y 
trabajos presentes en ambas muestras. En León 
vemos como prevalecen las ocupaciones que 
entran en las 6 primeras variables que pueden 
encajar en una estructura de tipo urbana e 
industrial, o al menos en transición a esta 
estructura. Mientras que en el municipio de Tierra 
Blanca encontramos oficios de tipo rural como los 
establecidos en las variables 7, 8 y 9, tampoco 
encontramos profesionistas ni supervisores en 
nuestra muestra. 

CONCLUSIONES 

La información nos muestra una mínima diferencia 
entre los municipios de los dos grupos, pero 
totalmente relevante.  

Los municipios de Irapuato, León y Salamanca son 
parte de lo que se conoce como “corredor 
industrial”, el cual reúne a empresas automotrices 
como la GM, además de que estos tres municipios 
se encuentran dentro de los menos marginados 
dentro del estado y, por lo tanto, son de los 
municipios económicamente más desarrollados. A 
comparación del grupo de Atarjea, Tierra Blanca y 
Xichú que pose niveles altos de marginación, 
dentro de los indicadores que se utilizó para el 
estudio la variable económica es relevante, por lo 
que en conjunto con las demás variables utilizadas 
en el estudio podríamos determinar que son 
municipios con un bajo desarrollo económico.  

De este modo podemos notar una relación entre el 
nivel de desarrollo económico de los municipios y 
la pluralidad de su oferta religiosa. Aquellos 
municipios con un menor índice de marginación 
poseen una mayor oferta religiosa a diferencia del 
grupo de nivel de marginación “alto”. 

Por lo tanto, la tesis weberiana, al igual que la 
expuesta por Gino Germani, sobre la influencia del 
proceso de secularización, visto en el predominio 
de la racionalidad con acuerdo a fines o la 
racionalidad instrumental, impulsada por el 
proceso de modernización, industrialización y 
urbanización, nos permite establecer a manera de 
hipótesis que el mercado religioso de nuestras 
muestras corresponde con estos presupuestos 
teóricos: la industrialización y urbanización influyen 
en la pluralidad de la oferta religiosa, siendo esta 

de mayor amplitud a los municipios que se 
muestran menos industrializados y urbanizados. 
Cabe resaltar que estos resultados sirven de punto 
de partida para un estudio más profundo en el cual 
se debe tomar en cuenta más variables que 
pueden estar involucradas en el fenómeno de la 
pluralidad religiosa. 
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