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Introducción	  
Necesitamos	  delimitar	  el	  tema	  y	  precisar	  qué	  entendemos	  por	  “malestar	  religioso”.	  Hay	  
varias	  perspectivas	  y	  enfoques	  posibles:	  

a.-‐	  Secularización-‐laicidad	  que	  desemboca	  en	  secularismo-‐laicismo	  
b.-‐	  Desencantamiento	  del	  mundo	  por	  la	  razón	  instrumental	  Cª	  y	  Tª	  
c.-‐	  Desconcierto,	  inseguridad	  y	  vacío…	  con	  posibilidad	  de	  “vacío	  en	  tecnicolor”	  
d.-‐	  Desinstalación	  cultural	  por	  Cristiano-‐fobia,	  eclesiofobia,	  clericofobia…/…	  

	  
Punto	  de	  partida.	  Diagnósticos	  de	  un	  cambio	  de	  época	  
Las	  relaciones	  entre	  religión	  y	  sociedad	  no	  se	  pueden	  plantear	  sin	  contar	  con	  tres	  
diagnósticos:	  
1.-‐	  Secularización	  y	  Post-‐secularización,	  Charles	  Taylor	  	  	  

Charles	  Taylor	  publica	  en	  2007	  A	  Secular	  Age,	  ensayo	  en	  el	  que	  describe	  nuestro	  
tiempo	  como	  la	  Edad	  Secular,	  la	  llegada	  de	  un	  tiempo	  de	  “desencantamiento”	  producido	  por	  
la	  racionalización	  y	  modernización	  del	  mundo.	  Se	  añade	  la	  emergencia	  de	  un	  “yo	  	  blindado”	  
que	  requiere	  pensar	  el	  individualismo	  como	  atomismo	  y	  desvinculación.	  	  

El	  cambio	  el	  la	  modernidad	  puede	  plantearse	  como	  Separación	  Iglesia/Estado,	  
Disminución	  de	  religiosidad	  institucionalizada	  y	  Opción	  personal	  reflexiva	  frente	  a	  
religiosidad	  social.	  
	  
2.-‐	  Los	  numerosos	  altares	  de	  la	  modernidad,	  Peter	  L.	  Berger	  
	   Peter	  Berger	  era	  conocido	  como	  el	  sociólogo	  de	  la	  secularización.	  Diagnosticó	  en	  los	  
años	  setenta	  y	  ochenta	  que	  la	  modernización	  suponía	  una	  secularización	  del	  mundo	  y,	  por	  
tanto,	  un	  declive	  de	  lo	  religioso.	  No	  sólo	  se	  trata	  de	  separación	  sino	  de	  individualización	  y	  
previsible	  privatización	  de	  la	  religión.	  
	   Los	  datos	  de	  sociología	  de	  la	  religión	  han	  cuestionado	  estas	  tesis	  y	  ahora	  defiende	  la	  
post-‐secularización,	  el	  hecho	  de	  que	  las	  religiones	  no	  han	  desaparecido	  sino	  siguen	  estando	  
presentes	  en	  la	  vida	  pública	  y	  sin	  ellas	  no	  se	  explican	  las	  dinámicas	  sociales	  actuales.	  	  
	  
3.-‐	  El	  futuro	  de	  la	  naturaleza	  humana,	  Jürgen	  Habermas	  
	   La	  última	  etapa	  del	  pensamiento	  de	  Habermas	  supone	  un	  replanteamiento	  de	  sus	  
relaciones	  con	  la	  religión.	  La	  razón	  comunicativa	  y	  la	  religión	  pueden	  complementarse,	  no	  
excluirse.	  El	  reconocimiento,	  la	  compasión	  y	  la	  comunicación	  son	  puentes	  importantes	  en	  la	  
Dialéctica	  de	  la	  Ilustración	  (conversación	  Habermas-‐Ratzinger).	  	  
	   Potencial	  cognitivo	  de	  las	  religiones	  para	  pensar	  la	  especie	  humana	  y	  la	  naturaleza	  
ante	  los	  desafíos	  de	  las	  biotecnologías,	  la	  mercantilización	  y	  la	  “eugenesia	  liberal”.	  La	  
prioridad	  de	  lo	  justo	  sobre	  lo	  bueno	  (democracia	  social-‐liberal)	  se	  apoya	  en	  una	  
“autocompresión	  ética	  de	  la	  especie”.	  	  
	  
Claves	  para	  el	  discernimiento	  
	  
4.-‐	  Final	  de	  las	  certezas.	  Sociedades	  líquidas,	  Zigmunt	  Bauman	  
	   El	  diagnóstico	  de	  Bauman	  está	  influido	  por	  Levinas	  y	  se	  caracteriza	  por	  el	  uso	  del	  
término	  “líquido”	  para	  describir	  la	  debilidad	  y	  vulnerabilidad	  de	  las	  relaciones	  humanas	  en	  
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la	  cultura	  actual.	  Fragilidad	  de	  los	  compromisos	  y	  de	  las	  certezas.	  Tiempo	  de	  incertidumbre	  
condicionado	  por	  la	  sociedad	  del	  espectáculo	  y	  la	  des-‐humanización	  del	  otro	  o	  de	  los	  otros.	  
Riesgo	  de	  reducir	  a	  los	  otros	  a	  “animales”	  para	  des-‐humanizar.	  
	   Necesidad	  de	  revisar	  los	  relatos,	  las	  narrativas	  y	  las	  prácticas	  sociales	  para	  cuestionar	  
la	  “liquidez”	  o	  debilidad.	  Peligro	  de	  personas	  sin	  carácter,	  reducidos	  a	  la	  condición	  de	  
consumidores,	  usuarios,	  expedientes,	  ciudadanos…variables	  o	  funciones.	  
	  
5.-‐	  Apoteosis	  del	  individualismo.	  Solo	  en	  la	  bolera,	  Robert	  D.	  Putnam	  	  
	   Los	  procesos	  de	  modernización	  son	  procesos	  de	  racionalización	  y	  tecnificación	  pero	  
también	  de	  “individualización”,	  de	  vulnerabilidad	  por	  la	  soledad	  y	  por	  personas	  más	  
abandonadas.	  Hay	  que	  despertar	  y	  reconstruir	  el	  sentido	  de	  la	  comunidad	  promoviendo	  
redes	  de	  apoyo	  mutuo,	  de	  ayuda	  vecinal	  y	  de	  solidaridad	  comunitaria.	  	  
	   No	  hay	  consenso	  social	  sin	  sentido	  de	  comunidad	  y	  sin	  valores	  compartidos.	  Ahora	  
bien,	  las	  comunidades	  ya	  son	  siempre	  modernas	  y	  reflexivas,	  caracterizadas	  por	  la	  
responsabilidad	  y	  reflexividad.	  
	  
6.-‐	  Propuestas	  para	  el	  diálogo:	  reinvención	  del	  personalismo	  comunitario	  	  
	   En	  los	  últimos	  años	  contamos	  con	  herramientas	  intelectuales	  de	  gran	  valor	  en	  
algunos	  textos	  de	  la	  Iglesia.	  El	  personalismo	  comunitario	  ha	  sido	  especialmente	  fecundo	  
después	  del	  Vaticano	  II.	  Hay	  un	  horizonte	  de	  discernimiento	  en	  textos	  importantes	  de	  
Benedicto	  XVI	  y	  Francisco:	  	  

à	  Deus	  caritas	  est	  (2005).	  Reconstrucción	  del	  teísmo	  en	  términos	  de	  “caritas”.	  
Relaciones	  entre	  caridad,	  compasión,	  solidaridad	  y	  justicia.	  

à	  Spe	  Salvi	  (2007).	  Reconstrucción	  de	  la	  historia	  y	  el	  sentido	  del	  tiempo	  humano.	  
Crítica	  de	  la	  razón	  ilustrada	  y	  del	  optimismo	  ingenuo	  de	  las	  visiones	  tecno-‐científicas	  
modernas.	  	  	  

à	  Caritas	  in	  Veritate	  (2009).	  Desafío	  para	  recuperar	  la	  verdad	  en	  las	  teorías	  de	  la	  
justicia	  social.	  Frente	  a	  planteamientos	  de	  ética	  política	  que	  excluían	  la	  verdad	  de	  las	  teorías	  
de	  la	  justicia	  

à	  Laudato	  Si	  (2015).	  Casa	  común,	  Familia	  Humana,	  Ecología	  Integral.	  Todo	  un	  
desafío	  para	  las	  ciencias	  sociales	  y	  la	  práctica	  de	  la	  comunidad	  social.	  El	  todo	  es	  mayor	  que	  la	  
suma	  de	  las	  partes,	  el	  tiempo	  es	  superior	  al	  espacio…	  Filosofía	  de	  lo	  concreto	  y	  el	  corazón	  
(Marcel).	  
	  
Pautas	  para	  la	  acción	  e	  intervención	  social	  	  	  
	  
7.-‐	  Fuertes,	  humildes	  y	  diligentes:	  no	  tener	  miedo	  
	   Disposición	  de	  apertura	  y	  confianza	  ante	  la	  vida-‐relaciones.	  Personas	  autónomas	  y	  
con	  capacidad	  de	  juicio	  propio.	  Cristianos	  “mayores	  de	  edad”.	  
	  
8.-‐	  Las	  fronteras	  del	  conocimiento	  	  

Reconstruir	  las	  ciencias	  sociales	  y	  los	  desafíos	  del	  conocimiento	  desde	  una	  
perspectiva	  y	  enfoque	  antropológico.	  Sin	  censuras	  ni	  miedos	  en	  instituciones	  educativas	  o	  
formativas.	  	  
	  
9.-‐	  Trabajo	  por	  la	  justicia	  con	  rostro:	  proximidad,	  vecindad	  y	  poder	  
	   Ciencia,	  Cultura,	  Política	  y	  Economía	  no	  pueden	  ser	  ámbitos	  que	  se	  construyan	  sin	  
una	  presencia	  activa	  de	  los	  cristianos.	  ¿Una	  Iglesia	  solo	  para	  lo	  marginal?	  ¿Misericordia	  sin	  
justicia	  y	  poder?	  
	  
10.-‐	  Conclusiones	  y	  preguntas	  	  
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PETER	  BERGER,	  Los	  numerosos	  altares	  de	  la	  modernidad.	  Sígueme,	  Salamanca	  
2016.	  	  
	  
Modernización:	  del	  destino	  a	  la	  opción	  
	  
“La	  modernización	  conduce	  a	  una	  transformación	  colosal	  en	  la	  condición	  
humana,	  que	  pasa	  del	  destino	  a	  la	  opción…	  el	  abanico	  de	  opciones	  se	  amplía	  
a	  lo	  largo	  e	  la	  historia	  y	  ha	  aumentado	  de	  forma	  excepcional	  desde	  la	  
revolución	  industrial…	  Mucho	  más	  allá	  de	  la	  tecnología,	  podemos	  elegir	  con	  
quién	  casarnos,	  cuántos	  hijos	  tener,	  nuestro	  trabajo	  y	  lugar	  de	  residencia,	  
nuestra	  forma	  de	  organizarnos	  política	  y	  económica,	  nuestras	  diversiones,	  
nuestro	  objeto	  de	  culto…	  e	  incluso	  nuestra	  identidad…	  Toda	  la	  vida	  se	  
transforma	  en	  un	  proceso	  interminable	  en	  virtud	  del	  cual	  se	  redefine	  quién	  
es	  el	  individuo	  en	  el	  contexto	  de	  las	  posibilidades	  que	  la	  modernidad	  ofrece,	  
al	  parecer	  infinitas.	  Este	  abanico	  sin	  fin	  de	  opciones	  se	  ve	  reforzado	  por	  la	  
estructura	  de	  los	  sistemas	  capitalistas,	  con	  su	  enorme	  mercado	  de	  servicios,	  
productos	  e	  incluso	  identidades,	  todo	  ello	  protegido	  por	  un	  estado	  
democrático	  que	  legitima	  tales	  elecciones,	  entre	  ellas	  la	  opción	  por	  una	  
religión….”	  (24-‐25)	  	  
	  
El	  bien	  escaso	  de	  la	  certeza	  
	  
“…	  la	  destrucción	  de	  las	  instituciones	  provoca	  al	  comienzo	  una	  sensación	  
excitante	  de	  liberación…	  después	  de	  un	  tiempo	  la	  excitación	  de	  la	  libertad	  
cede	  paso	  a	  una	  ansiedad	  creciente…	  no	  hay	  nada	  estable	  y	  se	  busca	  una	  
nueva	  liberación,	  liberándose	  ahora	  de	  la	  libertad	  previa	  que	  se	  había	  
desembarazado	  de	  los	  viejos	  límites	  institucionales.	  Lo	  que	  suele	  venir	  
enseguida	  es	  la	  reconstrucción	  de	  las	  instituciones…	  El	  pluralismo	  relativiza	  
y	  desautoriza	  muchas	  certezas	  a	  la	  luz	  de	  las	  cuales	  solía	  vivir	  el	  ser	  
humano.	  Dicho	  de	  otro	  modo,	  la	  certeza	  se	  convierte	  en	  un	  bien	  escaso…	  “	  
(30)	  
	  
Fundamentalismo	  y	  relativismo	  
	  
Hay	  dos	  intentos,	  en	  apariencia	  contrarios	  pero	  en	  realidad	  muy	  parecidos,	  
de	  calmar	  la	  ansiedad	  provocada	  por	  la	  relativización:	  el	  fundamentalismo	  y	  
el	  relativismo…El	  fundamentalismo	  es	  un	  intento	  de	  restaurar	  la	  certeza	  
amenazada…	  no	  se	  aplica	  solo	  a	  movi	  mientos	  religiosos	  sino	  a	  
movimientos	  seculares:	  políticos,	  filosóficos,	  estéticos,	  incluso	  culinarios	  y	  
deportivos….	  Hay	  fundamentalismos	  reaccionarios	  	  y	  progresistas.	  Lo	  que	  
todos	  tienen	  en	  común	  es	  una	  promesa	  al	  posible	  converso:	  “Ven	  y	  únete	  a	  
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nosotros,	  y	  tendrás	  la	  certeza	  que	  has	  anhelado	  durante	  tanto	  tiempo”…los	  
fundamentalismos	  son	  agresivos	  en	  la	  misma	  medida	  en	  que	  son	  
vulnerables…”	  (31-‐32)	  
	  
“El	  relativismo	  puede	  definirse	  sencillamente	  como	  la	  aceptación	  de	  la	  
relatividad:	  es	  decir,	  la	  relativización	  que	  de	  hecho	  ha	  tenido	  lugar	  se	  
celebra	  como	  una	  forma	  superior	  de	  conocimiento.	  No	  se	  puede	  estar	  
seguro	  de	  nada	  porque	  no	  existe	  una	  verdad	  cognitiva	  o	  normativa	  
absoluta…	  Los	  relativistas	  con	  aspiraciones	  teóricas	  se	  enfrentan	  a	  un	  
problema	  fundamental:	  ¿Cómo	  explicar	  por	  qué	  solo	  ellos	  ven	  la	  realidad	  tal	  
como	  es,	  en	  tanto	  que	  todos	  los	  demás	  deambulan	  por	  una	  niebla	  de	  
ilusiones?....	  Sería	  un	  error	  tremendo	  pensar	  que	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  
personas	  de	  una	  sociedad	  moderna	  es	  fundamentalista	  o	  relativista…”	  (34-‐
36)	  
	  
El	  pluralismo	  como	  problema	  político:	  balcanización	  y	  disgregación	  	  
	  
“El	  pluralismo	  en	  su	  sentido	  más	  global	  –la	  coexistencia	  de	  distintas	  
comunidades	  étnicas,	  morales	  y	  religiosas	  en	  una	  sociedad-‐	  plantea	  un	  
problema	  político	  de	  importancia	  fundamental.	  Tanto	  el	  fundamentalismo	  
como	  el	  relativismo	  hacen	  que	  el	  problema	  sea	  insoluble…el	  
fundamentalismo	  balcaniza	  una	  sociedad,	  llevando	  o	  bien	  al	  conflicto	  
permanente	  o	  bien	  a	  la	  coerción	  totalitaria.	  El	  relativismo	  socava	  el	  
consenso	  moral	  sin	  el	  cual	  	  no	  puede	  subsistir	  ninguna	  sociedad.	  El	  
problema	  político	  del	  pluralismo	  solo	  puede	  resolverse	  manteniendo	  y	  
legitimando	  aquello	  que	  se	  extiende	  entre	  ambos	  extremos.	  Para	  la	  mayor	  
parte	  de	  la	  humanidad,	  la	  religión	  determina	  cómo	  se	  contempla	  el	  mundo	  y	  
cómo	  se	  debe	  vivir.	  A	  causa	  de	  ello,	  la	  relación	  entre	  religión	  y	  pluralismo	  
debería	  resultar	  de	  interés	  a	  cualquiera,	  independientemente	  de	  sus	  
propias	  creencias	  religiosas.”	  
	  
Para	  saber	  más:	  
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