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A la reducida 

gama de 

opciones 

religiosas se 

agrega el 

problema de 

la confusión 

con respecto 

a la 

taxonomía 

religiosa. 

Este trabajo pre tende describir , des de e l p u n t o de vista técnico y bajo u n a aproximación interpretat iva, algunos aspectos de la geografía re l igio-sa de México y mostrar algunos e jemplos de c ó m o e l mapeo, c o m o técnica de grafícación, puede servir c o m o herra-mienta para e l análisis social, en concre-t o para el caso de la diversidad religiosa. En cierta manera, la geografía y la rel igión t i e n e n objet ivos de e s t u d i o opuestos. Mientras que la geografía es-t u d i a , e n términos generales, la t ierra y el t e r r i t o r i o , la religión se refiere al alma, el c ielo y el espíritu de la gente. Sin embargo, tanto la geografía c o m o los confl ictos religiosos surgen de la diversi-dad , expresada e n e l espacio social. La geografía surge de la divers idad p o r q u e si n o exis t ieran las di ferencias d e n t r o de l t e r r i t o r i o resultaría inútil la re-presentación t e r r i t o r i a l . Los f e n ó m e n o s naturales se c o m p o r t a n de manera m u y heterogénea e n e l t e r r i t o r i o y el espacio socialmente creado, las isolíneas, isoter-mas, isopletas, son u n e j e m p l o de c ó m o cambian las condic iones naturales p o r p e q u e ñ o s cambios en a l t i t u d o l a t i t u d . Los confl ictos sociales también sur-gen y se expresan en función de la diver-sidad, heterogeneidad de ideas, posicio-nes, ident idades . En los f e n ó m e n o s so-ciales el t e r r i t o r i o tampoco tiene u n com-p o r t a m i e n t o s imilar en cada u n a de sus 
partes. En part icular , lo religioso es un p r o b l e m a susceptible de ser estudiado c o n u n enfoque geográfico. A mayor heterogeneidad d e n t r o de u n territorio o espacio socialmente identificado es más probable que existan conflictos reli-giosos. De esta manera, la geografía reli-giosa es útil para conocer los problemas de la i d e n t i d a d rel igiosa y estudiar algu-nas formas de su expresión y manifesta-ción, ya sea reg iona l o nacional. Toda geografía se debe enfrentar a u n a serie de problemas técnicos. En parte, los obstáculos tecnológicos están resueltos p o r los l lamados sistemas de información geográficay de mapeo, tam-bién está resuel to el p r o b l e m a de cono-c imientos para aplicar en problemas ta-les c o m o las manifestaciones religiosas de la sociedad.En e l estudio de las reli-giones en México existen diversos pro-blemas en t o r n o a los datos de sustenta-ción. Las tablas censales en el nivel muni-cipal t i e n e n las siguientes opciones: ca-tólicos, protestantes o evangélicos, ju-díos, otras re l igiones y s in religión (más los n o especificados). El hecho de que existan tan pocas opciones se debe a que hace unas décadas la diversidad religio-sa era m u y baja. A la reducida gama de opciones religiosas se agrega el proble-ma de la confusión c o n respecto a la taxo-nomía religiosa. Eslabones 264 
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Los estados 

donde existe 

mayor 

proporción 

de no 

especificados 

coincide, 

aproximada-

mente, con 

las entidades 

donde hay 

mayor anal-

fabetismo. 

En algunas fuentes de información, sobre t o d o periodísticas, se c o n f u n d e n Testigos de J e h o v á y m o r m o n e s con p r o -testantes, p e r o se separa a los m o r m o -nes de la Iglesia de los Últimos Días; a los maronitas en se les clasifica u n a veces c o m o "otras rel igiones " y otras c o m o católicos. La agrupación f inal en los cen-sos dependerá entonces, en parte, de las opciones ofrecidas, p e r o también, de la concepc ión de cada persona acerca de su p r o p i a religión. C o n f o r m e se descien-de en e l n ive l de análisis, se reducen dichos rangos. Los datos desagregados a nive l de A G EQ ( u n i d a d básica de i n f o r m a -ción geográfica manejada p o r el IN EG I, c o n unos 2,500 habitantes) u t i l i z a n sólo dos opciones, católicos y n o católicos. Ante la carencia de datos más am-pl ios , es i m p o r t a n t e explotar al máximo los existentes. U n o de esos datos, des-preciado, p o r l o regular , p e r o de gran u t i l i d a d , es e l de religión n o especifica-da. Los estados d o n d e existe mayor p r o -porc ión de n o especificados coincide, a p r o x i m a d a m e n t e , c o n las entidades d o n d e hay mayor analfabetismo (el índi-ce de correlación entre ambas variables es de 0.73). En cuanto a algunas nociones de la geografía religiosa, los métodos geográ-ficos d i s p o n e n de algunas abstracciones para explicar los f enómenos . U n mapa representa hechos, acontecimientos o situaciones p o r m e d i o de p u n t o s , áreas o bordes . C u a n d o estos elementos se c o m b i n a n entre sí, se p e r m i t e realizar mapas que expl ican relaciones de mane-ra más clara, para realizar interpretac io-nes más novedosas y originales. En este caso, los p u n t o s son tem-plos , lugares d o n d e ocurrió u n conf l i c to o enf rentamiento . Las áreas son porc io -nes de l t e r r i t o r i o o subentidades (esta-dos, m u n i c i p i o s , delegaciones, A G EB ) . Los elementos se c o m b i n a n según su categoría p o r cribas. Por e j emplo , en u n a cr iba se puede tener la información de religión p o r m u n i c i p i o y en otra los 

confl ictos ocurr idos . Las cribas se sobre-p o n e n p e r m i t i e n d o al observador d e d u -cir c ó m o se es t ructuran los aconteci-mientos . Existen diversas técnicas para c u m -p l i r c o n e l objet ivo de graficar relaciones; los cartodiagramas son gráficas encima de los d i f e r e n t e s p u n t o s d e l m a p a , los cartogramas c u b r e n c o n c o l o r las áreas. O t r a f o r m a de análisis es la lectura s i m u l -tánea de diferentes mapas referentes a la misma área de estudio . En este trabajo se han ut i l izado técnicas de cartografía temá-tica s imple , p r e s c i n d i e n d o de modelos geográficos que, generalmente , se u t i l i -zan para e l análisis más p r e c i s o y que involucra mayor cant idad de datos. La técnica general que se utilizó es la recurrente o polietápica. Se c o m e n z ó p o r explorar la cuest ión rel igiosa en una zona m u y ampl ia (el c o n t i n e n t e ameri-cano) con algunas variables representa-tivas. Luego, se descendió d e n t r o d e l área de interés, en este caso, la Repúbli-ca Mexicana. Se inició u n a nueva explo-ración hacia u n a ent idad (el D i s t r i t o Fe-deral) para f ina lmente llegar al últ imo descenso, u n a subent idad . En este caso se eligió la menos marginada de l país, según los datos de l Consejo Nacional de Población, lá delegación B e n i t o Juárez. En cada etapa se observaron diferentes aspectos, y la intenc ión fue que c o n t r i -buyeran a plantear preguntas sobre e l c o m p o r t a m i e n t o t e r r i t o r i a l de la re l i -gión a dist intos niveles espaciales en el caso mexicano. Hablaremos de divers idad rel igiosa c o m o s i n ó n i m o de competencia.Para m e d i r esta situación ut i l izaremos u n cál-cu lo m u y s imple de desviación estándar sobre las opciones existentes. Así, En u n a distribución compuesta p o r las op-ciones A, B, C, D , E, F d o n d e A ~ 100, y B = C = D = E = F = 0, habrá competencia 0, y el i n d i c a d o r de divers idad tomará su valor más a l to (40.82) . En cambio en u n a equidad perfecta, d o n d e A = B = C = D = E = F ~ 16.66, d i c h o i n d i c a d o r tomará su 



valor más bajo c o n 0. El i n d i c a d o r será mayor a m e n o r divers idad. Los rangos en que se clasificaron las partes de los mapas se l o g r a r o n p o r el m é t o d o de r o m p i m i e n t o natura l , el cual mide grandes saltos entre las series de datos, para garantizar que en u n m i s m o g r u p o n o aparecieron elementos m u y distanciados de los valores de su c o n j u n -t o . CARTOGRAFÍA 
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Fuente: 

Almanaque M undial 1997. 
M éxico, 1997 M a p a 1 : Cato l i c i smo y nata l idad . América 1995 

En el continente americano se observa una relación más o menos estrecha entre la proporción de catól icos y el nivel de natalidad 

(con una correlación de 0.55). En los países donde existe mayor natalidad también existe mayor catolicidad. No necesariamente es 

una relación entre las pol ít icas eclesiást icas contra la ant iconcepción, sino que, si el progreso social se asocia con la diversidad 

religiosa, todo aquello que signifique progreso social también signi f icará diversidad. 
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grado de competencia 
religiosa 

Fuente: Almanaque Mundial, 1997. 
M éxico 1997. 

Número de países en c! rango Mapa 2: C o m p e t e n c i a re l igiosa y al fabet ismo. América, 1995 
La competencia religiosa se relaciona también con el alfabetismo. Sabemos que el alfabetismo es un buen indicador del progreso 

social. Los países con mayor alfabetismo, como Canadá, Estados Unidos y Cuba, tienen mayor competencia religiosa. Visto así, la 

competencia religiosa tiende a ocurrir preferentemente en países que han logrado mayor progreso. Eslabones 



Mapas 3: Evolución de las re l ig iones , 1970-1990 
Esta serie de mapas muestra cómo han evolucionado las religiones dentro del país de 1970 a 1990. Se aprecia un retroceso lento 

del catolicismo acompañado de un avance de las otras opciones. Los lugares donde más avanzó el catolicismo se localizan en el 

centro. El avance protestante aparece en los estados del sureste, Morelos, y otros dos fronterizos. El factor común (excepto en 

Morelos) es que el protestantismo avanza en sitios con l ímite al exterior del país. Jul./Dic. 1997 



Mapa 4: % de Protestantes y o r i g e n de ant iguos dir igentes protestantes 
Se mapea una tabla de J.P. Bast ían sobre el lugar de origen de antiguos dirigentes protestantes en el periodo 1872 y 1911 con el 

nivel de protestantismo actual. Se aprecia que no existe relación entre las zonas donde más protestantes nacieron y las áreas 

donde tuvieron mayor influencia. Eslabones t ^ W ü a t i i f f i 



Menor diversidad Fuente: Censo de Población y Vivienda 1990. INíiGI 1991. M a p a 5: G r a d o de d ivers idad rel igiosa y anal fabet ismo en México , 1990. Comparac ión c o n divers idad polít ica 
Se aprecia cómo en el país a nivel estatal no coincide el grado de diversidad religiosa con el nivel de analfabetismo. Si a nivel 

internacional el alto nivel educativo se relacionaba con mayor competencia, en algunas regiones a nivel nacional ocurría lo 

contrario. El mayor analfabetismo del sureste se relacionaba con mayor diversidad. Por otro lado, en el mapa pequeño se muestra 

cómo la diversidad pol ít ica, medida de igual forma, tiene un comportamiento diferente a Ea religiosa. 

271 • £ & C Í & ^ L I ^ ^ Jul./Dic. 1 9 9 7 



Mapa 6: M u n i c i p i o s s in p a r r o q u i a 
Los municipios que carecen de parroquia son aquellos donde la Iglesia catól ica ha perdido mayor cantidad de fieles. 

Mapa 1 1 : Delegac ión B e n i t o Juárez , DF 
Descendiendo a nivel micro se aprecia cómo en esta delegación, que es la subentidad con menor marginación en el país, la 

densidad de inmuebles de culto es muy grande en las zonas con mejores condiciones de vida. Los institutos religiosos representan 

la presencia de la comunidad catól ica en el espacio. Donde no tienen esta presencia existen menor cantidad de catól icos como lo 

muestran los círculos {a mayor sea el círculo, mayor la cantidad de no catól icos). Por otro lado, los templos de otras religiones se 

distribuyen uniformemente sin importar el nivel económico de la población. Eslabones 



M a p a 7: Conf l i c tos rel igiosos 
El mapa muestra uniendo datos de diversas 

fuentes, cómo las zonas donde existieron mayores 

conflictos religiosos en el pasado tienen menor 

diversidad y, por lo tanto, menor cantidad de 

conflictos religiosos. 
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M a p a 8: Divers idad rel igiosa 
La diversidad religiosa que toma valores muy 

semejantes al catolicismo del mapa 7 y es 

comparada con algunos datos representativos 

a nivel estatal. 
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Mapa 9: Aspectos sociales y rel igiosos e n e l D i s t r i t o Federal . Por A G EB y Delegac ión Política. 1990 
Se desciende a nivel de entidad, la menos 

marginada del país. En el Distrito Federal, la 

proporción de no catól icos coincide con las 

zonas más marginadas. 
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Fuente: 
Censo de Población y Vivienda 1990. 
La marginación de los Municipios en M éxico. C O N A PO . 
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Mapa 10: D i s t r i t o Federal . N o catól icos y n ú m e r o de ins t i tu tos rel igiosos p o r delegac ión 
Gomo una expl icación del mapa 9, se aprecia que 

existe menor número de no catól icos en donde la 

iglesia tiene menor presencia por medio de sus 

institutos religiosos. 
A zcapoialco 

% de Pob. > 5 años no católica Institutos religiosos 
4 3 3 4 Número de delegaciones en el rango 

Fuente: Directorio de Institutos Religiosos 
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