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A lo largo de la historia, la relación entre religión y política ha sido escabrosa y 

conflictiva. Ha sido una relación de encuentros y malentendidos, pero también de 

sometimiento y complicidad. 

En las sociedades antiguas, en las que predominaba la heteronomía y escaseaba 

la autonomía, la religión ocupaba un lugar prominente, ya que ésta era la garante 

de la ley y del “orden natural de las cosas”. Por esta razón, cuestionar la autoridad 

del emperador o del faraón en Sumeria, en Egipto o en Persia constituía un 

gravísimo delito, pues literalmente significaba cuestionar el orden establecido por 

los dioses. Se estableció así una estrecha alianza entre el poder político y los 

sacerdotes. 

El surgimiento y la expansión del cristianismo a partir del siglo II de Nuestra Era no 

cambiaron esta situación. Por el contrario, cuando en el 313 Constantino el 

Grande decretó que el culto cristiano se convirtiera en la religión oficial del Imperio 

Romano, al mismo tiempo estableció una estrecha relación entre el poder político 

y el papado que se prolongaría durante más de mil años. 

Esta unión solo empezó a debilitarse en los inicios de la Edad Moderna, sobre 

todo a partir de la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero en Alemania. 

Aunque Lutero estaba muy lejos de ser un defensor de la separación entre la 

religión y la política, el arrollador movimiento que inició este monje agustino 

cuestionó el “concubinato escandaloso” que se había instituido entre la Iglesia y el 

poder político durante el Medioevo. 
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Dos siglos después, los pensadores de la Ilustración convertirían esta separación 

en una de sus principales reivindicaciones. Tras la Revolución Francesa y la 

destrucción del Antiguo Régimen, la religión es atacada y vituperada y en el siglo 

XIX ya muchos vaticinaban su extinción en un futuro cercano frente a lo que ellos 

interpretaban como el imparable avance de la ciencia y el progreso. 

Hoy en día es claro y evidente que la religión no solo no ha desaparecido sino que 

sigue ocupando un papel destacado en las discusiones teórico-políticas. De hecho 

cada vez más estudiosos del fenómeno religioso hablan de la “desecularización” y 

del “resurgimiento de la religión” en el mundo. Especialmente preocupante es el 

crecimiento de agrupaciones fundamentalistas y neointegristas cuyas 

reivindicaciones políticas son abiertamente autoritarias y antidemocráticas. 

El presente dossier es un aporte a la discusión sobre este tema. La idea de esta 

publicación surgió a partir de una conferencia doctoral realizada a finales de junio 

e inicios de julio de 2017 en la ciudad de Budapest, Hungría, organizada por el 

Center for Religious Studies de la Central European University y titulada 

Enchantments, Disenchantments, Re-enchantments: Religion, State, and Society 

through History. 

Los cuatro artículos incluidos en este dossier tratan temas muy variados desde 

disciplinas tales como la historia, la ciencia política y la sociología de la religión. 

Aunque la mayoría de las ponencias que se presentaron en la conferencia 

abordaron fenómenos contemporáneos, varias trataron sobre la relación entre 

religión y política en la Antigüedad. Ese, por ejemplo, es el caso del artículo de la 

historiadora Cristina García García incluido en el dossier, el cual trata sobre la 

divinización de Alejandro Magno, fenómeno que según García no fue espontáneo 

sino que fue algo promovido y utilizado en vida por el propio Alejandro para 

consolidarse en el poder. 

La discusión sobre la relación actual entre religión y política en el mundo islámico 

tampoco estuvo ausente de la conferencia. El artículo de Menaal Safi Munshey 

que aparece en el dossier aborda precisamente el problema de la violencia contra 
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las minorías religiosas en Pakistán, instigada y tolerada según Munshey por el 

propio Estado paquistaní, en especial tras la instauración de las leyes contra la 

blasfemia impuestas durante la dictadura del General Zia-ul-Haq. 

El mesianismo y el lenguaje apocalíptico usualmente se identifican con el 

imaginario medieval. Sin embargo, como advierte Stella Marega en otro 

interesante artículo incluido en el dossier, este fenómeno nunca ha estado ausente 

del lenguaje político contemporáneo. Para evidenciarlo, Marega utiliza ejemplos 

tomados del discurso de dirigentes políticos estadounidenses, así como del ex-

presidente iraní Ahmadineyad y de representantes del Estado Islámico. 

Asimismo, en el dossier aparece un artículo de mi autoría que examina los 

avances y retrocesos de la secularización en Costa Rica desde 1884 hasta 2015. 

En este artículo, subrayo el carácter complejo y no-lineal que tiene el proceso de 

secularización en el caso costarricense, lo cual contrasta con la tesis ortodoxa de 

la secularización progresiva defendido por algunas corrientes de la sociología de 

la religión. 

Por último, quiero agradecer a los organizadores de la conferencia Nikola Pantić, 

Martin Pjecha, Vilius Kubekas, Stefano Xoccato y en especial a Esther Holbrook, 

directora del Center for Religious Studies de la Central European University, por su 

colaboración para la realización de este dossier. 
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