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Resumen
A lo largo de la historia, las diferentes religiones han sido un elemento 
estructurador de las sociedades que, por su naturaleza, modelan los trasfondos 
morales de las élites gobernantes en el mundo. En América Latina, el estudio 
de la élite  política ha evidenciado sus heterogéneos posicionamientos en 
diversas temáticas; sin embargo, la religión, al asumirse como un factor 
generalizado y determinante en la región, no ha adquirido un papel relevante 
dentro de la discusión teórica. Por este hueco en la literatura, la investigación 
busca identificar cuáles son los perfiles religiosos de los representantes 
parlamentarios latinoamericanos, cuestionamiento que obliga a un ejercicio de 
naturaleza comparativa, cuyo objetivo es definir las características ideológicas, 
económicas y morales asociadas a las creencias religiosas de la élite legislativa 
en la región. Para ello, la investigación desarrolla un diseño metodológico 
multidimensional de carácter descriptivo, cuantitativo y longitudinal, que hace 
uso de modelos estadísticos con datos obtenidos de encuestas dirigidas a la élite 
parlamentaria latinoamericana. Con este diseño, la investigación concluye que, 
las diversas creencias religiosas, articulan los posicionamientos ideológicos, 
económicos y el ejercicio de las libertades sociales, lo cual aporta al estudio de la 
religión y sus posibles impactos en la política en América Latina.

Palabras clave: 
América Latina; Élite parlamentaria; Ideología; Poder legislativo; Política; 
Religión.

Abstract
Throughout history, different religions have been a structuring element of 
societies that articulates the moral backgrounds of the world’s ruling elites. 
In Latin America, the study of the political elite has shown heterogeneous 
positions on various topics, however, religion, being assumed as a generalized 
and determining factor in Latin American countries, has not acquired a relevant 
role within the theoretical discussion. From this perspective, the research seeks 
to identify: what are the religious profiles of Latin American parliamentary 
representatives? This questioning requires a comparative exercise whose 
objective is to define the characteristics (ideological, economic and moral) 
associated with the religious beliefs of the legislative elite in the region. To 
this end, the research develops a multidimensional methodological design 
of a descriptive, quantitative and longitudinal nature, which makes use of 
statistical models with data obtained from surveys aimed at the Latin American 
parliamentary elite. With this design, the research concludes that diverse 
religious beliefs articulate ideological and economic positions and the exercise 
of social freedoms, which contributes to the study of religion and its possible 
impacts on politics in Latin America.

Keywords:
Ideology; Latin America; Legislative Power; Parliamentary elite; Politics; Religion.
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Introducción

En América Latina, la religión forma parte de la vida de la mayoría de la 
ciudadanía, especialmente la católica (Aguirre, 2022). Desde la conquista del 
continente hasta la actualidad, la tradición religiosa se ha mantenido en la 
mayoría de estas sociedades. Durante este tiempo, la religión católica y las élites 
políticas se han legitimado mutuamente y se han brindado apoyo ideológico y 
material recíproco (Mallimaci & Giménez, 2007; Levine, 2014; Bohígues & Rivas, 
2021). Sin embargo, como señala Levine (2006), la cara pública de la religión 
en América Latina ha experimentado grandes cambios en las últimas cinco 
décadas, así lo hace ver al mencionar que

Recordar cómo era la cara pública de la religión en el pasado no tan lejano evoca 
imágenes de una serie de actos ceremoniales cívico-religiosos, desde Te Deum con 
la presencia de “autoridades” políticas y eclesiásticas hasta eventos en que, al cortar 
la cinta de obras públicas, tiendas, fábricas, y desde luego, al iniciar actos públicos 
de la política, no podía faltar una trinidad compuesta de políticos, curas (u obispos si 
era cuestión de alto rango) y militares. La simbología de la tradicional alianza entre 
“la iglesia” (sólo se reconocía una) y el poder tanto político como económico y social 
era perfecta. Al evocar la presencia pública de la religión en el continente hoy en día, 
las imágenes son bien diferentes. (Levine, 2006, p. 7)

Desde una perspectiva social, en la región, como muestran los datos de 
Latinobarómetro 2023, 53 % de la población se identifica como católica (Latin-
obarómetro, 2023). Pese a ello, en los últimos años se encuentran dos elemen-
tos con los que esta institución religiosa otrora hegemónica han tenido que 
convivir. Una es la entrada de otras religiones en las sociedades latinoamerica-
nas, particularmente, la evangélica (Levine, 2006; Pérez-Díaz, 2007; Mallimaci 
& Giménez, 2007; Córdova, 2014). Este cambio es visible desde 1995, tiempo en 
el que prácticamente 80 % de la población encuestada se identificaba como 
católico, mientras que, 3,5 %, lo hacía como evangélico. En la última medición, 
2023, la cifra de católicos bajó prácticamente 25 %, mientras que, las personas 
identificadas como evangélicas, creció 20 %, hasta llegar a un 23,4 % (Latino-
barómetro, 2023).
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Aquellos cambios tienen explicación en lo que señala Levine (2006): 
“Mientras la iglesia católica estaba optando por los pobres, los mismos pobres 
estaban optando por el protestantismo” (p. 10). En la actualidad, hay socieda-
des latinoamericanas en las que este fenómeno es aún mayor, como es el caso 
de los países centroamericanos, donde Costa Rica es el país con el mayor por-
centaje (54,7 %), seguido de Panamá (52,1 %), República Dominicana (49 %) y 
Guatemala (44,25 %), mientras que, los países del cono sur y México, tienen 
porcentaje inferior a 10 % (figura 1).

Figura 1
Evolución de la creencia religiosa en América Latina (1995-2023)
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Nota: elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro (2023)

El segundo elemento tiene que ver con el proceso de secularización de 
las sociedades latinoamericanas (Mallimaci & Giménez, 2007; Carbonelli et al., 
2011). Esto se relaciona con la pérdida de influencia de las iglesias en su capa-
cidad de impartir sentido a sus fieles y al resto de los habitantes, no solo a nivel 
doctrinario y a la participación de la feligresía, “sino también en lo referente 
a la normativización de las prácticas de la vida cotidiana (políticas, culturales, 
educativas, sexuales, etc.)” (Carbonelli et al., 2011, p. 26).
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Así lo señalan Mallimaci y Giménez (2007, p. 52), quienes argumentan que, 
pensarse fuera de los marcos religiosos, se ha vuelto plausible, ya que, el costo 
social de considerarse ateo, agnóstico o creyente se ha reducido, hasta llegar 
al grado de representar opciones aceptadas socialmente.

Esta idea se clarifica si se observa que, en 1995, 4,4 % de las personas no 
se consideraban de ninguna religión, esta cifra alcanzó 14,9 % en 2023.

Desde luego, hay sociedades en las que este crecimiento es más alto que 
la media regional, como en el cono sur, así lo muestra Uruguay, que es el país 
con el mayor porcentaje de personas que no se identifican con ninguna religión 
(43,7 %), seguido por Chile (29,3 %) y República Dominicana (18,5 %), mien-
tras que, otras sociedades, siguen identificándose con alguna religión, como 
Paraguay donde solo 0,2% no se identifica con alguna religión, así como Bolivia 
(6,1 %) y Perú (6,8 %).

El estudio de los posicionamientos religiosos de la sociedad latinoameri-
cana, así como su evolución y cambio, ha quedado relativamente bien asentado 
en la literatura. Sin embargo, el estudio de la élite política ha evidenciado posi-
cionamientos heterogéneos en diversas perspectivas, particularmente, en 
relación con la religión, se asume que es un reflejo de la sociedad, por lo que 
suele considerarse como una característica intrínseca, generalizada y deter-
minante en la región, motivo por el que no ha adquirido un papel relevante den-
tro de la discusión teórica. Bajo esta preocupación académica, la investigación 
busca responder dos preguntas generales: ¿Cuáles son los perfiles religiosos 
de los representantes parlamentarios latinoamericanos?, y, ¿cuál es la rela-
ción entre la religión y los posicionamientos ideológicos, económicos y sociales 
de la élite legislativa en la región?

Para responder dichos cuestionamientos, el artículo se estructura en 
cuatro secciones; la primera, desarrolla un marco conceptual y teórico donde 
se busca definir las particularidades de la religión y la relevancia de los posi-
cionamientos políticos de la élite parlamentaria en América Latina (Alcántara 
et al., 2020). La segunda, define la metodología de la investigación, la cual con-
sidera el desarrollo de un ejercicio de naturaleza comparativa, cuyo objetivo 
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es definir las particularidades ideológicas, económicas y morales asociadas a 
las creencias religiosas de la élite legislativa (García et al., 2021). Para ello, la 
investigación presenta un diseño metodológico multidimensional de carácter 
descriptivo, cuantitativo y longitudinal que hace uso de métodos estadísticos 
con datos obtenidos de encuestas dirigidas a la élite parlamentaria latinoa-
mericana. La tercera, presenta los resultados de este estudio, destacándose 
la relación entre las creencias religiosas y los posicionamientos ideológicos, 
económicos y el ejercicio de las libertades sociales, intentando aportar al 
estudio de la religión y sus posibles impactos en la política en América Latina. 
Finalmente, la cuarta y última presenta las conclusiones de esta investigación.

Religión y política

La religión y la política, en América Latina, están profundamente vinculadas. 
Desde los procesos de independencia, la religión fue uno de los temas que 
dividió a los nacientes sistemas políticos, a partir del clivaje “Iglesia-Estado” 
entre liberales y conservadores, división que se mantuvo hasta mediados 
del siglo anterior (Levine, 1986; Valenzuela, 1995; Córdova, 2014; Deas, 
2002). Inclusive, durante el siglo XX e inicios del XXI, motivó la creación de 
partidos políticos demócrata cristianos en la segunda mitad del siglo XX y, 
recientemente, partidos evangélicos (Mainwaring & Scully, 2010).

Para Mallimaci y Giménez (2007, pp. 57-58), existe una relación de com-
plementariedad entre ambas esferas: la política y la religión. Por una parte, 
la religión a menudo valora lo político como un recurso que puede capitalizar 
para sus propios propósitos, ya sea para ganar influencia, legitimidad o apoyo 
social. Por otro, lo político reconoce que puede extraer de lo religioso un 
máximo de sentido para la organización social, aprovechando las creencias y 
valores compartidos para fortalecer su posición y generar cohesión dentro de 
la sociedad, así como un insumo electoral. Esta interacción entre lo religioso y 
lo político puede tener ramificaciones significativas en la estructura y la diná-
mica de una comunidad o nación (Bohigues & Rivas, 2021).
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Una muestra de ello es que la religiosidad de las personas sigue siendo 
vista como un predictor del conservadurismo en América Latina, como lo han 
evidenciado el tema del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo 
(Bohigues et al., 2022; Alcántara, 2013; Boidi & Corral, 2013). En estas temá-
ticas, la transformación de la agenda política instaurada durante los proce-
sos de asentamiento democrático, especialmente en los aspectos liberales o 
progresistas centrados en el derecho al aborto, el divorcio o los derechos a 
la comunidad LGBTIQ+, han revitalizado las movilizaciones más conservadoras 
de la sociedad que han impactado en la política y en la competencia partidista 
(Htun, 2003; Encarnación, 2018; Dion & Díez, 2017; Friedman, 2018; Bolcatto & 
Souroujon, 2020; Rennó, 2020).

Aquella expansión de derechos y reconocimientos en temas de género, 
libertad sexual y LGTBI+ se debió, en primer lugar, a las movilizaciones llevadas 
a cabo por diferentes grupos feministas y LGTBIQ+ (Htun, 2003; Daby & Mose-
ley, 2022; Díez, 2013 y 2015; De la Dehesa, 2010; Encarnación, 2016; Dion & Díez, 
2017; Friedman, 2018). También estos avances han sido resultado de procesos 
judiciales y, en algunos casos, se han promovido desde las agendas guberna-
mentales, fomentadas por asociaciones y movimientos sociales.

Precisamente el avance de las iglesias protestantes o evangélicas se debe, 
en parte, a la búsqueda de la sociedad por “recuperar la estabilidad emocional 
y mantener unida a la familia tradicional (nuclear, heterosexual y patriarcal), 
amenazada por los cambios sociales y culturales de fines de siglo” (Córdova, 
2014, p. 116), por lo que comenzaron a surgir movimientos y agrupaciones 
provida o profamilia, que han intentado tener influencia en las decisiones de 
los políticos frente a este avance progresista (Zaremberg et al., 2021; Biroli & 
Caminotti, 2020; Biroli, 2020; Tabbush & Caminotti, 2020).

En este sentido, la literatura ha remarcado que, el fin del ciclo político de 
izquierdas, ha coincidido con un auge o backlash conservador, al menos en tres 
niveles: individual, social y político.  A nivel individual, Maia et al observaron si los 
avances en los derechos civiles LGTBIQ+ han producido una reacción extrema 
en los votantes de América Latina. Valiéndose de la literatura norteamericana, 
señalan que, la expansión de derechos y políticas a favor de la comunidad LGT-
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BIQ+, puede tener efectos polarizantes en la sociedad, ya que, la introducción 
de una nueva política, puede polarizar al público fortaleciendo y ampliando las 
diferencias entre partidarios y oponentes.

Esto se debe a que algunas políticas podrían generar rechazo por parte 
de la sociedad, es decir, que el apoyo hacia estos derechos disminuya, en tanto 
que, otra parte de la sociedad, estaría apoyando a la liberalización de los dere-
chos. Un ejemplo que mencionan los autores y otras investigaciones es que se 
puede observar la misma reacción con la legalización de las drogas o el aborto 
(Dion & Díez, 2017; Friedman, 2018; Corrales, 2020; Encarnación 2018; Rennó, 
2020; Smith, 2019; Smith & Boas, 2020).

Esta ampliación de los derechos civiles también podría generar no solo un 
efecto polarizante, sino, también, un aumento en el apoyo a los grupos minori-
tarios. Flores y Barclay (2016, p. 52) encuentran que la implementación de polí-
ticas juega un papel importante, ya que permite la generación de mecanismos 
de concientización que alientan a las personas a reconsiderar sus opiniones 
previas. Particularmente en temas como el matrimonio entre personas del 
mismo sexo o las actitudes hacia los grupos identificados como lesbianas o gay, 
se han presentado cambios en las posiciones de aquellas personas que mani-
festaban su rechazo (Flores & Barclay, 2016; Redman, 2018; Dion & Díez, 2017; 
Friedman, 2018; Maia et al., 2023).

En el contexto latinoamericano, Maia et al. (2023) sostienen que no hay 
cambios en la opinión pública en respuesta a las expansiones de los derechos 
civiles para la comunidad LGBTQ+. Asimismo, parece más probable un efecto 
positivo que una reacción negativa. En el caso de las interacciones, los autores 
señalan que

“where older, less educated, more conservative, and evangelical respondents reac-
ted negatively to increases in civil rights, while younger more educated, higher ear-
ning, more liberal, and evangelical respondents had positive reactions.”[los encues-
tados mayores, menos educados, más conservadores y evangélicos reaccionaron 
negativamente a los aumentos en los derechos civiles, mientras que los encuestados 
más jóvenes, más educados, con mayores ingresos, más liberales y evangélicos tu-
vieron reacciones positivas.] (Maia et al., 2023, p. 59)
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Sin embargo, dejan en claro que, los resultados, muestran tendencias 
débiles.

A nivel de la sociedad civil, se ha observado una alianza entre católicos y 
evangélicos con el objetivo de prohibir los derechos sexuales y reproductivos, 
cuestionando el lenguaje utilizado en los documentos internacionales y enmar-
cando cuestiones polémicas desde una perspectiva religiosa (Biroli, 2020). 
Este activismo agrupa a actores conservadores religiosos y laicos interconec-
tados en redes domésticas y transnacionales. Si bien estos grupos no carecían 
de influencia en el período previo, pudieron establecer nuevas alianzas que los 
fortalecieron en su capacidad de impedir reformas, interrumpir programas 
o restringir derechos con discursos moralizadores (Tabbush & Caminotti, 
2020).

Por ejemplo, la década de 2010 marca la creciente irrupción del movi-
miento antigénero con campañas y movilizaciones para frenar la educación 
sexual, los contenidos educativos que discuten la igualdad de género, la diver-
sidad sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por 
parte de parejas del mismo sexo, los derechos de personas trans y el acceso 
legal del aborto (Faur & Viveros Vigoya, 2020; Biroli, 2020).

Diversos estudios han abordado la manera en que estos activismos con-
servadores han influido en la toma de decisiones políticas. Uno de ellos fue 
desarrollado por Carbonelli et al. (2011), quienes estudian las intervenciones 
que, en nombre de las religiones católica y evangélica, operan en Argentina 
en el debate público sobre los derechos sexuales y reproductivos. Los autores 
señalan la relevancia de ambas iglesias que se posicionan a través de organi-
zaciones y actores para desplegar una ofensiva contra el avance de leyes como 
el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de la sociedad 
civil, pero, también, con el objetivo de influir en la discusión de políticas y los 
procesos legislativos.

Otros trabajos, como el elaborado por Vaggione (2011), quien examina la 
influencia de la Iglesia católica en los debates sobre el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, destaca cómo el Vaticano se aproximó directamente a los 
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parlamentarios católicos para influir en la toma de decisiones al respecto. Por 
otro lado, Viterna (2012) analiza el caso salvadoreño desde la óptica de las leyes 
sobre el aborto y argumenta que, el acercamiento entre el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Iglesia Católica, ha provocado un 
cambio drástico en el discurso de la ex guerrilla de izquierda, lo que evidencia 
que durante su mandato el FMLN optó por promulgar leyes más estrictas con-
tra el borto, en lugar de impulsar la agenda feminista.

Desde una óptica de la representación política, es posible encontrar un 
aumento en liderazgos presidenciales y legislativos, con amplios apoyos elec-
torales, definidos por estas disyuntivas morales y religiosas. Tal como señala 
Rovira Kaltwasser (2024), estos apoyos y victorias han sido enmarcadas, al 
menos parcialmente, como una reacción a la liberalización cultural. Los casos 
más destacados son las elecciones que dieron el triunfo a lideres más conser-
vadores como el de Bolsonaro, en Brasil; Bukele, en El Salvador; Javier Milei, 
en Argentina, pero, también, la fuerza que han logrado José Antonio Kast, en 
Chile; Rafael López Aliaga, en Perú; Guido Manini Ríos, en Uruguay, y Fabricio 
Alvarado, en Costa Rica, por mencionar los más relevantes. Cada uno de estos 
liderazgos ha intentado institucionalizar un movimiento político a través de 
partidos políticos, en cuyos principios se pueden observar elementos conser-
vadores relacionados con temas morales.

En este punto, cuando se habla de representación política, una de las ideas 
presentes es la cercanía o coherencia de las preferencias entre los electores y 
sus representantes. Si bien no es objetivo de este artículo abordar el tema de la 
representación, es necesario preguntarse: ¿Por qué si liderazgos presidencia-
les o legislativos representan a sociedades más seculares, sus decisiones (en 
ciertos derechos) no reflejan esas preferencias? (Martínez-Hernández et al., 
2022; Martínez-Hernández & Miranda, 2020). Una respuesta a ello puede ser 
observada por Pitkin (1967/2014), quien, al explicar las diferentes dimensiones 
de la representación, postula la idea de representación sustantiva. Según la 
autora, este tipo de representación es entendida como “actuar en interés de 
los representados, de una manera sensible a ellos” (p. 265).
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Esta idea de representación implica que el representado siga mante-
niendo su independencia (discreción y discernimiento) respecto al represen-
tante. Sin embargo, debe existir una cercanía entre las posiciones que ambos 
tienen respecto a determinados temas y, en caso de existir o ir en contra de sus 
promesas, este debe ser capaz de explicar esa diferencia: “el representante 
tiene que actuar de tal manera que no haya conflicto, o si este surge, se hace 
preciso una explicación” (p. 265).

A pesar de lo anterior, el análisis programático de las preferencias pre-
senta un problema. La elección social parece demostrar que las preferencias 
de los ciudadanos son, en la mayoría de las ocasiones, colectivamente ininter-
pretables si estas forman más de una dimensión (Huber & Powell, 1994, p. 292). 
Por lo tanto, cuando los electores votan a un partido, lo hacen por la totalidad 
de programa. Sin embargo, esto no significa, necesariamente, que todos los 
votantes apoyen todas las posiciones que este contenga. Solo cuando los pro-
gramas políticos de los partidos o representantes y las actitudes de los votan-
tes se basan en una ideología unidimensional, una mayoría electoral puede 
interpretarse de manera inequívoca.

En este sentido, la efectividad del modelo del partido responsable depende 
de la medida en que las opiniones políticas de las masas y élites están limitadas 
por una dimensión de conflicto unidimensional, como lo es el eje izquierda-
derecha (Thomassen, 1999, p. 34). De esta manera, tanto la libertad del repre-
sentante, así como los problemas derivados de la elección social, dan amplio 
margen para que los representantes no sigan las posiciones de sus represen-
tados, al menos en todas las dimensiones.

Si los partidos, en sus principios ideológicos a los que adscriben los repre-
sentantes, sostienen principios conservadores, es probable que mantengan 
esas posiciones respecto a temas relacionados con los valores, especialmente, 
en contextos donde estos temas están presentes en las agendas políticas. 
Por lo que los valores o posicionamientos de la élite política, representantes 
o gobernantes y partidos no necesariamente son compartidos por sus repre-
sentados (Martínez-Hernández et al., 2022; Martínez-Hernández & Miranda, 
2020).
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Religiosidad y élite parlamentaria

Bohigues et al. (2022) señala que “la mayoría de la literatura postula que en la 
elaboración de las leyes, las élites reaccionan a fuerzas exógenas en lugar de 
estar motivadas por sus propias posiciones, una característica que quizá es 
poco probable” (p. 2). De hecho, la religiosidad influye en el comportamiento 
legislativo, así sucede en Estados Unidos donde, a través de diferentes canales 
como la opinión pública, organizaciones religiosas y la población identificada 
como protestante o católica, posicionan temas e influyen en los procesos 
legislativos y la definición de políticas de los gobiernos. A pesar de este hecho, 
las actitudes a nivel individual de las élites políticas no han sido suficientemente 
estudiadas.

Los estudios de la élite política y religión, en América Latina, han utilizado 
la variable religiosidad para explicar las posiciones de los legisladores en una 
serie de temas relacionados con valores como el aborto, el matrimonio iguali-
tario, la legalización de las drogas y las políticas de igualdad de género (Alcán-
tara, 2013; Alexander et al., 2022; Bohigues et al., 2022; Márquez & Montaño, 
2023). Los resultados han evidenciado que la religión tiene un rol preponde-
rante a la hora de apoyar o rechazar cada una de estas políticas. Por ejemplo, 
según Alcántara (2013), ser católico o evangélico, confiar en la Iglesia Cató-
lica o asistir con frecuencia a los oficios religiosos implica un menor apoyo al 
aborto por parte de los diputados latinoamericanos.

En particular, el autor encuentra que los legisladores evangélicos son quie-
nes están más en contra del aborto, mientras que, quienes se identifican como 
católicos, son algo más permisivos. Añade que, aquellos que tienen mucha con-
fianza en la Iglesia Católica, son más reticentes al aborto que los diputados que 
confían poco en ella (Alcántara, 2013, pp. 4-5).

En el mismo sentido, Alexander et al. (2022) examinan en tres dimensio-
nes distintas el apoyo a la igualdad de género entre legisladores de 13 países 
latinoamericanos; la primera, sostener puntos de vista igualitarios; la segunda, 
reconocer que la desigualdad de género es un problema y, la tercera, apoyar 
la acción estatal para acelerar la igualdad de género. Sus resultados apuntan 
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a que una mayor religiosidad de los parlamentarios reduce la probabilidad de 
una respuesta más igualitaria en todas las preguntas asociadas a esta dimen-
sión, pero no en la acción estatal para reducir la desigualdad (pp. 1275-76). Los 
autores señalan que, la religiosidad, determina si los legisladores ven a hom-
bres y mujeres como iguales en sus talentos y capacidades, y si creen que la 
desigualdad entre hombres y mujeres importa, pero no si apoyarán políticas 
públicas que promuevan la igualdad de género (p. 1277).

Bajo otra perspectiva, Bohigues et al. (2022) señalan que, los parlamenta-
rios de derecha y los religiosos, se oponen fuertemente a los temas del matri-
monio del mismo sexo, la legalización de las drogas y el aborto, sin embargo, los 
legisladores izquierdistas y los menos religiosos no están tan a favor, siendo la 
variable religiosidad (la frecuencia de participación en cultos religiosos) uno 
de los predictores más fuertes para posicionarse en contra, mientras que, la 
confianza que los legisladores tienen hacia la Iglesia Católica, también es signi-
ficativa para estar en contra del aborto y la legalización de las drogas, pero no 
para el matrimonio entre personas del mismo sexo (pp. 13-14).

Algo similar es evidenciado por Márquez y Montaño (2023), quienes seña-
lan que, los legisladores que se definen como creyentes (frente a los no creyen-
tes), tienden a posicionarse sistemáticamente en contra del aborto, pero no 
tiene un efecto sobre las preferencias frente al aborto entre los legisladores 
que se muestran indiferentes (p. 104).

Por otro lado, desde una perspectiva institucional, diversos estudios han 
evidenciado que los partidos tradicionales intentan no abandonar aquellos 
temas que les son característicos, tales como la economía y rol del Estado, y 
forjando su propiedad a través del tiempo, en lo cultural intentarán acercar 
sus posiciones a las de los partidos desafiantes (Martínez-Hernández, 2022). 
Kitschelt y McGann (1997) señalan que la estrategia de los partidos de dere-
cha radical se centra en lo que denomina la “fórmula ganadora”, la cual com-
binan políticas neoliberales “pro mercado” en cuestiones económicas con una 
postura autoritaria en cuestiones sociales, relacionadas con la ciudadanía, 
el estilo de vida o la política cultural. En este sentido, la emergencia de par-
tidos de extrema derecha ha provocado efectos en los sistemas de partidos, 
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especialmente ha condicionado a los partidos de derecha tradicional (Norris, 
2009), modificando los posicionamientos de estos partidos, provocando un 
aumentado en la polarización de la competencia durante, al menos, la última 
década.

Cabe mencionar que una de las características de la competición electoral 
en la región es precisamente el eje económico, en el que los partidos de dere-
cha suelen posicionarse a favor del mercado, mientras que, los partidos de 
izquierda, lo hacen a favor del Estado (Martínez-Hernández, 2022). Este eje de 
competición está claro en el caso de las élites parlamentarias que siguen esta 
misma tendencia (Martínez-Hernández & Bohigues, 2019; Bohigues & Rivas, 
2021; Márquez & Montaño, 2023). Sin embargo, está menos clara la relación 
entre religión y posiciones económicas y rol del Estado de los parlamentarios. 
Aún más si tenemos en cuenta la irrupción de líderes y partidos de extrema 
derecha que tienden a erosionar y desplazar las posiciones de los partidos de 
derecha tradicional, no solo en los temas relacionados con valores, sino, tam-
bién, en los ejes de competición clásicos.

Datos y método

Los enfoques con los que se ha estudiado la relación entre religión y la política 
se han centrado en las percepciones de la sociedad, restando atención a los 
representantes políticos, por lo que esta investigación intenta aportar a esta 
literatura (Bohigues & Rivas, 2021; Bohigues et al., 2022; Cardozo & Penagos, 
2023). En la búsqueda por subsanar esta falta de trabajos académicos, como 
se mencionó al inicio del texto, la investigación tiene como objetivo identificar 
los perfiles religiosos de los representantes parlamentarios latinoamericanos. 
Por lo cual, la investigación considera, a partir de una perspectiva comparativa, 
las características ideológicas, económicas y morales asociadas a las 
creencias religiosas o seculares de la élite legislativa en la región. Para ello, la 
investigación desarrolla un diseño metodológico multidimensional de carácter 
descriptivo que hace uso de modelos estadísticos con datos obtenidos de 
encuestas dirigidas a la élite parlamentaria latinoamericana.
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Para llevar a cabo esta investigación, se utilizan datos del Proyecto Élites 
Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL). Los datos 
recogidos en este proyecto son resultado de las opiniones, actitudes y percep-
ciones que tienen los legisladores de la cámara baja de América Latina, siendo 
parte del proceso de toma de decisiones a nivel institucional. La importancia 
de los posicionamientos de la élite legislativa radica en que se encuentran en 
un espacio de representación plural donde se discuten y elaboran políticas 
públicas.

Los datos del PELA-USAL contienen información sociodemográfica y de 
trayectoria política de los legisladores, además, reúnen distintas percepcio-
nes de la realidad política y social, por lo que permite conocer sus diferencias y 
similitudes desde diferentes perspectivas (Rivas & Bohigues, 2019, p. 36; Bohi-
gues & Rivas, 2021; Bohigues et al., 2022; Bohigues & Fernández-i-Marín, 2022).

La temporalidad del análisis observa el período 2000-2024 de 17 países, 
incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay, con una muestra de N = 9 254 entrevistas 
enfocadas en 13 variables que integran las dimensiones analíticas (Cuadro 1 y 
Tabla 1). El análisis se realiza en dos momentos: el primero descriptivo sobre el 
estado que guarda la creencia religiosa en la región, en un segundo momento 
se busca identificar la relación entre las dimensiones analíticas de esta investi-
gación, esto se realiza con técnicas estadísticas como la correlación de Parsons 
y comparación de medias. Los datos y resultados se presentan a nivel agregado 
por región, país y por ciclos políticos divididos por lustros, lo cual tiene efectos 
en las observaciones esgrimidas por este estudio. Por lo anterior, los resulta-
dos se deben tomar con cautela, debido a que las observaciones recogen las 
posiciones agregadas (media) de las y los parlamentarios latinoamericanos, 
permitiendo una medida estadística válida para este análisis.

La hipótesis de la que parte esta investigación asume que los perfiles reli-
giosos de la élite legislativa tenderán a evidenciar dos patrones en la región. 
El primero indica que la élite parlamentaria con alguna creencia religiosa ten-
derá a manifestar posicionamientos ideológicos de derecha, con ubicaciones 
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económicas a favor del mercado y en contra de los derechos, por lo que esta-
rán en desacuerdo con aborto, la legalización de las drogas y el matrimonio de 
personas del mismo género, así mismo tenderán a posicionarse a favor de una 
guía moral-religiosa en la actividad política. Como consecuencia el segundo 
patrón manifestará un comportamiento contrario, en donde se esperaría que 
los representantes legislativos no creyentes tenderán a manifestar ubicacio-
nes ideológicas de izquierda, con posicionamientos económicos a favor del 
Estado, tendientes a ampliar los derechos sociales por lo que estarán a favor 
del aborto, la legalización de las drogas y el matrimonio de personas del mismo 
género, así mismo se posicionaran a favor de la secularización de la actividad 
política.

Para contrastar la hipótesis anterior la investigación presenta un diseño 
metodológico fundamentado en cuatro dimensiones analíticas: (1) religión; (2) 
política; (3); económica; (4) libertades sociales. En principio, para determinar 
el perfil religioso de la élite parlamentaria atribuidas a la primera dimensión, 
se selecciona cuatro atributos observados a lo largo del tiempo que permiten 
identificar, además, las continuidades y cambios de los legisladores. La pri-
mera variable seleccionada es la creencia religiosa, la cual será utilizada como 
variable dependiente. La segunda es la religión que profesa y, la tercera es la 
frecuencia de asistencia a misa u otros oficios religiosos. Una cuarta variable 
tiene que ver con el posicionamiento en torno a los valores cristianos o princi-
pios seculares en la política, como se presenta en las tablas 1 y 2.

La segunda dimensión de análisis centra su atención en los determinan-
tes políticos. Para ello, se utiliza la variable de autoubicación ideológica, la cual 
mide el posicionamiento en una escala del 1 al 10, en la que 1 es izquierda y, 10, 
derecha (Martínez-Hernández & Miranda, 2020; Martínez-Hernández et al., 
2022) tablas 1 y 2.
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Tabla 1.  Dimensiones y variables
Dimensión Variable Pregunta Escala

Religión

Creencia 
religiosa ¿Es usted creyente? Sí = 1; No = 2; N.C = 9

Religión 
practicada ¿Cuál es su religión?

(1) Católica; (2) Protestante tradicional 
o protestante no evangélico (cristiano, 
calvinista, luterano); (3) religiones 
orientales no cristianas (Islam; Budista, 
Hinduista; Taoísta, Confucio); (4) 
Evangélico y pentecostal (Pentecostal, 
Luz del mundo, Iglesia Cuadrangular); 
(5) Iglesia de los Santos de los Últimos 
Días (Mormones); (6) Religiones 
tradicionales (Candomblé, Vudú, 
Rastafari, religiones mayas); (7) Judío 
(Ortodoxo, Conservador o Reformado) 
(8) Testigos de Jehová; (9) Agnóstico o 
ateo (no cree en Dios): 99) Otra; (999) 
Ninguna; N.S; N.C.

Asistencia 
actos 
religiosos

¿Con qué frecuencia asiste usted a misa u 
otros oficios religiosos sin contar las ocasiones 
relacionadas con ceremonias de tipo social, por 
ejemplo, bodas o funerales?

Más de una vez por semana = 5; una vez 
por semana = 4; una vez al mes = 3; una o 
dos veces al año = 2; nunca o casi nunca = 
1; N.S/N.C = 9

Valores 
en política 
(nivel de 
religiosidad)

Valores cristianos frente a principios seculares 
en la política Mínima (1); Máxima (10)

Política Ideología

ID. En esta tarjeta hay una serie de casillas que 
van de izquierda a derecha, ¿en qué casilla 
se colocaría usted teniendo en cuenta sus 
ideas políticas? En una escala de 1-10, siendo 1 
izquierda y 10 derecha: ¿Dónde situaría usted?

Izquierda (1); Derecha (10)

Económica Estado-
Mercado

EM. Dentro del debate económico sobre 
modelos de regulación, ¿podría decirme si está 
usted más a favor de una economía regulada 
por el Estado o por el mercado? 

Estado (1); Mercado (10)

Libertardes 
sociales 

Moralidad

Matrimonio igualitario: Cambiando de tema, 
en su opinión, ¿con qué firmeza aprueba o 
desaprueba que las parejas del mismo sexo 
puedan tener derecho a casarse?
Aborto: Indique en la siguiente escala su 
opinión respecto al aborto. 

Desaprueba firmemente (1); Aprueba 
firmemente (10)

Drogas
Drogas: Y, en esta misma escala, ¿con qué 
firmeza aprueba o desaprueba la legalización 
de drogas? 

Control
Sexo Hombre:1; Mujer: 2: NC: 9
País 1-17: 
Año 2000-2024

Nota: elaboración propia con base en cuestionarios aplicados por PELA-USAL
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Tabla 2. Descriptivos
N Mínimo Máximo Media Desviación

¿Es usted creyente?
(sí/no) 6 680 1,00 2,00 1,115 0,32

Religión practicada 8 303 1,00 99 28,71 43,54

Ideología 9 180 1,00 10,00 5,041 2,21

Frecuencia actos religiosos 5 651 1,00 5,00 2,768 1,27

Nivel de religiosidad 4 239 1,00 10,00 5,387 2,35

Cristianismo frente al secularismo en política 1 501 1,00 10,00 4,732 2,85

Sexo 9 162 1,00 2,00 1,218 .041

Estado frente al mercado 4 303 1,00 10,00 5,371 2,59

Matrimonio entre personas del mismo sexo 3 775 1,00 10,00 5,067 3,80

Legalización de las drogas 2 977 1,00 10,00 3,947 3,23

Legalización del aborto 5 792 1,00 10,00 4,337 3,42

Nota: elaboración propia con datos del PELA-USAL

La tercera dimensión económica es representada por la dicotomía 
Estado-mercado, variable que observa el grado de intervención del Estado o el 
libre mercado preferente por los parlamentarios. Esta variable es medida en 
una escala de 1-10, en la que 1 es Estado y, 10, mercado (Martínez-Hernández & 
Bohigues, 2019) (tabla 1; tabla 2).

La cuarta dimensión, libertades sociales, considera tres variables que 
intentan capturar el grado de moralidad y apertura de los diputados respecto 
a las libertades sociales. La primera, refiere al matrimonio entre las personas 
del mismo sexo. Esta variable mide, en una escala del 1 al 10, en la que 1 desa-
prueba firmemente y, 10, aprueba firmemente. La segunda variable observa 
el grado de aprobación del aborto, la misma que se mide en una escala del 1 
al 10, en la que 1 desaprueba firmemente y, 10, aprueba firmemente. El último 
elemento es la variable sobre la legalización de las drogas, la cual mide en una 
escala del 1al 10, en la que 1 desaprueba firmemente y, 10, aprueba firmemente 
(tabla 1; tabla 2).
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Análisis y resultados

En general, durante un período de poco más de dos décadas, después de 
analizar los posicionamientos religiosos de la élite legislativa en América Latina, 
se observa que se han mantenido en una relativa estabilidad. Este período deja 
una muestra de que la creencia religiosa en la región es predominante, sin 
embargo, se pueden identificar ciclos caracterizados por momentos álgidos 
de menor creencia. Desde inicios del presente siglo (XXI), los momentos de 
creencia religiosa se han prolongado durante períodos de cinco años que 
se diferencian por momentos críticos de un par de años, donde la creencia 
disminuye, hasta generar un reajuste en la trayectoria.

Estos ciclos, que se identifican por lustros, se deben particularmente a 
los cambios en la composición de los poderes legislativos latinoamericanos, 
además de los atribuidos a las dimensiones analíticas, que se analizarán en la 
figura 2 y en la figura 3. En esta trayectoria histórica, durante los años 2014 y 
2015 se observa el nivel más alto de legisladores que no manifestaron alguna 
creencia religiosa y, desde 2020, un nuevo incremento de la creencia religiosa 
que se ha mantenido, así como niveles más bajos de diputados que no se adscri-
ben como creyentes, como se muestra en la figura 2 y la figura 3.

Figura 2
Evolución de la creencia religiosa de la élite legislativa en América Latina

(2000-2024)
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Nota:  elaboración propia con datos del PELA-USAL

Nota. Se utiliza la pregunta: ¿Es usted creyente?, indicando 1 = Sí; 2 = No.
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Figura 3
Evolución de la creencia religiosa de la élite legislativa en América Latina

(por país) (2000-2023)

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  elaboración propia con datos del PELA-USAL

Nota. Se utiliza la pregunta: ¿Es usted creyente?, indicando 1= Sí; 2= No.

Desde una perspectiva comparativa, existen diversas manifestaciones 
de la creencia religiosa en la región, no obstante, se pueden agregar en dos 
grandes grupos de países. Por un lado, se ubican países estables con mayor 
creencia religiosa: Paraguay, Honduras, República Dominicana, México, El Sal-
vador, Panamá, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Perú, Costa Rica. Por 
otro, países estables con menor creencia religiosa: Uruguay, Argentina, Chile, 
Ecuador, particularmente, países en progresivo secularismo como Uruguay, 
que manifiesta un giro hacia la religiosidad, aunque se mantiene en el grupo 
de los países con menores niveles de creencia religiosa distinto al caso chileno 
(figura 3).
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Respecto a las características religiosas, se observa que, la élite legislativa 
creyente, practica poco su religión, algo distinto sucede con el nivel de religio-
sidad, el cual es medio-alto, algo que se ha mantenido constante a lo largo del 
tiempo, con un período de mayor nivel a principios de la década de 2000. Esto 
deja ver que, a pesar de que la gran mayoría de los legisladores latinoamerica-
nos tienden a ser muy creyentes, practican de forma muy diversa su religión, 
cuando más recurren lo hacen una vez por semana (25 %), en promedio, una 
vez al mes (24 %); siguiendo nunca o casi nunca (21 %) y una o dos veces al año 
(19%) (Figura 4, 5 y 6).

Figura 4
Frecuencia de asistencia religiosa de la élite legislativa en América Latina (2000-2024)
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Nota: elaboración propia con datos del PELA-USAL

Nota. la pregunta utilizada fue la siguiente: ¿Con qué frecuencia asiste usted a misa u otros oficios religiosos sin contar las ocasiones 
relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas o funerales?
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Figura 5
Nivel de religiosidad de la élite legislativa en América Latina (2000-2024)
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Nota: elaboración propia con datos del PELA-USAL

Nota. Valores seculares frente a cristianos en política. De menos (1) a más (10) valores cristianos en política.

Figura 6
Evolución del nivel de religiosidad de la élite legislativa en América Latina (2000-2024)
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Tabla 3. Religiones practicadas por la élite legislativa en América Latina
(2000-2024)

N Porcentaje
Católica 4 829 58,2

Protestante tradicional o protestante no evangélico (cristiano, calvinista, luterano) 371 4,5

Religiones orientales no Cristianas (Islam; Budista, Hinduista; Taoísta, Confucio) 27 0,3

Evangélico y pentecostal (Pentecostal, Luz del mundo, Iglesia Cuadrangular) 428 5,2

Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones) 3 0,0

Religiones tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, religiones mayas) 15 0,2

Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado) 20 0,2

Testigos de Jehová 2 0,0

Agnóstico o ateo (no cree en Dios) 43 0,5

Otra 119 1,4

Ninguna 147 1,8

N.S. 1 .0

N.C. 2 298 27,7

Total 8 303 100,0

Fuente: elaboración propia con datos del PELA-USAL

Nota. Se utiliza la pregunta: ¿Cuál es su religión?

Sobre las religiones más practicadas por la élite legislativa latinoameri-
cana, se encuentra la religión católica con 58,2 % de los y las diputadas. Por 
debajo, se encuentran las religiones evangélica y pentecostal (pentecostal, 
luz del mundo, Iglesia cuadrangular) con 5,2% y, la protestante tradicional o 
protestante no evangélico (cristiano, calvinista, luterano), con 4,5 %. Quienes 
se adscriben a religiones orientales no Cristianas (Islam; Budista, Hinduista; 
Taoísta, Confucio) se ubican 0,3 % de las legislaturas, otras practican religio-
nes tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, religiones mayas) con 0.2% al 
igual que la religión judía (Ortodoxo, Conservador o Reformado).

Con menor representación, se ubican las religiones de testigos de Jehová 
y creyentes en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones). Pocos 
legisladores se consideran agnósticos o ateos (no cree en Dios), este grupo 
representa 0,5 %, o los que no profesan ninguna religión, 1,8 %. Entre los que 
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practican otra religión se encuentran 1,4 % de las representaciones legislati-
vas. Cabe mencionar que, poco más de 27 % de los legisladores latinoamerica-
nos, prefirió omitir su creencia religiosa (tabla 2).

Tabla 4. Determinantes de la creencia religiosa (comparación de medias)
¿Es Usted creyente? Media N

Cristianismo vs Secularismo
Sí 4,53 (2,73) 1296

No 7,16 (2,77) 143

Ideología
Sí 5,26 (2.25) 5902

No 3,23 (1,88) 766

Estado vs Mercado
Sí 5,68 (2,56) 3693

No 3,80 (2,17) 564

Matrimonio entre personas del mismo sexo
Sí 4,57 (3,68) 3281

No 8,43 (2,80) 476

Legalización de las drogas
Sí 3,55 (3,01) 2608

No 6,84 (3,31) 355

Legalización del aborto
Sí 3,87 (3,20) 5112

No 7,88 (2,97) 660

Nota: elaboración propia con datos del PELA-USAL

Nota. Se comparan las medias por variable (desviación).

Para identificar los cambios en los ciclos religiosos en América Latina 
enunciados al inicio de esta sección, en un segundo momento del análisis se 
identifican las relaciones entre la creencia religiosa y las dimensiones analíti-
cas descritas en el apartado metodológico. Según lo evidenciado en la tabla 3, al 
relacionar la creencia religiosa con el ejercicio de la política, la élite legislativa 
que es creyente asume que la política deberá seguir los dictados religiosos, en 
este caso, el cristianismo, como principio moral de la política, a diferencia de 
los diputados que no expresan creencia religiosa, los cuales se posicionan a 
favor de secularismo en la política, resultados que son consistentes con los tra-
bajos de Bohigues y Rivas (2021); Bohigues et al. (2022); Bohigues y Fernández-
i-Marín (2022).

Respecto a la dimensión ideológica, se evidencia la relación esperada 
entre religión y los posicionamientos ideológicos. En específico, se observa que 
las ubicaciones ideológicas de derecha se relacionan con una mayor creencia 
religiosa, a diferencia de los diputados que se ubican más a la izquierda de la 

https://doi.org/10.21501/23461780.5005


198Perseitas | Vol. 13 | 2025DOI: https://doi.org/10.21501/23461780.5005

Aldo Adrián Martínez Hernández, Nicolás Miranda Olivares

escala ideológica, quienes manifiestan menores niveles de creencia religiosa, 
como se observa en la tabla 3 (Dion & Díez, 2017; Friedman, 2018; Bohigues & 
Rivas, 2021; Bohigues, et al., 2022).

Con relación a la dimensión económica, se observan comportamientos 
consistentes con la ideología. En concreto, se identifica que, entre mayor es 
la creencia religiosa de los diputados latinoamericanos, mayores son los posi-
cionamientos a favor del mercado, en contraposición con los posicionamientos 
a favor del Estado, que se relacionan con un menor nivel de creencia religiosa 
(Martínez-Hernández & Bohigues, 2019; Bohigues & Rivas, 2021; Bohigues et 
al., 2022; Bohigues & Fernández-i-Marín, 2022).

Finalmente, en la relación con la dimensión de libertades sociales se apre-
cian posicionamientos definidos por la moralidad circunscrita a la creencia 
religiosa. Según lo manifestado por la élite legislativa, los legisladores creyen-
tes tienden a tener posicionamientos negativos respecto al aborto, la legali-
zación de las drogas y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto se 
contrapone a los posicionamientos de los diputados con menores niveles de 
creencia religiosa, quienes se ubican con posturas a favor de estas libertades 
sociales (Dion & Díez, 2017; Friedman, 2018). Cabe señalar que, respecto al 
género, no se manifiesta una tendencia clara, lo cual refleja un patrón circuns-
tancial debido a la composición del poder legislativo en la región (Bohigues & 
Rivas, 2021; Bohigues et al., 2022; Bohigues & Fernández-i-Marín, 2022).

Conclusiones

La investigación buscó identificar los posicionamientos religiosos de los 
representantes parlamentarios latinoamericanos y su relación con las 
posturas ideológicas, económicas y morales. Esto se realizó identificando; 
primero, las creencias religiosas y, segundo, la relación entre la religión con 
los posicionamientos políticos de los diputados latinoamericanos. Para ello, la 
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investigación presentó un diseño metodológico multidimensional de carácter 
descriptivo y comparativo con datos obtenidos de encuestas dirigidas a la élite 
parlamentaria latinoamericana.

Con este diseño, la investigación concluye; primero, que en América Latina 
la religión es relevante en la definición de los perfiles políticos de los legisla-
dores, lo cual corrobora la extensa literatura al respecto. Segundo, que en la 
región existen ciclos en los que los legisladores latinoamericanos manifiestan 
niveles diferenciados de creencia religiosa, particularmente, desde 2020, la 
creencia aumentó, lo cual podría significar un momento de reajuste religioso, 
como se aprecia en la figura 3.

Tercero, es la identificación de los perfiles religiosos de la élite legislativa, 
en los que, a causa de esta investigación, se pueden agregar dos grupos bien 
diferenciados. La primera es que los diputados creyentes tienden a posicio-
narse ideológicamente a la derecha, manifiestan ubicaciones económicas a 
favor del mercado, tienden a limitar los derechos sociales, por lo que están en 
contra del aborto, la legalización de las drogas y el matrimonio de personas del 
mismo sexo, asimismo, a posicionarse a favor de una guía moral-religiosa en la 
actividad política.

La segunda es que los diputados no creyentes tienden a posicionarse a 
izquierda de la escala ideológica, manifiestan ubicaciones económicas a favor 
del Estado, tienden a ampliar los derechos sociales, por lo que están a favor del 
aborto, la legalización de las drogas y el matrimonio de personas del mismo 
género, asimismo, tienden a posicionarse a favor de la secularización de la acti-
vidad política, lo cual corrobora los supuestos analíticos de esta investigación.

Con lo anterior, se asume que las diversas creencias religiosas de la élite 
legislativa articulan los posicionamientos ideológicos, económicos y el ejer-
cicio de las libertades sociales, lo cual aporta al estudio de la religión y sus 
posibles impactos en la política en la región. Entonces se puede indicar que, en 
América Latina, el estudio de la religión en la élite política se asume como un 
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factor generalizado, sin embargo, como se ha observado en este trabajo, ni es 
generalizado ni se da de forma heterogénea, pero si puede modelar el marco 
de pensamiento de los legisladores.

Pese a estos resultados, la investigación deja preguntas abiertas para 
futuras líneas de investigación. Entre ellas, las consecuencias de estos posicio-
namientos sobre los comportamientos legislativos, además de los procesos de 
cambio, auge y declive de la religión y su relación con las dinámicas políticas en 
contextos de cambios ideológicos de los gobiernos, así como su relación con 
los movimientos sociales, entre otros relacionados a la representación sustan-
tiva y la congruencia entre los posicionamientos religiosos de la élite legislativa 
y la sociedad.
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