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Este estudio aborda las miradas de Juventud Activa frente al fundamentalismo
en América Latina y el Caribe, con el propósito de presentar una posición de
incidencia en la Comunidad de Práctica ( CoP ) Juvenil de esa región. Para ello
se adoptó una metodología en un enfoque cuali-cuantitativo . La investigación
utilizó técnicas de focus group en formato híbrido, actas de conferencias y un
cuestionario administrado vía Google Forms con jóvenes de 7 países:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y República
Dominicana. Entre los resultados de la investigación, destacamos que
Juventud ACTiva, a pesar de su activismo por la justicia de género, ambiental y
social, aún no tiene una posición única sobre el tema de los
Fundamentalismos. Por otro lado, este hecho demuestra que los procesos
democráticos de este proyecto son legítimos y que es posible implementar
una intervención para combatir el fundamentalismo, respetando la diversidad
de pensamientos y basada en el diálogo. De esta manera, consideramos que
las organizaciones religiosas, como defensoras de derechos, son capaces de
construir estrategias de incidencia respecto del tema en cuestión,
promoviendo acciones de difusión y salvaguarda de los derechos humanos,
asumiendo la responsabilidad de construir una sociedad democrática, de
diálogo y más justa.
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Los discursos de odio, los
insultos, la discriminación, la
violencia contra las minorías, las
situaciones de amenaza a la
democracia y la violación de los
Derechos Humanos son
manifestaciones que han crecido
en las últimas décadas en los
países de América Latina y el
Caribe, involucrando
especialmente a los jóvenes y a
algunas iglesias. Estas
expresiones han afectado
directamente a jóvenes, mujeres,
comunidades LGBTQI+, indígenas
y negros, repercutiendo en los
aspectos políticos, económicos,
sociales, emocionales, culturales
y ambientales de estas minorías.

La investigación realizada por
Cunha (2020), a partir de una
iniciativa del Foro Ecuménico ACT
Sudamérica (FESUR) en países de
América del Sur, presenta crisis
políticas, profundización de las
desigualdades, reducción de
espacios de participación de la
sociedad civil, aumento del
asesinato de defensores de los
derechos humanos y el
consiguiente debilitamiento de
las democracias en los países
estudiados.

INTRODUCCIÓN
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Estas manifestaciones de violencia
contra los derechos humanos y
desestabilización de la democracia
apuntan a una relación con el
fundamentalismo, con sus
concepciones basadas en
tradiciones arraigadas (y no
contextualizadas) y culturalmente
reproducidas. Estos tensan los
pensamientos de cambio social y a
menudo suprimen la libertad de
expresión y/o las formas de vida de
quienes piensan y/o viven de
manera diferente. En este sentido,
la diversidad se convierte en
blanco de ataques, rechazo
familiar, conflictos sociales y
terrorismo.

Otra percepción es que estas
manifestaciones conservadoras
han proliferado a partir de
discursos políticos partidistas que
utilizan “fundamentos” religiosos
en la escena pública. De esta
manera, conectan con las
emociones de las masas y, por
tanto, obtienen el apoyo de la
población más susceptible a los
discursos de dominación.
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Malheiros (2015), al estudiar el
movimiento de los
fundamentalismos, observó en la
trayectoria histórica que el
significado original de ser “estética
de la interpretación” dejó de ser
una defensa conservadora de la
Biblia en el ámbito de la religión y
se transformó en activismo
político, muchas veces considerado
sinónimo de intolerancia y
violencia. Desde esta perspectiva,
pensar en este tema tiene sentido
estratégico, entendiéndolo para
enfrentar las causas y sus efectos
sociales en la época
contemporánea.

A partir de las percepciones
surgidas de estudios preocupados
por el compromiso de los jóvenes y
las iglesias en la adhesión a
discursos regresivos a los derechos
humanos y/o que conducen a la
comprensión de una amenaza a la
democracia, ACT Alianza comenzó
a reflexionar: 

 ¿Qué entendemos por
fundamentalismos? 
¿Nos sentimos fundamentalistas? 
¿Los fundamentalismos tienen un
impacto en los derechos o en
algún tipo de población en
particular? 
¿Los jóvenes se ven afectados por
el fundamentalismo? 
¿Cuál debería ser el papel de las
comunidades religiosas en relación
con los procesos democráticos? 
¿Cómo podemos promover el
diálogo cuando estamos en
desacuerdo

De estas preguntas surge el objetivo
central de este estudio participativo:
comprender los conceptos de
fundamentalismo desde la
perspectiva de jóvenes vinculados a
ACT Alianza en América Latina y el
Caribe, con el propósito de
presentar una posición de
incidencia en la Comunidad de
Práctica Juvenil (COP). Y
concretamente se propone:

1) informar el contexto actual
en relación a la concepción
que tienen los jóvenes de ALC
sobre el fundamentalismo y su
relación con la democracia y
los derechos humanos.

2) recopilar información
existente, especialmente la
producida dentro de ACT Alianza,
que se refiere a la convergencia
entre fundamentalismo y
juventud en la región;

3) diseñar proclama que
funcione como mensaje clave
de promoción; 

4) promover la inclusión de los
jóvenes en la agenda de
nuestras organizaciones, tales
como: público objetivo,
agentes de toma de decisiones
y gestores de proyectos.
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Para ello, se adoptó una metodología de investigación, flexible, abierta y
participativa, de carácter cualitativo y cuantitativo, consultando a jóvenes
vinculados a movimientos sociales y organizaciones religiosas, dentro de los
aspectos éticos de la investigación, garantizando el secreto y la
confidencialidad. Así, en este estudio participaron jóvenes de 7 (siete) países, a
saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia¹, El Salvador, México y República
Dominicana. 

Las técnicas de investigación fueron: Cuestionario, uso de Google Forms ,
actas de congresos y Focus Groups en formato híbrido. Los datos fueron
consolidados, procesados y clasificados por nube temática, así como
analizados de manera integral y teológica, para que tengamos conclusiones y
recomendaciones a favor del impacto en el tema en cuestión.

2. METODOLOGÍA

1 En el Grupo Focal sólo participaron jóvenes de Colombia .
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América Latina y el Caribe en las
últimas dos décadas ha estado
atravesando un “torrente” de
ideologías y posiciones regresivas,
a saber: retroceso de los logros en
Derechos Humanos, especialmente
en la cuestión de género, avances y
crisis del neoliberalismo, intensas
amenazas y/o retornos. de la
dictadura, fortalecimiento de la
extrema derecha, golpes de
Estado, crecimiento del discurso de
odio, sectores conservadores que
se fortalecen en los escenarios
políticos y religiosos. Estos
elementos comunes entre países
indican que existen estrategias y
pensamientos influyentes que
llegan a las masas, que las
fortalecen para la toma de
decisiones, influyendo
especialmente en las políticas
públicas y contagiando a toda la
sociedad.

Según Cunha (2020), en América
del Sur se vive un escenario
atravesado por un fenómeno
político-religioso que se viene
desarrollando desde la década de 

3. DESARROLLO

1980 con la corroboración de
teologías que se expandieron en
estos países, a saber:  
Neopentecostalismos, Teología de
la prosperidad y guerra espiritual y
teología del dominio. Este último
fomenta la reconstrucción de la
teocracia en la sociedad
contemporánea, es decir, el
dominio religioso cristiano en la
vida pública.

En este contexto, se identificó que
las expresiones fundamentalistas
proliferaban, ganaban terreno
entre las masas, se establecían a
partir de ideologías y
comportamientos sociales,
desencadenaban tensiones en
todo lo diverso, promovían
conflictos. Una combinación de
repolitización del campo religioso
en América Latina y el Caribe,
haciendo del fundamentalismo un
tema emergente de estudio por
parte de grupos que se consideran
progresistas y/u otras partes
interesadas.

3.1 BREVE CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
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Fundamentalismo hoy tiene un
significado diferente, por lo que
vale la pena considerar, por su
complejidad, el término en plural:
Fundamentalismos. De esta
manera, es posible comprender
que esta pluralidad proviene de
una construcción histórica.
Los fundamentalismos suelen
entenderse como “dogmas” que se
originan en corrientes religiosas o
“convicciones” políticas partidistas
que se difunden en la sociedad de
manera que las tradiciones
prevalecen sobre la modernidad y,
por lo tanto, permanecen como
conductas y/o se convierten en
normas públicas. Hoy nos damos
cuenta de cuánto espacio e
influencia gana en los poderes
políticos e incluso en la
construcción y/o aprobación (o no)
de legislaciones y protocolos en los
países.

Cuando buscamos convergencias
entre fundamentalismos y
juventud en este estudio, se
forman algunos supuestos (en
tesis), basados en investigaciones
ya realizadas por ACT Alianza. 

Muchos países de América Latina y el
Caribe viven un contexto  sociopolítico

 y económico de crisis repentinas.
Estas crisis propias del sistema
capitalista, basadas en
desigualdades sociales, generan
necesidades y pueden afectar las
emociones, dejando brechas que
afectan principalmente a las
poblaciones más vulnerables.

Cuando una teoría desarrolla un
lenguaje accesible y es capaz de
comunicarse con las masas
sociales, alcanzando
principalmente los vacíos que
generalmente consideramos
“fundamentales” para la vida en
sociedad, facilita la rápida
proliferación de tales ideas/teorías.

Por otro lado, hay segmentos
sociales que, ya sea por las
trayectorias que han ido
construyendo, la etapa de vida,
necesidades subjetivas,
curiosidades, ausencias o incluso
esperanza y fe en la búsqueda de
mejoras, un sentimiento de
pertenencia a un grupo a través de
un proceso de interacción,
identidad o significado en la vida,
puede estar más inclinado a
conocer y/o probar nuevas ideas.

3.2 REFLEXIONES SOBRE LAS CONVERGENCIAS ENTRE
FUNDAMENTALISMOS Y JUVENTUD EN LA REGIÓN DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
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3.3. PERFIL DE LA JUVENTUD ACTIVA EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 2024

Basándose en estas posibilidades,
los jóvenes pueden ser objetivos
del fundamentalismo. Sobre todo
porque la juventud, con su fuerza y
potencial, en la búsqueda de
descubrimientos tiende a ser “un
segmento social más abierto a
otras perspectivas” (Cunha, 2020). 

Académicos como Cherney et al
(2020) nos hacen entender que a
medida que los jóvenes se abren a
cosas nuevas, también se
convierten en objetivos y, por
tanto, “susceptibles a procesos de
radicalización”.

Los siguientes ítems buscan
comprender mejor a este
segmento, especialmente a
aquellos que viven prácticas de
movimientos sociales y/o están
vinculados a organizaciones
religiosas en los países
mencionados.

GRÁFICO 1 - JÓVENES PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Los participantes de Juventud ACTiva de América Latina y el Caribe fueron
movilizados mediante una convocatoria para realizar este estudio. Del gráfico
1, la mayor participación de jóvenes para la investigación cuantitativa fue en
Argentina con 42,86% de respuestas, seguida de Chile (14,29%), El Salvador
(14,29%), República Dominicana (14,29%), Brasil (7,14%). %) y México (7,14%).
Como ya se mencionó, estos jóvenes participantes están vinculados a iglesias
y organizaciones religiosas que defienden la justicia social, de género o
climática en sus países.

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)
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GRÁFICO 2 – IDENTIFICACIÓN DE JÓVENES POR GÉNERO

De los jóvenes consultados identificamos que la mayoría tenía entre 18 y 29
años (57,14%), seguido del 35,71% entre 30 y 35 años. Estos ya están entrando
en la edad adulta. Observamos un bajo compromiso entre los adolescentes
(7,14%). Así, algunos supuestos emergen como puntos de atención: a) los
adolescentes pueden no estar interesados en este tema; b) los adolescentes
priorizan su inserción en el mercado laboral, por necesidad económica; c) el '
adulcentrismo ' aún puede ser fuerte en movimientos que surgen de iglesias
y/u organizaciones religiosas, siendo una limitación - de alguna manera - para
que surjan nuevos líderes de un grupo de edad más joven.

Se preguntó a los jóvenes cómo se identifican en términos de género. En este
estudio , el 78,57% de los encuestados se identifican como mujeres y el
21,43% como hombres. La participación en la investigación puede ser un
reflejo del hecho de que las mujeres jóvenes de América Latina y el Caribe
tienen un mayor compromiso/participación en convocatorias de incidencia
que los hombres.

GRÁFICO 3 - RANGO DE EDAD DE LOS JÓVENES PARTICIPANTES

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)
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GRÁFICO 4 – CONOCIMIENTO SOBRE ACT ALIANZA

El gráfico 4 revela que la mayoría de los jóvenes consultados (64.29%) no sólo
conocen, sino que participan en las actividades de ACT Alianza; el 21,43% sabe
qué es; y el 14,29% aún desconoce la institución que impulsa el Proyecto
Juventud ACtiva . De los datos se puede afirmar que ACT Alianza tiene una
identidad reconocida por el 85,71% de los jóvenes encuestados.

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)

3. 4 QUÉ PIENSAN LOS 'JÓVENES ACTIVOS' SOBRE LOS
FUNDAMENTALISMOS

Los Jóvenes Activos tienen diversas
concepciones sobre los
fundamentalismos. En un análisis
general, los jóvenes presentan una
dualidad en el proceso de
(re)conocimiento: al considerar que
ésta es una expresión familiar, es
decir, muy cercana a la vida
cotidiana y a sus relaciones, al
mismo tiempo, muchos jóvenes
todavía desconocen el concepto
del término.

Para quienes narraron sus
percepciones y/o casos respecto de
los Fundamentalismos, los
presentan como “ideología”,
“bases”, “pilares” que se 

reproducen como verdades
absolutas y preservan la literalidad
de las palabras, no admitiendo
cambios ni su contextualización. En
algunas narrativas, hay una
comprensión vinculada a
tradiciones, costumbres y prácticas
que pretenden mantenerse en
aplicaciones cotidianas,
reproducirse de manera
intransigente y con la intención de
hacerlo público.

En cuanto al campus, el
fundamentalismo, en opinión de
los jóvenes, se establece
principalmente en las religiones,
pero también en la política. 
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Pocos jóvenes se dan cuenta de
que el fundamentalismo está
presente en la economía. Sobre
todo, destacan lo “peligroso y
complejo que es” cuando los
campos en los que operan los
fundamentalismos se alinean:
religión x política, identificando así
cuáles causan impactos,
principalmente negativos, en las
minorías sociales y en la sociedad
en su conjunto.

En grupos focales de cada país,
identificamos a jóvenes que creen
que los “fundamentos” -como pilar
ético para la vida y alineado con los
derechos humanos- son necesarios
para generar reglas, normas
sociales y, por tanto, la
reproducción del proceso
civilizador. Algunos jóvenes incluso
reconocen que la religión, las i
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glesias y las organizaciones
religiosas son parte de este
proceso que regulariza la “ética en
la sociedad”, teniendo “un papel en
la denuncia de las injusticias”, el
anuncio de la paz y “promover la
incidencia” en la defensa de los
derechos humanos.

Otros jóvenes creen que la Iglesia y
los partidos políticos, cuando se
unen, “causan mucho daño a la
sociedad, especialmente a las
minorías sociales”.

Entre las diversas reflexiones sobre
los fundamentalismos, hay
acuerdo entre los jóvenes a la hora
de querer tener la “libertad de
expresión”, la “continuidad de la
democracia” y la “valoración de los
Derechos Humanos”.

GRÁFICO 5 – CONCEPTOS DE FUNDAMENTALISMO

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)



La investigación mediante
cuestionarios también logró recopilar
y consolidar las opiniones de los
jóvenes de manera conceptual.

El Gráfico 5 muestra que el 45% de los
jóvenes participantes definen los
Fundamentalismos como una
promoción hermenéutica de un
determinado sistema de creencias e
ideologías que generalmente se
asocian con la religión (literalidad de la
Biblia) y en algunos casos con la política.

De los encuestados, el 30% afirma
que los fundamentalismos son
cuestiones rígidas y firmes en
dogmas que no aceptan otras
opiniones ni la libertad de expresión.

El gráfico 5 también revela que el
15% de los jóvenes encuestados en
América Latina y el Caribe perciben
los fundamentalismos como una
influencia que intenta imponer su
forma de pensar o actuar a otras
personas.

Finalmente, tenemos un 10% de
jóvenes que ven el
fundamentalismo como una guía
para la formación y el
mantenimiento de estructuras
rígidas y antimodernas.
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GRÁFICO 6 - PERCEPCIÓN JUVENTUD DE LA RELACIÓN CONCEPTUAL
FUNDAMENTALISMO X AGRESIÓN

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)



La encuesta revela que el 57,14% de
los jóvenes cree que existe una
relación conceptual agresiva en los
Fundamentalismos. Todavía hay un
alto porcentaje de jóvenes que no
pueden decir (21,43%) o no ven
(21,43%) esta agresividad en el
concepto de Fundamentalismo. Estos
datos nos hacen reflexionar que este
tema aún pasa desapercibido y
necesita ser debatido entre los
jóvenes y en el ámbito público, ya que
sus efectos no sólo han provocado
violaciones a los derechos humanos,
sino que han producido una imagen
negativa que generaliza la postura de
quienes profesan la fe. 

Es un hecho que no todas las iglesias
tienen posturas conservadoras y
prácticas fundamentalistas. No todas
las personas que profesan la fe en
Cristo promueven la discriminación,
los prejuicios y/o los propósitos
separatistas. Así como no todo el que
profesa la fe islámica es terrorista,
por ejemplo. Es en esta lógica que la
iglesia y las organizaciones religiosas
pueden darse cuenta de que la
incidencia se vuelve necesaria y, por
lo tanto, estudiada, reflexionada y
organizada.

GRÁFICO 7 – AUTOIDENTIFICACIÓN COMO FUNDAMENTALISTA

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)

El gráfico 7 revela que la mayoría
(64,29%) de los jóvenes no se
identifican como fundamentalistas; El
7,14% declara que sí, es
fundamentalista y el 28,57% tiene
dudas sobre su postura. Estas
declaraciones indican que existe
diversidad de pensamiento entre los
jóvenes dentro del propio
movimiento y/o de las organizaciones
religiosas.

Diferentes pensamientos suman
aspectos democráticos y de libertad
de expresión al Proyecto Juventude
ACtiva , haciéndonos entender que la
convivencia con la diversidad es
posible, siempre y cuando el respeto,
la tolerancia y el diálogo sean pilares
de esta Comunidad de Práctica. Es
necesario conocer esas causas y
afrontar los efectos negativos
causados por el fundamentalismo
con sabiduría y estrategia.
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Casi la totalidad de la población de jóvenes encuestados (92,86%) afirma que el
Fundamentalismo impacta en los derechos de algún tipo de población. Sólo el
7,14% dice que no. Esta percepción es positiva, ya que el reconocimiento es uno de
los primeros pasos hacia una posición de transformación de la realidad.

3.5 IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA
DEMOCRACIA

GRÁFICO 8 – FUNDAMENTALISMOS TIENEN UN IMPACTO EN LOS DERECHOS DE ALGÚN TIPO
PARTICULAR DE POBLACIÓN

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)

GRÁFICO 9 – POBLACIÓN MÁS AFECTADA POR ÉL FUNDAMENTALISMO

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)
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Juventud Activa reconoce que las
poblaciones más afectadas por el
Fundamentalismo son las mujeres
(23,08%) y la comunidad LGBTIQ
(23,08%), seguidas de la comunidad
negra y los pueblos indígenas
(15,38%), las poblaciones más
vulnerables ( 11,54 %), la sociedad en
general (7,69%), migrantes (3,85%),
personas religiosas (3,85%), personas
con pensamiento crítico (3,85%).

En los grupos focales, las narrativas
apuntaron principalmente a los
jóvenes, las mujeres y la comunidad
LGBTQI. Cuando se les pregunta
sobre la existencia de casos que
relacionan Fundamentalismo,
derechos humanos y democracia, el
57,14% de los jóvenes dice
positivamente, y el 42,86% dice que
no existen.

Entre los tipos de casos reportados
por jóvenes que vieron o vivieron en
sus familias, comunidades, iglesias o
en su país, identificamos reportes de
casos micro (privados) a
macrosociales que involucran
principalmente cuestiones de género
e injusticias sociales. Se trata de
violaciones a los Derechos Humanos
y prácticas que vulneran la libertad de
expresión y, por tanto, la Democracia.

En los casos citados de impactos en
las relaciones microsociales, los
jóvenes describen casos que ellos
sufrieron y/o vieron pasar a otras
personas: opresión en la aceptación
de las mujeres en el liderazgo 

eclesiástico, sumisión de las mujeres
en el sentido de permanecer en el
matrimonio a pesar de sufrir
infidelidad. y/o con la violencia y
persecución de su marido a las
feministas.

La exclusión de jóvenes gays y
lesbianas de las comunidades
evangélicas, así como la represión
sobre los derechos reproductivos
(aborto y/o renuncia a la maternidad)
y sexuales (relaciones sexuales antes
del matrimonio) de jóvenes y mujeres
son recurrentes en las narrativas de
impactos sobre vida y relaciones
individuales. Esto último también
ocurre en algunas iglesias inclusivas,
que, aun aceptando la
homosexualidad , mantienen la
castidad hasta el matrimonio.
En los casos macrosociales narrados
por Juventud ACTiva, tenemos
ejemplos en el siguiente cuadro:
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TABLA 1 – CASOS O CONDICIONES EN SU PAÍS (MACROSOCIAL)

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)

Se consultó a jóvenes latinoamericanos y caribeños que participaron en la
investigación sobre su opinión sobre cuál debería ser el papel de las comunidades
religiosas en relación con los procesos democráticos. Aquí hay algunas narrativas:

3. 6 EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS EN RELACIÓN
CON LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS DESDE LA PERSPECTIVA
DE LOS JÓVENES

“ Deben de tener
una visión neutra
y también, deben
de anunciar y
denunciar la
injusticia”.

“ En su voz profética las comunidades religiosas
deben manifestarse en apoyo a los procesos
democráticos y los derechos humanos. No deben
tolerarse este tipo de discursos y debe comunicarse a
la sociedad toda y los Estados que otra forma de vivir
la fe es posible. Con tolerancia, donde todas las
personas sean bienvenidas, donde nadie sea
discriminado por ningún motivo, con amor, ternura,
tolerancia, resiliencia y respeto.”
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3. 6 EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS EN RELACIÓN
CON LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS DESDE LA PERSPECTIVA
DE LOS JÓVENES

“Creo que el papel de las
comunidades de fe es
fundamental en dos sentidos: Por
un lado, reconociendo lo que está
mal a la luz de una mirada crítica
que implica denunciar la violencia
sistémica y estructural. Los
cristianos no podemos estar de
espaldas al mundo, sin capacidad
de discernimiento del momento
actual que vive la sociedad.
Escuchar los signos de los tiempos
implica denunciar los males y
anunciar a través de nuestro
trabajo de servicio, las buenas
nuevas del amor de Dios en una
práctica diaconal que materialice
ese amor como fundamento.

Y por el otro, nuestro trabajo debe
tener la intencionalidad de
disputar el territorio frente a los
sentidos y narrativas que atentan
contra la opción del amor al otro y
otra. Es así, como nuestra
vocación profética debe
traducirse en una práctica política
que construya, por medio de
nuestro trabajo comunitario,
alternativas que dignifiquen a
todos y todas sin exclusión y que
oriente nuestro camino en la
lucha y defensa de los derechos
humanos y la justicia social..."

“ Aunque esto dependerá
de factores culturales,
políticos y sociales
específicos de cada
contexto, su papel debe
ser el de abogar por la
libertad religiosa, la
participación cívica
responsable, la promoción
de valores éticos (más no
la imposición de estos), el
apoyo a la justicia social
contribuyendo a construir
sociedades más
equitativas, respetar la
separación iglesia-estado,
y participar del diálogo.”

“Brindarle oportunidades
y conocimientos a las
personas sin recursos
para que pueda
participar activamente
de estos procesos.”
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“Las comunidades religiosas
deben comprender que su
papel no es dirigir las
elecciones, sino guiar a las
personas para que tengan
condiciones e información
suficientes para elegir
representantes, líderes y
estrategias que contribuyan a
una vida colectiva que sea
buena para todos. Los procesos
democráticos están
amenazados porque existe un
movimiento que busca guiar los
pensamientos y las decisiones
de la gente en beneficio de los
pequeños grupos que detentan
el poder. Las comunidades
religiosas son actores
importantes, especialmente sus
líderes, porque tienen alcance,
son voces que movilizan a
mucha gente, que la gente
respeta, entonces por estas y
otras razones tienen la
responsabilidad de la
construcción del pensamiento
colectivo, orientando siempre a
la reflexión sobre el qué es para
el bien común, qué o quién es
más capaz de mejorar las
condiciones de vida de la
comunidad.”

“ Defender los
derechos humano y
a cudir a abogar.”

“Brindarle oportunidades
y conocimientos a las
personas sin recursos
para que pueda
participar activamente
de estos procesos.”

“ Tendrían que estar
alejados uno del otro.
Pero, si las comunidades
religiosas tendrían que
estar siempre del lado de
los derechos humanos.”
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De esta manera, identificamos que
los jóvenes coinciden en que las
comunidades religiosas deben
“promover los Derechos
Humanos”, “vigilar los temas
considerados sensibles”, “participar
en la democracia”, “apoyar a las
bases (comunidades)” y “formar
nuevos líderes religiosos”, siendo El
“diálogo” uno de los principales
instrumentos de mediación.

Se defienden con fuerza valores
humanos como la “ética de la vida”,
la búsqueda de la “paz”, el principio
del “amor a Dios y al prójimo”, la
“justicia social”, la “tolerancia, la
ternura, la resiliencia y el respeto”,
así como punto de similitud entre
los jóvenes.

Por momentos notamos diferentes
puntos de vista de los jóvenes. Al
presentar cierta indignación con la
simbiosis de política y religión,
proponiendo la neutralidad de la
iglesia en la política, algunos
jóvenes expresan que la iglesia y/o
las comunidades religiosas deben
ejercer “la voz profética
denunciando las injusticias
sociales”, “denunciando la violencia
sistémica y estructural". ¿No serían
tales afirmaciones una expresión
política (aunque no partidista)?
Vale recordar que el ser humano,
además de su esencia social,
económica, emocional, espiritual,
cultural e histórica, también es “un
ser político”, como nos recuerda el
filósofo Aristóteles.

Pensando en las narrativas
juveniles, analizamos que, en la
democracia y la defensa de los
derechos humanos, quizás lo más
propicio para su defensa, y por
tanto bien aceptado por la gente,
es la “libertad de expresión” y la
“resolución pacífica de conflictos”. 7

Al igual que en la espiritualidad
cristiana, más allá de la esperanza
o la fe, las personas se unen por el
“amor” de Dios y del prójimo, que
se considera el vínculo de la
perfección.
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En una consulta a jóvenes sobre si las organizaciones religiosas deberían
promover la salvaguarda de los derechos humanos, el 100% de los jóvenes
dijo que sí.

En cuanto a la metodología (¿Cómo?) las respuestas juveniles más recurrentes
fueron: 1) la generación de espacios de reflexión, sensibilización y diálogo
(33,33%), 2) Capacitación, información, comunicación e incidencia (22,22%), 3)
Invertir en Derechos Humanos Educación (16,67%), 4) Acciones prácticas que
intervienen en los mecanismos de protección de cada país (5,56%), 5) Plan de
Vigilancia de los Derechos Humanos, incluidas las iglesias (5,56%), 6) Pequeñas
acciones para restaurar la dignidad de las personas (5,56%) y 7) uso de redes
internacionales para una amplia difusión.

GRÁFICO 10 – METODOLOGÍA PARA COMUNIDADES RELIGIOSAS EN LA PROMOCIÓN Y
DEFENSA DE DERECHOS

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)
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ACT Alianza también buscó comprender cómo los procesos de diálogo pueden
resultar en disenso. Una parte importante de las respuestas de los jóvenes
fueron más subjetivas y alineadas principalmente con la práctica de valores
y/o principios para la construcción de diálogos, a saber: respeto y aceptación
de las diferencias, reconocimiento del otro (38%), estímulo al diálogo con
libertad de expresión (6%).

De los jóvenes encuestados, el 31% cree que el diálogo en el disenso sólo será
posible a través de la construcción de espacios de acogida, acciones de
escucha y mediación.

Algunas estrategias fueron destacadas por los jóvenes, tales como:
Información y Capacitación, creación de espacios de debate y herramientas
pedagógicas, desarrollo de comunicación convincente (6%), estrategias que
fomenten el pensamiento crítico a nivel de base (6%), mejor uso de redes
sociales para acelerar el debate y el diálogo (6%) y un 6% señala que el
testimonio (compartir la propia experiencia) puede ser una estrategia para
acercarse y promover el diálogo.

GRÁFICO 11 - SOBRE EL DIÁLOGO EN MEDIO DEL DISENSO

Fuente: ACT Alianza, elaboración propia (2024)
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A partir de la investigación se pudo
constatar que los participantes de
Juventud Activa en América Latina y
el Caribe son capaces de percibir,
en su mayor parte, que su contexto
sociopolítico y económico está
afectado por el Fundamentalismo
religioso y político.

La simbiosis entre religión y política
es una realidad percibida por los
jóvenes de todos los países
entrevistados. Estos jóvenes
consideran esta relación compleja
y peligrosa, pues afirman que
existen impactos negativos sobre
las minorías, especialmente las
mujeres, la comunidad LGBTQI, las
comunidades indígenas y negras, y
los más vulnerables.

En cuanto a la percepción
conceptual de los jóvenes sobre los
Fundamentalismos, a pesar de que
la mayoría los define como
pensamientos tradicionales y/o la
literalidad de las palabras
(principalmente religiosas),
superponiéndose sin concesiones
con la realidad y en contra de la
diversidad que se revela en la
época contemporánea, una parte
expresiva de los jóvenes aún
desconoce el término y/o tiene 

4. CONSIDERACIONES FINALES

dudas sobre su autoidentificación
como fundamentalistas. La
mayoría de los jóvenes consideran
que existe una relación entre
fundamentalismo y agresión.

Esta evidencia nos hace considerar
que la Juventud ACTiva investigada,
a pesar de su activismo por la
justicia de género, ambiental y
social, no tiene una posición única
sobre este tema. Por otro lado,
este hecho demuestra que los
procesos democráticos de este
proyecto son legítimos y que es
posible implementar una
intervención para combatir el
fundamentalismo, respetando la
diversidad de pensamientos y
basada en el diálogo.
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En cuanto a las convergencias
entre fundamentalismos y
juventud, se observó que los
jóvenes pueden ser un objetivo
prioritario para la implicación de
aspectos que promuevan
procesos de radicalización, por
su apertura a nuevas visiones y
curiosidades, su fuerza y
potencial, la búsqueda de
pertenencia social, la
construcción de identidad o
sentido de la vida.

Un hallazgo de la investigación,
basada en narrativas juveniles,
es que uno de los roles de las
comunidades religiosas puede
ser reconectar a las
comunidades que profesan una
fe a favor de la democracia y los
derechos humanos. El
argumento de la “libertad de
expresión” y el “propósito del
amor”, así como la “búsqueda de
la paz” y la “responsabilidad” de
las comunidades religiosas de
practicar la justicia social, de
género y ambiental, pueden ser
propicios para una intervención
eficaz.

Con base en las respuestas de
los jóvenes, encontramos 4
puntos principales para el
diálogo en disenso:

Creación de espacios , en el
sentido de ambientes de acogida,
escucha y mediación.

1.

Valores y principios que
promueven el respeto y la
tolerancia, alineados con la
promoción de los Derechos
Humanos y la Democracia ,
basados en herramientas
pedagógicas y de educación
popular;

2.

Una intervención reflexiva y
formativa , en la búsqueda del
aprendizaje y desarrollo de
habilidades, conocimientos y
competencias respecto de los
temas en cuestión y que impulse el
pensamiento crítico;

3.

Información y buena
comunicación, basada en datos
(investigación y escucha) difundida
al máximo alcance de las personas,
con un lenguaje accesible,
utilizando diferentes estrategias,
incluidas las redes sociales, como
espacio de difusión.

4.

Es posible inferir de los datos de
la encuesta que todos los
jóvenes consultados creen que
las comunidades religiosas
deben promover la salvaguardia
de los derechos, principalmente
a través de:
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Creación de espacios de
diálogo 

1.

Incidencia 2.
Educación en derechos
humanos, 

3.

Mecanismos de protección en
los países 

4.

Plan de vigilancia de los
Derechos Humanos.

5.

Como mensaje clave ideado por
un joven investigado, se logró
expresar con claridad y precisión
lo que espera la Juventud Activa
de América Latina y el Caribe en
la lucha contra el
fundamentalismo:

“Como defensores y promotores de la
justicia y la paz, este debe ser un lugar
asumido por las organizaciones
religiosas. Construir estrategias que
permitan el diálogo, promover
acciones que esclarezcan qué son los
derechos humanos, cómo estos
derechos se materializan en la vida de
las personas para contribuir y hacer
que la sociedad asuma la
responsabilidad de salvaguardarlos
(...). El camino de la educación es
importante para formar personas,
posibilitando el acceso a información
veraz, que eduque y contribuya a la
construcción de una sociedad
dialogante, democrática y justa.”

Concluimos que la búsqueda de enfrentar manifestaciones sociales y
culturales que reproducen y generan impactos negativos sobre los
derechos humanos y la democracia sólo será posible si hay inversión en
juventud y redes de organizaciones de la sociedad civil y/o comunidades
religiosas, fortaleciendo los vínculos, ideas y estrategias para promover
el diálogo, el amor y la paz, incluso en medio de las diferencias.
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Con base en los hallazgos descritos
anteriormente, recomendamos
para la Comunidad de Práctica:
- Asegurar el mantenimiento de
inversiones en producción de
conocimiento, es decir,
investigaciones/estudios dentro de
las iglesias y/o comunidades
religiosas (neopentecostales,
teología de la prosperidad y
teología de la guerra espiritual y
del dominio) como estrategia para
la reflexión, el conocimiento y la
comprensión de cómo son los
fundamentalismos. difundidos,
financiados, revelando cómo sus
estrategias, causas y efectos
pueden ser percibidos por las
iglesias.

- Mapear interlocutores jóvenes
(cantantes, pastores, científicos
que se declaran religiosos, líderes
religiosos, influencers que profesan
la fe) que apoyan la comunicación y
movilización de agendas sensibles,
difusión de eventos,
investigaciones e información
producida por ACT Alianza sobre
los Fundamentalismos, Derechos
Humanos y fortalecimiento de la
Democracia.

5. RECOMENDACIONES

- Movilizar periódicamente a socios
(agencias de financiación, iglesias,
organizaciones religiosas) e
interlocutores para crear un
documento con directrices, planes
y posicionamiento (a medio y largo
plazo) a favor del impacto en la
lucha contra el fundamentalismo
en sus países.

- Invertir en nuevos líderes
juveniles dentro de organizaciones
religiosas e iglesias con formación
en pensamiento crítico en el área
de educación en derechos
humanos. De ser posible,
establecer lineamientos sensibles
con la estrategia metodológica de
lectura popular de la Biblia, para
llegar a las bases y posibilitar un
mayor apoyo de las iglesias.

- Crear espacios de participación y
diálogo (presencial y online) para
líderes religiosos y de base, con
agendas sensibles relacionadas
con los Derechos Humanos y el
fortalecimiento de la Democracia, a
través de Mesas temáticas,
Conferencias, Charlas, Pequeños
grupos y cursos.
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- Mapa de Instituciones de
Educación Superior (Universidades
públicas y comunitarias) que
ofrecen carreras de Teología,
Ciencias Religiosas, Ciencias
Políticas, para discusión, difusión
del tema y premios a trabajos y/o
artículos académicos en el área de
Fundamentalismos, procesos
democráticos y Derechos
Humanos.

- Integrar comités y/o grupos de
trabajo para realizar audiencias
públicas e incidencia cuando
existan casos emblemáticos y
públicos sobre el tema, en
condiciones de enfrentar el tema.

- Desarrollar acciones y/o
productos (podcast, folleto digital y
otros) con lenguaje más accesible a
las masas y mensajes claves que
enfrenten estratégicamente los
fundamentalismos basados en la
centralidad del amor, la paz y la
ética de la vida, que son puntos
comunes a todas las religiones.
raza/etnia, orientación sexual,
edades y opiniones políticas.
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