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RESUMEN	  

El  siguiente  escrito  responde  a  un  con-‐‑	  
junto  de  documentos  que  puso  a  circular  	  
la  Dirección  de  la  Escuela  Ecuménica  de  	  
Ciencias  de  la  Religión  de  la  Universi-‐‑	  
dad  Nacional   (UNA).     Se   tocan   temas  	  
como  el  posible  próximo  ocaso  del  Estado  	  
confesional,   la   libertad   de   cátedra  uni-‐‑	  
versitaria  y  la  libertad  de  la  Catedral;  la  	  
conveniencia  de   sustituir   el  Artículo  75  	  
de  la  Constitución  por  una  reglamenta-‐‑	  
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tor  de  varias  obras  como:  La  Iglesia  cos-‐‑	  
tarricense  entre  Dios  y  el  César,  La  Pa-‐‑	  
labra  Social  de   los  Obispos  costarricen-‐‑	  
ses,   1893-‐‑1981,   Sexualidad   y   catolicis-‐‑	  
mo,  los  orígenes  del  conflicto.	  

	  
	  
	  

ción  religiosa  adecuada  para  las  nuevas  	  
circunstancias;  el  aporte  de   las   iglesias  	  
protestantes  históricas  y  el  reciente  y  ex-‐‑	  
plosivo  crecimiento  de   las   iglesias  pente-‐‑	  
costales;   las   dificultades   prácticas   que  	  
tendría  que  superar  el  Estado  para  ofre-‐‑	  
cer   acceso   a   todas   las   iglesias   y  movi-‐‑	  
mientos   religiosos;   también   se   cuestiona  	  
la  moralidad  de   la  práctica  conocida  co-‐‑	  
mo  diezmo.  Lejos  de  simplificar  el  pro-‐‑	  
blema,  se  aportan  datos  y  reflexiones  que  	  
permiten  apreciar  su  complejidad.	  

	  

INTRODUCCIÓN	  
La  Dirección   actual   de   la   Escuela  	  
Ecuménica   de   Ciencias   de   la   Reli-‐‑	  
gión  (EECR)   llamó  a  dialogar  sobre  	  
los   contenidos   de   tres   documentos.  	  
Uno  se  titula  Problemáticas  de  la  viola-‐‑	  
ción  de  derechos   fundamentales  y   liber-‐‑	  
tades  religiosas  con  énfasis  en  la  Ense-‐‑	  
ñanza  de  la  Religión  en  Costa  Rica,  el  	  
segundo  versa  sobre  la  missio  canoni-‐‑	  
ca   y   el   tercero  es  una   carta  que   se  	  
piensa  enviar  al  señor  Presidente  de  	  
la  República,  doctor  Abel  Pacheco,  	  
una  vez  recogidas  suficientes  firmas.  	  
Considero  una  feliz  iniciativa  la  invi-‐‑	  
tación  a   intercambiar  opiniones   so-‐‑	  
bre  tan  importantes  materias.	  

No  escribo  en  defensa  de  una   tesis  	  
preconcebida   ni   tampoco   de   una  	  
Iglesia.   En   publicaciones   de   1989  	  
afirmé  que  el  régimen  de  cristiandad  	  
de  Costa  Rica,   cuyo  máximo  expo-‐‑	  
nente   legal   es   el  Artículo   75  de   la  	  
Constitución,  perjudica   el   crecimien-‐‑	  
to  del  Reino  en  nuestro  país.  En  esa	  
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ocasión  recibí  críticas  ácidas  de  cató-‐‑	  
licos  conservadores.  Ni  antes  ni  aho-‐‑	  
ra   defiendo   la   confesionalidad   del  	  
Estado,  fundamento  legal  de  la  ense-‐‑	  
ñanza  de   la  religión  católica  en   los  	  
centros   educativos   estatales,   lo   que  	  
no   impide   me   esfuerce   por   com-‐‑	  
prender   lo  complejo  de   la  situación  	  
planteada  por   los   documentos   refe-‐‑	  
ridos  y  procure  evitar   las   simplifica-‐‑	  
ciones.	  
	  

El Artículo 75 	  
y la enseñanza	  
de la religión católica	  
En   los   documentos   precitados   que  	  
desde  la  EECR  se  han  puesto  a  circu-‐‑	  
lar,   se   ignora   sistemáticamente,  para  	  
los   efectos   jurídicos  y  prácticos,   la  	  
primera   parte   del  Artículo   75,   que  	  
dice:   “La   religión  Católica,  Apostóli-‐‑	  
ca  y  Romana,  es  la  del  Estado,  el  cual  	  
contribuye   a   su   mantenimiento”.  	  
Significativamente,  en   la  carta  al  Sr.  	  
Presidente  Pacheco  no  se  cita  ese  pri-‐‑	  
mer  párrafo  y  se   reproduce  sólo  el  	  
segundo:  “sin   impedir  el   libre  ejerci-‐‑	  
cio  de  otros  cultos  que  no  se  opon-‐‑	  
gan  a  la  moral  universal  ni  a  las  bue-‐‑	  
nas  costumbres”.	  

Nos  guste  mucho  o  nada,  dado  su  	  
carácter   de   religión   de   un   Estado  	  
confesional,   la   Iglesia  Católica   goza  	  
del  derecho  de  ofrecer   lecciones  de  	  
religión  en  los  centros  públicos  y  de  	  
participar  en  el  nombramiento  de   los  	  
profesores,  establecer  los  programas,	  

	  
	  
	  

producir  y  distribuir   los  materiales  	  
correspondientes,      etc.      Por      consi-‐‑	  
guiente,  para  abrir   la  enseñanza  de  	  
la   religión  a  otras   confesiones,  pri-‐‑	  
mero  hace  falta  derogar  el  Artículo	  
75.   Se   requiere,   pues,   una   reforma  	  
constitucional.   Sin   ella  una  gestión  	  
como  la  que  se  analiza  tendrá  resul-‐‑	  
tados  limitados  o  nulos.  En  la  actua-‐‑	  
lidad,  sobre  el  Estado  recae  el  man-‐‑	  
dato   constitucional  de  ayudar  en  el  	  
financiamiento  de   la   Iglesia  Católica  	  
y   a   ninguna   otra.   Se   invita   oficial-‐‑	  
mente   sólo   a   las   autoridades   de   la  	  
Iglesia  Católica  a  los  actos  de  “litur-‐‑	  
gia  civil”,  como  la  instalación  de  un  	  
nuevo   gobierno   y   las   autoridades  	  
gubernamentales   participan   en   cier-‐‑	  
tos  actos  de  culto,  tal  como  el  Minis-‐‑	  
tro  de  Trabajo  en   la  misa  del   1°  de  	  
mayo,  día  de  los  trabajadores.	  

Como   era   de   esperar,   tal   situación  	  
viene  provocando  malestar  en  dife-‐‑	  
rentes   ambientes   nacionales;   varios  	  
indicios   apuntan   a   que   se   está   lle-‐‑	  
gando  al   final  del  Estado  confesio-‐‑	  
nal.   Cada   gobierno   interpreta   a   su  	  
modo  las  obligaciones  con  el  catoli-‐‑	  
cismo.  Hace  pocos  años  se  suprimió  	  
la  exoneración  de  vehículos  destina-‐‑	  
dos  a  labores  de  pastoral.  La  existen-‐‑	  
cia  de  un  partido  evangélico,  que  ha  	  
ganado  una  curul  en  las  dos  últimas  	  
elecciones,  complica  al  Poder  Ejecu-‐‑	  
tivo  cumplir  con  el  Artículo  75  con  la  	  
misma   facilidad  de   etapas   anterio-‐‑	  
res.  Con   creciente   frecuencia,   algu-‐‑	  
nas  iglesias  protestantes  canalizan	  
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fondos  públicos  de  bien  social.  Du-‐‑	  
rante  el  gobierno  de  Calderón  Four-‐‑	  
nier,   el  Ejército  de  Salvación   recibió  	  
fondos  para  atender  a   indigentes  del  	  
casco  urbano.  No  obstante,  ese   tipo  	  
de  acciones  posee  hasta  ahora  carác-‐‑	  
ter   aislado   y   parecen   insuficientes  	  
para   sustentar   el   cambio   radical  de  	  
franquear  a  profesores  de  credos  no  	  
católicos  el  acceso  a  las  lecciones  de  	  
religión  en  los  centros  estatales.	  

Ante   tales  antecedentes,   la  propues-‐‑	  
ta  que  la  Dirección  de  la  EECR  puso  	  
a  circular  se  queda  corta.  Debió  pro-‐‑	  
mover  la  supresión  del  Artículo  75  y  	  
sustituirlo   por   un   instrumento   legal  	  
novedoso.   No   deja   de   ser   irónico  	  
que   en   esos   términos   se   discurra  	  
desde   hace   varios   años   en   algunos  	  
ambientes  católicos:	  

“La  gran  interrogante  sería  si  el  	  
tipo   de   confesionalidad   vigente,  	  
como   instrumento   jurídico,   hoy  	  
resultaría   la  más  apropiada  para  	  
ambos  (la  Iglesia  y  el  Estado)  (...)  	  
o  por  el  contrario  (ha  surgido)  la  	  
necesidad  de  comenzar  a  pensar  	  
en  un   instrumento   jurídico  más  	  
oportuno,   sólido,  de  alcance   su-‐‑	  
pranacional   (...)   que   conduzca   a  	  
definir  en   forma  menos  anacró-‐‑	  
nica   los  ámbitos  de  relaciones  de  	  
ambos,  sentando  así  las  bases  de  	  
sus  relaciones  para  el  siglo  XXI”	  
(Dagoberto      Campos,      Relaciones  
Iglesia-‐‑Estado   en  Costa   Rica.   (Estu-‐‑	  
dio  histórico-‐‑jurídico),   San   José,  Ed.  
Guayacán,  2000:221).	  

	  
	  
	  

En  lo  personal,  prefiero  que  el  país  	  
marche  hacia  un  nuevo   instrumento  	  
jurídico,   en   lugar  de   realizar   inter-‐‑	  
pretaciones,   como   la   transcrita   a  	  
continuación,  discrepante   con  el   tex-‐‑	  
to  constitucional.	  

“El   Artículo   75   de   la   Constitución  	  
dispone  que  el  Estado  debe  contri-‐‑	  
buir   al   ´mantenimiento´   de   la   reli-‐‑	  
gión  Católica,   esta   norma   constitu-‐‑	  
cional   no   puede   interpretarse   en  	  
sentido   restrictivo;   por   el   contrario,  	  
se  entiende  que  el  Estado  tiene  una  	  
obligación,   en   sentido   general,   de  	  
cooperar  con  las  diferentes  confesio-‐‑	  
nes  religiosas  que  profesan  los  habi-‐‑	  
tantes  del  país  y  en  forma  específica  	  
con   la   Iglesia  Católica...  debe   inter-‐‑	  
pretarse,  no  como  indicador  de  par-‐‑	  
cialidad  de  la  constitución  en  benefi-‐‑	  
cio  de  una  confesión  religiosa  deter-‐‑	  
minada,  sino  como  un  indicador  de  	  
una  realidad  sociológica,  cual  es   la  	  
mención   expresa   a   la   confesión   in-‐‑	  
discutiblemente  más  arraigada  y  ex-‐‑	  
tendida   en   nuestro   país,   lo   que   en  	  
ningún  momento  implica  una  discri-‐‑	  
minación  por  parte  de   los  poderes  	  
públicos  para   las  demás  confesiones  	  
o  para   los   ciudadanos  aconfesiona-‐‑	  
les”   (...)  “Esta  obligación  constitucio-‐‑	  
nal   consiste   en  posibilitar   la   forma-‐‑	  
ción  religiosa  en  los  centros  docentes  	  
públicos”.   (Sala      de      Jurisdicción  	  
Constitucional,  voto  3173-‐‑93).1	  

	  
Semejante   esfuerzo   hermenéutico,  	  
aunque  bien  intencionado  y  prove-‐‑	  
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niente  de  tan  alto  órgano,  pone  a  de-‐‑	  
cir  a  la  Constitución  lo  contrario  de  	  
lo  que  dice  e  indica,  a  las  claras,  la  ur-‐‑	  
gencia   de   caminar   hacia   un   nuevo  	  
instrumento.  Mientras   llega   ese   nue-‐‑	  
vo   instrumento,   hay   problemas   que  	  
se  pueden   resolver,   siempre  que   se  	  
escojan  los  caminos  adecuados.	  
	  

¿Estaba agotado 	  
el camino del diálogo?	  
Los   documentos   procedentes   de   la  	  
Dirección  de   la  EECR  abundan   en  	  
calificaciones   acerca  del   entorno   le-‐‑	  
gal  y  la  práctica  de  la  Iglesia  Católica  	  
en   la  educación   religiosa.  Con  esos  	  
adjetivos  y  por  el  tono  general  de  los  	  
escritos  y,  en  especial,  por  el  procedi-‐‑	  
miento  escogido,  el  Máster  Francisco  	  
Mena  no  se  coloca  en  el  mejor  lugar  	  
como  Director  de  una  Escuela  Ecu-‐‑	  
ménica  que   tiene  entre  sus  propósi-‐‑	  
tos  sembrar  la  paz  y  el  entendimien-‐‑	  
to  entre  los  cristianos  de  las  diversas  	  
iglesias.  Se  pudo  haber  acudido,  en  	  
primer   término,   a   los   funcionarios  	  
católicos   relacionados   con   la   ense-‐‑	  
ñanza  de  la  religión,  plantear  hechos,  	  
exponer   razones,   procurar   solucio-‐‑	  
nes.  También  hubiese  sido  oportuno  	  
conversar   con   los   funcionarios   del  	  
Ministerio   de   Educación   Pública.  	  
Quizás  así  se  habría  aplicado  el  espí-‐‑	  
	  
1.     Citado  en  Luis  Guillermo  Cornejo  Ro-‐‑	  

jas,   Perspectiva   jurídica   de   la   Educa-‐‑	  
ción   Religiosa   Escolar   en   el   sistema  
educativo   público   costarricense,   mi-‐‑	  
meo,  Alajuela,  2000:9-‐‑10.	  

	  
	  
	  

ritu  de  la  corrección  fraterna  (Mt.  18,  	  
15).  Nótese  que  el  primer  intento  de  	  
plantear  quejas,  que  pueden  ser  legí-‐‑	  
timas  en  algunos  aspectos,  data  de  	  
1990.  Han   transcurrido  15  años,   se  	  
ha  renovado  el  personal  eclesiástico  	  
responsable  de  estos  asuntos,  de  ma-‐‑	  
nera  que  se  podía  procurar  de  nuevo  	  
el  diálogo,  si  es  que  la  primera  vez  se  	  
intentó   y   no   prosperó,   u   ofrecerlo  	  
por  primera  vez.	  

	  

Prácticas que deben 
ser suprimidas	  
Se  señalan  en  los  documentos  algu-‐‑	  
nos  usos  de  las  autoridades  eclesiás-‐‑	  
ticas  con  respecto  a  las  profesoras  y  	  
profesores  de  religión.  Al  docente  di-‐‑	  
vorciado(a)   que   contraiga  matrimo-‐‑	  
nio   se   le   suspende   la   autorización  	  
para   desempeñarse   como   profesor  	  
de  religión.  Hay  otra  práctica  laboral  	  
lesiva  a  los  derechos  de  los  trabaja-‐‑	  
dores  que,  hasta  donde   sé,   se  da   a  	  
conocer  por  primera  vez  en  estas  lí-‐‑	  
neas:  En  el  momento  de  otorgar   la  	  
missio  canonica,  al  menos  en  algu-‐‑	  
nas  ocasiones,  se  ha  pedido  firmar  a  	  
quien   la  solicita  una  hoja  con   la  si-‐‑	  
guiente  leyenda:	  

“Declaro   bajo   juramento   que   he  	  
leído   con   atención   y   conozco   el  	  
Reglamento   sobre   otorgamiento   y  	  
revocatoria  de   la  missio   canonica  	  
y  que  me  comprometo  a   cumplir-‐‑	  
lo  en  todos  sus  alcances,  haciendo  	  
cualquier  reclamo  al   interno  de  la  	  
Iglesia   y   renunciando   a   reclamar  	  
legalmente  en  el  ámbito  civil,  si  es-‐‑	  
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ta  Autorización  de   la  Conferencia  
Episcopal   me   fuera   denegada   o  
revocada”.2	  

Esos   usos   deben   suprimirse   de   in-‐‑	  
mediato.  Si   la   Iglesia  Católica  quiere  
tener   profesores   de   religión  pagados  
por  el  Estado  e   inscritos  en  carrera  
docente,   le  conviene  utilizar   la  regla-‐‑	  
mentación   ética   común   para   todos  
los  docentes  del  Estado.	  
	  
Otro  aspecto  se  refiere  a  la  exclusivi-‐‑	  
dad  otorgada  por  la  Iglesia  a  su  pro-‐‑	  
pia  universidad,   la  Universidad  Ca-‐‑	  
tólica,   la  única  autorizada  a  extender  	  
títulos  que   capaciten  para   la   ense-‐‑	  
ñanza  de  la  religión,   lo  que  es  con-‐‑	  
trario   a   las   reglamentaciones  univer-‐‑	  
sitarias.  Sin  embargo,  el  asunto  tiene  	  
su   propia   complejidad,   derivada   de  	  
la  confesionalidad  del  Estado  y  de  lo  	  
que  son  las  religiones,  y  lo  mejor  es  	  
no  desconocerla.	  

El verdadero problema	  
Tanto   la   Iglesia  Católica,   que  goza  	  
del  derecho  de  ofrecer  clases  de  reli-‐‑	  
gión  en   los   centros  estatales,   como  	  
otros   grupos   religiosos   deseosos   de  	  
acceder   al  mismo  derecho,   quieren  	  
impartir  su  propia  religión,  es  decir,  	  
su  visión  de  Dios,  de  la  ética  personal  	  
y   social,   etc.;   ser   respetados   en   su  	  
particular  opción  de  fe.  La  Iglesia  Ca-‐‑	  
tólica   tiene   un   interés   catequético.3  	  
Todo  esto  inevitablemente  complica	  
	  
2.     Por  razones  obvias  protejo  la  identi-‐‑	  

dad  de  los  informantes.	  

	  
	  
	  

el  punto  en  análisis,  pero  en  los  do-‐‑	  
cumentos  emanados  de   la  EECR  no  
se  percibe  que  los  autores  lo  entien-‐‑	  
dan,  aunque  se   trata  de  un  derecho  
ligado  a  la  libertad  religiosa,  que  con  
tanto  afán  se  dice  defender.	  

	  
Supongamos   que   algunas   universi-‐‑	  
dades  públicas  y  privadas  llegaran  a  	  
impartir   programas   de   enseñanza  	  
de  la  religión,  cada  cual  con  sus  pro-‐‑	  
pios  criterios,  y  de  ese  modo  forma-‐‑	  
ran   los   respectivos  profesionales.  Su-‐‑	  
pongamos   también  que  el  Ministerio  	  
de  Educación  Pública   les  da  trabajo  	  
por  el  mero  hecho  de  presentar  un  tí-‐‑	  
tulo  universitario.  Si   se  dieran   tales  	  
situaciones  se  estaría  violentando   la  	  
libertad  religiosa.  Por  decirlo  de  ma-‐‑	  
nera  clara,   cada  rector  universitario  	  
sería  obispo  en  la  enseñanza  de  la  re-‐‑	  
ligión;  habría  conflicto  entre  la  liber-‐‑	  
tad  de  cátedra  universitaria  y   la   li-‐‑	  
bertad  de  la  Catedral  (o  del   jefe  de  	  
cada  iglesia  que  carezca  de  obispo).  	  
Así  pues,  el  planteamiento  difundi-‐‑	  
do  por   la  Dirección  de   la  EECR  es  	  
conflictivo  en  sí  mismo,  pues  al  de-‐‑	  
fender   la   libertad   de   cátedra   uni-‐‑	  
versitaria,   descuida   la   libertad   de  	  
religión.	  

Los  programas  que  se   imparten  en  	  
las  escuelas  y  colegios  estatales   tras-‐‑	  
cienden  la  ilustración  religiosa.  No	  

	  
3.     Cfr.  Comisión  Nacional  de  Educación,	  

Educación,   Iglesia   y  Sociedad.  Para   el   de-‐‑	  
sarrollo   humano   y   social   en   el   inicio   del  	  
nuevo   milenio,   Conferencia   Episcopal,  	  
2002:61.	  
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se   basan   en  perspectivas   aconfesio-‐‑	  
nales  y  neutras,  al  estilo  de  la  feno-‐‑	  
menología  y  la  historia  de  las  religio-‐‑	  
nes.  Otro   escenario   sería   si   el   país  	  
adoptara   disposiciones   similares   a  	  
las  de  España,  donde  el  Estado  con-‐‑	  
sidera  de  interés  para  la  paz  nacional  	  
el  conocimiento  de   las   tres  religiones  	  
que  han   influido  decisivamente  en   la  	  
historia   y   tienen  mayor   proyección  	  
presente:  el   catolicismo,  el   islamismo  	  
y  el   judaísmo.  Ninguna  otra  religión  	  
goza  de  ese  derecho.  El   conocimien-‐‑	  
to   es   impartido   por   representantes  	  
autorizados   de   cada   religión   y   la  	  
asistencia   a   clases   obligatoria   para  	  
todos   los  estudiantes,  de  manera  que  	  
el   judío  aprende  sobre  el  Islam,  etc.  	  
No  parece  que  una   solución   seme-‐‑	  
jante  se  esté  proponiendo  para  Costa  	  
Rica,  ni  creo  que  el  país  la  requiera.	  

Para   evitar   la   exclusividad   otorgada  	  
a   la  Universidad  Católica,   se  puede  	  
abrir  a  otras  universidades  el  dere-‐‑	  
cho   de   formar   los   profesionales   en  	  
enseñanza   de   la   religión,   siempre  	  
que   los  programas  hayan  sido  apro-‐‑	  
bados   por   la   Iglesia   Católica.4  Cada  	  
Iglesia  tiene  derecho  a  inspeccionar  y  	  
normar   la   formación  de  quienes  en-‐‑	  
señarán  en  su  nombre  y  a  vigilar  que  	  
lo   enseñado   guarde   conformidad  	  
con  su  credo.  Se  trata  de  un  derecho  	  
elemental.   ¿Estaría   la   Iglesia  de   Jesu-‐‑	  
cristo  de   los  Santos  de   los  Últimos  	  
Días  dispuesta  a  que  en  sus  centros  	  
educacionales   un   católico   convenci-‐‑	  
do  de  su  fe,  y  formado  en  una  uni-‐‑	  
versidad  católica,  imparta  lecciones	  

	  
	  
	  

de   religión   a   nombre   de   la   Iglesia  
Mormona,   sea   en  una  universidad  
mormona  o  en  una  estatal?	  

	  

¿Violación	  
de libertades religiosas?	  
La  dificultad  comentada  en   los  dos  	  
párrafos  anteriores  se  puede  solucio-‐‑	  
nar   con   reformas   reglamentarias   o  	  
aplicando   con   mayor   amplitud   la  	  
normativa  vigente.  No  hacía  falta  re-‐‑	  
volver  Roma  con  Santiago.  Pero  en  	  
lugar  de  acudir  al  diálogo  y  de  hacer  	  
propuestas  viables,  se  prefirió   lanzar  	  
una  campaña  con  recolección  de   fir-‐‑	  
mas,  y  se  solicitó  una  entrevista  con  	  
el  Presidente  de  la  República,  etc.  Da  	  
la   impresión  de  que  se  quiere  utili-‐‑	  
zar  dichas   improcedencias  como  cu-‐‑	  
ña  para  abrir  las  aulas  a  la  enseñan-‐‑	  
za  de  otras  religiones  además  de   la  	  
católica  y  que,  por  eso,  se  tilda  la  si-‐‑	  
tuación  actual  de  “excluyente  y  vio-‐‑	  
latoria  de   los  derechos  humanos  y  	  
de  la  dignidad  de  las  personas”.	  

Cualquiera  que   conozca   la   situación  	  
actual  sabe  que  el  estudiante  no  cató-‐‑	  
lico  (evangélico  o  de  otro  credo)  no  	  
está  obligado  a  asistir  a  las  lecciones  	  
de  religión.  Desde  que  se  restableció  	  
la  educación  religiosa  en  1940,  basta  	  
para  ello  que  presenten  una  carta  de  	  
sus  padres  informando  que  pertene-‐‑	  
ce  a  otra  religión.  Las  molestias  deri-‐‑	  

	  
4.     La  propia  normativa  de  la  Conferencia	  

Episcopal   lo  permite,  pero  hoy  por  hoy  	  
la  práctica  restringe  más  que  la  norma.	  
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vadas  de   la  obligatoriedad  de   tales  	  
alumnos  por  permanecer   en  el   aula  	  
mientras   se   realiza   la   clase  de   reli-‐‑	  
gión,  cabe  atribuirlas  más  a  las  penu-‐‑	  
rias  de  personal  e  instalaciones  de  al-‐‑	  
gunos   centros   estatales,   carentes   de  	  
bibliotecas  y  otros  sitios  donde  pue-‐‑	  
dan   acudir   esos   estudiantes   para  	  
aprovechar  el  tiempo.	  

No  hay  violación  de  la  libertad  reli-‐‑	  
giosa  en  el  hecho  de  que  el  Estado  	  
sólo  financie  las  clases  de  religión  ca-‐‑	  
tólica,   porque   los   no   católicos   se  	  
pueden  reunir  en  otros  sitios;   lo  ha-‐‑	  
cen  a  todo  lo  ancho  y  largo  del  país  	  
para   recibir   lecciones  y  celebrar  cul-‐‑	  
tos.  El  número  de  sus  locales  supera  	  
con  creces  al  de  los  católicos.	  

Tampoco   son   las   clases  de   religión  	  
una   práctica   proselitista,   porque   a  	  
ellas   acuden   principalmente   católi-‐‑	  
cos   deseosos   de   profundizar   en   el  	  
conocimiento  de  su  fe  y  alguno  que  	  
otro  no   católico  de  mentalidad  am-‐‑	  
plia.  Más  bien,  el  empleo  de  la  pala-‐‑	  
bra   “proselitista”   en   el   documento  	  
Problemática  de  la  violación...,  N.°  2  su-‐‑	  
giere   lo  que  podría  ocurrir  con  una  	  
apertura  poco  reflexiva.	  

Es  cierto  que   los  protestantes,   alre-‐‑	  
dedor   del   20%   de   la   población,   se  	  
ven  obligados   a   financiar  unas   lec-‐‑	  
ciones  en  las  que  no  participan.  Así  	  
las  cosas,  ¿se  trata  de  un  asunto  de  	  
impuestos  y  de  dinero?  No  lo  creo.  	  
Se  trata  de  algo  más  importante:  el	  

	  
	  
	  

sentirse   los   protestantes   discrimina-‐‑	  
dos  al  no  gozar  de  iguales  derechos  
que  los  católicos.	  

	  
En busca de criterios 	  
para una apertura juiciosa	  
Para   entender   la   situación   en   su  
complejidad,   propongo   se   reflexione  
al  menos  sobre  tres  aspectos:	  
a)      los  antecedentes  del  derecho  de  la  	  
   Iglesia  Católica  en  la  educación	  

religiosa  pública;	  

b)      la   naturaleza   tan   heterogénea   de  	  
   los  grupos  religiosos  no  católicos;	  

c)      las  posibilidades  efectivas  del  Es-‐‑	  
   tado  para  abrir  la  enseñanza  de  la	  

religión  a  otras  iglesias.	  

Como  se  aprecia,  me  resisto  a  plan-‐‑	  
tear  el  problema  de  manera  estricta  	  
y   exclusivamente   jurídica;   prefiero  	  
dar  al   entorno   socio-‐‑religioso  e  his-‐‑	  
tórico  la  importancia  que  amerita.  Es  	  
peligroso   legislar  desconociendo   las  	  
realidades   concretas.  A   continuación  	  
algunos   elementos   que   ayudan   al  	  
análisis:	  

a)      El  Artículo  75  se  remonta  a  la  	  
Constitución  de  Cádiz  (1812),  ba-‐‑	  
se   de   las   primeras   constituciones  	  
del  país  y  de  donde  se  adaptó  al  	  
Pacto   Social   Fundamental   Interi-‐‑	  
no  (1821).  En   las  siguientes  consti-‐‑	  
tuciones   se   ha   ido   trasladando,  	  
con  una  clara  propensión  a   incre-‐‑	  
mentar  la  tolerancia.	  

En   la   historia   de  Costa  Rica,   la  	  
confesionalidad  del  Estado  ha  sig-‐‑	  
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nificado   un   reconocimiento   a   la  	  
labor  de  la  Iglesia  Católica  en  mo-‐‑	  
mentos   tan   importantes   como   la  	  
redacción  de   las   primeras   consti-‐‑	  
tuciones;   las   numerosas   obras  de  	  
beneficencia;   la   lucha  contra  el   fi-‐‑	  
libustero;  la  promoción  de  la  edu-‐‑	  
cación  tanto  en  la  colonia  como  en  	  
la   República,   desde   las   primeras  	  
letras  a  la  universidad;  la  impaga-‐‑	  
ble   obra   de   las  Hermanas   de   la  	  
Caridad   en   el  Hospital   San   Juan  	  
de  Dios;   el   impulso  al  desarrollo  	  
científico   por   parte   principalmen-‐‑	  
te  de   los  paulinos  alemanes  en  el  	  
Colegio   Seminario;   las   reformas  	  
sociales   (que   no   se   reducen   al  	  
aporte     durante     el     decenio     de  	  
1940).	  

En  apego  a  la  realidad  y  sin  desco-‐‑	  
nocer  desaciertos  y  omisiones,   es  	  
verdad  que   la  nación   costarricen-‐‑	  
se   se  ha  construido  con  el  apoyo  	  
de   la   Iglesia  Católica;  durante   si-‐‑	  
glos  ha  habido  cierta  connaturali-‐‑	  
dad  entre  ambas,  que  no  ha  desa-‐‑	  
parecido   por   el   incremento   de  	  
costarricenses  no  católicos.  En  ese  	  
entorno   histórico,   la   sociedad   ve  	  
con  simpatía  que  el  Estado  confíe  	  
a  dicha  Iglesia  la  formación  espiri-‐‑	  
tual  y  religiosa  de  la  infancia  y  la  	  
juventud.  Tal   situación  no  puede  	  
cambiarse  por  una  apertura   irres-‐‑	  
tricta   e   irreflexiva,   sino   solamente  	  
en  casos  meditados  y  justificados.	  

b)     En  mi  opinión,  las  iglesias  que	  
arribaron  al  país  con   la   inmigra-‐‑	  
ción   jamaiquina   (Bautista,   Meto-‐‑	  
dista   y  Anglicana,   según  Wilton  	  
Nelson)  se  han  desempeñado  de	  

	  
	  
	  

forma  análoga  a  la  Católica  en  la  	  
prestación  de   servicios  a  una   im-‐‑	  
portante  población  y  se  han  gana-‐‑	  
do  el  honor  de   ser  parte  de   su  	  
identidad.  Por  tal  razón,  veo  justo  	  
y  conveniente  se  abra  para  ellas  la  	  
posibilidad   de   impartir   lecciones  	  
de  religión  en  los  centros  estatales,  	  
en  condiciones  iguales  a  los  católi-‐‑	  
cos,  siempre  que  la  iglesia  intere-‐‑	  
sada,   si   hubiere   interés,   demues-‐‑	  
tre  vínculos  históricos  con   la  mi-‐‑	  
gración  de  finales  del  siglo  XIX  y  	  
principios  del  XX.	  

Lo  mismo  cabe  decir  de   las   igle-‐‑	  
sias  protestantes   arraigadas   en   el  	  
valle  central,  algunas  con  más  de  	  
un  siglo,  que  han  prestado   servi-‐‑	  
cios  destacados  en  salud  y  educa-‐‑	  
ción.   Imposible   olvidar   la   obra,  	  
iniciada   en   los   años   20   del   siglo  	  
pasado,  que  culmina  en  el  Hospi-‐‑	  
tal   Clínica   Bíblica   y   la   Universi-‐‑	  
dad  Bíblica  Latinoamericana.   Par-‐‑	  
ticular  mención  merecen   los   cuá-‐‑	  
queros.   Desde   Monteverde   han  	  
hecho  aportes   inestimables  en  de-‐‑	  
sarrollo   agroindustrial,   turismo  	  
ecológico,     conservación     de      los  	  
bosques.   La   importancia   de   sus  	  
servicios   es   inversamente   propor-‐‑	  
cional  al  número  de  miembros,  lo  	  
que  sin  duda  pone  un  interrogan-‐‑	  
te   a   la   ambición   proselitista   y   al  	  
desvivirse      por      estadísticas      de  	  
membresía.	  

Por  razones  de   identidad  cultural  	  
y   justicia  histórica,   estimo  necesa-‐‑	  
rio  y  urgente  que  los  pueblos  indí-‐‑	  
genas  puedan   recibir   lecciones  de  	  
religión  (de  las  suyas,  desde  lue-‐‑	  

	  
144 ESPIGA 8 JULIO-DICIEMBRE, 2003	  

 



VI
DA

 U
NI

VE
RS

IT
AR

IA
	  

	  
	  
	  
go)  en   los  centros  estatales  y  por  	  
representantes      idóneos      de      sus  	  
propias   tradiciones,   con   indepen-‐‑	  
dencia,  en  este  único  caso,  de  que  	  
tengan  o  no  títulos  universitarios.	  

Hasta  el  momento,  me  he  referido  	  
a   las   iglesias   protestantes   llama-‐‑	  
das   históricas.   El   término   no   es  	  
muy  preciso.   Indica   que   hunden  	  
sus   raíces,   sin   solución  de   conti-‐‑	  
nuidad,   en   la   reforma   del   siglo  	  
XVI  y  sus  derivaciones  en  los  si-‐‑	  
glos      próximos      siguientes.      Son  	  
iglesias  que  disponen  de  desarro-‐‑	  
llo   institucional,   autoridades   esta-‐‑	  
blecidas   y   obedecidas,   vínculos  	  
internacionales,   tradición   teológi-‐‑	  
ca,   credo,   rituales.   Las  de  mayor  	  
tradición   no   se   desviven   por   el  	  
crecimiento   numérico   de   la   feli-‐‑	  
gresía   y   prestan   servicios   de   sa-‐‑	  
lud,  educación,  cuidado  de   infan-‐‑	  
tes.  Algunas  promueven   los  dere-‐‑	  
chos  femeninos,   la   justicia  social  y  	  
participan  del  ecumenismo.	  
Las   iglesias   de   origen   pentescostal  	  
presentan  una  situación  distinta.	  
Dado   su   crecimiento   numérico,  	  
son  las  que  más  interesan  para  el  	  
tema  que  nos  ocupa.  Además,  se  	  
puede  afirmar  sin  riesgo  que  gran  	  
parte  de  los  feligreses  de  las  igle-‐‑	  
sias   históricas   posee   ahora   una  	  
mentalidad   y   una   liturgia   próxi-‐‑	  
ma  al  pentecostalismo.  La  renova-‐‑	  
ción  carismática  católica  es  un   fe-‐‑	  
nómeno   correlativo.   Es   importan-‐‑	  
te   tomar  nota  del  vertiginoso  cre-‐‑	  
cimiento   del   pentecostalismo.   En  	  
Costa  Rica,  en  1967  los  protestan-‐‑	  
tes  sumaban  14  200  personas,  el	  

	  
	  
	  

1,8%   de   la   población,   (Gómez,  	  
1996:26).  En   la   actualidad  agrupan  	  
cerca  de  una  quinta  parte.  En  37  	  
años   cambió   el   paisaje   religioso,  	  
gracias  al  pentecostalismo.	  

Las   iglesias   pentecostales   dispo-‐‑	  
nen  de  una   tradición   teológica   li-‐‑	  
mitada,  son  proclives  a   la   lectura  	  
literal  de  la  Biblia,  por  lo  que  con  	  
frecuencia   se   deslizan   al   funda-‐‑	  
mentalismo   en   asuntos   de   fe   y  	  
costumbres.   El   fundamentalismo  	  
les  lleva  a  contraponer,  en  el  ámbi-‐‑	  
to   científico,   la  doctrina  de   crea-‐‑	  
ción   con   la   evolución,   por   ejem-‐‑	  
plo.  En  bastantes  de  ellas  se  profe-‐‑	  
sa  cierto  desdén  por  las  realidades  	  
temporales,   cívicas   y  de  bien   co-‐‑	  
mún.  No  es  lo  propio  de  estas  igle-‐‑	  
sias   realizar   actividades   al   estilo  	  
de  las  Caravanas  de  Buena  Volun-‐‑	  
tad  que,  promovidas  por  evangé-‐‑	  
licos,  llevan  auxilios  médicos  y  so-‐‑	  
lidaridad  a   lugares   lejanos.  En  el  	  
momento   de   escribir   carezco   de  	  
información   confiable   sobre   acti-‐‑	  
vidades   pentecostales   de   asisten-‐‑	  
cia  social.  Como  toda  realidad  hu-‐‑	  
mana,  este  aspecto  puede  cambiar  	  
para  bien  y   los  pentecostales  po-‐‑	  
drían   adquirir  mayor   solidaridad  	  
social.	  

Las   iglesias   pentecostales   carecen  	  
de  un   cuerpo  doctrinal   semejante  	  
al  Magisterio  Social  de   la   Iglesia  	  
Católica,  gracias  al  cual  los  católi-‐‑	  
cos   reciben  criterios  para   interpre-‐‑	  
tar  la  realidad  cambiante  y  asumir  	  
las  tareas  que  demanda  el  bien  co-‐‑	  
mún.  Los  pentecostales   tienden  al  	  
individualismo,    hablan    mucho	  
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más  de  Cristo  “mi  salvador  perso-‐‑	  
nal”   que”del   Reino   de  Dios   y   su  	  
justicia”   (Mt.   6:33).   Los   feligreses  	  
pentecostales   adquieren   un   estric-‐‑	  
to      cumplimiento     de     preceptos  	  
morales   y   austeridad  de   costum-‐‑	  
bres,  que  a  veces  eleva  su  nivel  de  	  
vida.	  

El  diezmo  es  una  práctica  bastan-‐‑	  
te  común  en  las  iglesias  pentecos-‐‑	  
tales.  No  siempre  equivale  al  10%  	  
de  los  ingresos  del  feligrés.  Cuan-‐‑	  
do   tal   contribución   se   demanda  	  
en   ambiente   psicológico   de   pre-‐‑	  
sión   religiosa  y   su  administración  	  
compete  en  exclusiva  al  pastor,  ca-‐‑	  
be  preguntar   con   la  debida   serie-‐‑	  
dad  si   estamos  ante   lesiones  con-‐‑	  
tra  “la  moral  universal  y  las  bue-‐‑	  
nas  costumbres”.	  

c)     La  dispersión  organizativa  de  los	  
pentecostales   complica   en   extre-‐‑	  
mo  la  labor  del  Estado,  en  caso  de  	  
que  se  dispusiera  que  cada  grupo  	  
pentecostal   tenga  acceso  a   las  cla-‐‑	  
ses  de  religión  en  los  centros  esta-‐‑	  
tales.  De   hecho,   los   pentecostales  	  
carecen  de  autoridades  centrales.	  

“Las   tendencias   divisivas   del  	  
protestantismo   norteamericano  	  
se   extendieron   de   una  manera  	  
alarmante  en  Costa  Rica.   (Se  de-‐‑	  
be   recordar  que   la  mayor  parte  	  
de  la  obra  evangélica  aquí  ha  si-‐‑	  
do   iniciada   por   organizaciones  	  
norteamericanas).   Esta   tenden-‐‑	  
cia   proliferante   constituye   una  	  
de   las   características   principales  	  
del  movimiento   evangélico  mo-‐‑	  
derno.  Desde  1941  a  1960  entra-‐‑	  

	  
	  
	  

ron  en  Costa  Rica  cuatro  o  cinco  	  
denominaciones   pentecostales   y  	  
cuatro   bautistas.   Esta   tendencia  	  
continuó  hasta  que  en  1978  llegó  	  
a  haber  62  denominaciones  y  en-‐‑	  
tidades   evangélicas   o   protestan-‐‑	  
tes  de   las  cuales  12  eran  bautis-‐‑	  
tas   y   26   pentecostales”   (Nelson,  	  
1983:269).	  

Investigaciones   recientes   confirman  
tal  tendencia:	  

“Un   estudio   sobre   la   iglesias   en  
Costa   Rica   realizado   por   PROLA-‐‑	  
DES   en   2000-‐‑2001   revela   por   lo  
menos   230   asociaciones   de   igle-‐‑	  
sias  con  2779  congregaciones   loca-‐‑	  
les  distribuidas  así:	  

No  pentecostales   27%;   Pentecosta-‐‑	  
les  63,7%;  No  clasificadas  9,3%.	  

Hay   por   lo   menos   3000   pastores  	  
evangélicos  en  Costa  Rica  y  más  de  	  
220   agencias   evangélicas   de   servi-‐‑	  
cio”   (Prolades,   2003).   (El   número  de  	  
sacerdotes   católicos   en   el   2002   era  	  
de  753).	  

Sería  enojoso  para  el  Ministerio  de  	  
Educación  Pública  decidir   a   cuáles  	  
iglesias   financia   para   que   brinden  	  
religión   en   los   centros   educativos  	  
públicos.  En  pueblos  y  barrios  que  	  
disponen  de  un  colegio  de  secunda-‐‑	  
ria,  funcionan  tres  o  más  recintos  de  	  
otras   tantas   iglesias   pentecostales.  	  
¿Tendría  el  Estado   la  obligación  de  	  
contratar  un  docente  por  cada   igle-‐‑	  
sia?   ¿Alcanza   el   presupuesto?   ¿Có-‐‑	  
mo  proceder  si  el  número  de  estu-‐‑	  
diantes  evangélicos  es  reducido  en	  

	  
146 ESPIGA 8 JULIO-DICIEMBRE, 2003	  

 



VI
DA

 U
NI

VE
RS

IT
AR

IA
	  

	  
	  
	  
determinado      colegio      o      escuela?  	  
¿Cómo  fijar  un  número  mínimo  que  	  
amerite   contratar   un   profesor?   ¿Se  	  
dispone   de   suficientes   aulas?   ¿Tiene  	  
el  Ministerio  de  Educación  Pública  	  
capacidad   jurídica   para   aprobar   y  	  
dar  seguimiento  a   los  programas  de  	  
educación    religiosa    que    eventual-‐‑	  
mente  presentarían  decenas  de  aso-‐‑	  
ciaciones   religiosas?   (Se   sabe  de   la  	  
existencia   de   unas   230).   Los   alum-‐‑	  
nos   de   varias   iglesias   pentecostales  	  
y   de   otras   procedencias,   ¿pueden  	  
ser   agrupados   y   recibir   formación  	  
de  una   iglesia   que  no   es   la   suya?  	  
¿Aceptarían   eso   los   distintos   pasto-‐‑	  
res?  ¿Sería  correcto  aceptar  una   fic-‐‑	  
ción   institucional   por  medio   de   la  	  
cual   algunas   iglesias   delegarían   a  	  
otras   la   responsabilidad   de   educar  	  
en   religión   a   sus   miembros   estu-‐‑	  
diantes,  a  sabiendas  de  que   los  res-‐‑	  
pectivos  pastores   rivalizan  por   la   fe-‐‑	  
ligresía   y   en   ocasiones  mantienen  	  
divergencias  doctrinales?	  

Esas  y  otras  preguntas  no  pueden  ig-‐‑	  
norarse   pero,   por   ahora,   aparente-‐‑	  
mente,  la  Dirección  de  la  EECR  no  se  	  
las  ha  planteado.  Puede  ser  que,  a  	  
causa   de   dificultades   administrati-‐‑	  
vas,  y  salvadas   las  dificultades  mo-‐‑	  
rales  esbozadas  en  el  numeral  b.,  se  	  
demuestre   impracticable   franquear  	  
las  aulas  para  todos  los  grupos  reli-‐‑	  
giosos.  ¿Se  debe  hablar  de  discrimi-‐‑	  
nación  en  ese  caso?	  

	  
	  
	  

Hemos   tratado  únicamente  de   igle-‐‑	  
sias  cristianas.  Pero  es   imposible  ex-‐‑	  
cluir  de  un  análisis  más  detallado  a  	  
entidades  no  cristianas,  como  la  Igle-‐‑	  
sia  de  Jesucristo  de  los  Santos  de  los  	  
Últimos  Días.   Tampoco   nos   hemos  	  
referido  a  grupos  que  reúnen  las  ca-‐‑	  
racterísticas   sociológicas   que   defi-‐‑	  
nen  una  secta,  como  los  Testigos  de  	  
Jehová,  quienes  niegan  el  saludo  al  	  
escudo  y  la  bandera  nacionales  y  se  	  
oponen  a  las  transfusiones  de  sangre  	  
y  la  donación  de  órganos.  ¿Y  qué  de-‐‑	  
cir  de   los  nuevos  movimientos   reli-‐‑	  
giosos,  algunos   ligados  a   la  droga-‐‑	  
dicción,  y  a  las  religiones  orientales?	  

	  

REFLEXIONES FINALES	  
(POR AHORA)	  
Desde   luego  el   tema  no  está  agota-‐‑	  
do.  Queda  pendiente  una   reflexión  	  
acerca  de  por  qué  la  teología  es  siem-‐‑	  
pre  teología  de  una  iglesia,  confesio-‐‑	  
nal  y  creyente,  sin  que  por  eso  riña  	  
con   el   ecumenismo  y   la   autonomía  	  
universitaria.   Aunque   relacionado,  	  
ese   es   otro   asunto   y   necesita   otro  	  
contexto.	  

Creo   haber   ofrecido   datos   y   argu-‐‑	  
mentos  que  permiten  a  la  Dirección  	  
de  la  EECR  modificar  su  petitoria,  si  	  
lo  tiene  a  bien.  Al  menos,  darse  un  	  
período  de   estudio,   antes  de   seguir  	  
adelante.  Hubiese   deseado   analizar  	  
la   resolución   del   Comité   de   Dere-‐‑	  
chos  Humanos  de  las  Naciones  Uni-‐‑	  
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das,  citada  en  la  carta  al  señor  Presi-‐‑	  
dente,  doctor  Abel  Pacheco,  pero  no  
poseo  copia  del  expediente.	  

La  enseñanza  de   la   religión   en   los  	  
centros   estatales   es   una   singularidad  	  
costarricense   y   sólo   se   comprende  	  
inserta  en  su  historia.  Forzar  esa  con-‐‑	  
descendencia   del   Estado   para   que  	  
dé  cabida  a  cuanta   iglesia  y  movi-‐‑	  
miento  religioso  se  afinque  en  nues-‐‑	  
tro  medio,  desde  una  postura   jurídi-‐‑	  
ca  excluyente  y  absolutista,  con  poco  	  
o  ningún  examen  de   las  circunstan-‐‑	  
cias  nacionales,  en  particular  el  creci-‐‑	  
miento   pentecostal,   podría   acarrear  	  
la  supresión  de  esas   lecciones.  Sería  	  
el   triunfo   del   laicismo,   propiciado  	  
por  la  pretensión  de  algunas  iglesias.  	  
Sería  una  derrota  para  el  espíritu  au-‐‑	  
ténticamente   ecuménico.   Sería   la-‐‑	  
mentable.	  
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