
Indicadores Religiosos en Rep. Dominicana

Centro de Investigación y Acción Social

Esta nota intenta resumir los resultados de la investigación sobre la religic 
Jad dominicana realizada por el Centro (comportamiento religioso, religiosidad) 
recer una serie de datos básicos sobre la actividad de la Iglesia Católica en el paí 
ersonal, Instituciones caritativas y educacionales, asociaciones religiosas), suminis 
ados por Sor Carmen Arias, de la pastoral de conjunto del Arzobispado de San 
i Domingo.

El artículo incluye también la lista de los estudios interpretativos, todavú 
un nivel muy superficial, donde han sido publicados estos resultados, que espe 
inios poder elaborar sistemáticamente en breve.

¡Comportamiento religioso

a) La proporción de matrimonios canónicos va bajando continuamente:

Número de matrimonios canónicos por cada matrimonio civil (1)

I960 1966 1968
Sureste 1.14 0.88 0.67
Suroeste 2.78 0.47 0.64
Norcentral (Cibao) 3.29 2.58 2.07
la República 2.11 1.44 1.20

b) Baja igualmente el número de matrimonios por cada divorcio (1)

Número de matrimonios por cada divorcio

1960 1966 1968
la Sureste 8.2 5.2 4.0
la Suroeste 18.2 7.8 7.8
la Norcentral (Cibao) 16.7 12.5 8.6
la la República 12.2 7.7 8.8

c) Asistencia a la Misa dominical (2)

a) Sólo se conoce un censo de asistencia a Misa dominical y sólo para 15 
centros Urbanos (que comprenden el 66.7% de la población Urbana 
total), 1967.

— Según ese censo la tasa de asistencia a misa respecto a la población 
total era de 11.5%.



— Respecto a la población católica de siete a 75 años tenemos las 
guientes tasas:

Zona Suroeste 11.0%
Santo Domingo 13.4%
Zona Sureste (sin Santo Dgo.) 19.1%
Zona Norcentral (Cibao: sin Santiago de los

Caballeros) 27.0%
Santiago de los Caballeros 22.1%
Toda la República 16.1%

bb) Hay grandes diferencias en esta tasa entre las diversas ciudades (2). Los 
valores extremos son:

43.7% en La Vega (24,600 habitantes);
5.1% en Azua (15,450 habitantes) ]

cc) Tasa de asistencia a Misa de los estudiantes de secundaria, 1967 (Méto
do: preguntas a estudiantes, no censo; muestra: 1,319 estudiantes de 
último curso) (1)

Alumnos de Liceos estatales: Varo 
nes

Hem- De colegios: Varo- 
bras nes

Hem
bras

Van a misa dominical:
—Siempre o casi siempre 
—de vez en cuando 
—nunca o casi nunca

32%
28
27

68%
16
23

64%
20
11

87%
8

add) Tasa de asistencia , , _____
del interior (excluye a Santo Domingo y a Santiago de los Caballeros) 
(Método: pregunta a los Profesores. Tamaño de la muestra: 243) (3)

Misa de los profesores de secundaria de 16 ciudades

: Van a la Misa DominicalI q- ■ •—Siempre o casi siempre 
—de vez en cuando 
—nunca o casi nunca

Profesores de Liceos Profesores de Colegios
62.4% 68.6%
31.2 13.2

3.0 4.0

ee) Indices religiosos de los cortadores de caña en 4 ingenios azucareros de 
país, 1967 (método: muestreo equiprobabilístico; 173 encuestados) (4)

Van a Misa Dominical:
—Siempre o casi siempre 

i . —de vez en cuando
—nunca o casi nunca

14.5%
39.8%
41.6%

.Rezan el Rosario en Familia: 29.9%

i Envían los hijos al Catecismo 22.1%



ff) Indices de la religiosidad de los Jefes de familia en una pequeña ciudad 
del interior: Cotuí (1967) (Maestreo equiprobabilístico de 199 jefes de 
familia) (5)

|an a Misa Dominical
Siempre o casi siempre 43.7%
Rezan diariamente el Rosario en familia 62.8
Oyen programas de radio religiosos 71.4

I Este mismo estudio ha mostrado un brusco descenso de la práctica religiosa 
^personas con 9 o más años de escuela y en personas con entradas altas

Religiosidad (6) 

Un estudio> aún no publicado del Centro de Investigación y Acción Social 
10 parroquias rurales en las que se ha interrogado a un número de 26 personas 

¡ responsabilidad pastoral (7 párrocos, 7 seminaristas, 3 religiosas y 9 catequis- 
laicos) muestra que en su opinión la religiosidad de los pueblos del interior pre- 
ta las siguientes características:

| a) religiosidad de los campesinos varones

i “muy” o “bastante” religiosos 
Imenos religiosos que las mujeres 
I campesinas (hombres)
religiosos que los jóvenes campesinos 
*no estudiantes (las jóvenes)
intivos de religiosidad: rezos privados, 

promesas:
Misa, Sacramentos:
Oir programas religiosos:

es un ser lejano, misterioso 
ayuda al que le reza, le hace promesas 
“il distinguir a los hombres más 
digiosos de los demás '
arque rezan más, van más a misa: 
arque son mejores padres, esposos: 
orque juegan, toman menos ' f
orque ayudan más a los demás, 

a la comunidad

100%
65%
50%

50%

Hombres Mujeres

54% 81%

88% 4%

77% 69 %•

73% 81%
54% 69%
38% 23%
81% 85%
88% 85%

88% 92%
69%
46%

15%
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los más religiosos sienten la Iglesia como
73%algo “suyo”, no sólo de los sacerdotes 81%

creen que también ellos, no sólo los sacerdotes,
son responsables de atraer a otros a la Iglesia 58%
Rezan más bien directamente a Dios, a Cristo 15%
rezan más bien a la Virgen a los Santos 85%

(a la Virgen): (46%) (81%)
(a los Santos): (38%) (15%)

4

b) Religiosidad de los Jóvenes campesinos no estudiantes.

H
Son más instruidos (as) religiosamente que

los adultos: 27%
tienen más dudas religiosas que los adultos 65%
rezan menos, hacen menos promesas que los adultos 69%
Van menos a misa que los adultos 65%
los más relgiosos (as): colaboran más con la

comunidad campesina 73%
están más interesados en política 42%
sienten la Iglesia como algo de ellos, no sólo

de los sacerdotes 50%
j

Dios es un ser lejano, incomprensible 50%
Ln Dios hecho hombre que vive en nosotros 35%

Tienen una religiosidad distinta a la de los adultos 65%

c) Religiosidad de los jóvenes estudiantes en los pueblos rurales 
1 -•

50% 
4% 

96%

M

65% 
46% 
61% 
35%

73% 
15%

69%
35% 
54% 
50%

La mayor parte se ha apartado de la Iglesia 41

(Jn grupo se ha apartado de la Iglesia 47

Más bien no se han apartado de la Iglesia 12

ÍEl fenómeno de apartamiento se da sólo en grupos políticos 41

también en grupos no politizados 29

tazones principales del distanciamiento:
falta de espíritu social avanzado en Obispos, Sacerdotes 65

ineficiencía social del cristianismo ante problemas sociales 65

respeto ajeno a aparecer como cristiano ante otros 24



d) Religiosidad en maestros y profesionales en ciudades del campo

>n más bien indiferentes religiosos 65
[n grupo tiene formación religiosa 53

razón: Cursillos 88%
sisten a Misa: igual que otros sectores de la población 71

menos 29
más 0

os más creyentes están en grupos con preocupaciones sociales 47
£ puede hablar de crisis religiosa en ellos 65
¡sa crisis religiosa se debe: a indiferencia, falta de interés 70

a actitudes sociales o políticas de la Iglesia 12
peste ambiente predomina: Un humanismo “general” 70
J Un humanismo “cristiano” 12

e) Religiosidad de Comerciantes, hacendados, industriales en ciudades del 
campo

jten a Misa: Igual que otros sectores 41
menos que otros sectores 59
más que otros sectores 0

i concientes de sus responsabilidad social como cristianos 24
i conciernes de los problemas sociales y económicos de la comunidad 18
[hostiles a: Cooperativas campesinas 29

Ligas agrarias, sindicatos 59
hnos de ellos son colaboradores parroquiales: financieros 12

'postólicos 53
ran a la Iglesia: con desconfianza creciente 24

¡
con la misma actitud de siempre 65

con confianza creciente 6

Personal

I Características fundamentales son: escasez del clero nativo (apenas el 25%), . 
■paciones sacerdotales, fuerte aumento de “presidentes de comunidades*’ laicos y 
Rntración catequética de los esfuerzos del personal responsable de la pastoral.
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a) Evolución reciente (7)

I ¡Parroquias
Sacerdotes seculares
Sacerdotes religiosos

| Total Sacerdotes
Seminaristas mayores diocesanos
Religiosas
Religiosos no sacerdotes

1945 1950 1955 1960 1965
65 65 84 117 126
44 41 65 99 113
65 117 164 184 323

109 158 229 283 436
13 39 31 44 42

219 331 506 829 1,153
— — — 238 212

1971
181 
110 
376 
486 

54 
1,225

104

El enorme aumento de sacerdotes religiosos y de religiosas en esta década re
fleja, en gran parte, la inmigración de Cuba de religiosos que allí trabajaban.

Cuadro Eclesiástico de la República Dominicana, 1971 (8)

Sto. Dgo. - Stgo. - La Vega - Higüey - S. Juan - Total-'
Parroquias 75 38 36 13 19 181
Sacerdotes diocesanos 40 32 24 11 3 110
Sacerdotes religiosos 210 74 61 11 20 376
(Sacerdotes nativos (9) 38 32 - 27 10 0 H7)
Religiosos no Sacerdotes 58 23 18 4 1 100
Religiosas 732 270 138 33 52 1,225
Habitantes por sacerdotes 5,665 9,308 10,196 12,965 24,535 8,502

b) Presidentes de Comunidad. Desde 1968 se está poniendo fuerte énfasis 
m la creación de “presidentes de comunidad”: laicos elegidos por la comunidad y 
aprobados por el Obispo, que én las comunidades rurales tienen la responsabilidad

1 de celebrar la liturgia de la palabra, dar la comunión, asistir a los matrimonios, etc. 
No reciben paga (se supone que viven de su trabajo ordinario). “Los presidentes de 

' comunidad” prometen una revolución verdadera de las estructuras eclesiásticas: una 
iglesia nacida “de abajo”, con predicadores que hablan la cultura de la población, 

17 no la subcultura sacerdotal, sentida por el pueblo como “suya”. Presuponen una 
«Fuerte tarea de preparación de las comunidades y de cultivo de los presidentes deco- 
munidad. Pueden equilibrar la falta de clero nativo.

c) Catcquesis: Todas las diócesis tienen su propio centro catequétíco donde- 
|$e dan cursos (una o dos semanas) a los catequistas voluntarios (muy numerosos.
Por ejemplo en la Vega, con casi un millón de habitantes, deben trabajar volunta- 
llámente más de 2,000 catequistas), graduados en tres o cuatro etapas.

4. Instituciones caritativas católicas, (1971) (8)

. Número de hospitales, clínicas: 
fill

Número de camas:
b Leproserías: ¡

16
3,879

1 .



riffl
tiritas Dominicana: Av. Máximo Gómez 45, Santo Domingo, D.N.

Ofrece ayuda alimenticia o de otro tipo a las personas que trabajan en pro- il- 
^ectos de desarrollo comunal (caminos vecinales, construcción de escuelas y centros 1° 
^múñales. . .)

El financiamiento de estas actividades procede del gobierno Dominicano, de 
fritas Dominicana, A.I.D. y de Catholic Relief Services - USCC.

Un resumen de proyectos y personas beneficiadas en el año 1970, (Boletín 
gritas, febrero, marzo, abril, 1971; p. 10) es el siguiente:

e-
la

Total iaN-
ÍIOCESIS Proyectos Trabajadores Familiares Beneficiarios

¡TO. DOMINGO 99 10,257 43,880 54,137 lo
1IGUEY 34 3,562 17,810 21,372 s)
SAN JUAN 241 31,029 153,270 184,299 2S
[A VEGA 334 28,412 140,460 168,872 e-
SANTIAGO 205 18,981 92,830 111,811 .s;
ATALES 913 92,241 448,250 540,491

ta
5. Escuelas, (1970) (8) in

:a
Todas las Escuelas Escuelas Católicas Por ciento

Primarias y Secundarias 780,206 79,700
r-

10.2% a-
Eperiores 17,556 1,491 8.5%
Etnicas x 2,700 X

■

,a-
Los padres de los alumnos tienen que pagar por la educación recibida en es- a‘ , 

Colegios. Un estudio incompleto de las becas concedidas en los Colegios Cató-IC . 
is de la capital da un promedio de 66 becas por centro educativo. 34% de estas 
as son financiadas por el estado; 2% por las asociaciones de padres; 64% por 
mismas instituciones docentes (de la Fuente, S.J.: Instituciones Educativas de la 
ésia en Santo Domingo, Curso 1970-1971, Pastoral de Conjunto, Dpto. de Edu- 
ión, Santo Domingo. Versión Preliminar, PP. VII-VIII). :e ,

6. Asociaciones, Movimientos y grupos católicos
:e

a
a) Cursillos de Cristiandad d

En todas las diócesis se han dado hasta agosto 1971 unos 495 Cursillos.^ 
Número aproximado de cursillistas: 17,325. 1

1 b) Legión de María.
Socios: activos: 12,912. Auxiliares: 9,040. Total: 21,952.
Calle Las Damas, 21. Santo Domingo, D.N.

Dirección: Iglesia El Convento, Calle Hostos N” 20, Santo Domingo, D.NJ

•1-
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Dirección:

c) Terciarios Franciscanos;

12,500 miembros, 119 fraternidades (Capital: 14 fraternidades, 1,200 
miembros de estracción popular; La Vega; 60 fraternidades en la dióce
sis). Dirección, Casa de San Francisco, Enzanche Ozama, Santo Dominen 
D.N. * ’

d) Movimiento Familiar Cristiano:

2,000 matrimonios en unos 200 equipos. Organización: por diócesis v 
nacional.
Dirección: Iglesia Stma. Trinidad

Abraham Lincoln Esq. a 27 de Febrero
Santo Domingo, D.N.

e) Unión Nacional de Colegios Católicos: Central de Colegios Católicos, 
Colegios afiliados: 222 con enseñanza primaria y/o Secundaria. 
Dirección: Sánchez N? 75 Esq. a Conde, Santo Domingo, D.N.
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