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RESUMEN 

Transcurridos más de 68 años de aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la 

histórica Asamblea General de Las Naciones Unidas, hubo en el 2015 un total de 252 registros de 

eventos violentos relacionados a la intolerancia religiosa en Brasil, 69% más que en el año 2014 

(AMORIM, 2016). Los datos oficiales muestran que el foco de la intolerancia son las religiones de 

origen africano típicamente brasileñas, la Umbanda y el Candomblé, con un 70% dentro de los 1014 

casos de delitos, abusos y violencia registrados entre 2012 y 2015 en el estado de Río de Janeiro 

(PUFF, 2016). Desde el punto de vista socio-histórico el prejuicio racial y religioso va en contra del 

mito de Brasil como un "paraíso racial", donde todas las razas pueden vivir bien juntas 

(SKIDMORE, 1976; WINANT, 1994), y como una perfecta y verdadera "democracia racial" 

(WAGLEY, 1952). Brasil fue el último país del mundo en abolir la esclavitud, y es la segunda 

población negra más grande en el mundo, después de Nigeria. La vieja idea de la democracia racial 

ha evolucionado – sobre todo después de el proyecto de la UNESCO –para una nueva conformación 

que da cuenta de Brasil como un país en el que las relaciones raciales son notablemente armónicas 

en comparación con otras naciones, pero donde aún existe una fuerte desigualdad racial en términos 

de ingresos y empleo (MÉTRAUX, 1988), pero los datos de la creciente intolerancia contra las 

religiones de origen africano muestra un cambio en la sociedad en las dos últimas décadas, que 

necesita nuevos modelos para describir a la disputa étnica racial. Este trabajo se justifica ya que 

busca construir parámetros de análisis y estudio de la relación histórica entre la religión pentecostal 

instalada en Brasil a partir de la segunda mitad del siglo XX originada de iglesias norteamericanas, 

en relación con la percepción de la práctica religiosa de los negros como un acto clandestino de 

reafirmación cultural de las culturas africanas traídas por los esclavos y mantenidas por sus 

descendientes durante un largo periodo de la colonización de Brasil. 

 

ABSTRACT 

More than 68 years after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, in the historic 

General Assembly of the United Nations, there were in 2015 a total of 252 records of violent events 
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related to religious intolerance in Brazil, a record 69% bigger than the 2014 one (AMORIM, 2016). 

Official data show that the focus of intolerance are the typically Brazilian religions of African origin, 

called Umbanda and Candomblé, with 70% of the 1014 cases of assault, abuse and violence 

registered between 2012 and 2015 in the state of Rio de Janeiro (PUFF, 2016). From the socio-

historical point of view, racial and religious prejudice goes against the myth of Brazil as a "racial 

paradise", where all races could live well together (SKIDMORE, 1976; WINANT, 1994), and as a 

perfect and true "racial democracy" (WAGLEY, 1952). Brazil was the last country in the world to 

abolish slavery, and it is the second largest black population in the world, after Nigeria. The old idea 

of racial democracy has evolved - especially after the UNESCO project - for a new conformation 

that gives an account of Brazil as a country in which racial relations are remarkably harmonious 

compared to other nations, but where there is a strong racial inequality in terms of income and 

employment (MÉTRAUX, 1988), but the data of the growing intolerance against religions of 

African origin shows a change in society in the last two decades, which needs new models to 

describe the racial ethnic dispute. This work is justified as it seeks to build parameters for analysis 

and study of the historical relationship between the Pentecostal religion installed in Brazil from the 

second half of the twentieth century originated from American churches, in relation to the 

perception of the religious practice of blacks as a clandestine act of cultural reaffirmation of African 

cultures brought by slaves and maintained by their descendants during a long period of Brazilian 

colonization. 
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I. Introducción 

 

En este texto se busca construir parámetros de análisis y estudio de la relación cada vez más 

ácida entre la religión Neo Pentecostal instalada en Brasil a partir de los años 1970 originada de 

iglesias norteamericanas, ya las prácticas religiosas Afro Brasileñas entendiendo a las últimas como 

un acto clandestino de reafirmación cultural de las culturas africanas traídas por los esclavos y 

mantenidas por sus descendientes durante un largo periodo desde la colonización de Brasil 

(ANGELIN, 2011; NUNES, 2004; PRANDI, 2004).. 

Se entiende aquí la violencia y la intolerancia religiosa de los grupos Neo Pentecostales 

contra religiones de matriz africana en Brasil no como un hecho aislado, sino como instrumento de 

afirmación del poder de grupos cristianos sobre los esclavos y sus descendientes a lo largo de toda 

la historia brasileña (OSÓRIO, 2009; ANGELIN, 2011; ZAAK SARAIVA, 2018). 

Según la caracterización de los tres grandes ciclos o fases de intolerancia contra Religiones 

Afro Brasileñas propuesta por ZAAK SARAIVA (2018), o sea: (a) la intolerancia clásica practicada 

abiertamente por los portugueses durante la colonización, (b) la intolerancia católica de la época 

republicana practicada durante todo el siglo XX y (c) la llamada Intolerancia 2.0 practicada por 

iglesias y fieles Neo Pentecostales y que infelizmente se encuentra en pleno estado de crecimiento; 

se concentrará esfuerzos en explicar esta última categoría que ocurre principalmente en los estados 

Brasileños de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Bahia, respectivamente según el número 

de denuncias.  

Como parámetro temporal se estudiará los fenómenos observados a partir del año 2000, 

según la proposición de Zaak Saraiva (2018), utilizando como punto de referencia la fecha de 

fallecimiento de Mãe Gilda, una conocida Iyalorixá de Rio de Janeiro, en un caso de intolerancia 

religiosa que alcanzó gran notoriedad1. El estudio aún se encuentra en realización. 

                                                
1 En octubre de 1999, el diario Folha Universal, editado por la Iglesia Universal del Reino de Dios, publicó una edición 
en cuya portada tenía el título "Macumbeiros charlatanes lesionan el bolsillo y la vida de los clientes" y una foto de la 
iyalorixá Gildasia dos Santos, la famosa Mãe Gilda, lo que vino a traer gran frustración personal, además de violencia 
contra ella y su marido. Mãe (Madre) Gilda falleció de infarto en febrero de 2000, bajo estado de profunda conmoción. 
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II. Marco teórico/marco conceptual 

 

País de dimensiones continentales con la 5ª más grande extensión territorial y la 5ª más 

grande población del mundo (ONU, 2017), Brasil fue en el año 1888 la última nación a abolir la 

esclavitud, después de casi cuatro siglos de explotación, crueldad y homicidios contra una inmensa 

población negra que era sistemáticamente encarcelada, traída desde África en condiciones sub 

humanas e entonces esclavizada por los colonizadores portugueses; y, aún después de la declaración 

de independencia de Brasil en relación a Portugal, esta población siguió siendo mantenida como 

esclava por los propietarios de tierra blancos que se mantuvieron explotando su mano de obra por 

más 66 años hasta el final del siglo XIX (HOLANDA, 1936). 

Con todo, en Brasil, así como en muchos otros países latinoamericanos, la convivencia entre 

habitantes de orígenes tan distintos cuanto los colonizadores europeos, los indígenas nativos y los 

africanos esclavizados, a lo contrario de lo que paso – por ejemplo – en los Estados Unidos de 

América, dio lugar a un proceso de formación nacional que fue rasgado por antagonismo mas 

también por equilibrio e mestizaje: el antagonismo a mayoreo que ocurría entre las tres culturas 

fundantes que se chocaban desde los distintos estamentos a ellas atribuidos en la sociedad colonial, 

y el antagonismo a menudeo, entre el señor y el esclavo, o entre el ciudadano y el campesino; y de 

otro lado, el equilibrio obtenido través de la miscigenación racial entre el colonizador portugués y 

las indígenas y negras, lo que de toda manera actuó siempre como un apaciguador de los 

antagonismos (FREYRE, 1933). 

El hecho de la abolición de la esclavitud por la Princesa Isabel, entonces regente por 

alejamiento del Rey en viaje, por otro lado, no contribuyó en prácticamente nada con la mejora de 

las condiciones socioeconómicas de la inmensa población negra recién liberta de Brasil que, en su 

gran mayoría, fue rechazada de las inmensas haciendas por sus ex propietarios, acabando por acudir 

a los entornos de las ciudades, donde se inicia el proceso de favelización y conformación de algunas 

estructuras de distribución geográfica de la economía y de los habitantes urbanos que perduran 

hasta hoy en la mayoría de las grandes ciudades brasileñas (SANTOS, 1979). 
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Por otro lado, el proceso de miscigenación racial que dio origen a la formación nacional fue 

interpretado por muchos analistas nacionales y extranjeros como una muestra de que en Brasil 

existiría una Democracia Racial, siendo predominante en las ciencias sociales del occidente en la 

segunda mitad del siglo XX, la idea de Brasil como una especie de paraíso racial, un lugar mágico 

donde todas las razas podían vivir bien (SKIDMORE, 1976, WINANT, 1994), o como la verdadera 

democracia racial (WAGLEY, 1952), una nación donde no había racismo, un mito reforzado en la 

época por manifestaciones culturales típicamente brasileñas, oriundas exactamente de la 

miscigenación presente en el proceso de formación de la sociedad nacional, como la capoeira, el 

carnaval brasileño y el samba, o aún el fútbol clásico brasileño con su gingado, además del 

sincretismo religioso representado especialmente por la Umbanda y, en menor grado, por el 

Candomblé. 

Tal consenso acerca de la existencia de una Democracia Racial en Brasil perduró en la 

ciencias sociales – y aún perdura hasta hoy en muchas obras – también en parte en razón de la 

llamada ilusión paradisíaca de Brasil, o el espejismo de civilidad que para Osório (2009) hizo que 

científicos acostumbrados a escenarios con relaciones inter raciales típicamente conflictivas, como 

el de los Estados Unidos de América – donde explotó la violencia en contra los negros desde el fin 

de la esclavitud hasta los años 1960 y 1970 – viniesen a identificar una supuesta Democracia Racial 

Brasileña.  

De toda manera, la intolerancia contra religiones de matriz africana, dominante y legalizada 

durante la colonización brasileña y también después, durante el período del Brasil monárquico 

independiente del siglo XIX (PRANDI, 2004; NUNES, 2004; ANGELIN, 2011), nunca dejó de 

existir, aunque informalmente, en la práctica y principalmente el discurso católico durante todo el 

siglo XX (ISAIA, 2009) a pesar de que la República Brasileña casi siempre mantuvo en su 

Constitución la cláusula de Laicidad del Estado que en tesis dio el estatuto de legalidad a las dos 

principales religiones de origen Africana en Brasil, la Umbanda y el Candomblé (BRASIL, 1946; 

BRASIL, 1988). 

Con todo, como observaron varios autores, otra categoría más reciente de intolerancia 

religiosa cristiana contra la Umbanda y el Candomblé pasa a servir cada vez más como instrumento 
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de movilización de fieles: es la intolerancia que ocurre en el ámbito de iglesias evangélicas neo 

pentecostales a partir del crecimiento exponencial del número de fieles de estas últimas verificado a 

finales del Siglo XX y inicio del XXI, y con un gran aumento de actos de violencia contra 

practicantes de las religiones Afro Brasileñas a partir del año 2000, aumento que se torna 

exponencial entre 2010 y 2015, desembocando en índices alarmantes de registros en los órganos 

responsables, incluyendo los 252 registros violentos de intolerancia religiosa en el año 2015, un 

69% más que en 2014 (ONU, 2015; PUFF, 2016; AMORIM, 2016; BRASIL, 2016; ZAAK 

SARAIVA, 2018). 

En otra perspectiva, esta nueva modalidad de intolerancia religiosa típica del Brasil del Siglo 

XXI, aquí llamada de Intolerancia 2.0 (ZAAK SARAIVA, 2018) y casi exclusivamente enfocada 

sobre las religiones Afro Brasileñas, ha sido aún poco analizada en el ambiente académico-

científico, lo que urge de los investigadores dentro las ciencias humanas – especialmente dentro las 

ciencias sociales – un esfuerzo en sentido a colectar y analizar los datos empíricos disponibles en 

los órganos gubernamentales y otras instituciones, de manera a permitir la comprensión de este 

fenómeno y su adecuada descripción. 
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III. Metodología 

 

En este texto se busca construir parámetros de análisis y estudio de la relación cada vez más 

ácida entre la religión Neo Pentecostal instalada en Brasil a partir de los años 1970 originada de 

iglesias norteamericanas, ya las prácticas religiosas Afro Brasileñas entendiendo a las últimas como 

un acto clandestino de reafirmación cultural de las culturas africanas traídas por los esclavos y 

mantenidas por sus descendientes durante un largo periodo desde la colonización de Brasil 

(ANGELIN, 2011; NUNES, 2004; PRANDI, 2004).. 

Se entiende aquí la violencia y la intolerancia religiosa de los grupos Neo Pentecostales 

contra religiones de matriz africana en Brasil no como un hecho aislado, sino como instrumento de 

afirmación del poder de grupos cristianos sobre los esclavos y sus descendientes a lo largo de toda 

la historia brasileña (OSÓRIO, 2009; ANGELIN, 2011; ZAAK SARAIVA, 2018). 

Esta investigación es exploratoria y descriptiva, y se define como un análisis con enfoque 

cualitativo y analítico. De acuerdo con Bogdan y Biklen (1994) y Quivy y Campenhoudt (2008), el 

método cualitativo básicamente utiliza tres formas de recolección de informaciones: a) la 

investigación en forma oral o escrita (entrevistas y cuestionarios); b) observación; y c) el análisis de 

documentos. 

Por lo tanto, el método de recolección de datos aquí utilizado es eminentemente documental, 

centrado en libros, artículos e investigaciones sobre la Intolerancia Religiosa contra religiones de 

matriz africana en Brasil, sobre el racismo y la desigualdad racial brasileños, y sobre las diferentes 

actuaciones de grupos cristianos contra la Umbanda y el Candomblé. 

Datos secundarios proporcionados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - 

IBGE, por la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa - CCIR, por la Secretaría Nacional 

de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - SNPDDH, entre otros, también serán 

utilizados siempre que sea necesario, y análisis estadístico también serán realizados siempre que sea 

posible. 
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IV. Análisis y discusión de datos 

 

En este trabajo, se parte de la caracterización propuesta por ZAAK SARAIVA (2018) de que 

hay tres grandes ciclos o fases de intolerancia contra Religiones Afro Brasileñas, o sea: 

(a) la intolerancia clásica practicada abiertamente por los portugueses durante la 

colonización,  

(b) la intolerancia católica de la época republicana practicada durante todo el siglo XX y  

(c) la Intolerancia 2.0 practicada por iglesias y fieles Neo Pentecostales; 

La llamada Intolerancia 2.0 tiene características típicas que pueden ser verificadas en 

algunos de los datos disponibles. 

Una de las características que aquí se observa es su distribución geográfica a lo largo del 

territorio brasileño. Con efecto, la Figura 1 a seguir tras gráfico elaborado por los autores con datos 

disponibles por el Disque 100, canal de denuncia telefónica inaugurado por el gobierno brasileño. 

 

Figura 1 – Casos de Violencia Inter Religiosa en Brasil por Estado / 2015 
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Se observa del gráfico de la Figura 1 que los estados del Sudeste y la Bahía lideran de lejos 

la incidencia de casos de violencia relacionada con la intolerancia Religiosa. 

De especial interés es el caso de Bahía, estado considerado como el más "Africano" de 

Brasil, gracias al porcentaje de su población negra y, más importante, por ser un granero de 

manifestaciones típicamente Afro Brasileñas, como Umbanda, Candomblé, Samba y Capoeira. El 

Gráfico muestra que Bahia no queda atrás en lo que se refiere a la intolerancia contra las religiones 

de matriz africana. 

También es importante la constatación de que los estados con mayor ocurrencia son 

justamente los más poblados de Brasil y que cuentan con más adeptos de las religiones Afro 

Brasileñas. 

Otro dato importante es que las denuncias, aunque representen apenas un pequeño 

porcentaje de los casos efectivamente ocurridos, ocurren en todo el territorio brasileño, 

independiente de región o historia. 

El gráfico de la Figura 2 a seguir tras la evolución en el número de casos de violencia 

registrados. 

 

Figura 2 – Evolución de los casos de Violencia entre 2011 y 2015 
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Como se observa en el gráfico de la Figura 2, fueron 252 casos registrados de violencia 

relacionada a la Intolerancia Religiosa en Brasil en 2015, constituyéndose en un aumento de 69% 

con respecto al año 2014, cuando se registraron "sólo" 149 casos. 

Importante frisar que el gráfico creciente muestra solamente los casos efectivamente 

registrados en los órganos gubernamentales, lo que significa que los números presentados son más 

pequeños que los números reales. 

Otra información de gran importancia es la fe, o sea, la denominación religiosa de las 

víctimas de los casos de intolerancia registrados. 

El gráfico constante de la Figura 3 a seguir, construido con datos del Ceplir, demuestra los 

casos distribuidos por confesión religiosa en el Estado de Rio de Janeiro, durante el año 2015. 

 

Figura 3 – Casos de Violencia en Rio de Janeiro según Confesión Religiosa de la víctima. 

 
 

Como se ve en Figura 3, no ha dudas acerca de quién son las víctimas de Intolerancia 2.0. 

Así, se considera que el trabajo llego a algunos resultados importante, y en las fases 

posteriores de esta investigación, se espera utilizar estudios más profundizados para caracterizar 

mejor lo que se la Intolerancia 2.0. 
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V. Conclusiones 

 

Este trabajo tenía como objetivo construir parámetros de análisis y estudio de la relación 

cada vez más ácida entre la religión Neo Pentecostal instalada en Brasil a partir de los años 1970 

originada de iglesias norteamericanas, ya las prácticas religiosas Afro Brasileñas entendiendo a las 

últimas como un acto clandestino de reafirmación cultural de las culturas africanas traídas por los 

esclavos y mantenidas por sus descendientes durante un largo periodo de tiempo desde el inicio la 

colonización de Brasil (ANGELIN, 2011; NUNES, 2004; PRANDI, 2004). 

Inicialmente, se efectuaron análisis de datos obtenidos de libros, artículos e investigaciones 

sobre la Intolerancia Religiosa contra religiones Afro Brasileñas. sobre el racismo, y sobre la 

desigualdad racial en Brasil, además de la actuación de grupos cristianos contra los practicantes de 

Umbanda y Candomblé. También se analizaron datos secundarios accedidos al IBGE, a la CCIR, a 

la SNPDDH. 

A partir de la caracterización de los tres grandes ciclos o fases de intolerancia contra 

Religiones Afro Brasileñas propuesta por ZAAK SARAIVA (2018), o sea: (a) la intolerancia clásica 

practicada abiertamente por los portugueses durante la colonización, (b) la intolerancia católica de 

la época republicana practicada durante todo el siglo XX y (c) la Intolerancia 2.0 practicada por 

iglesias y fieles Neo Pentecostales; se concentró esfuerzos en explicar esta última categoría que 

ocurre principalmente en los estados Brasileños de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Bahia, 

respectivamente según el número de denuncias.  

Se considera así haber cumplido el objetivo principal aquí propuesto, esperando traer este 

texto pequeño aporte al estudio de la intolerancia religiosa en Brasil, y los autores recomiendan a la 

investigación la profundización de estudios y de datos sobre la Intolerancia 2.0 en nivel nacional, lo 

que dará flujo a nuevos y más profundos análisis. 
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