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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente trabajo es un informe sociológico de la situación socio-religiosa de la 
ciudad de Alcoi, llevado a cabo durante los años 1992 y 1993. 

En este estudio se pretendía analizar cómo han incidido los grandes cambios 
sociales (industrialización, urbanización, terciarización, etc.) en la mayor o menor 
desvalorización de lo religioso; examinando hasta qué punto la institución eclesial 
ha disminuido su prestigio, su poder, su influencia en los fieles y en la sociedad 
alcoyana. En definitiva, se intenta constatar hasta qué punto el proceso de 
secularización ha incidido en la sociedad alcoyana. Se pretendía, así mismo 
indagar cómo perciben (actitudes, percepciones, sentimientos) y cómo se sienten 
afectades los propios fieles alcoyanos por dicho proceso de desvalorización y 
disminución de la función pública (tradicional) de la lglesia. Otros de los objetivos 
propuestos eran la evaluación de los principies éticos cristianes como guia de 
orientación en la vida de los alcoyanos; el estudio del grado de aceptación, por 
parte de los fieles, de las indicaciones de la jerarquia eclesial en determinadas 
cuestiones (control de la natalidad, relaciones sexuales, educación de los hijos, 
etc.). También formaba parte de nuestro objetivo analizar el grado de 
especificidad del discurso de los alcoyanos en torno a la religión. En fin, llevar a 
cabo un estudio, sistematico e integral, del fenómeno socio-religioso de esta 
ciudad industrial de la montaña de Alicante. 
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MÉTODO 

A continuación mostramos, de forma breve y sistematica, el camino seguida para 
lograr los objetivos propuestos en el presente trabajo: 

- En un principio se recopiló una extensa bibliografia. Tras sistematizarla, se 
estudiaren y valoraren críticamente las fuentes bibliograficas, datos e informes 
estadísticos mas relevantes para la investigación y se procedió, posteriormente, 
a una redefinición de los conceptes mas significatives. 

- Se recogió la información ya disponible para, partiendo de ella, profundizar en 
los aspectes mas significatives y menos conocidos de la cuestión. Se pretendía 
evitar un estudio teóricamente exhaustiva que se acumulara en los anaqueles 
de las bibliotecas, debía ser, en principio, un informe con utilidad practica y con 
un fin netamente aplicativo. -Se aplicó la técnica de la observación participante 
durante todo el període que duró la investigación: actuando en diversos medios 
y con distintes informantes-colaboradores; accediendo a diferentes tipos de 
escenarios: hogares, parroquias, entidades, lugares públicos, etc.; 
desarrollando, en todo memento, una observación participativa, rigurosa y 
sistematica. 

- Se confeccionaren los distintes cuestionarios que, posteriormente, se aplicarían 
a los parrocos, a los directores o presidentes de las congregaciones, colegios y 
entidades religiosas. 

- Se realizaron una serie de entrevistas con informantes cualificados de la ciudad, 
tanto sobre el fenómeno religiosa como sobre aspectes de la cultura, la política, 
la economía, etc. Se contactó con asociaciones religiosas, con especialistas en 
temas religiosos, sociológicos, etc., con investigadores que han realizado otros 
estudies sobre religión, cristianisme, etc. y con representantés de colectivos 
religiosos. Estas entrevistas, ademas de perfilar con mas precisión el campo de 
estudio, sirvieron para la recogida de una parte importante del material a utilizar 
en las fases siguientes. 

- Se prepararen los grupos de discusión con los distintes sectores de población 
establecidos en el proyecto (de distinta posición social, distinto habitat, distinta 
barrio-parroquia), para estudiar las percepciones, significades y actitudes mas 
relevantes respecto a la religión y su participación-implicación en la misma. 
Posteriormente, se aplicaren, se interpretaren y analizaron los discursos por 
parta del equipo investigador. 

- Se recopilaren las cifras y los dates mas significatives de la estructura social de 
la ciudad, merced a las entrevistas y contactes con los concejales, funcionaries, 
etc. de instituciones y organismes públicos y privades de Alcoi. 

- Se realizaron entrevistas en profundidad a los cargos mas importantes de la 
jerarquia eclesiastica de la Diócesis que afectan a la lglesia de Alcoi, a los 
parrocos y a religiosos de la ciudad. 

- Se contrastaren los dates y discursos extraídos de ambas metodologías con el 
fin de estudiar y evaluar las posibles semejanzas y/o diferencias. 

- Finalmente, se procedió a la elaboración de un informe de síntesis final, que 
recoge sistematicamente el conjunto de información recopilada y analizada a lo 
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largo de la investigación e incluye las pautas y tendencias fundamentales en 
cada uno de los apartados. 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

En este apartado definimos el marco teórico-conceptual al cual nos referimos y 
desde cuya perspectiva valoramos e interpretamos, posteriormente, los datos 
sociológicos que van surgiendo a lo largo de la investigación. Después de realizar 
un analisis de los enfoques y perspectivas teóricas mas significativas que tratan el 
fenómeno religioso desde la perspectiva sociológica, abordamos el proceso de 
secularización y el cambio social como marco teórico de nuestro estudio ya que, 
según nuestro punto de vista, ofrece el encuadre adecuado y el camino oportuno 
para observar la interdependencia entre religiosidad y contexto social, así como 
para acometer el significada y la valoración de las transformaciones socio
religiosas que se vienen dando en la sociedad española y, claro esta, en el 
contexto alcoyano. 

ESTRUCTURA SOCIAL DE ALCOI 

Un analisis socio-religiosos no puede obviar la estructura social donde el 
fenómeno religiosa se objetiva, se expresa y se construye. De ahí que en este 
capitulo se estudian las características estructurales mas relevantes de la 
sociedad alcoyana (marco geofísica, demografia, infraestructuras, estructura 
productiva, cultura, nivel de desarrollo, etc.). Ello nos ayudara a una compresión 
mas completa del fenómeno socio-religioso de la ciudad. 

SITUACIÓN RELIGIOSA DE ALCOI 

ESTRUCTURA ECLESIÀSTICA Y ORGANIZATIVA 

En este apartado tratamos de describir la realidad estructural y organizativa que 
atañe a nuestro estudio y a su marco geografico. Para situar y comprender cómo 
se organiza y estructura la lglesia católica en la ciudad de Alcoi es imprescindible 
remitirnos a una perspectiva mas general y completa. Para ello analizamos la 
situación y organización de la provincia eclesiastica de Valencia (Arzobispado, 
diócesis sufraganeas, servicios interdiocesanes, la Diócesis de Valencia) y a 
continuación se analiza la situación de la Vicaría episcopal 7 de Alcoi-Ontinyent y 
se hace lo propio del Arciprestazgo 50 que es al que pertenecen las parroquias de 
la ciudad. 
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SOCIEDAD ALCOYANA Y RELIGIÓN: EL DISCURSO DE LO RELIGIOSO 

A través de una metodología cualitativa (entrevista en profundidad y grupos de 
discusión) se ha pretendido mostrar que el fenómeno religiosa posee una 
naturaleza social fundamental y ello es percibido en el espacio discursiva. 
Partimos del discurso de la jerarquía eclesiastica que atañe a la iglesia alcoyana 
directamente: el obispo auxiliar, el vicaria episcopal y el arcipreste de la ciudad. 
Seguidamente, nos adentramos en el discurso de los agentes de pastoral, para 
proceder, a continuación, con los discursos sobre «lo religiosa» de los hombres y 
mujeres y los/las jóvenes. 

RADIOGRAFiA PARROQUIAL 

En este apartada se lleva a cabo un diagnóstico de las parroquias de la ciudad. 
Para ello, partimos de la definición de parroquia y, a raíz de ella, nos acercamos a 
algunes de sus elementos o aspectes mas significatives: la acción caritativa y 
social y el aspecto patrimonial. Los siguientes elementos se detallan en el analisis 
de cada una de las parroquias (atendiendo los aspectes como, por ejemplo, el 
archivo y patrimonio histórico-artístico, la catequesis y la formación religiosa, 
asociacionismo y movimientos parroquiales, presupuestos, etc.), para concluir con 
una tipologia parroquial que nos permite estudiar, de forma sistematica y analítica, 
las características mas importantes y detectar la problematica específica de cada 
modelo y, consecuentemente, planificar las estrategias a seguir (en esta tipologia 
se incluyen los contextos sociológicos, el caracter de religiosidad predominante de 
la feligresía, el ethos religiosa y social de la población, su actitud y forma de 
comportarse ante los ritos y sacramentos, y la dinamica de la vida comunitaria
parroquial). 

RELIGIOSIDAD, REALIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Abordamos el concepte de religiosidad como realidad multidimensional. Por ello, 
tratamos el fenómeno de la religiosidad desde que se inicia en los individues, es 
decir, a través del proceso de socialización (religiosa) y, posteriormente, a través 
de la catequesis, de la educación religiosa, etc. 

a) Socialización religiosa en Alcoi 
Los problemas o rasgos mas importantes que atañen al factor socializador y 
educador de la doctrina y moral religiosa por parte de las familias alcoyanas, se 
pueden resumir en: 
- Se esta perdiendo el clima religiosa y testimonial de la familia. Ello facilitara y 

potenciara el resto de indicadores o rasgos. 
- Divorcio del mensaje de la lglesia, sobre todo, determinades temas puntuales 

de la moralidad (moral sexual, sexualidad y juventud) y la ética actual de los 
esposos. 
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- Desorientación de los padres, sobre todo, los mas jóvenes, que no reciben los 
principies éticos cristianes como guía de orientación de sus vidas. 

- El mensaje de la lglesia ofrece gran compromiso y elevadas exigencias y, por 
tanto, poca atracción para muchos esposos, sobre todo, ante el cúmulo de 
mensajes y valores materialistas (hedonisme, consumisme) que se potencian 
desde los medios de comunicación de masas. 

- La falta de interés por el mensaje y moral cristianes se demuestran con la baja 
educación religiosa (en muchos casos, practicamente nula) que ofrecen a los 
hijos. 

- Bajo interés por incrementar el propio conocimiento catequético (no asistencia a 
catequesis de adultes, ni a otros grupos de catecumenado, liturgia, etc.). 

- La transmisión de la fe en el seno familiar desaparece y, con ella, la educación 
del despertar religiosa de los hijos. 

- La vivencia religiosa familiar se centra exclusivamente en la celebración de muy 
pocos sacramentos (bautizos, bodas, defunciones). 

- Practicas religiosas familiares se convierten en tediosas rutinas, poco atractivas 
para jóvenes y niños. 

- La invasión de los medios de comunicación de masas dificultan e impiden una 
verdadera socialización religiosa de los hijos y esposos. 

- Determinades habites actuales, sobre todo, de ocio, deporte y nuevas formas 
de relaciones sociales de los distintes miembros de la familia, no fomentan la 
participación conjunta, el conocimiento mutuo y las vivencias religiosas de los 
mismos. 

- La indiferencia religiosa es, muchas veces, la única enseñanza religiosa 
recibida por los hijos, sobre todo, en aquellas familias en que no existe un clima 
armónico y maduro. 

- El grado de identificación de los miembros de la familia respecto a la comunidad 
parroquial esta decreciendo considerablemente, tanto grupal como 
individualmente. 

- La sensibilidad moral en el seno de la família resulta dañada con el deterioro 
ético global y generalizado de la sociedad. 

- El contexto cristiano actual de la familia no es el mas propicio y adecuado para 
el surgimiento y potenciación de la vocación cristiana. 

- El grado de adhesión eclesial disminuye, a su vez, debido a que aumenta el 
grado de desinterés e indiferencia en el seno familiar. 

- La educación religiosa es recibida únicamente en los colegios religiosos 
privades, lo cual resulta un recurso aceptable, pero insuficiente. 

- Los hijos olvidan las enseñanzas religiosas al salir del aula, pues, el ambiente 
familiar no continua ni fortalece tales enseñanzas. 

- Desde las parroquias no se trabaja acertadamente la pastoral familiar: muchas 
personas reivindican, a los agentes de pastoral, orientaciones específicas a los 
problemas de familia, socialización y educación cristiana de los hijos. 

- Desde las parroquias no se fomenta, de forma sistematica y organizada, la 
participación y la corresponsabilidad de las familias cristianas. 

- No se completa la educación familiar con iniciativas catequéticas. Educación 
religiosa (familiar y/o escolar) y la catequesis se mantiene como instancias 
diferenciadas, no complementarias ni enriquecedoras. 
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b) Catequesis parroquial 
Atendiendo al panorama analizado de la catequesis de la ciudad, hemos extraído 
las siguientes conclusiones: 
- Falta de catequistas: el número de personas que llevan a cabo la labor 

catequética resulta insuficiente. En algunas parroquias, inclusa, tienen que 
buscar catequistas de otras comunidades parroquiales de la ciudad. 
Déficit en la formación de los catequistas: la falta de catequistas ha llevada a 
confiar la tarea catequética a personas de indudable voluntad, pera 
insuficientemente preparadas. Muchas no poseen una síntesis bíblico-teológica 
del mensaje cristiano, y se encuentran con dificultades para transmitir tal 
mensaje. 
Faltan monitores de catequistas (que no necesariamente deben ser 
sacerdotes), es decir, catequistas de catequistas, que formen, ayuden a 
madurar la fe y apoyen la labor de los mismos catequistas. 
La catequesis suele ser una mera enumeración de recetas o fórmulas de fe 
abstractas: se queda en la exterioridad de las normas o ritos de la lglesia, y no 
llega a ser un proceso de expresión de la experiencia cristiana auténtica. 
Se tiene la concepción de la catequesis entendida y practicada como 
preparación a los sacramentos. Por lo tanta, una vez logrados los sacramentos 
(Primera Comunión, Confirmación, etc.) la catequesis carece de sentida para la 
mayoría de los catecúmenes. La catequesis no suscita la conversión ni se 
presenta con su sentida misionero. 
La catequesis de la ciudad no enraíza plenamente el Evangelio en el ambito 
sacio-cultural, no se concretiza, no se localiza. 
No existen criterios unitarios en los distintos niveles catequéticos; éstos son 
autónomos y diferentes como si la persona y su proceso de madurez cristiano 
social fuera alga seccionada e intermitente. No se aprovechan los logros de 
etapas anteriores. 
lnexistencia de catequesis de adultes, esta se confunde con la formación o 
reflexión de determinades temas en atros grupos, movimientos, etc. de la 
parroquia. 
La catequesis no esta articulada dentro del proceso evangelizador de las 
comunidades parroquiales. Al igual que el proceso de socialización religiosa, la 
catequesis se ofrece como instancia independiente, compartimento estanco, en 
vez de ser proceso evolutiva e itinerario progresivo de fe y fraternidad. 

e) La educación religiosa y la enseñanza 
En este apartada se estudiaran las distintas escuelas y colegios religiosos, junta 
con sus identidades o idearies educatives propios, que existen tradicionalmente 
en la ciudad de Alcoi. Estas son las características principales a modo de 
conclusiones: 
- Los colegios religiosos han tenido una gran influencia en la ciudad. Algunes de 

éstos, vienen desarrollando su labor educativa desde principies de sigla. La 
mayoría de ellos se establecieron en la década de los cuarenta. 

- La presencia de la lglesia católica en la enseñanza es, en la ciudad de Alcoi, 
significativa principalmente por tres motives: el elevada número de centres {diez 
colegios religiosos), el volumen de alumnos que asisten a los mismos y el 
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profesorado que imparte las clases, y la diversidad de las actividades que 
realizan. 

- Los colegios religiosos de la ciudad han contada, y siguen contando, con un 
grada elevada de prestigio social y una confianza significativa por parte de los 
alcoyanos. 

- Todos y cada una de los colegios religiosos poseen un idearia propio que le 
confiere un estilo, un carécter y una identidad particulares. 

- A pesar de esas diferencias, todos los colegios religiosos definen y pretenden 
una misión educativa al servicio integral de la persona, según el Evangelio. 

- Cada colegio religiosa desarrolla un modelo de gestión diferente, según los 
distintes reglamentes de régimen interior de cada una de ellos. 

- Los alcoyanos suelen elegir este tipa de colegios principalmente por: prestigio 
social, costumbre familiar, ambiente formativa y afectiva, calidad de estas 
comunidades educativas, y/o proyecto educativa coherente. 

- El mayor número de centres religiosos se dedican a la Educación General 
Bésica y Preescolar, siguiendo los que imparten estudies de Formación 
Profesional, y finalmente, tan sólo un centro religiosa ofrece estudies de BUP y 
cou. 

- Existe también un centro que se dedica a la inserción social y laboral de niños y 
jóvenes. 

- No existe una actividad coordinada, conjunta y cooperadora entre familia, 
alumna y colegio. Es este una de los aspectes més negatives de la educación a 
nivel general, que, ademas, en nuestro caso dificulta el continuum de 
socialización religiosa del alumna. 

- La descoordinación y desvinculación de la família-alumno-colegio, hace que la 
educación religiosa se «olvide» del alumna a la salida del colegio o cuando 
finaliza la etapa escolar. 

- El problema de la concertación es fundamental y decisiva para la mayoría de 
los centres educatives religiosos, y esta crea incertidumbre entre las 
comunidades que regentan estos colegios. El sistema de concertación aún no 
se ha consolidada. No obstante, esta situación no hace peligrar, por el 
memento, la viabilidad de la mayoría de estos centres. 

- Ademas de los problemas de política educativa, estos colegios sufren 
problemas de: disminución de niños al bajar la natalidad; envejecimiento de los 
religiosos y escasez de vocaciones que sustentan estos centres; altas 
inversiones para mantener costosas instalaciones; elevación coste de 
matrículas; acoso por parte del poder política hacia estos centres; intereses 
ideológicos y/o políticos; no corresponsabilidad de los padres, etc. 

- Todos los colegios religiosos de la ciudad son mixtos. 
- La mayoría de los profesores de los centres religiosos son laicos, por tanta, se 

constata que estos centres educatives dependen del profesorado seglar, 
tendencia que ira incrementandose. 

- El número total de matriculaciones muestra una tendencia decreciente, según 
los datos de los dos últimes cursos lectives. 

- Todos los centres estan plenamente integrades en la realidad, cultura, 
costumbres y tradiciones de la zona o barriada en que estan ubicades. 
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- Todos los colegios religiosos desarrollan una labor sociocultural importante en 
el entorno social mas inmediato. Ello se manifiesta en la gran cantidad y 
diversidad de actividades que realizan a lo largo del año: actividades culturales 
(teatre, música, danza), deportivas, recreativas, etc. 

- La mayor parte de estos colegios celebran la festividad de los patrones de sus 
respectives centres. 

- La mayoría de estos colegios cuentan con varies grupos o movimientos 
juveniles religiosos: grupos de profundización en la fe, de formación cristiana, 
etc. Sin embargo, el número de participantes en los mismos, no es elevado ni la 
solidez de los grupos es la mas deseable. 

- Las relaciones de los colegios religiosos con la comunidad parroquial en la que 
estan insertos son, en general, buenas. La mayor parte de religiosos/as que 
regentan estos colegios colaboran en las tareas (catequéticas y litúrgicas) de la 
parroquia. 

- Es necesario implicar a los padres y a las familias en la labor educativa 
(integral) de los alumnes (sus hijos), así como potenciar la participación de los 
padres en el quehacer del centro, sobre todo en el aspecte religioso y 
relacional. 

- Resulta conveniente la creación y/o potenciación de la figura del Coordinador 
de Pastoral del colegio como responsable de promover y animar la acción 
evangelizadora del centro para: coordinar las actividades de la educación de la 
fe (enseñanza religiosa, catequesis, celebraciones, etc.), promover la formación 
de grupos de fe, coordinar animadores, colaborar con los profesores de 
enseñanza religiosa intentando lograr una solidez, coherencia y calidad de la 
misma, etc. 

LA RELIGIOSIDAD DE LOS ALCOYANOS 

Tras hacer una breve revisión de las características y cifras de la religiosidad de 
los españoles, nos adentramos en los factores de religiosidad de los alcoyanos. 
Estos son algunos de los resultados mas importantes: 

1. Género de los asistentes 

Se confirma la hipótesis de que las mujeres son mas religiosas que los hombres. 
Se perciben diferencias significativas en la religiosidad según la variable sexo. La 
religiosidad de las féminas es mayor en todos los ambitos que componen la 
misma (creencias, practicas, sentimientos, devociones, etc.): 

- La practica de la mujer es mayor, tanto en la dimensión cuantitativa como en la 
cualitativa. Es decir, tanto en números absolutes como en porcentajes, la mujer 
refleja una mayor asistencia, participación e integración. En cuanto a la 
dimensión cualitativa, las mujeres mantienen una mayor expresividad en el 
comportamiento externo. Ello se observa en el conjunto de actos y ritos 
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religiosos en los que participan las alcoyanas. Estas observaciones, realizadas 
por los investigadores del presente informe, son: 

- Mayor asistencia a los templos. 
- Mayor permanencia en los mismos. 

Mayor uso de intermediarios figurativo-simbólicos: encender cirios, 
observación-oración de imagenes, donativo en los cepillos ... 

- Mayor observación de normas externas y rutinarias. 

- En cuanto a la practica sacramental, su participación es mayoritaria en todos, 
excepto en la celebración de los bautizos, primeras comuniones y en las 
defunciones, en los que, obviamente, no cuenta la preferencia y voluntad propia 
del individuo. Estas son las pautas mas sobresalientes: 

- Mayor asistencia a la Eucaristía: 

- Mayor participación litúrgica (lectura de salmos, de 
la Palabra, preces, moniciones a las lecturas, de 
entrada-salida, etc.). 

- Mayor participación en los canticos. 
- Mayor colaboración en tareas específicas como, 

por ejemplo, la recogida de la colecta dominical. 
- Respuestas mas expresivas en el dialogo 

concelebrante-feligrés a lo largo de la Eucaristía. 
- Toman la comunión en mayor proporción que los 

hombres. 

- Mayor colaboración en las tareas de la comunidad parroquial: 

- Mayor ayuda en la limpieza de los templos y 
utensilios religiosos de la parroquia. 

- Mayor afiliación a los movimientos o grupos parroquiales. 
- El número de confesiones de las mujeres es mayor que el de los 

hombres. 
- La mujer se confirma mas; no obstante, en esta practica se estan 

atenuando las diferencias de sexo. 

2. Edad de los asistentes 

Hay que hacer una matización importante: el elevada número de practicantes de 
género femenina se debe al mayor número de mujeres en edad adulta que siguen 
una religiosidad tradicional, con una practica rutinaria y frecuente. Esto puede 
llevar a interpretaciones erróneas, es decir, la mujer esta sobrerrepresentada por 
las características comentadas. Por tanto, teniendo en cuenta la variable edad, las 
mujeres jóvenes llevan a cabo una religiosidad similar a la de los jóvenes. 
Consecuentemente dentro de unos años, y ya se empieza a vislumbrar, se 
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atenuaran las diferencias intersexo, al desaparecer el tipo de religiosidad 
femenino tradicional que venimos comentando (podemos afirmar que estamos 
asistiendo al fin del fenómeno de la «feminización de la practica religiosa»). 

3. Estatus Socioeconómico 

La variable clase social ha perdido importancia como factor influyente en la 
religiosidad de los alcoyanos. Ello demuestra la homogeneización de la sociedad 
española en general, vamos tomando la característica moderna de la denominada 
"sociedad de las clases medias". 

No obstante, en la sociedad alcoyana se observa una persistencia del caracter 
burgués-capitalista en algunes sectores y familias. Estas son, en su mayor parte, 
pertenecientes a la parroquia del tipo tradicional. Sin embargo, como hemos 
comentado en el fenómeno de la mujer tradicional en Alcoi, no es representativo 
en el conjunto de la sociedad alcoyana, por tanto, la religiosidad se iguala y las 
diferencias interclase se desvanecen al predominar una sociedad de clases 
medias mas homogénea y menes «clasista». 

- Situación laboral: 
La situación laboral señala mas diferencias de religiosidad que la clase social 
subjetiva. A nivel general del contexto español se distinguen tres grupos: los 
estudiantes y jubilades, marcades por la edad; las personas dedicadas a "sus 
labores", caracterizadas por sexo; y los parados. Jubilades y amas de casa 
alcanzan las cotas mas altas de religiosidad, bastante superior al promedio; los 
estudiantes se sitúan por debajo de la media, y los parados, muy por debajo de la 
media. Los grupos que tienden a identificarse con una religiosidad mas intensa e 
institucional son los de mayores ingresos y los de mas bajos. En nuestro contexto 
local se constatan las mismas tendencias. Si hubiera que resaltar un hecho sería 
el de la religiosidad tradicional de comerciantes y propietarios de pequeños 
negocies, el cual coincide en su ubicación en el centro de la ciudad. 

4. /deología-política 

La variable ideológica y política no se ha constatado en los discursos analizados 
por el equipo investigador. De todas formas, a nivel nacional, existe la relación 
entre ideologia política y religiosidad, aunque esta correlación («los de izquierda» 
menes religiosos y «los de derecha» mas religiosos) se va debilitando. 

5. Socialización familiar 

La socialización familiar, como hemos comprobado en su apartado 
correspondiente, es un factor de suma importancia a la hora de transmitir la 
vivencia cristiana y los valores religiosos. Se constata una deficiente socialización 
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religiosa por parte de la família alcoyana y una desatención por parte de la iglesia 
local respecto a la pastoral familiar. 

6. Educación religiosa 

Respecto a la educación religiosa se observa un buen ambiente educativo integral 
en los colegios religiosos de la ciudad, sin embargo, al fallar el ambiente religioso 
familiar no posibilita la consolidación de las enseñanzas recibidas en los colegios. 
Por ello, las practicas religiosas decaen al abandonar las aulas, y debido al 
desinterés de los padres, principalmente. El tipo de centro donde se ha estudiado 
influye, aunque esta influencia va decreciendo considerablemente, en la 
religiosidad de los alcoyanos, sobre todo, si se trata de las practicas mas que de 
las creencias. 

7. Religiosidad popular 

La religiosidad popular y la folclorización de lo religioso son una de las 
características mas destacables y definitorias de la religiosidad de los alcoyanos, 
de ahí que hayamos dedicado un capítula expresamente a desarrollar dicho 
fenómeno. En dicho apartado se analizan las características principales de la 
religiosidad popular y se describen las manifestaciones de la misma en la ciudad. 
Aquí tan sólo destacamos la asistencia y participación en los actos que hemos 
considerada que poseen las características de religiosidad popular. 

MANIFESTACIONES COLECTIVAS DE RELIGIOSIDAD POPULAR 

- Tendencias: 
- Centralización y polarización de la Festa (principal celebración festiva 

de la ciudad, dedicada al patrón: San Jorge) respecto al resto de 
actividades, de cualquier índole, de la ciudad. 
Grado de convocatoria elevada. 
Participación masiva del pueblo alcoyano: de forma tanto directa como 
de espectadores. 
Las practicas religiosas son una extensión de los actos festeros y 
viceversa; estas practicas han adquirida un caracter profano y 
espectacular. 
Son actos que reafirman la identidad del pueblo alcoyano mas que la 
religiosidad del mismo. 
La folclorización de las practicas religiosas de la Festa es un hecho 
evidente y progresivo. 
El alma colectiva de los alcoyanos y, su mejor representación 
simbólica, la Festa, no es un alma eminentemente religiosa, sino que 
es una alma festiva. 
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- Lo que mueve e impulsa el espíritu festero no es la veneración 
profunda y auténtica a su santo patrón, sino el animo de expresión de 
la forma de ser (la alcoyanía, la idiosincrasia alcoyana) de su pueblo. 

- Esto puede ser extensible al resto de manifestaciones colectivas de la 
ciudad: cabalgata de reyes, procesión del Encuentro, visita a Fontilles, 
romería a la Font Roja, etc. 

- Semana Santa en Alcoi 

No posee gran relevancia sociorreligiosa, ni cuenta con una tradición histórica 
importante. El fenómeno de la Festa ha centralizado y polarizado la mayor parte 
de actividades socioculturales de la ciudad. Ello ha propiciado la relativización y la 
disminución de la influencia del resto de practicas o costumbres alcoyanas: entre 
ellas, la Semana Santa. 

VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA A MISA Y COMUNIÓN 

- El número total de misas de precepte que se celebran en la ciudad (en los 
templos parroquiales y oratorios) asciende a setenta y una misas; de éstas 
quince se celebran en sabado y cincuenta y seis en domingo. Este número 
desciende durante el período estival (concretamente once misas menos) y en 
alguna de ellas se modifica el horario. Hay que tener en cuenta que no se 
contabilizan las misas que se celebran a diario ni las celebraciones eucarísticas 
extraordinarias (bodas, bautizos, entierros, etc.) y festivas (santoral, fiestas 
patronales, etc.). 

- Los datos de asistencia confirman la mayor asistencia de mujeres a la 
eucaristía, alrededor de un 70-75% frente al 20-23% de los hombres en el 
global de las parroquias de Alcoi incluido el resto de templos no parroquiales. 

- El perfil general del asistente es: mujer, mayor de cincuenta años, ama de casa, 
con mentalidad tradicional y con actitud ritualista. Debemos exceptuar aquellas 
parroquias que celebran alguna misa dedicada especialmente a los jóvenes. 

- El número absoluto de asistentes a misas de precepto (fin de semana) en el 
total de parroquias de Alcoi ascendió a cuatro mil novecientos cincuenta y dos 
(20-21, febrero, 1993), es decir, un 7,61% respecto al total de habitantes. La 
segunda observación-medición (20-21 de marzo, 1993), mostró una menor 
asistencia a la Eucaristía quizas por coincidir con la festividad de San José; el 
total supuso cuatro mil doscientos setenta y tres asistentes, cuyo porcentaje 
sobre el total también disminuyó. 

- Por tanto, el número medio de asistentes mensuales a la Eucaristia esta en 
torno a los veinte mil asistentes. Se observa un incremento notable en las 
festividades extraordinarias, pero esta aumento se debe, més a motivos 
tradicionales y sociales que por decisión personal / vocacional. 

- Por parroquias podemos apreciar que los datos se corresponden con las 
observaciones y tipologías parroquiales. Es decir, las parroquias de San Roque, 
Santa María, Santa Rosa y San Mauro sobrepasan los setecientos asistentes 
cada una en las misas de precepto, encontrandose en torno al millar de 
asistentes. 
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- Otro grupo de parroquias: Sagrado Corazón, El Salvador y San Juan de Ribera 
estan en torno a doscientos asistentes. El resto de parroquias no supera los 
cien. 

- En la segunda medición se observan las mismas tendencias con un leve 
descenso poco significativo respecto al cómputo total. 

- Respecto a la comunión en las misas observadas, la pauta seguida por los 
asistentes es la siguiente: de cuatro mil novecientos cincuenta y dos (7,61%) 
asistentes tomaron la comunión dos mil setecientos cuarenta y cinco (4,2%), y 
la segunda medición de los cuatro mil doscientos setenta y tres (6,57%) 
asistentes comulgaron dos mil quinientos sesenta y tres (3,9%). De ella se 
deduce que el número de los que comulgan es aproximadamente la mitad de 
los que asisten a la Eucaristía. De todos modos, el número de comuniones 
sufre un menor descenso que la asistencia se comparamos las dos mediciones. 

- Atendiendo al número de feligreses que asisten a las distintas celebraciones de 
la ciudad creemos necesaria una reestructuración de horarios de ciertas misas. 

- Todo ello se debe a la gran transformación de los habites y costumbres sociales 
de la mayor parte de los ciudadanos, repercutiendo, claro esta, en la practica 
religiosa en general y en la asistencia a la Eucaristía, en particular. La gente 
(sobre todo, la mas joven), al acostarse mas tarde los sabados, no tiende a 
acudir, como reflejan los datos de asistencia, a las primeras misas del domingo. 
Estas misas son, por tanto, las que cuentan con menor número de asistentes, 
sobre todo de jóvenes. 

También se ha llevada a cabo un analisis de los ritos y practicas religiosas 
siguientes: el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, la 
confesión y la defunción. 

CONCLUSIONES 

Después de mostrar las tendencias mas significativas y los rasgos mas 
importantes de la religiosidad particular de los alcoyanos, podemos constatar de 
forma esquematica las siguientes conclusiones: 

- Pérdida de influencia de la lglesia como portadora del mensaje evangelizador y 
como guía moral predominante. 

- Disminución de la influencia del clero. No obstante, los agentes de pastoral 
siguen teniendo una importante incidencia social, sobre todo, dentro de la 
propia demarcación parroquial. 

- Desconocimiento de la labor sociorreligiosa de las distintas congregaciones 
religiosas, pero se mantiene la relevancia social y humanitaria de la misma. 

- Disminución de la practica religiosa general, pero sobre todo, son las 
generaciones mas jóvenes las que rechazan la religiosidad tradicional de la 
lglesia, reflejando una indiferencia general preocupante. 

- Elaboración, por parte de los creyentes, de una religión personal y 
acomodaticia. 
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- Se generaliza un tipo de religiosidad poco culta y poco cultivada, una religión 
light, escasamente comprometida. 

- Bajo asociacionismo religiosa, aunque teniendo en cuenta el número total de 
asociaciones religiosas, el número integrantes de las mismas y las actividades 
que llevan a cabo, podemos concluir que es el tipo de asociacionismo que 
cuenta con mayor número de presencia e incidencia social de la ciudad. 

- Tendencia al «consumo de sacramentos», mas por prestigio y costumbre social 
que por auténtica vocación personal y cristiana. 

- Desconocimiento de normas, escrites y publicaciones que realiza la jerarquía de 
la lglesia. Y escasa incidencia de los mismos sobre la vida cotidiana de los 
alcoyanos católicos. 

- Incremento de la indiferencia e increencia religiosas. 
- Predominio de la religiosidad popular y folclorización de lo religiosa. 
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