
 
II SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MÍSTICAS Y HETERODOXIAS RELIGIOSAS 

Espiritualidades emergentes: intersecciones e impacto en la esfera 
pública 

 
Mónica Cornejo Valle (Universidad Complutense de Madrid) mcornejo@ucm.es 

María del Mar Griera, (Universitat Autònoma de Barcelona) 
mariadelmar.griera@uab.cat 

María Isabel Blázquez Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)  
miblazqu@ucm.es 

 
 
Resumen 
En las últimas décadas, las llamadas "nuevas espiritualidades" han cambiado nuestra 
forma de ver el panorama religioso. Influenciadas por tradiciones orientales y el 
movimiento New Age, buscan experiencias espirituales personalizadas más allá de las 
respuestas religiosas colectivas ofrecidas por las confesiones mayoritarias. Esta 
tendencia individualizada plantea desafíos a la gestión pública, no solo en la gestión de 
la diversidad religiosa, sino también en instituciones públicas, empresas y ámbitos de 
interés público. 
 
En el ámbito de la salud, por ejemplo, las nuevas espiritualidades se expresan como 
terapias o formas de vida centradas en el bienestar, trayendo consigo nuevas formas de 
atención y cuidado que ponen en juego las creencias y espiritualidad de pacientes y 
personal sanitario en los centros de gestión pública. En el ámbito económico, los 
servicios espirituales también plantean desafíos en términos de clasificación de 
actividades, profesionalización o impacto económico local. Más en general, las nuevas 
espiritualidades parecen redefinir la ciudadanía religiosa, pues no son ya demandas de 
una identidad colectiva específica a la sociedad en general, sino que se expresan en la 
vida social a través de la negociación ad hoc de creencias y estilos de vida, más allá de las 
identidades establecidas o un sentido de minoría. 
 
Este panel se propone explorar los desafíos y el impacto de las nuevas espiritualidades 
en la sociedad contemporánea, y especialmente en las políticas públicas y de gestión de la 
diversidad. Se explorará cómo estas prácticas religiosas individualistas interactúan con los 
espacios públicos, las instituciones estatales y las normas sociales. 
 
 
Asunto, breve estado de la cuestión y objetivos 
En las últimas décadas, hemos sido testigos de un fenómeno global que ha transformado el 
panorama religioso: la emergencia de las llamadas "nuevas espiritualidades" o 
"religiones subjetivas" con una gran influencia de las tradiciones orientales y del 
movimiento New Age. Según Paul Heelas (2005), estas formas de espiritualidad 
representan una "revolución subjetiva", en la cual los individuos buscan experiencias 
espirituales personalizadas y adaptadas a sus necesidades y creencias, más allá de las 
respuestas religiosas colectivas que ofrecen las instituciones religiosas. Según Heelas, 
esta tendencia es coherente con una lógica general de las sociedades occidentales, en las 
que el individualismo y el voluntarismo crece en todas las esferas. Sin embargo, a medida 
que estas formas de religiosidad más individualizadas se han extendido y consolidado, 
emergen numerosas cuestiones sobre su presencia y relevancia en la gestión pública, y 
no sólo en las políticas de gestión de la diversidad religiosa, sino también sobre su rol y 
relevancia en instituciones públicas (como prisiones, centros de salud o centros 
educativos) y otros contextos de interés público como el tejido empresarial o los partidos 
políticos y el activismo (feminismo, ecologismo, etc.). 



 
En la actualidad, el porcentaje de personas que se identifican como “espirituales, pero 
no religiosas” representa un 16,8% de la población del estado (CIS 2017), y esta forma de 
identificación parece superar demográficamente a otras identidades confesionales más 
convencionales, que hasta ahora han sido protagonistas de las políticas de gestión de la 
diversidad religiosa (representando un 2,9% según el CIS, 2023). En este escenario, las 
nuevas espiritualidades plantean un desafío singular en la medida en que no se suelen 
presentar en torno a demandas de reconocimiento identitario o colectivo, como ha venido 
ocurriendo con las confesiones minoritarias en el estado, sino que se filtran en la vida 
social a partir de las demandas individuales, planteando una forma de entender la 
ciudadanía, y especialmente la ciudadanía religiosa (Hudson 2003), que parece devolver 
la libertad religiosa a un sentido individual del ejercicio público de las libertades. Así, ya 
no se trata tanto de un desafío que una determinada identidad colectiva plantea a la 
sociedad general, sino de distintos ámbitos de interacción con lo público (instituciones, 
políticas de gestión, actividades económicas) que emergen como escenarios de una nueva 
negociación ad hoc sobre las creencias y los estilos de vida, más allá de las identidades o 
un sentido de minoría. 
 
Un ámbito en el que ya se ha observado una intensa interacción entre lo espiritual y lo 
público es el de la salud. Por un lado, las nuevas formas de espiritualidad se han venido 
expresando a menudo como terapias o formas de vida que tienen la salud y el bienestar 
como valores. Y, por otro lado, la atención a la salud es uno de los ámbitos más 
desarrollados institucionalmente por el estado, de manera que actualmente nos 
encontramos con multitud de escenarios en los que las creencias y la espiritualidad de 
pacientes y personal sanitario se entrecruzan y demandan nuevas formas de atención. 
Frente a esto, un ámbito menos investigado es el de las empresas y trabajadores 
relacionados con el ámbito espiritual, que también plantean retos propios, como el de la 
clasificación de sus servicios, las vías de su profesionalización o el impacto objetivo de 
estas actividades en las economías locales. 
 
Este panel tiene por objetivo explorar los desafíos y la relevancia de las espiritualidades 
holísticas/emergentes en la vida social contemporánea, especialmente en relación con 
las políticas públicas y la gestión de la diversidad. Nos interesa analizar cómo estas 
prácticas religiosas individualistas interactúan con los espacios públicos, las instituciones 
estatales y las normas sociales, invitando a les ponentes a reflexionar y compartir 
investigaciones sobre los desafíos y la relevancia de estas nuevas espiritualidades en 
laintersección de estas espiritualidades con las diferentes dimensiones de lo público. En 
este sentido, algunas líneas de interés serían las siguientes: 
 
• La dimensión pública de las espiritualidades emergentes: ¿cómo se manifiestan 
estas formas de religiosidad en la esfera pública? ¿Qué espacios, contextos, situaciones o 
demandas revelan una intersección interesante entre estas formas de religiosidad 
subjetiva y la gestión pública? 
• Desafíos en la atención de la salud: ¿qué demandas, situaciones o desafíos 
plantean las creencias y espiritualidades tanto de pacientes como de personal sanitario? 
¿Cómo se pueden abordar estos desafíos? 
• Espiritualidades en espacios institucionales: ¿cómo se relacionan las prácticas 
espirituales subjetivas con espacios como prisiones, escuelas, centros de gestión u otras 
instituciones públicas? ¿Qué desafíos surgen en el contexto de la gestión de la diversidad 
religiosa en estos entornos? 
• La espiritualidad como actividad económica: ¿qué tipos de servicios espirituales 
constituyen una actividad económica formal o informal? ¿qué demandan los 
profesionales del sector? ¿qué regulaciones les afectan? 
• El activismo y la participación política de las personas "espirituales, pero no 
religiosas": ¿cómo están presentes las nuevas espiritualidades en movimientos sociales, 



organizaciones políticas o actividades de activismo? ¿Qué papel juega la espiritualidad 
en la motivación, los repertorios de movilización, las demandas o las estructuras 
organizativas? 
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