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cCe ¿W cutuaí 

M . " ANGELES JIMÉNEZ TALLÓN 

Las «Nuevas sectas», o actualización de las ya existentes histórica-
mente, aparecen en un contexto de desarrollo de la sociedad de consu-
mo, de surgimiento de los movimientos contraculturales que cuestionan 
en gran manera los valores dominantes, oireciendo a los jóvenes alterna-
tivas existenciales, lo cual unido a una crisis de credibilidad de las insti-
tuciones básicas de la sociedad y a una intensa influencia de los medios 
de comunicación, ofreció unas condiciones favorables para la aparición 
de grupos que ofertaban formas de vida comunitaria y segura, alternati-
vas terapéuticas y desarrollo de los poderes de la mente para poder com-
prenderse y transformarse así como para entender el cosmos. 

En esta época a finales de los años sesenta y principios de los seten-
ta Estados Unidos se convirtió en foco de atracción de gurús y santones 
que reajustaban tradiciones orientales a las necesidades de los jóvenes 
occidentales liderados por algunas estrellas de la música pop y por otra 
serie de líderes intelectuales. Este proceso se difundió rápidamente por 
occidente implántándose intemacionalmente y facilitando el surgimiento 
de grupos similares autóctonos. 

El ligero recelo despertado por la aparición de estos grupos debido a 
la denuncia de familiares de adeptos y a la aparición en los medios de comu-
nicación de algunos escándalos y fraudes se transformó en intensa alarma 
social a raíz de acontecimientos tan cruentos como el asesinato ritual come-
tido en 1969 por Charles Manson y su grupo o el final impactante de la secta 
«Templo del pueblo» liderada por el reverendo Jim Jones en Guyana en 
1978, que llevaron a una nueva lectura del fenómeno sectario, considerando 
a estos grupos como potenciabnente peligrosos y destructivos. 

De estos hechos y otros posteriores ha surgido la imagen social domi-
nante de las sectas destructivas difundida desde los medios de comunica-
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ción y desde algunos estudios divulgativos del fenómeno y que se ha exten-
dido y ampliado hasta la actualidad. Así las sectas destructivas son percibi-
das como instituciones peligrosas que bajo un aparente mensaje idealista 
persiguen unas finalidades ilegítimas contra el individuo y su libertad, con-
tra la propiedad privada y contra la sociedad (A. Díaz y col., 1994). 

Características fundamentales de esta imagen social de las sectas des-
tructivas es el aparecer como instituciones muy dinámicas, que utilizan téc-
nicas sofisticadas de proselitismo y captación de nuevos adeptos, por lo 
general personas jóvenes con problemas afectivos, familiares, psicológicos 
o en situación de crisis, así como idealistas buscadores de mundos esotéri-
cos y mágicos que desean el poder acceder a \mos poderes mentales reser-
vados a unos pocos iniciados. En estos casos la secta proporciona xm nuevo 
marco físico y vital en el que el neófito rodeado de una aparente afectivi-
dad inicia el aprendizaje de una nueva forma de vida que transformará su 
pensamiento, sus emociones, sus informaciones y en definitiva sus compor-
tamientos y sus afectos. El final de todo este proceso tras debilitar la capa-
cidad critica y los mecanismos de defensa es anular la personalidad original 
y conseguir la total y absoluta dependencia del grupo que va acompañada 
por lo general de una ruptura de los vínculos con el exterior: familia, ami-
gos y desinterés por los canales habituales de información, acompañado 
todo ello por una absoluta lealtad y entrega al grupo y al líder. 

Todo este esquema vital está inmerso en una estructura piramidal 
encabezada por líderes megalómanos y totalitarios que detentan una auto-
ridad absoluta, pudiendo ser venerados por sus seguidores como santos, 
mesías o maestros divinos y cuyo verdadero objetivo es el poder sobre los 
adeptos y el lucro personal. 

Por toda esta descripción, los adeptos son percibidos como victimas 
sometidas a im proceso de manipulación psicológica, especialmente vul-
nerables y que pueden llegar a precisar atención médica y psiquiátrica y 
cuya reintegración en la sociedad es significativamente problemática. 

Tras esta visión generalizadora del tema vamos a citar alguna biblio-
grafía representativa en este campo de estudio. 
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