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Historia de la investigación.  

Siempre hay una relación entre los textos y sus autores, un escrito no puede deslindarse del 

autor y este no es la excepción. Mi biografía y rasgos identitarios como autora están 

vinculados al análisis del caso, a la forma de abordar distintos niveles de la realidad. 

Compartir con ustedes la historia de la investigación representa para mí un acto de honestidad 

científica.   

El caso de Casa Sobre la Roca para mí ha representado un desafío entre mi trabajo “emic y 

etic”. Me considero desde hace mucho con un “espíritu crítico” capaz de observar y analizar 

realidades, sin embargo, al ser creyente y miembro de la comunidad evangélica, es una labor 

ardua mantener este espíritu en el proceso de investigación. La comunidad evangélica es 

diversa y plural, con denominaciones y congregaciones que la componen. Casa Sobre la Roca 

(CSR) entra en una categoría transpentecostal y, si bien yo crecí en una iglesia de Asambleas 

de Dios, ahora asisto a una iglesia independiente e interdenominacional. Pensar un caso 

donde se involucran el liderazgo, las relaciones de poder y las estrategias de legitimación, ha 

sido un reto por la reflexión en torno a la praxis de los liderazgos, sus motivaciones y 

resultados. Entender cómo se mueve la comunidad evangélica me ha servido para observar 

CSR de una manera detallada, con una distancia firme y comprometida con el estudio del 

caso he podido dar cuenta de por qué muchos creyentes son envueltos en los discursos 

religiosos.   

Tener este bagaje religioso y cultural me ha ofrecido ventajas que se han convertido en 

puertas abiertas que de otro modo no hubiera podido cruzar: el acercamiento a los asistentes, 

el entendimiento de la logística y la confianza en las entrevistas, pero asimismo han venido 

preguntas a mí sobre el funcionamiento de las nuevas iglesias en México, las estrategias y 

las intenciones de crecimiento.  

Agradezco a mi director, el Dr. Carlos Garma Navarro, por su paciencia conmigo, su 

confianza y su acompañamiento en la realización de este estudio, sin su amplio conocimiento, 

amabilidad, comprensión y flexibilidad esto no hubiera sido posible.   



Agradezco al Dr. Luis Reygadas porque el espacio que nos brindó en su laboratorio de tesis 

permitió que pudiera identificar barreras que no me permitían escribir, por escuchar nuestras 

dificultades y mostrar caminos posibles para vencer los obstáculos.   

El antropólogo de la religión que se mueve en las nacientes mega-iglesias debe entender las 

dinámicas de individuo/colectividad y asistencia/compromiso, el respeto en cada servicio de 

culto e incluso el “vestirse bien” conforme a lo común dentro de la iglesia y tratar de ser 

discreto en la recolección de datos. Uno de los desafíos más grandes fue la prohibición de 

fotografías o el poco acercamiento a los líderes de la asociación. El sistema de ‘guaruras’ o 

personal de seguridad representa un control en el servicio de culto y en el registro de datos, 

aunque asimismo representa un estatus y diferenciación de las demás iglesias donde se hace 

un servicio de culto, ya que una iglesia pequeña no tiene sistema de seguridad, mucho menos 

cada 3 o 4 filas.   

Pensar el poder: observar a un matrimonio capaz de alterar la situación política del país es 

algo casi inimaginable, dos personas influyendo en el gobierno y en el caso de Felipe 

Calderón, haciéndole llegar a la mente una idea para llevar a cabo la “guerra contra el 

narcotráfico”, con la visión de una batalla respaldada por una Iglesia carismática. La mayoría 

de la gente del país no sabe cómo se inició esta batalla, es una responsable tarea dar cuenta 

del capital ideológico que movió fuerzas durante ese periodo histórico y de la que hasta 

nuestros días se siguen pagando las consecuencias.   

En una ocasión tuve la fortuna de acercarme a Alejandro Orozco, al que le comenté sobre la 

realización de esta tesis y le manifesté mi deseo de conseguir alguna entrevista con él o su 

esposa Rosi, la respuesta que tuve fue del todo amable, aunque él se sorprendió de que alguien 

pudiera hacer una tesis de su asociación;  dijo que la agenda de Rosi estaba muy apretada y 

que la de él también, pero que me daría un número telefónico donde podría contactar a Dona 

Saucedo y que a ella podía preguntarle cualquier duda y ella respondería con gusto. Aunque 

fue algo que me motivó, me di cuenta que el número era un poco raro, y le pregunté: - “¿Está 

bien el número?” y, buscándolo en su celular me dijo: “Ay, la edad… pero sí, es correcto”. 

El número era falso y nunca pude contactar a esa informante y mucho menos conseguir una 

entrevista con ninguno de los miembros del matrimonio que denomino de actor-único.  



La gente que pude entrevistar dentro de la iglesia, tiene una perspectiva buena y confiable 

del matrimonio, aunque algunos reconocieron que van por obligación, como algunos casos 

de jóvenes a los que llevan sus padres y otros que asisten por cuestión de comodidad, ya que 

al ser una iglesia grande no tienen que comprometerse con nadie. Entonces ¿cómo conseguir 

el otro lado de la perspectiva? El trabajo de archivo en artículos que hablaban de la asociación 

fue la respuesta, en ellos la mayoría de los comentarios eran de desertores de CSR. Encontrar 

esto me impactó mucho, al saber que las víctimas de trata de personas que habían sido 

rescatadas por Rosi Orozco y su asociación eran “re-victimizadas” testificando que en los 

albergues no recibían comida y no había recursos, mientras que yo veía como cada domingo 

la gente donaba dinero a la Fundación Camino a Casa, algunos directamente en su sobre del 

diezmo y otros en terminal bancaria o mediante redondeo en el Oxxo. Hubo además un 

testimonio particular donde una mujer cuenta que fue obligada a tener al bebé producto de 

una violación, ¿cuál fue la razón de esto? Simple: el aborto está en contra de los valores 

morales y religiosos. La chica testifica que Rosi le dijo que no era posible su aborto aún con 

el consentimiento de su madre. Aunque Rosi Orozco lo negó en una entrevista a la revista 

SinEmbargo, ocasionó en mí una pequeña reflexión sobre los intereses de la líder de CSR, y 

es que en la mayoría de los videos, archivos y testimonios donde Rosi salía con una víctima 

rescatada, la chica decía de distintas maneras: “Rosi me ayudó”, “Pónganse todos el corazón 

azul”, etc. Ningún observador pensaría que eran reacciones naturales, más bien era el 

entrenamiento de la chica para respaldar la lucha contra la Trata.   

Pensaba cómo podría ser posible, tratando de ver si había corrupción y en qué nivel, y aunque 

esta tesis no es propiamente una denuncia, muchas veces pensé en ir a los albergues, lo cual 

es difícil también, por los filtros para resguardar a las víctimas rescatadas.   

Esta tesis se centra en explicar cómo es una reconfiguración del espacio de la Iglesia como 

espacio político, se enfoca en el matrimonio de actor-único, en sus estrategias y su historia y 

en los creyentes y asistentes activos, no en los “desertores”. Aunque debo reconocer que la 

postura de éstos últimos, me proporcionó una mirada que no hubiera podido tener de otra 

forma. Se citan en medidas pequeñas estos testimonios y posturas, sólo para dar un poco de 

luz a nuestro análisis.  



Mis amigos y compañeros de generación, me preguntaron si no tenía miedo de escribir sobre 

personas influyentes e incluso dentro de la asociación, una de mis informantes me advirtió 

que me pedirían que apagara el celular si me veían tomando fotos. Me dijo: “Aquí, no nos 

dejan tomar fotos, mejor guárdalo antes de que te vea el guardia o te lo va a quitar”.  

Mi postura es firme, científica y socialmente responsable: la verdad tiene que ser expuesta, 

además de que sinceramente en su agenda tan ocupada dudo mucho que presten atención a 

leer esta tesis. El trabajo se centra en mostrar cómo la religión a través de esta asociación 

produce una nueva forma de hacer política mediante un creyente que se involucra 

activamente en las situaciones cívicas, surgiendo así una nueva configuración política y de 

fe de manera expuesta dentro de la comunidad evangélica.  

Mi bagaje como creyente y mis estudios en interpretación bíblica me proporcionan la 

capacidad de interpretar pasajes bíblicos del contenido de sus conferencias y el sentido que 

le dan, sabiendo yo si corresponde a una interpretación bíblica verdadera y responsable o se 

adapta a intereses propios, haciendo un uso mayoritario de la eiségesis. Mi contexto como 

feligrés me abrió puertas con los congregantes para las entrevistas, haciendo una 

conversación en un lenguaje compartido y una retroalimentación que varias veces solicitaron.  

Agradezco al Mtro. Ariel Corpus por su dedicación a la lectura de mi texto y sus pertinentes 

y detallados comentarios que enriquecieron sin duda a esta investigación. Agradezco su 

tiempo y la mano amiga que extendió.  

Agradezco al Dr. Pablo Castro por aceptar mi invitación al comité de tesis y que entre su 

agenda ocupada pudo brindar un espacio para revisar este texto.  

Como una investigadora joven y optimista pienso que en la investigación no hay ninguna 

desventaja, todo se puede convertir en una estrategia cuando utilizamos una metodología 

comprometida y nuestro objetivo es hacer una investigación académica de calidad. Mi 

contexto feligrés me abrió muchas puertas, pero aun así las diferencias denominacionales y 

de organización me brindaron la distancia suficiente para observar el fenómeno.   

Agradezco a los que han estado conmigo en este proceso que ha tenido muchas facetas aún 

siendo de corto plazo.   



Agradezco a Dios que me permita vivir en este momento de la historia, donde una nueva 

reconfiguración política y religiosa nace, y sobre todo por permitirme observarla, bendecirme 

y darme sabiduría en este proceso.  

Agradezco a mis padres, J. Ángel Patiño Rodríguez y María Cristina Reséndiz Corona que 

siempre me dan aliento y confían en mí, su respaldo y amor es lo más valioso en mi vida.  A 

mis hermanos, Ángel, Mónica y Daniel, les doy las gracias por brindarme su apoyo 

incondicional.  

A Orlando Barrera Macedo, le agradezco por motivar mi escritura. Por ser mi compañero de 

aventuras y el que añade la más dulce alegría a mi vida. Su amor es mi fuerza y mi motor.   

Agradezco a Fredy Sosa Mejía, por prestarme su creatividad y ser paciente conmigo y que a 

pesar de la distancia pueda brindarme su tiempo y sobre todo su amistad.   

Agradezco a cada creyente que abrió su corazón y me brindó su tiempo para las entrevistas, 

preguntas profundas que no se responden con facilidad. Le agradezco a cada uno de ellos.  

Agradezco a mis compañeros de generación y cada uno de mis amigos, que sin decir sus 
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estudiante, por brindar el ambiente óptimo para la realización del estudio.   

Esta tesis se presenta a ustedes como un gran reto concluido, como una vista panorámica de 

los cambios en el mundo religioso, en particular la comunidad evangélica y como un estudio 

de caso innovador con el objetivo de ser útil a quien quiera saber más sobre estos procesos 

de construcción de nuevas identidades en el fenómeno religioso de nuestro país.  
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1.- Introducción  

“Sobre su forma elemental, lo sagrado representa por encima de todo, una energía 

peligrosa, incomprensible, arduamente manejable, eminentemente eficaz. Para quien se 

dedica a recurrir a ella, el problema consiste en captarla y utilizarla de mejor manera 

para sus intereses, sin olvidar protegerse de los riesgos inherentes al empleo de una fuerza 

tan difícil de dominar. Cuanto más considerable es el objetivo que se persigue, más 

necesaria es su intervención y más arriesgada es su aplicación. Ella no se doma, no se 

diluye, no se fracciona” (Caillois, 1988, p.22) 

El campo religioso es un espacio lleno de cambios y transformaciones, cada sistema religioso 

se enfrenta con vicisitudes que los llevan a la renovación, la evolución, alteraciones, crisis y 

en algunos casos a la extinción. Aunque el fenómeno en vez de decrecer, aumenta. 

La sociedad mexicana, conocida tradicionalmente como católica, a partir de 1970 ha 

modificado su perfil religioso debido al incremento de otras confesiones. Aunque el campo 

religioso mexicano es un campo en donde el catolicismo sigue siendo una fuerza mayoritaria, 

las disidencias se componen de una diversidad de minorías religiosas, internamente muy 

dispares, donde encontramos religiones fuertemente consolidadas a la par de una 

pulverización de ofertas religiosas. Además, las minorías religiosas funcionan en una 

dinámica sectaria, basada en rupturas y refundaciones que las convierten en un objeto difícil 

de aprehender (de la Torre, 2007, p.33). 

Estudiar fenómenos religiosos en una sociedad contemporánea como la nuestra, es 

sumamente relevante para comprender el proceso social de nuestro país y la nueva 

construcción de identidades. 

Los evangélicos se presentan como una alternativa debido principalmente al protagonismo 

del creyente y la horizontalidad de la que goza, principalmente en el sector pentecostal. Este 

sistema religioso va en aumento y ello indica que hay un cambio en las decisiones de 

conversión del ciudadano y que la comunidad evangélica con sus seguidores va 

convirtiéndose en una masa crítica y de relevantes actores en el campo religioso. Es necesario 

decir que esto ha sido un proceso histórico y que hay redes que deben ser analizadas para 

poder verlo con claridad.  
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¿Por qué es relevante mencionar la política dentro de la comunidad evangélica? Como 

sistema religioso significativo y en crecimiento óptimo encontramos vínculos políticos 

gubernamentales con las sociedades protestantes históricas que sirvieron de laboratorios de 

inculcación de valores y prácticas democráticas (Bastian, 1999); además, el protestantismo 

mexicano surgió gracias a la secularización que el país experimentó a partir de 1810 y fue 

favorecido por el gobierno jurista en las Leyes de Reforma (Vázquez, 2007). En la historia 

presente, las reformas salinistas, el primer gobierno panista a nivel federal y otros procesos 

históricos han ocasionado cambios que abren un nuevo paradigma en la relación de los 

evangélicos con el gobierno. El análisis del caso apunta a una reconfiguración política y 

también a una nueva forma de ser creyente y ciudadano, en donde los límites de la política y 

religión se transforman, haciendo de la Iglesia un nuevo espacio para la política. 

La polaridad del poder político-religioso en el mundo occidental y desde la tradición judeo-

cristiana, es un quiasmo entre la religión (lo espiritual y permanente) y la organización 

política (lo temporal), que unidas íntimamente se dirigen supuestamente a procurar el 

bienestar social y colectivo. Estas relaciones constituyen un conjunto entre sí, por un lado se 

encuentra el hombre “investido” de poder y autoridad divina para orientar la dirección de los 

sujetos y su conducta, y por el otro el que tiene la capacidad de modificar leyes y estatutos 

que trascienden en la realidad social.  Pero ¿qué pasaría si una persona gozara de los 

beneficios de ambas polaridades de poder? ¿Si el líder pudiera moverse en los espacios 

políticos y religiosos al mismo tiempo? ¿Cuáles serían los resultados? En este escrito se 

muestra un panorama de cómo la comunidad evangélica se ha esforzado por consolidar 

agencias que fortalecen y garantizan su reproducción, pero sobre todo, la relevancia del 

análisis del caso Casa Sobre la Roca radica en exhibir cómo surge una nueva forma de hacer 

política desde la Iglesia. El caso aborda la reconfiguración política y de identidad en los 

creyentes evangélicos. 

Esta investigación se guio con 2 preguntas principales y sus derivadas. 

Pregunta principal 1. (En torno a la institución)  

¿Cómo funciona CSR y cuáles son las estrategias que ayudan a construir el poder político-

religioso dentro de Casa Sobre la Roca?  
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Preguntas derivadas  

1.- ¿Cómo las estrategias mercadológicas fungen como estrategias de legitimación de poder 

en Casa Sobre la Roca?  

2.- ¿Cómo los líderes religiosos usan las estrategias de marketing para legitimar su autoridad? 

¿Cuáles son los temas prioritarios en el contenido de sus eventos y materiales?  

3.- ¿Qué asociaciones/ministerios son los más usados para construir esta autoridad?       

Pregunta principal 2. (En torno a los feligreses)  

¿Cómo es la orientación de la conducta personal, social y política de los feligreses? 

Preguntas derivadas  

1.- ¿Cuáles son las reacciones de los miembros de Casa Sobre la Roca con relación a los 

líderes? 

2.- ¿Qué representa para ellos Casa Sobre la Roca?   

3.- ¿Podemos observar sentimientos de fidelidad y lealtad al líder y a la asociación?  

4.- ¿Existe algún beneficio material para los feligreses por su permanencia dentro de Casa 

Sobre la Roca?  

La relevancia del estudio radica en entender en primera instancia el proceso de globalización 

como factor de cambio en la comunidad evangélica de la Ciudad de México, sobre todo por 

el consumo de artículos religiosos por parte de los creyentes (devocionales, imágenes de 

motivación religiosa, libros, revistas, entre otros). Casa Sobre la Roca, al tener su mayor 

fuerza y su sede matriz en la Ciudad, se vuelve un caso para observar, además de añadir el 

factor del poder político nunca antes ejercido y explotado de la forma en la que la familia 

Orozco con Casa Sobre la Roca se ha desenvuelto.  

La intención de esta investigación es el registro panorámico de un fenómeno nunca antes 

visto en México: figuras que en un periodo histórico gozan del poder político y religioso, 

dando cuenta de las consecuencias cuando los sujetos son portadores de ambas polaridades 

y, sobre todo, identificar las estrategias para lograr objetivos y explorar si los feligreses 

responden a estímulos políticos y religiosos. 
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 Los objetivos de la investigación fueron los siguientes: 

Objetivos de la investigación (general y particulares)  

Objetivo general  

- Analizar cuáles son las estrategias que ayudan a construir el poder político-religioso 

dentro de Casa Sobre la Roca. Observar la agenda temática en el contenido de los 

materiales, en los discursos y enseñanzas en el servicio de culto. 

- Explorar las reacciones y acciones de los miembros de Casa Sobre la Roca ante los 

estímulos de involucramiento político y social. 

Objetivos particulares  

- Identificar cómo los líderes religiosos se mueven dentro del servicio de culto, la 

dinámica y estructura de éste. 

- Examinar cuáles son los productos usados en mayor proporción en la búsqueda de 

poder y cuáles son los ministerios que ayudan en este proceso.  

- Observar si existe alguna orientación de la conducta personal, social y política de los 

feligreses.  

- Indagar si existen formas de negociación entre los líderes y los seguidores.  

- Impulsar una reflexión sobre los cambios de los grupos cristianos evangélicos en 

relación a la acción política e involucramiento en la ciudad. 

Hipótesis   

La asociación cívico-religiosa Casa Sobre la Roca, a través de sus actividades orienta la 

conducta de los asistentes en todas las áreas de su vida: familia, trabajo, escuela, etc.  Se 

resalta la participación y actividad política de los asistentes en la ciudad.   

Se prevé que los asistentes son la fuerza de la familia Orozco al respaldar sus iniciativas, 

aunque se reconoce la agencia de los sujetos y se vislumbra una variedad de reacciones entre 

ellos.   

Los espacios de convivencia tales como el servicio de culto, son momentos relevantes para 

propagar el discurso de la asociación, por lo cual el análisis de los discursos y de los servicios 

en general, expondrá los principales elementos de organización y mostrará la visión de la 
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agrupación. Se visualiza que hay una red de apoyo a la familia Orozco y tales relaciones 

sociales son puentes de ayuda para el desarrollo y sostenimiento de la Asociación Casa Sobre 

la Roca.  

Estrategia metodológica  

La construcción de este tipo de investigación pertenece a una antropología interpretativa, una 

antropología de los mundos contemporáneos donde todo puede ser válido y defendido, 

construido y deconstruido. Es decir que, en lugar de hacer esa evocación de los mundos 

culturales remotos que pueden darnos lecciones, nos fijamos en esos ámbitos que ya existen 

dentro de nuestros propios mundos sociales.  

Para responder la Pregunta principal 1 y sus derivaciones. ¿Cómo funciona CSR y cuáles 

son las estrategias que ayudan a construir el poder político-religioso dentro de Casa Sobre 

la Roca?  

  Los métodos de investigación que se utilizaron son:  

1.- Etnografía 

La asistencia a los servicios de culto por 7 meses. De junio a diciembre, reuniendo 30 visitas 

en día domingo, de las cuales solo 23 fueron en la sede matriz ‘Perisur’. Una vez al mes se 

seleccionó una sede distinta en la Ciudad de México y área Metropolitana para conocer la 

infraestructura y la organización de los liderazgos. En ese periodo se visitaron además 7 

sedes, las cuales fueron: 

 Sede Lindavista 

 Sede Puerta Condesa 

 Sede Tecámac 

 Sede Oriente 

 Sede Ajusco 

 Sede Coapa 

 Sede Venustiano Carranza 
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Esto permitió a una escala reducida tener una vista panorámica de la asociación Casa Sobre 

la Roca, y descubrir que los mensajes y sus contenidos son estandarizados. En todas las sedes 

se da el mismo mensaje el mismo día, lo que se hace para ello es capacitar a los distintos 

expositores. Estas capacitaciones en su mayoría están a cargo de Alejandro Orozco, quien va 

visitando domingo a domingo las distintas sedes de la Ciudad junto a su esposa, si su agenda 

se lo permite. A principios del 2016 se anunció la nueva sede Aragón, en el salón de fiestas 

Gilcé, también de este lugar se hizo un registro, pero fuera de la temporada de trabajo de 

campo. Con estas visitas mensuales a una sede distinta a la matriz se identificó el patrón de 

organización. El mensaje, el folleto de bienvenida, el video de anuncios, las campañas de 

acción social y necesidades de oración se llevan a cabo de la misma manera en todas las 

sedes, lo que el feligrés escucha en la sede más cercana a su casa es lo mismo que lo que se 

comparte en la sede matriz. 

El registro etnográfico en las iglesias es distinto al de cualquier otro registro en campo, ya 

que el movimiento social no es todos los días, el día de mayor importancia es el domingo, 

aunque se buscó el registro de actividades alternas de Casa Sobre la Roca en otros días de la 

semana; esto sirvió para registrar las diferentes actividades que son ofrecidas al feligrés y 

observar el desarrollo de un evento fuera del servicio de culto. Las actividades que se 

pudieron observar etnográficamente fueron: 

1.- Actividades de Fortaleza. Grupo de Adolescentes, reuniones que son los sábados de 

16:00- 18:00 hrs. 

2.- Actividades de Jóvenes Pro. Reuniones de jóvenes activos económicamente, que cuentan 

con un trabajo. Sábados de 18:00- 20:00 hrs. 

3.- Curso para Matrimonios. Lunes 19:30 hrs. 

4.- Curso para padres. Miércoles 19:30 hrs. 

Estas actividades se visitaron 3 veces cada una, solamente para obtener una visión 

panorámica de la organización de la asociación.  
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2.- Muestras de materiales y publicaciones. 

Para observar la prioridad temática de la asociación se observaron sus materiales, sus 

publicaciones en redes sociales y las actividades fuera del auditorio principal. Lo más notorio 

fue el material de Buenas Noticias, que son frases cortas con contenido bíblico y motivacional 

para orientar la conducta. Se eligieron 100 muestras y se analizaron los rubros temáticos.  

3.- Entrevistas 

Se solicitaron entrevistas con los líderes de la asociación, con el objetivo de conocer de 

primera mano su visión y misión personal acerca de Casa Sobre la Roca, sin embargo su 

agenda tan ocupada no lo permitió.  

Las entrevistas que se realizaron fueron semi-dirigidas, principalmente a los asistentes que 

accedieron a tales preguntas. Es necesario mencionar que algunas de ellas fueron en los 

momentos de transición de horario de un servicio de culto a otro y que algunos entrevistados 

mostraban su temor de responder. Algunas otras fueron en cafeterías cerca de la sede matriz, 

entrevistas semi-dirigidas también, pero al mismo tiempo los informantes requerían 

retroalimentación de mi parte sobre mi vida personal. 

El análisis de las entrevistas se determinó por la posición dentro de la asociación y por la 

edad. Los servidores fueron una pauta importante para conocer la visión del funcionamiento 

de la asociación, la mayoría de ellos (en su mayoría mujeres) van de los 28 a los 45 años.  

Las entrevistas con el objetivo de saber la perspectiva que los asistentes tienen de sus líderes, 

fueron en su mayoría en los días de servicio alternativo, es decir, en los servicios entre 

semana, los cursos para padres, la reunión de matrimonios y las actividades de jóvenes. Estos 

fueron espacios donde la seguridad no era tan rígida y se podía hablar con más facilidad con 

los asistentes.  

Otros líderes y miembros de asociaciones participaron en entrevistas cerradas y abiertas, la 

mayoría de ellos quisieron mantener su identidad anónima, aludiendo a sentir inseguridad al 

mostrar su nombre. La muestra más contundente fue la participación de un asociado de 

Concertación A.C.  
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4.- Artículos periodísticos.  

La búsqueda de material estuvo enfocada principalmente a las biografías de los líderes de la 

asociación y lo que se ha publicado acerca del tema.  

5.- Organizaciones de servicio formadas por la familia Orozco.  

Se realizaron visitas a las estancias donde se centralizan los productos de la asociación. 

Aunque las librerías Visión pertenecen a la familia Orozco, las sedes en funcionamiento son 

pocas, y la mayoría de los productos se obtienen en el mismo servicio de culto. 

Observar los ministerios formados dio luz para ver la capacidad de expansión y de 

construcción de negocios de la familia Orozco.  

Para responder la Pregunta principal 2 y sus derivaciones.  ¿Cómo es la orientación a la 

conducta personal, social y política de los feligreses? 

En el caso de esta investigación, el objetivo fue observar al sujeto de estudio ya no como un 

ser localizado que responde a una lógica de acción precisa, sino como un individuo que tiende 

a la reconfiguración constante de sí mismo y de su entorno y que  privilegia  la improvisación, 

la cual es alimentada por su imaginación y esta a su vez se vale de imágenes, símbolos, signos 

y textos, es decir, del conocimiento o de la percepción que tienen  del mundo, producto de  

la globalización.   

La visión que se tuvo sobre el asistente era muy expectante, como un sujeto pensante y activo. 

El estudio con este tipo de sujetos en constante reconfiguración nos conduce a desarrollar 

una investigación cualitativa, por lo tanto, las pláticas informales y las entrevistas fueron lo 

más importante para la obtención de datos. 

Las pláticas fueron diversas, en distintos rangos de edades, de antigüedad y permanencia en 

la asociación, la regularidad de la asistencia a marchas o la realización de actividades en la 

ciudad. Las entrevistas fueron una de las estrategias más eficaces para la investigación y 

algunas fueron más largas que otras. Se debe reconocer la dificultad del espacio para que el 

feligrés se sienta libre, algunos de ellos me pidieron hablar en un café cercano, sobre todo 

cuando eran un poco duros con los líderes, aunque fue la minoría. En distintas ocasiones se 

pedía una retroalimentación, es decir, una plática y entrevista en dos sentidos, Investigadora-
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Asistente/ Asistente-Investigadora. Las preguntas regulares eran sobre mi percepción de 

Dios, mi testimonio personal y mi vida, eso otorgó confianza y sobre todo el ‘rapport’ para 

que el feligrés se sintiera seguro al hablar con alguien que entendía su lenguaje, lo que resultó 

ser una buena estrategia para que las entrevistas semi-estructuradas fueran estrategias 

eficaces.  

Las técnicas utilizadas sirvieron para tener un panorama de la asociación Casa Sobre la Roca, 

para poder definirla y categorizarla según sus prácticas y organización y tener información 

de primera mano sobre los discursos que hay dentro de los servicios de culto. Se pudo 

registrar la perspectiva de los asistentes en torno a la relación política-religión y sobre todo 

las distintas perspectivas de los simpatizantes, con distintos grados de participación e 

involucramiento en la asociación.  

Este trabajo pretende contribuir a la discusión de estudios sobre los grupos evangélicos dentro 

de los fenómenos religiosos y sus procesos. El análisis expuesto representa una reflexión 

sobre la nueva construcción de identidades en los estudios del protestantismo y explica la 

categoría que denomino Reconfiguración de fe y ciudadanía.  

En el Capítulo 2 se pone de manifiesto el marco conceptual donde se desarrollan los 

conceptos de Mercado, Poder y Ritual, vistos como ejes principales del estudio y como 

factores de cambio dentro de la comunidad cristiana evangélica. Se revisan definiciones de 

distintos autores como David Kertzer, George Balandier, Víctor Turner, Leonildo Silveira, 

entre otros, anotando ejemplos particulares que ayudan a vincular los conceptos al estudio de 

caso.  

En el Capítulo 3 La comunidad evangélica. Identidad y relevancia social, se anota un estado 

del arte para entender el proceso histórico de donde ha nacido este fenómeno, se reflexiona 

acerca de los conceptos relevantes al caso y se describen los sujetos de estudio dando una 

panorámica de su influencia, principalmente en la Ciudad de México, donde se focaliza el 

estudio. Por último este capítulo da una vista panorámica de la relación de la comunidad 

evangélica con los partidos políticos, mostrando así el contexto en el que se desarrolla y 

reluce el estudio de caso. 



 

10 
 

El Capítulo 4 El caso de: “Casa Sobre la Roca”, describe la agrupación; muestra los 

principales personajes de la asociación y sus relaciones de poder, las estrategias tras 

bambalinas de los servicios de culto dónde nace la reconfiguración de la política y por último 

presenta un breve registro de los lugares de uso, propiedades y ministerios formados para 

visualizar el alcance de dicha organización.  

En el capítulo 5 Performance, Ritual y Poder, nos enfocamos en describir el ‘performance’ 

en la vida religiosa y los principales rituales evangélicos de una manera general hasta llegar 

al estudio de caso. Se muestra el análisis de la construcción de discursos sobre el poder en 

Casa Sobre la Roca. 

En el capítulo 6 Casos Comparativos, se muestra una comparación del caso de Casa Sobre 

la Roca con la Iglesia de la Luz del Mundo, además de exponer las referencias que tiene CSR 

con el mundo conservador estadounidense, y el estado laico francés. 

Al final de la tesis se presentan las discusiones del análisis del caso y las conclusiones de la 

investigación. 
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2. Marco conceptual 

2.1 Enfoque Teórico 

El estudio se ubica dentro del campo de la Antropología de los mundos contemporáneos, por 

lo que a través del acercamiento al caso de la agrupación político-religiosa “Casa Sobre la 

Roca”, conoceremos cómo la comunidad evangélica y la política mexicana están 

estrechamente ligadas, reconfigurando una nueva forma de hacer política desde la Iglesia, y 

la construcción y consolidación de la identidad del creyente, que al mismo tiempo es 

ciudadano. 

Revisaremos el concepto de mercado señalando los productos que tienen soporte en las 

herramientas tecnológicas actuales de la asociación.  El concepto de ‘poder’ haciendo una 

reflexión de la política, el concepto de ‘ritual’ que nos ayuda a entender este fenómeno, 

además de mencionar el concepto de ‘líder’ y ‘liderazgo carismático’, conceptos que serán 

citados a lo largo de esta tesis. Por último se presenta el concepto de ‘transpentecostalismo’, 

que es la categoría en la que se enrola la asociación Casa Sobre la Roca A.C. en esta tesis.  

 

2.2 Mercado  

Las instituciones religiosas se convierten en agencias comerciales y las tradiciones 

religiosas en mercaderías para el consumidor. Gran parte de la actividad religiosa es 

dominada por la lógica de la economía de mercados. (Wynarczyk, 2009, p. 96)   

El concepto de mercado tiene variadas connotaciones que se trazan desde la mercadotecnia, 

la economía, la antropología y otras disciplinas más. El mercado puede ser interpretado como 

el lugar donde se producen transferencias de títulos de propiedad (Thompson,  2010. 

Empresas de servicios,  consultado en agosto de 2010, en: 

http://unidad5mktesp.blogspot.com).  Para otros como Laura Fisher y Jorge Espejo, el 

mercado serán los consumidores reales y potenciales de un producto o servicio (Moreno, 

2016. Mercadotecnia en Relaciones Comerciales, consultado en octubre de 2010, en: 

http://erikariosm.blogspot.com). Desde las ciencias sociales, Leonildo Silveira (2000) define 

al mercado como el espacio social en el que productores y consumidores se encuentran y 

efectúan intercambios de mercancías, es un espacio dónde la permanencia y fidelidad del 
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consumidor es voluntaria e incierta y es por esto que una gran tarea es depositada en la 

mercadotecnia o técnicas de mercado. 

La creciente aplicación del marketing en la generación de actos e instituciones religiosas está 

elevando el gusto del comprador. Es el público consumidor creado, descubierto y organizado 

según reglas mercadológicas, las cuales en palabras de Leonildo Silveira: “determinan tanto 

las formas de elaboración y distribución de los bienes religiosos, como la propia estructura 

asumida por la instancia productora (…)  la sociedad industrial abrió el mercado de 

consumo religioso, lo que acabó por crear condiciones para el surgimiento de un marketing 

religioso” (Silveira, 2000, p. 183).  

En nuestros días hay una gran oferta religiosa, la cual ocasiona una competencia entre 

religiones, es por esto que los sistemas religiosos crean estrategias para mantener a los 

creyentes fieles y ganar nuevos adeptos. La religión tiene que ofrecerse con gran destreza, ya 

que ante la fragmentación del individuo en la hipermodernidad, la conversión religiosa es un 

gran focus para las ganancias.  En la comunidad evangélica el enfoque es parecido al que se 

refería Marcel Mauss (2009) en su esquema de: Dar/Recibir/Devolver, solo que aquí 

es: Inversión/Conversión/Ganancias. 

La ganancia es de dos polaridades: la primera, tiene que ver con el cumplimiento del mandato 

primario a todos los creyentes que es: “Id y predicar el evangelio a toda criatura” (Mateo 

28:19), es decir, “ganar almas” es una orden que todo creyente comprometido está obligado 

a cumplir. La segunda ganancia tiene que ver con cuestiones materiales, ya que en la 

búsqueda de una agencia financieramente sostenible se requieren recursos. Este término de 

‘agencia financieramente sostenible’, lo propongo y defino como: una organización 

compuesta de varios grupos que se preocupa por obtener sus propios recursos, sin depender 

de ayudas extraordinarias, sino como un sistema capaz de producir sus propios productos 

para suministrar a su comunidad, garantizando su reproducción. 

Los grupos cristianos evangélicos a través de sus estructuras principales que son los 

ministerios, han organizado su propio mercado, su industria produce bienes para ser vendidos 

dentro de él, es decir, un mercado específico: el autonombrado “pueblo cristiano” (Garma, 

2008, p. 85).   
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Leonildo Silveira (2000) dice que se debe de concebir el marketing como un conjunto de 

técnicas empleadas no sólo para actuar sobre los mecanismos de trueque, sino también para 

explicar las acciones humanas envueltas en el proceso. En el sistema religioso de la 

comunidad evangélica, las acciones conllevan un proceso. El estudio está focalizado en la 

configuración política, ya que se usan los productos para sustentar el poder y dar legitimidad 

y autoridad a distintos personajes. Es por eso que el marketing trae consigo una forma de ver 

la realidad social que dirige la recolección de datos y la interpretación del comportamiento 

humano durante trueques. 

En Casa Sobre la Roca podemos observar una producción independiente de mercancías y 

eventos que ayudan a propagar su visión. El contenido de los materiales está centrado en una 

línea de pensamiento específica basada en valores establecidos en la Biblia. Es interesante 

cómo el sujeto se ve de una forma integral y esto es algo que pasa en toda la comunidad 

evangélica, reconociendo a los sujetos con necesidades emocionales, económicas, físicas y 

sociales específicas, y elaborando dichos materiales para todas las edades. 

Toda la producción está focalizada en motivar al creyente a crecer en su fe. 

La comunidad cristiana se ha esforzado en la construcción y consolidación de una agencia 

financieramente sostenible, es decir, una organización que crea sus propios productos y 

materiales para suministrar a su propia comunidad y asimismo garantiza la reproducción de 

su propio sistema. 

La creatividad de los actores pasa por un proceso de negociación de las cosas, son ellos 

quienes producen nuevas mercancías y transforman a las antiguas. En la perspectiva de 

Polanyi podemos incluir la reciprocidad, la redistribución y el mercado (Polanyi, 1982). 

Todas las mercancías que están a disposición de los creyentes han pasado por distintas etapas 

de oración, consagración y servicio. Lo económico es una dimensión muy relevante dentro 

de la comunidad evangélica, hay una diversidad de racionalidades a la hora de la elección de 

crear un nuevo producto o de maximizar los que ya existen. Todos estos procesos están en la 

búsqueda de poder y en la consolidación de una agencia financiera que sea sostenible y para 

ello se usan recursos tangibles e intangibles. 
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Podríamos utilizar las categorías de Sidney Mintz (Mintz, 1998) para explicar este fenómeno. 

Existen procesos de intensificación donde hay un juego de significado interno y externo, 

negociaciones y procesos de extensificación donde se busca ampliar el mercado para así 

alcanzar más creyentes. 

En esta dinámica de procesos de intensificación y extensificación, el iglecrecimiento se 

convierte en un objetivo central. Su influencia ha contribuido a la instalación de conductas 

proactivas e ideas generales de estrategia y táctica con fuertes componentes religiosos: pedir 

a Dios una visión o figura imaginaria de una meta, orar sobre la visión, organizar proyectos 

de evangelización con pastores de otras iglesias y barrios. En una postura de mercado estas 

acciones corresponden a la meta de capital, la inversión, análisis de dividendos, estrategias y 

retribución. 

La eficacia y su concepto se instalan como modelo de maximización de resultados. Todo es 

congruente con el desarrollo de una actitud proactiva hacia los resultados y aparece en las 

Iglesias del campo evangélico una búsqueda de los métodos correctos para alcanzar “frutos” 

propuestos como “misión”, de acuerdo con una “visión” (Wynarczyk, 2009, p.101).   

La construcción de una agencia financiera sostenible de la comunidad evangélica tiene que 

ser a través de la estructura más importante que existe: los ministerios. 

Un ministerio cristiano evangélico es cada una de las partes en las que se divide la Iglesia; 

con el objetivo de servir a la comunidad, muchas veces rebasa denominaciones religiosas: 

los creyentes se reúnen para formar organizaciones que suministren a la comunidad de 

elementos para su desarrollo e igualmente cada división de sus partes es nombrada y 

reconocida de acuerdo a su labor y en ellas la transversalidad tiene un papel trascendental 

por su carácter integrador. 

 La iglesia es el principal centro de entrenamiento y de formación, según la ideología cristiana 

evangélica. La comunidad evangélica abre la posibilidad de “ser alguien”, de “hacer la 

diferencia”, de poseer un propósito. Esto es exhibido en el cambio que hay en la identidad 

dividida del sujeto al convertirse, siendo la conversión como lo dice Manuel Delgado (1999, 

p.87) la “unificación de personalidades que viven con angustia la experiencia de la 

fragmentación”.  
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Una de las aportaciones de la religión, es la reconfiguración de la subjetividad. La conversión 

no se explica únicamente por el sujeto, sino también como un proceso que involucra el 

contexto organizacional en que se desarrolla. La conversión produce un cambio de identidad 

personal: el ingreso a un nuevo grupo de referencia, la adopción de nuevos valores, la 

búsqueda de un nuevo orden de las cosas y un marco normativo que rija su vida (de la Torre, 

1995, p.220). 

La comunidad cristiana evangélica se convierte en una industria creativa que invierte tiempo 

en diseños y publicidad, planifica sus mensajes y productos según sus audiencias y hace una 

racionalización de las técnicas de distribución. Una de las estrategias mercadológicas es la 

‘diversificación especializada de los productos’. El sujeto es visto de una manera integral y 

en la producción y diversificación de productos se exige una creación rápida, casi instantánea, 

siempre debe haber algo nuevo y este concepto de ‘nuevo’ va a circular en todas las esferas 

de la vida del creyente. Será una palabra nueva, una canción, un mensaje, una pregunta, etc.; 

este fenómeno se justifica con la idea de la renovación del creyente, lo cual fomentará la 

innovación de productos. El marketing se ha enfocado en maximizar la utilidad de la 

corporación, no sólo de cada transacción efectuada, sino de cada relación establecida. 

Otra de las estrategias más notables es el uso de los medios de comunicación: la televisión 

interactiva, el radio y el internet contribuyen a diversificar y a plantear formas alternas de 

involucramiento y participación religiosa a niveles y metodologías imposibles de imaginar 

hace pocos años. 

 

2.3 Poder y Política. 

La idea de poder no es una posesión sino más bien un producto determinado por la relación 

entre los sujetos. El poder no es algo que se posee, es una operación, señala Foucault (2012).  

La política se expresa a través del simbolismo. Para entender el proceso político es necesario 

entender cómo lo simbólico entra en la política, cómo los actores políticos consciente e 

inconscientemente manipulan símbolos y cómo esta dimensión simbólica se relaciona con 

las bases materiales del poder político. 
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Aunque los símbolos le dan a la gente una forma de entender el mundo, es la gente la que 

produce nuevos símbolos y transforma el antiguo sistema en uno abierto o semi-abierto. Lo 

simbólico no es una dimensión residual de lo político, incluso menos una pantalla sin 

sustancia a partir de la cual “lo real” es observado. Lo simbólico es política real, articulada 

en una forma especial y sumamente poderosa (Kertzer, 1988, p.13). 

La realidad política está en gran parte creada a través de significados simbólicos. Crear un 

símbolo o identificarse a uno mismo con un símbolo puede ser una forma muy potente para 

los portadores del poder de ganar y mantener ese poder.  

En el contexto evangélico los símbolos son: la cruz, que representa el sacrificio de Jesús que 

salva a la humanidad, y el pez, que representa la acción evangelística, por el “ser pescadores 

de hombres”   

El creyente evangélico tendrá algunos objetivos en su vida congregacional, que se pueden 

reducir a 3 puntos principales:  

1. Amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, y con toda la mente. 

2. Amar al prójimo como a sí mismo. 

3. Ir y predicar el evangelio a las naciones. 

Los símbolos de la cruz y el pez son usados por los creyentes para llevar a cabo su fe y sus 

prácticas. Los líderes evangélicos muchas veces hacen referencia a éstos, generando unidad 

y alto impacto en la vida de los creyentes. Cuando un líder goza de ambas polaridades del 

poder, la política y la religiosa, el uso de los símbolos adecuados es de suma importancia 

para lograr la influencia buscada.  

En el contexto de la evolución del poder político, la palabra que realmente necesitamos para 

este concepto es ‘liderazgo’. Una acción concertada puede ser convenida por consenso, 

unanimidad, argumentación o lo que sea, o puede ser impuesta mediante la autoridad o la 

fuerza y puede ser organizada de diversas maneras y realizada con éxito, esto es, 

administrada; pero cuando la acción concertada constituye una respuesta a alguna forma de 

liderazgo, es guiada y realizada por ese liderazgo y no meramente por administración. Es 

cuando tenemos un tipo de acción o proceso, que pasa por diversas permutaciones y 
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finalmente institucionales que son del mayor interés para todo lo relacionado con el poder 

político (Service, 1990, p.31). 

El liderazgo siempre involucra y tiene que ver con otras personas (seguidores), en un contexto 

desigual de distribución de poder entre el líder y los miembros del grupo, y en donde además 

el líder puede recurrir a diferentes relaciones estratégicas de poder para influir en la conducta 

de los otros (Zamorano, 2008, p.37). Esta operación del poder es llevada a cabo por distintas 

figuras en el liderazgo involucradas en la polaridad religiosa y política en el estudio de caso 

que se presenta. 

Estos personajes orientan la conducta de sus seguidores, fungen como “emprendedores 

políticos”. Lo que distingue a las interacciones políticas de todas las otras interacciones 

sociales, es que orientan predominantemente hacia la asignación de valores para una sociedad 

(Zamorano, 2008, p.237). En el caso de la figura del líder religioso o pastor evangélico, 

también estas funciones relucen: dirigir en valores y en principios bíblicos. Pero, ¿qué pasaría 

si el emprendedor gozara de los beneficios del poder político y religioso? ¿Se duplicaría su 

influencia? Si en los espacios públicos se pueden escuchar los discursos de los líderes 

políticos, ¿qué sucede cuando se involucran en espacios semi-públicos como los templos con 

sus iglesias? 

Las nociones fundantes de la teoría política muestran la ambivalencia del poder: este debe 

ejercer una influencia benéfica en los dinamismos constitutivos del universo y la sociedad, 

pero también corre el riesgo de degradarse en una fuerza mal dirigida, o utilizada más allá de 

los límites que la dominación requiere (Balandier, 2004, p.188). 

Lo político responde a una teatralización, al igual que los servicios de culto o en palabras de 

Balandier: siempre encontraremos gobernando a la teatrocracia. En este apartado estaré 

retomando las ideas de David Kertzer en distintivas ocasiones (Kertzer, 1988). Los símbolos 

son usados por los líderes de CSR para fortalecer su influencia y agrandar su esfera de poder, 

consiguiendo empatía entre sus seguidores, incluso ayudándose de rituales, es decir, un 

conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión simbólica, como 

La oración por los gobernantes y la paz del entorno, que se tiene regularmente como parte 

de la agenda de la iglesia; momentos programados para orar por los gobernantes y la paz, ya 

sea en las calles, la colonia, estado o país. En este ritual se realiza algo denominado ‘guerra 
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espiritual’ que “arrebata” con la oración lo que el diablo tiene sometido. El poder de las 

palabras, reconocido y bajo control, engendra a la retórica de pedir a la divinidad el bienestar.  

El ritual es el espacio social privilegiado para modelar y revestir de significado sagrado las 

formas simbólicas compartidas por una comunidad religiosa (Geertz, 1987, p.108). Los 

rituales relativos a la política llevados a cabo en la asociación, como la oración o incluso las 

apariciones en espacios públicos como las marchas, corresponden a la influencia de los 

símbolos en la práctica social. 

Todos los mecanismos que contribuyen a mantener o a recrear la cooperación interna deben 

ser asimismo interrogados y puestos en consideración. Los rituales, las ceremonias cuyos 

procedimientos aseguran una puesta a nuevo periódica y ocasional de la sociedad son, tanto 

como sus soberanos y su “burocracia”, los instrumentos de una acción política así entendida 

(Balandier, 2004, p.106). 

Muchas de las prácticas del poder dentro de la comunidad evangélica y del estudio de caso 

en particular están acompañadas de rituales, que miraremos en ejemplos en los siguientes 

apartados. 

2.4 Liderazgo carismático.  

La arena del poder religioso se desenvuelve principalmente en el templo, en una dinámica 

pastor-actor único, la función que se lleva a cabo puede causar empatía o rechazo. El poder 

en este sentido se fundamenta en la capacidad de convicción que tienen personas selectas 

para persuadir a otras mediante sus argumentos: carisma, seducción y encanto, es importante 

reflexionar en la relación autoridad-carisma. 

El carisma sin duda es una habilidad que regularmente mueve multitudes, lo que conocemos 

como ‘poder carismático’. La palabra carisma viene del griego Krisma y de su análogo 

Kharis que significa gracia o don; en su sentido etimológico e histórico es el conjunto de 

dones o talentos otorgados a una persona, que deben ser ejercidos para poder influir 

positivamente en el cumplimiento de un fin común.  “El concepto de carisma y usado por 

Max Weber incluye la idea de don sobrenatural otorgado a una persona especial, también 

lo considera como la posición de otros atributos excepcionales, pero dirigidos hacia el 

liderazgo de una colectividad” (Garma, 2004, p.174). 



 

19 
 

“Debe entenderse carisma la cualidad, que pasa por extraordinaria (…) de una 

personalidad cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o 

sobrehumanas – o por lo menos específicamente extra cotidianas y no asequibles a 

cualquier otro-  o como enviados del dios, o como ejemplar y en consecuencia, como 

jefe, caudillo, guía o líder (…) pues lo que importa es cómo se valora “por los 

dominados” carismáticos, por los “adeptos”” (Weber en Garma, 2004, p.174). 

Los sistemas religiosos a esta distinción del poder le asignan gran dedicación. La selección 

de la “persona correcta” se ha convertido en una de las decisiones más importantes del 

sistema. El que se convierta en líder, portador del poder y la autoridad tendrá que tener 

carisma para conseguir la empatía y colaboración de los seguidores. 

El líder carismático sobre todo es capaz de transformar la organización social en la que se 

desarrolla. Los líderes de la iglesia, sobre todo los pastores definen la visión de la iglesia y 

el ritmo de ésta a través de la agenda de actividades que autorizan. Los pastores, en este 

contexto son los líderes carismáticos, que deben de ser capaces de inspirar a los miembros 

de su organización, demostrando su fe tomando riesgos, de esta forma muestra su autoridad 

como guía del grupo.  

El liderazgo carismático está compuesto por cuatro factores: (Naranjo, D., 2012, El liderazgo 

carismático, consultado en Junio de 2016, en: http://lideramos.blogspot.mx/201 2/01/el-

liderazgo-carismatico.html)  

“1.- Carisma: es el factor más importante, y se define con la capacidad del líder de 

evocar una visión y de lograr la confianza de sus seguidores. 

2.-  Inspiración: es la capacidad del líder para comunicar su visión. 

 3.- Estimulación intelectual: es la capacidad de líder para impulsar a los miembros 

de su equipo a bordar los problemas de una manera diferente a la usada hasta 

entonces, de pensar en una manera innovadora y creativa. 

4.-  Consideración individualizada: es la capacidad del líder para prestar atención 

personal a todos los miembros de su equipo, haciéndoles ver que su contribución 

individual es importante”. 
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En el contexto feligrés, el liderazgo y los niveles de autoridad son esenciales para la 

organización estructural de la iglesia, sin embargo, regularmente los que gozan de este poder 

carismático son los pastores, líderes de las iglesias.  

 

2.5 Transpentecostalismo 

La asociación Casa Sobre la Roca, se cataloga en esta investigación dentro de la comunidad 

evangélica por compartir creencias prioritarias de este sistema, las cuales son: (1) La 

experiencia de la conversión o nuevo nacimiento; (2) El reconocimiento de Jesucristo como 

único redentor y medio para la salvación; (3) La oportunidad de tener contacto con la 

divinidad sin ningún mediador; (4) El mantenimiento de una experiencia y relación personal 

con la divinidad; (5) El interés y fomento de la evangelización: (6) El canon protestante de 

la Biblia como fuente de autoridad; además de prácticas tales como el servicio de culto y 

campañas de ayuda social.  

La comunidad evangélica es diversa y plural, con denominaciones y énfasis doctrinales 

distintos. Aunque la asociación parecería encaminada a un contexto neopentecostal, el 

término que me parece más adecuado es el de transpentecostal. 

Con referencia al fenómeno transmedia, que eludía el universo religioso pentecostal 

brasileño, el término ‘transpentecostalismo’, fue utilizado por  Gerson Leite de Moraes, en 

su tesis doctoral en 2008. El prefijo trans en latín significa "de un lado a otro”.  “De aquí 

surgió la idea de tráfico, algo que está en constante movimiento, algo que va más allá de la 

estatalidad. Moraes menciona en su tesis que el prefijo trans es una oportunidad mucho más 

amplia para expresar el estado actual del subcampo pentecostal brasileño” (Leite, 2008, 

p.5). 

El término ‘transpentecostalismo debe ser visto con un doble significado: en América, el 

prefijo trans significa "más allá, a través de", y parece más adecuado para referirse a dos 

características fundamentales: varía entre dos grandes universos, pentecostales y 

neopentecostales, compartiendo el conjunto básico de las prácticas y creencias. Sin embargo, 

a diferencia de otras iglesias que se autodenominan específicamente pentecostales (tales 
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como las Asambleas de Dios) o neopentecostales, (La Iglesia Universal del Reino de Dios), 

algunos de los fenómenos actuales no pueden encasillarse a ninguno de los 2 tipos.  

Una de las características más importantes del transpentecostalismo es la organización de 

campañas de fe y un énfasis en la teología de la prosperidad, añadiendo así un objetivo 

particular de la iglesia o movimiento religioso que lo promueva.  

Para el 2016, Eleonora Pagnotta en su tesis doctoral menciona que el término 

‘transpentecostalismo’ indica un doble aspecto: “El reparto del núcleo básico de las 

prácticas y creencias religiosas pentecostales y neopentecostales y, al mismo tiempo, al ser 

"otra" que esos universos”  (Pagnotta, 2016, p.15). 

Los fenómenos “transpentecostales” están en definición, pero dado que Casa Sobre la Roca 

representa un sistema que elige del Movimiento G-12 algunos parámetros de guía, creencias 

fundamentales de la comunidad evangélica, hay un enfoque en la teología de la prosperidad 

y además sus propias iniciativas de participación con su feligresía, como es la acción social 

en la ciudad, y resulta adecuada esta categoría en formación y discusión para un fenómeno 

de reconfiguración religiosa, como esta tesis. 

Casa Sobre la Roca, no puede encasillarse en categorías clásicas de las denominaciones 

evangélicas, ya que los elementos y características en algún punto se oponen. La categoría 

transpentecostalismo la encuentro apropiada para colocar dicha asociación con sus 

especificidades, aunque tal caso con su originalidad, haría pensar en crear una categoría 

excepcional que está naciendo y desarrollándose en México. 

“El carácter trasnacional es algo que persigue el transpentecostalismo” (Pagnotta, 2016, 

p.27), para atravesar fronteras con materiales didácticos, productos en venta o prácticas 

religiosas. Casa Sobre la Roca tiene una visión de expansión; en poco más de 10 años han 

logrado consolidar 22 sedes en la República Mexicana y 1 sede en los Estados Unidos de 

América. Es importante hacer notar que varias de sus campañas más importantes son de 

agenda nacional para varias asociaciones a nivel internacional, tal como el movimiento Un 

Billón de Pie, que se realiza en más de 15 países el mismo día y del cual la Asociación Casa 

Sobre la Roca forma parte y le añade su particularidad; o la marcha Caminando por Libertad, 

iniciativa de la organización internacional ‘The A21 Campaign’, que trabaja alrededor de 
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todo el mundo para acabar con la trata de personas, marcha que tuvo lugar en la Ciudad de 

México organizada por Rosi Orozco y respaldada por Casa Sobre la Roca. 

Aunque la asociación no se cataloga así misma como transpentecostal, neopentecostal, ni 

evangélica, para fines de observación y análisis antropológico, esta es la categoría que será 

utilizada para explicar este fenómeno social y religioso. 

 

3. La comunidad evangélica. Identidad y política.  

La historia también es un instrumento de la lucha ideológica, un quehacer estratégico, 

cuya finalidad es legitimar y justificar la existencia de las organizaciones religiosas frente 

al Estado Nacional, a través de autodenominarse auténticos mexicanos (de la Torre, 1995, 

p.82). 

3.1 ¿Quiénes son los evangélicos? 

El movimiento evangélico o la comunidad evangélica se conforma de diversas 

congregaciones con varias denominaciones que presentan énfasis en algún elemento 

doctrinal con una diferencia gradual en la manera de organización, en la forma de alabanza 

y adoración1, pero asimismo comparten creencias que unifican el grupo y los diferencian de 

otros, las cuales son:    

-La experiencia de la conversión o nuevo nacimiento;  

-El reconocimiento de Jesucristo como único redentor y medio para la salvación; 

-La oportunidad de tener contacto con la divinidad sin ningún mediador; 

-El mantenimiento de una experiencia y relación personal con la divinidad; 

-El interés y fomento de la evangelización; 

                                                             
1 Los términos de Alabanza o adoración, refieren a actos de gratitud con el fin de rendir honor a la divinidad. 

Regularmente los individuos invierten tiempo para tener encuentros con la divinidad, con prácticas tales como 

la oración. En este tiempo de búsqueda de Dios se habla de las características buenas de la divinidad, estas 

actividades de exaltación y reconocimiento de la divinidad se conocen como alabanza y adoración. En el 

servicio de culto hay un espacio para esta actividad regularmente acompañada con música en distintos ritmos y 

lecturas bíblicas que cuentan cómo es Dios y qué ha hecho.  
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-El canon protestante de la Biblia como fuente de autoridad. 

La comunidad era nombrada tradicionalmente como protestante, debido al movimiento 

luterano que tuvo como objetivo reformar el catolicismo para volver al cristianismo 

primitivo, lo que se convirtió en la Reforma Protestante. Al paso del tiempo en el contexto 

americano la forma de llamar a estos grupos se modificó y pasaron de ser llamados cristianos 

protestantes a cristianos evangélicos. 

“En 1916 las iglesias protestantes europeas y norteamericanas que hacían trabajo 

misionero en Panamá se reunieron para coordinar acciones y discutir la necesidad de hacer 

trabajo misionero en un continente que ya había sido evangelizado por la iglesia católica. 

Como resultado de este congreso se cambió el término protestante en Europa y Estados 

Unidos por evangélico, menos connotado y más propositivo” (Masferrer, 2004, p.78) 

El nombre cristiano evangélico representa la creencia que Jesucristo es el Salvador y el 

nombre hace referencia al evangelio. La palabra evangelio está conformada por 2 palabras 

griegas: “eu” que alude a una transformación más allá de la muerte y “gelios” que significa 

proclamación, así que evangelio puede traducirse como: “Mensaje que transforma más allá 

de la muerte”, lo cual expone la misión más importante de la comunidad, compartir con las 

demás personas el mensaje que transforme sus vidas más allá de la muerte. Esta idea se ha 

sintetizado en definir evangelio como: “buenas nuevas” o “buenas noticias” es decir, el 

mensaje de salvación. 

En México y en América Latina en general, el protestantismo o la comunidad evangélica se 

presenta como “un fenómeno plural y complejo, atomizado actualmente en centenares de 

grupos distintos. Fuera del común denominador teológico que reduce el corpus de texto 

normativo únicamente a la biblia, manifiestan una gran diversidad en su organización y en 

el acento que ponen en tal o cual elemento doctrinal” (Bastian, 1990, p.19).  

Entre los grupos evangélicos se encuentran las iglesias históricas: episcopales o anglicanos, 

luteranos, calvinistas o reformados, disidencias históricas refiriéndose a metodistas, ejército 

de salvación, bautistas, puritanos, cuáqueros, las iglesias disidentes fundadas después de la 

consolidación de las históricas como religiones de estado y que en su mayoría participaron 
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de la fundación de los Estados Unidos (Masferrer, 2004, p.78), entre los más conocidos los 

pentecostales. 

Hoy en día, así como la globalización ha desdibujado las fronteras, las denominaciones se 

han desdibujado. Con variados cambios desde 1967, el movimiento de la “Renovación 

carismática” confluyó hacia la creación de una denominación más: la comunidad cristiana 

(Wynarczyk, 2009, p.115).  Estos grupos usan en mayor medida la categoría ‘cristianos’ 

como una categoría de unidad y es común, entre los grupos nacientes nombrarse 

‘evangélicos’ o ‘interdenominacionales’. Estos términos son utilizados sobre todo por los 

miembros de las agrupaciones protestantes cuando desean destacar elementos de cohesión y 

unidad (Garma, 2008, p.85). 

La estructura organizativa de los evangélicos en México es opuesta a la que presenta la iglesia 

católica, cuyos miembros se guían por el criterio del sacerdocio universal de los creyentes, 

lo que implica el trabajo y la participación de todos en las actividades de la iglesia con un 

criterio de división de tareas (Masferrer, 2004, p.47). En la organización de la iglesia 

evangélica se puede hablar de un creyente al que se le presenta la idea de horizontalidad, de 

comunidad y de cuerpo de Cristo, haciendo que cada miembro trabaje según sus habilidades 

particulares a fin de servir a los demás, fortaleciendo así la identidad individual y grupal. 

 

3.2 Evangélicos en México 

Hablar de la comunidad cristiana evangélica en la República Mexicana es hablar de una 

compleja red de relaciones a lo largo de la historia.  Este apartado describe el impacto de 

estos grupos en el país de una forma panorámica y su relación con la política, mencionando 

la situación actual. 

“Hubo cambios en las relaciones entre el estado y la iglesia católica en 1835. La Iglesia de 

Roma se había negado a reconocer a las nuevas repúblicas. Un error político que causó 

profundas divisiones y desveló la incompatibilidad entre Iglesia nacional e Iglesia 

universal” (Margadant, 1991, p.163). 

El advenimiento del Estado liberal anunció la liquidación de esta paradoja porque poseía un 

poder político efectivo. A sus privilegios corporativos se sumaban considerables sumas de 
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capital invertido y bienes raíces. “La iglesia católica no sólo suponía un obstáculo al 

progreso económico y al cambio social; en términos de soberanía nacional, la Iglesia era 

rival del Estado. Su autonomía exigió políticas secularizadoras de amplio espectro en tres 

ámbitos que representaban su ensamblaje: propiedad, capacidad jurídica y educación. Por 

tanto, un Estado moderno debía ser un Estado laico” (Corpas, 2011, p. 37). 

“Es así, que hubo medidas anticlericales de las propiedades de la iglesia y la instauración 

de la libertad de culto, promulgadas en 1850 por el gobierno jurista en las leyes de Reforma” 

(Vázquez, 2007, p.36). Esto permitió espacios para el desarrollo de distintos grupos 

religiosos, en este caso, la comunidad evangélica.  

“En 1880 se celebró la Asamblea General de misiones Evangélicas, en la que estaban 

representadas once denominaciones. En 1892 había en México 469 congregaciones” (Meyer 

en De la Torre, 1995, p.124). 

“La presencia de los protestantes fue insignificante entre la reforma de Juárez y la 

Revolución entonces constituían solo 0.5% de la población- subsistieron en pequeños 

grupos concentrados en el norte del país, principalmente entre la nueva clase media 

baja emergente” (Bastian, 1991, p.21). Aunque Carlos Monsiváis (1992, p.168) 

afirma que los protestantes tuvieron una participación activa en la revolución porque 

la entendieron como una oportunidad de justicia con respecto a la repartición de la 

tierra y al reconocimiento de sus derechos, justicia que correlacionaban con la idea 

de justicia trascendente (Vázquez, 2007, p.37). 

“El impacto político de las minorías activas ha sido continuo en América Latina desde la 

segunda mitad del siglo XIX” (Bastian, 1991, p.154). El crecimiento y diversificación del 

campo religioso se vio acompañado por el desgaste del modelo económico y político de los 

regímenes posrevolucionarios, así como por grandes flujos migratorios del campo a la 

ciudad.  “Los evangélicos mexicanos estuvieron entre los pioneros del liderazgo político 

protestante en toda América Latina. Aunque el proceso en México fue distinto al de otros 

países con diferentes niveles de involucramiento, pero se registra que varios protestantes 

ocuparon altos puestos a partir del gobierno de Carranza: un presbiteriano, Gregorio 

Velázquez, ocupó la oficina de información estratégica y propaganda, un metodista, Ángel 

Osuna, estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública. Hubo también tres 
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gobernadores y diez representantes de filiación protestante en la Asamblea Constituyente de 

1917” (Vázquez, 2007, p.37). 

“En el movimiento revolucionario impulsado por Francisco I. Madero (quien se decía era 

espiritista) tuvieron una participación relevante de las bases protestantes, razón por la cual 

muchos de estos pastores ocuparon puestos estratégicos en el aparato militar y 

administrativo durante el gobierno de Carranza (1914-1920)” (Bastian, 1990, p.150). 

El presidente Cárdenas (1934- 1940), autorizó en 1936 el ingreso a México del Instituto 

Lingüístico de Verano, cuyo programa de evangelización contempló la alfabetización de los 

grupos indígenas, “era una estrategia para reducir costos en los programas de la 

alfabetización en las zonas rurales; serviría para romper el monopolio católico y restarle 

influencia social y política en el país” (de la Torre, 1994, p.89). 

Desde 1930 a 1970 la mayoría de los evangélicos latinos dieron poco énfasis a los elementos 

de la justicia social en el evangelio (Scott, 2003). La Iglesia católica, al enfrentarse con el 

crecimiento de movimientos religiosos distintos al suyo, empezó a etiquetar principalmente 

a las iglesias evangélicas como “sectas”. “Pese a la carga peyorativa de este término, los 

conversos a las creencias religiosas cobraron notoriedad por su evangelismo personal” 

(Vázquez, 2007, p.38). Aunque tuvieron desventajas sociales (Ruiz, 1998) afirma que ser 

evangélico en ese momento histórico era contraproducente para cualquier persona que 

quisiera obtener reconocimiento político. Se sabe de políticos y académicos que negaban su 

estirpe evangélica. Se describía la fe evangélica como antinacional, ridiculizable y de mal 

gusto. En los años 40 y 50 ni existía ni se concebía la pluralidad. Anota Vázquez (2007) que 

México era un país católico, guadalupano, priista, mestizo, machista y formalmente laico. 

Entre 1945 y 1954 comenzó una persecución en torno a los protestantes, en palabras de 

Rodrigo Vera: “Los protestantes se consideran expulsados de la nación, ciudadanos de 

tercera, sin voz ni voto. Era devastadora la sensación de ajenidad y muchos, por comodidad, 

al casarse con gente católica mudaron de fe para integrarse socialmente. Durante los 

decenios de 1950, 1960, el “rechazo al mundo”, es decir, la sociedad percibida por los 

actores religiosos pentecostales y evangélicos como lugar de pecado, parecía ubicarlos en 

continuidad con los principios protestantes y liberales de separación entre lo religioso y lo 

político. Desde la segunda mitad del siglo XIX, las sociedades protestantes históricas han 
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servido en América latina de laboratorios de inculcación de valores y prácticas 

democráticas por la adopción de modelos organizativos liberales, típicos de las sociedades 

de las ideas” (Vázquez, 2007, p.154). 

Desde 1930 a 1970 la mayoría de los evangélicos latinos dieron poco énfasis a los elementos 

de la justicia social en el evangelio (Scott, 2003). “Tiempo después los evangélicos 

empezaron a involucrarse más en los procesos políticos en Latinoamérica con el intento de 

producir cambios estructurales” (Scott, 2003, p.28). 

“Desde la década de 1960 las iglesias pentecostales han tenido un éxito notable en 

identificarse como las verdaderas “iglesias de los desheredados” para aquellos que 

buscaban una alternativa entre el catolicismo tradicional y la política radical secular 

(…) Los grupos pentecostales expresaron manifestaciones clásicas de un rechazo 

común de la religión institucionalizada, y se esforzaron por ser igualitarios tanto en 

su organización como en su interpretación de la espiritualidad. Pero, a diferencia de 

las iglesias históricas, las iglesias pentecostales latinoamericanas son 

organizaciones basadas en la clase social y frecuentemente son movimientos de 

protesta contra la estructura de clase existente” (Déiros en Garma, 2015, p.87). 

“La relación clientelar constitutiva de la sociedad pentecostal ha evolucionado rápidamente 

en función de la amplitud de la base social movilizada, para buscar una negociación 

corporativista con los actores políticos legítimos” (Vázquez, 2007, p.155). 

“Los evangélicos eran una pequeña minoría en América Latina, continuaron este camino y 

dieron luz a centenas de ministerios. Debido a su éxito y crecimiento en la década de 1980, 

comenzaron a salir de su mentalidad aislacionista de “Cristo contra la cultura” y empezaron 

a anhelar una transformación de la sociedad” (Scott, 2003, p.26). 

Así, la comunidad evangélica enfrentó distintas etapas, y ya hacia 1970 se puede hablar de 

una diversificación religiosa, que se consolidó en 1980 (Masferrer, 2001). “Ya para 1990, 

los evangélicos alcanzaban el 5% de la población y se organizaba un Frente de la Reforma 

Nacional, primer paso anunciado para la creación de un gran partido evangélico. Este tipo 

de acción también puede corresponder al “auge de la coalición cristiana” en la vida política 
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estadunidense. Esta fuerza política conservadora se ha perfilado como un elemento 

necesario del juego político” (Bastian, 1991, p.8). 

“En 1990, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, se procuró dar una 

imagen democrática del gobierno mexicano, durante su administración, la libertad religiosa 

fue ampliamente discutida en diversos encuentros entre el primer mandatario y los líderes 

religiosos. Este hecho dio lugar de reformar el artículo 130, que consideraba cambios a la 

tradición anticlerical. Ahora las iglesias podrían participar en actividades educativas, los 

clérigos recuperaron el derecho a votar en elecciones públicas y se anuló el derecho del 

estado a restringir el número de clérigos” (Marshall, 2000, p.48). Se puede decir que el 

sexenio salinista fue un parteaguas en la manera en que los evangélicos entienden y defienden 

su participación en el ámbito político (Vázquez, 2007). 

“Con la aprobación de estas reformas en 1992, el Estado constató la complejidad del campo 

religioso, pero, sobre todo, el crecimiento de las iglesias evangélicas. El registro obligado 

de estas hizo pensar que México cerraría sus puertas a los nuevos movimientos religiosos y 

que se crearía un clima de intolerancia y falta de libertad religiosa. En esta época se 

prohibió que los partidos políticos hicieran alusión a credos religiosos y que los clérigos 

apoyaran abiertamente a un candidato o partido” (Blancarte, 1993, p.557). Si un ministro 

deseaba participar en los procesos políticos, debía renunciar a su posición eclesiástica y 

esperar cinco años (Metz, 1994). 

“En el plano político, los evangélicos mostraron desde un principio una alianza anticlerical 

con los liberales y masones; Scott (1991) Flores, Masferrer (1998), sostienen que el 

reconocimiento legal de las iglesias desalentó la conformación de una cultura política 

evangélica, contrariamente a lo que se esperaba” (Vázquez, 2007, p.42). 

“Esto represento distintos cambios dentro de la comunidad, dejando de ser ésta un 

espacio democrático y adquiriendo una dinámica corporativista, dirigidas por una 

elite de tendencia oligárquica. Abriendo y luchando por tener lugar en el campo 

religioso y social. Los actores sociales, instituciones o apartados que conforman un 

campo social, interactúan de acuerdo con sus competencias, las cuales estarán 

condicionadas por el lugar social que estos actores ocupan en las relaciones de poder 

del campo especializado” (Bordieu en de la Torre, 1995, p.83). 
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Las nuevas relaciones entre el Estado y los evangélicos llevaron a los creyentes a afianzar 

una identidad al interior de la congregación, pero no una identidad corporativa al exterior del 

templo que permitiera un frente común, ya que al obtener reconocimiento del gobierno, los 

pentecostales independientes, por ejemplo, “ya no buscaron el respaldo de las iglesias 

evangélicas históricas, ni siquiera de su propia denominación, sino que directamente 

nombraron a sus representantes” (Vázquez, 2007, p.42).  

La unidad en las iglesias evangélicas disminuyó, sobre todo en el sector pentecostal, incluso 

los problemas que pudiera haber entre 2 congregantes de la iglesia o líderes, en variadas 

ocasiones y en la actualidad, si no se resuelven, dan como resultado el nacimiento de una 

nueva Iglesia. “Cabe resaltar que los pastores se volvieron más celosos de su feligresía y se 

aislaron de las organizaciones o iglesias que ayudaban a la tramitación del registro ante 

gobernación, con la finalidad de no perder miembros en esta interacción. La consecuencia 

de todo esto fue una mayor fragmentación, que se justificó con argumentos de autonomía, 

independencia” (Vázquez, 2007, p.43).  

“Cada sociedad no solo es conducida a organizar su defensa y sus alianzas, sino también 

exaltar su unidad, su cohesión y sus rasgos distintivos” (Balandier, 2004, p.107). Las 

transformaciones históricas de la comunidad evangélica han sido complejas. Finalmente, los 

evangélicos se han visto atraídos no solo por el conocimiento bíblico y la reafirmación de su 

fe en la experiencia religiosa, sino también, aunque en menor escala, por el reconocimiento 

de sus garantías y sus derechos constitucionales, dado el registro obligatorio de cada 

agrupación. “El escenario político latinoamericano se ha visto enriquecido con la 

proliferación de nuevos actores políticos confesionales, principalmente evangélico y 

pentecostal” (Bastián, 1991). Las generaciones actuales de evangélicos perciben la necesidad 

de participar políticamente como ciudadanos y creyentes, y de hacer a un lado posiciones 

acríticas ante el gobierno y no encerrarse solamente en sus valores religiosos (Vázquez, 2007, 

p.43). 

Hoy en día la comunidad evangélica continúa creciendo debido a sus labores de evangelismo 

y tiene presencia en un tercio de la población. Según el censo del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) del año 2000, en México, de los 97, 483,412 mexicanos, se 

registran 4, 408,159 creyentes. Para el año 2010, en la actividad censual del INEGI se informa 
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que de los 112, 336,538 habitantes mexicanos, hay 92, 924,489 católicos y 8, 386,207 

creyentes pertenecientes a agrupaciones protestantes evangélicas (INEGI, en: 

htpp://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mrel14&c=2748&s=est). 

Encontramos un incremento de la comunidad evangélica en México. Y en la Ciudad de 

México, el INEGI reporta según el censo del 2010, que de los 8, 851,080 mexicanos que 

viven en el Distrito Federal hay 476,242 creyentes cristianos evangélicos. Los grupos 

evangélicos han tomado fuerza en el Distrito Federal con la diversidad congregacional que 

los distingue. La Ciudad de México es centro de reunión en grandes eventos de la comunidad 

evangélica, para la reproducción económica, diálogo interdenominacional y demostración de 

la labor ministerial. 

 

3.3 Dimensiones de la ley  

México se reconoce como un estado de derecho, es decir que debe ser regido por la ley y 

nunca por la voluntad de los individuos. Las normas legales se establecen y este cuerpo legal 

en México está compuesto por un sistema consistente de reglas abstractas establecidas 

intencionalmente.  

Las normas legales corresponden a un sistema de poder específico: el Estado; pero existen 

otros sistemas de poder en la sociedad, como la iglesia o la familia. En cada organización 

social hay normas que ayudan a su funcionamiento. Las normas regularmente imponen 

responsabilidades y confieren derechos, en la mayoría de los casos, las organizaciones 

sociales tienen un líder encargado del orden. 

Max Weber (1964) en Economía y Sociedad, expone una clasificación de orden, en la cual 

coloca por un lado a las comunidades religiosas y por otro a las asociaciones políticas. Weber 

explica que es necesario establecer condiciones en las que la persona que ejerce el poder, o 

el líder justifique su legitimidad, por lo cual distingue 3 principios de legitimación para 

clasificar los tipos de dominación:   

1.- Dominación carismática, justificada por las características del líder y aceptada por los 

súbditos en función de su fe y que, en caso de surgir una organización administrativa, resulta 

inestable e indeterminada. 



 

31 
 

2.- Dominación tradicional, legitima el poder del jefe en el pasado y el estatus heredado y 

suscita organizaciones administrativas de tipo patrimonial de tipo feudal, en las cuales los 

"funcionarios" dependen del jefe y están fuertemente vinculados a él. 

3.- Dominación legal, se asienta en la ley como principio legitimador en función de su 

racionalidad y es independiente del líder o jefe que las haga cumplir. 

Es necesario decir que en el plano de la legalidad hay dos dimensiones, una dimensión 

escrita, que es la que se registra como ley en la Constitución y una dimensión práctica, que 

es la que se lleva a cabo en la acción social, aquella aplicación de la ley que se ejerce en las 

calles y en las prácticas de grupos sociales y que en ocasiones no corresponde a la dimensión 

escrita.  

En el caso de la relación Estado-Iglesia, estas dimensiones no quedan fuera. Hay leyes que 

trazan límites a cada una de estas instituciones y prácticas y estrategias que las rebasan. El 

principio histórico de la separación del Estado y las iglesias está contenido en el artículo 130 

constitucional que dice:  

“Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en 

contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión 

pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter 

religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, 

los símbolos patrios. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 

agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la 

relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de 

carácter político”. 

La Ley de Asociaciones Religiosas, en conformidad con la Constitución menciona: "El 

estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión 

alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa” 

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 19 de agosto 

de 2010).  

“Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, 

por si o por interpuesta persona, concesiones para la explotación de estaciones de 
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radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación masiva. Se excluyen de la 

presente prohibición las publicaciones impresas de carácter religioso” (Art. 16. 

Párrafo segundo, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público).  

Las dimensiones de la ley se encuentran en la palabra escrita, el discurso y en la aplicación 

de la ley. Estas dimensiones pueden recordarnos la propuesta de análisis de Manilowski 

(1913): analizar las diferencias entre lo que la gente dice (el discurso), lo que la gente piensa 

(ideología) y lo que la gente hace (praxis). Se pueden observar diferencias de dimensiones 

en la ley que tienen distintas aplicaciones en el Estado y la Iglesia, esto también puede 

explicarse con lo que Ronald Campiche (1991) denomina ‘Diferenciación Funcional’:  

“La diferenciación funcional comprende, que, dentro de nuestra sociedad moderna, 

los diferentes subsistemas económicos, político, cultura o las instituciones (escuela, 

ejercito, etc) funcionan de manera autónoma los unos en relación a los otros y según 

sus propias normas” (Campiche, 1991, p.78). 

Esta diferenciación recae en que cada subsistema tiene sus propias normas, aunque los 

sistemas religiosos tienen reglas específicas que tienen que seguir según la ley. Una de las 

oportunidades que Casa Sobre la Roca ha llevado a cabo, es la de registro como Asociación 

Civil, con este tipo de registro no viola la ley y tiene espacio de movimiento para su 

asociación.  

Se notan varias escenas y actores significativos en el campo evangélico, sobre todo en la 

acción e interés político,  por ejemplo, la organización de la cumbre de “Apóstoles de la 

Política y del Buen Gobierno”, realizada en Puebla a principios de mayo de 2015, en la que 

44 líderes evangélicos pertenecientes a distintas iglesias y congregaciones firmaron una 

especie de manifiesto titulado: “Las palabras de recibidas de Dios para los apóstoles de la 

política y el buen gobierno”, cuyo contenido es una invitación clara para intervenir en 

política. 

El mundo evangélico está dividido en múltiples denominaciones, las cuales tienen a su vez 

conflictos internos. “Los mecanismos asociativos de los evangélicos son diversos, una de las 

estructuras más grandes ha sido la Confraternidad de Iglesias Cristiano Evangélicas 



 

33 
 

(CONFRATERNICE), ya que agrupa a más de trescientas asociaciones religiosas” 

(Masferrer, 2013, p.133). 

En el simposio: “La responsabilidad social y política de las iglesias en un estado 

democrático y el respeto a los derechos humanos” organizado por ellos, el director de la 

Confraternidad, Arturo Farela, señaló: “Mientras no llevemos laicos en el poder, no 

tendremos “puentes” de ayuda” especialmente en los partidos políticos”. 2 

Por otro lado, asociaciones civiles y agrupaciones evangélicas como Unánimes por México 

y Voces de México, han debatido el papel de las iglesias ante el gobierno y el tipo de política 

a impulsar como labor ministerial.  

“El poder viene de lo alto porque Dios quita y pone reyes y gobernantes pero (…) 

convencidos de este proyecto, afirman que su principal obligación es hacer 

conciencia y aunque trabajemos cada quien por el Partido político de nuestra 

preferencia o por la personalidad que como candidato nos agrade, tengamos la 

humildad para comprender que Dios quita y pone reyes o gobernantes y que una vez 

electo el que el Padre eligió, debemos unirnos todos los líderes que fueron usados 

por Dios para prevalecer y juntos orar por el nuevo gobierno y colaborar en todo, 

con los líderes enlace con el nuevo gobernante para el despegue de nuestro país en 

el desarrollo, la prosperidad y la bendición de Dios”. (Gazanini, El PRI por el voto 

evangélico, 2012, consultado en abril de 2015, en: 

http://blogs.periodistadigital.com/sursumcorda.php/2012/06/19/el-pri-por-el voto-

evangélico). 

El derecho positivo fue el instrumento privilegiado para darle fundamento a la única 

identidad cultural buscada, que era la del ciudadano mexicano, consagrando así la igualdad 

de todos frente a la ley. Sin embargo, “el estudio del pluralismo jurídico evoca la 

coexistencia de estructuras jurídicas y nos informa sobre las diferencias en los fundamentos 

y en las lógicas de funcionamiento de dichos sistemas jurídicos, con el fin de situar a las 

manifestaciones y prácticas en el contexto jurídico que les da sentido (Adonon, 2007, p.6).  

                                                             
2 Notas de campo. Evento realizado por CONFRATERNICE, en el Sevilla Palace, Ciudad de México, Abril 

de 2015. 
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Las dimensiones de acción de la ley, y entre política y religión, son un caso complejo de 

análisis, pero del que se debe hacer mención, porque si bien todo individuo gozará de las 

garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un sistema 

rígido, en el caso religioso, la Ley de Asociaciones Religiosas confronta la diversidad de 

creencias. Esto nos lleva a mirar que cada subsistema procurará su autonomía y se moverá 

de acuerdo a su diferencias y funciones.  

De acuerdo con Bernardo Barranco, esto da muestra de una “especie de reconfiguración de 

lo político. Lo religioso está invadiendo lo político. Es un momento delicado de transgresión 

por parte de la clase política pragmática y sin sentido de la historia (Barranco, Encuentro 

Social, partido fuertemente ligado a iglesia pentecostal, 2014, consultado en mayo de 2015, 

disponible en: www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=429979&idFC=2014) 

Si hablamos sobre los derechos individuales asentados en la norma constitucional, vemos 

que éstos incluso se pueden ejercer colectivamente, como por ejemplo los derechos de la 

libertad para profesar las creencias religiosas. Se puede observar claramente en la reforma 

del Artículo 24 Constitucional y en toda la pugna que hubo a causa de esto, que finalmente 

concluyó en la Cámara de Diputados Federales cuando se aprobó un texto donde se plantea 

que: 

“Todo individuo tiene el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia 

y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye 

el derecho a practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado, las ceremonias, devociones o actos de culto público respectivo, siempre que 

no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos 

públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de 

propaganda política”. 

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 

extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.  

Los derechos de libertad para profesar la creencia religiosa pueden parecer que dan pase libre 

a los gobernantes y líderes políticos a profesar su fe, sin embargo, el artículo marca 

claramente que dichos actos devocionales se celebren en los templos y de manera 
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extraordinaria fuera de ellos, pero sujetos a la ley. No pueden legalmente existir actos 

públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda 

política, ya que el principio de gobiernos y gobernantes es estar sujetos al carácter laico, esto 

les exige no conceder privilegios a ningún sistema religioso.  

El estudio de los liderazgos políticos de nuestro país e incluso la mirada detenida de la política 

en México nos permite interpretar el tipo de sociedad en la que vivimos, las formas de 

gobierno en cada región, mecanismos de opresión y también libertades que se otorgan.  

México está reconocido como una república representativa, democrática y federal. El 

gobierno que representa a los Estados Unidos Mexicanos está dividido en tres poderes que 

conocemos: el ejecutivo, legislativo y el judicial, esto establecido en 1917 en la Constitución 

Política, la cual a partir de su nacimiento ha sufrido más de 350 modificaciones en sus años 

de existencia.  

En los últimos años, hemos visto cómo figuras de la política tienen cargos religiosos, y es ahí 

donde se centra esta investigación. La forma en la que una iglesia se registra como 

Asociación Civil y no como Asociación Religiosa, fundamentando que la manera de enseñar 

no es religiosa, simplemente cimentada en principios bíblicos. ¿Por qué funciona esto? Por 

la tendencia de los ciudadanos y su rechazo a la “iglesia”, el acercamiento a la necesidad 

religiosa envuelta en un disfraz secular es tranquilizante, además de que para las asociaciones 

civiles que se encuentran en estos rubros religiosos, es añadir ingresos económicos para el 

desarrollo de proyectos sociales, comunes entre los evangélicos.  

Cada subsistema se mueve por sus funciones y lo que puede ofrecer a la sociedad, por lo 

tanto, las instituciones de gobierno y las instituciones religiosas están en un campo de 

movimiento en el que cada una tiene niveles de autonomía y dimensiones de ejercer sus 

reglas.  

Antes de entrar totalmente a describir el caso, es necesario conocer que Casa Sobre la Roca, 

A.C. se encuentra como uno de varios casos en donde encontramos líderes político- 

religiosos.  
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3.4    Vista panorámica de la relación de la comunidad evangélica con los partidos   

políticos.  

Es el evangelio mismo el que impulsa a participar en la política porque, aunque sea 

imperfecta y a veces “sucia” y “peligrosa”, es una forma en que se puede expresar el 

amor cristiano al prójimo en algunas de sus necesidades humanas más urgente. 

Particularmente, en las graves crisis que las sociedades latinoamericanas estamos 

sufriendo, este reclamo de solidaridad y el servicio fraterno se hace imperioso a cualquier 

persona o grupo que se atreva a llamarse discípulo de Jesucristo (Mariano Ávila Arteaga).  

Hablar de la política en México es hablar de un tejido de múltiples hilos, algunos que sujetan, 

unos que ahorcan y algunos otros que ayudan a que la sociedad se sostenga. “El poder, es 

necesario decirlo, no está centralizado en una clase ni es exclusivo de un aparato de Estado 

sino que puede ser analizado desde una dimensión local” (Bassols, 2008, p.11). Observar 

las estrategias de los actores en el tiempo y en el espacio, ver las escalas en las que estas 

tácticas son planeadas, si corresponden a la ley o se mueven a la sombra de ella. “El ejercicio 

del poder, en otras palabras, constituye su dimensión espacial a través de las escalas y 

jerarquías construidas por una red de actores, instituciones y procesos políticos, bien sea a 

escala local, regional o metropolitana” (ibídem., p.8). 

Siguiendo a Max Weber, el Estado moderno se caracteriza por un orden administrativo y 

jurídico sujeto a cambio mediante la legislación; un aparato administrativo que maneja los 

asuntos oficiales según la regulación legislativa, “la autoridad legal sobre todas las personas 

y los actos que tienen lugar en su jurisdicción, y la legitimación de uso de la fuerza” (Weber, 

1983, p.25). 

Los partidos más representativos en la nación mexicana son: el PRI, fundado como Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) en 1928 por Plutarco Elías Calles, refundado por Lázaro 

Cárdenas en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y refundado por Manuel 

Ávila Camacho en 1946 como Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que estuvo 

76 años consecutivos en el poder durante el siglo XX; el PAN (Partido Acción Nacional) 

fundado durante siglo XX, en 1939 por Manuel Gómez Morín junto con Efraín González 

Luna, y el PRD (Partido de la Revolución Democrática) fundado en 1989 por Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo. 
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“Hay una pluralidad de fuerzas que existen dentro y fuera de los partidos políticos de 

México, con culturas políticas enclavadas en regiones contrastantes pese a la creciente 

desigualdad y polarización social que impulsa el modelo económico dominante” (Bassols, 

2008, p.15). 

Los partidos políticos en nuestro país han permanecido y en los últimos años se han 

diversificado, creando alianzas y coaliciones que ocasionan cambios. En la actualidad un 

partido político es una institución de vida colectiva que se rige en principio por normas 

internas que regulan la actuación de sus afiliados, proselitistas y funcionarios o burócratas 

del partido. Pero “son las prácticas políticas arraigadas al interior de un partido las que le 

otorgan su sello de identidad, de comportamiento y de perfil de acción política, solo que con 

un análisis más detallado” (Bassols, 2008, p.16). Esas prácticas y estrategias que se 

planifican desde el interior son relevantes y en el siguiente apartado veremos cómo cada 

partido se ha vinculado con la comunidad evangélica. 

Hoy en día se puede decir que entre la población mexicana hay un desencantamiento de los 

partidos políticos y sus actividades, un gobierno desgastado que entre sus hilos oprime al 

pueblo y deja a rienda liberada a empresas transnacionales, sumando esto a las características 

de la sociedad de la época actual, una aceleración de la historia, del tiempo y un sujeto 

fragmentado que aviva su incertidumbre ante las muchas alternativas que lo rodean, han 

ocasionado una época de dislocación, polarización y fragmentación en las que se vive un 

nuevo orden de incertidumbre en la vida social, un panorama incierto.  

Una transformación del Estado en estado del espectáculo, es algo muy común en nuestro 

país. Se recurre a lo espectacular, el lenguaje es un instrumento de la política, se acapara lo 

imaginario y se construye lo real y hay rituales de legitimación de lo político, pero parecen 

porosas también las fronteras entre estado y religión. Veamos de una manera panorámica 

algunas vinculaciones de los partidos políticos con la comunidad evangélica. 
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PES 

El Partido Encuentro Social (PES) se alió en 2003 con Convergencia, grupo que había 

utilizado en sus comerciales mensajes bíblicos como: Los que confían recibirán nuevas 

fuerzas como el águila, siendo el emblema de su partido. Sin embargo en 2006 el PES, la 

agrupación evangélica, se alió con Felipe Calderón, quien en ese entonces se encontraba en 

campaña presidencial. 

En 2006 la agrupación evangélica consiguió su registro como partido local en Baja California 

bajo el nombre de Partido Encuentro Social (PES), el cual en 2007 apoyó la candidatura del 

ahora ex gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán. Según su programa, el PES 

promueve la preservación de los valores mediante el ejercicio político y la agrupación no 

comparte la idea de participación de la Iglesia en la política, sino en la colaboración de 

personas honestas y justas. El dirigente de dicho partido, Hugo Eric Flores3 ha reconocido en 

varias ocasiones que a pesar de que la mayoría de sus miembros profesan la religión 

evangélica, se encuentran abiertos a incluir a quienes compartan su visión política, aunque 

tengan otra religión. (Política ADN, Grupo evangélico podría convertirse en partido político,  

2014, consultado en mayo de 2015, en: 

http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/01/22/grupo-evangelico-podria-convertirse-en-

partido-politico) 

Si ponemos la mirada en el presidente del partido, Hugo Eric Flores, la trayectoria política 

interpartidaria de este sujeto es de múltiple interés. Es singular por su participación en 2006 

en las elecciones en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), aunque durante el sexenio 

Calderonista, el dirigente de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, fue senador suplente por el 

PAN y llegó a ser oficial mayor de la SEMARNAT (2006-2007); sin embargo, en 2007 fue 

acusado de fraude en programas forestales e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 

el 2020 (ibídem), también fue perseguido por denunciar a actos de corrupción en el Gobierno 

                                                             
3 Hugo Eric Flores es abogado, egresado con mención honorífica de la UNAM y tiene un posgrado en Harvard 

en Boston Ma.; fue becario del CONACYT y profesor en varias universidades y centros de investigación (entre 

ellos en el CIDE). Es autor del libro El otro Acteal, en el cual presenta pruebas de la inocencia de los evangélicos 

inculpados de la masacre. Es creyente evangélico y actualmente asiste a la congregación evangélica Iglesia de 

Dios en la Cuidad de México (Colonia Jardín Balbuena); también asiste como feligrés –que lo es- con Amistad 

Cristiana. (El blog de Fred, 2014, Análisis: ¿Quién es Hugo Eric Flores?consultado en Septiembre de 2015, 

en: http://fredalvarez.blogspot.mx/2014/07/quien-es-hugo-erick-flores-cervantes.html)  

http://fredalvarez.blogspot.mx/2014/07/quien-es-hugo-erick-flores-cervantes.html
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de Calderón y ganó todos los juicios4, en 2009 lleva a cabo la firma con la que pactó con el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el proceso intermedio, y en 2012 hace un 

discurso para dejarle la cancha abierta a Marcelo Ebrard, miembro del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD).  El ahora ya ex jefe de gobierno mostró interés por la 

comunidad, tomando ventajas de la aceptación del público. 

En palabras de Arturo Farela, “los movimientos del PES y la actividad de nuevo partido son 

algo insólito en la historia de México, ya que de los 300 candidatos propuestos, 161 son de 

confesión cristiana evangélica, 20 con capacidades diferentes, 11 indígenas, del total 152 

son mujeres y 74 son jóvenes entre 18 y 30 años de edad”.5  

En la reciente ola electoral donde el partido tuvo su primera campaña, se hicieron algunos 

comerciales en la televisión y también volantes, pulseras y propagandas, pero el movimiento 

para conseguir votos fue interno, usando la estructura interna de las iglesias a través de sus 

candidatos y pastores apoyando el movimiento, respaldado en un ambiente de oración para 

pedir el respaldo de Dios. 

Recordemos que los partidos políticos nuevos necesitan alrededor de 1, 200,000 votos para 

conservar su registro, es decir el 3% de los votos. En las resoluciones observamos que el PES 

obtuvo el 3.99%, ganando alrededor de 8 a 10 diputados en la Cámara, superando el 

porcentaje del Partido del Trabajo (PT), con el 2.96% y el Humanista con el 2.39%. 

El PES no se ha descrito como un partido político religioso, sin embargo cuenta con miles 

de creyentes afiliados que comparten los mismos principios éticos y morales de los que nos 

sentimos orgullosos, su slogan en folletos fue: “Cuando el justo gobierna el pueblo se alegra, 

pero cuando gobierna el malvado el pueblo sufre. En Encuentro social asumimos la 

responsabilidad de ser la voz de los que no tienen voz. Este 7 de junio ¡Ora por justos y vota 

por justos!”6  El folleto claramente refiere al público al que va dirigido: un público con 

conocimiento bíblico que conoce a qué refieren los siguientes Proverbios de la Biblia: 

                                                             
4 En voz de Arturo Farela en el Simposio de CONFRATERNICE, 2015.  
5 Notas de campo. Simposio: La responsabilidad social y política de las iglesias en un estado democrático y el 

respeto a los derechos humanos, que se llevó a cabo en el hotel Sevilla Palace del Distrito Federal el 27 de 

mayo del 2015. 
6 Citado de un folleto de propaganda del PES. 
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2 Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; 

Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. (Proverbios 29:2) 

8 ¡Levanta la voz por los que no tienen voz! 

  ¡Defiende los derechos de los desposeídos! 

9 ¡Levanta la voz, y hazles justicia! 

  ¡Defiende a los pobres y necesitados! (Proverbios 31:5) 

 

El PES, aún entre un sector de creyentes se considera de ultra derecha y no tiene apoyo, ya 

que la comunidad evangélica es plural y diversa en sus posturas. El apoyo a la familia se ha 

tomado como un acto discriminatorio a la comunidad homosexual, tema que se vincula con 

el debate de la equidad de derechos.  

El PES tal vez puede ser interpretado como un espacio donde se reformula el concepto de 

política entre los evangélicos, en esta idea del ciudadano-creyente como un reto a la 

separación Estado-Iglesia.  

El apoyo que se muestra entre los candidatos, pastores, líderes y feligreses en general, no es 

un apoyo meramente moral, filosófico o ideológico, sino un apoyo religioso que en la historia 

de México nunca había estado fuera de la sombra.  Hugo Eric ha agradecido a la comunidad 

evangélica por sus votos, aunque en la reciente toma de juramento de los candidatos, uno de 

los únicos líderes que estuvo presente fue Arturo Farela, presidente de CONFRATERNICE, 

apoyando al presidente del partido Hugo Eric Flores, siendo que bastantes líderes de la iglesia 

evangélica habían sido invitados.7 

Tal vez el PES por su novedad y su vinculación con la comunidad evangélica sea el más 

atractivo en el análisis de las posturas y dando voz a los evangélicos en torno a la defensa de 

la familia tradicional, respecto a la propuesta de matrimonio igualitario planteada por Enrique 

Peña Nieto, pero sigamos observando los distintos casos en los principales partidos políticos 

mexicanos. 

                                                             
7 Notas de campo. Simposio: La responsabilidad social y política de las iglesias en un estado democrático y 

el respeto a los derechos humanos, que se llevó a cabo en el hotel Sevilla Palace del Distrito Federal el 27 de 

mayo del 2015.   
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PRD 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha sido delimitado como de izquierda, en 

contra de muchas posiciones del Gobierno Federal. Se puede pensar como peculiar el hecho 

de que los cristianos evangélicos violen el principio bíblico de respetar a sus autoridades 

aliándose con un partido de contracorriente, pero el hecho de que el PRD muestre apoyo e 

interés a grupos marginados y vulnerables pone de manifiesto la posibilidad de que muchos 

creyentes tengan afinidad. 

Se puede hablar de que en las posturas políticas ha habido periodos de afinidad de los 

evangélicos con el partido. Primero, en relación a la memoria colectiva del desempeño de 

Lázaro Cárdenas, quien fue el que abrió las puertas al ILV (el Instituto Lingüístico de 

Verano) que ayudó a la expansión de la fe cristiana evangélica en el país; su hijo Cuauhtémoc 

Cárdenas fue del mismo modo apoyado por la comunidad debido a sus actividades que 

incluían el cierre de cantinas y prostíbulos, principalmente en Michoacán, sin contar que 

algunos creyentes dentro del partido les abren camino o personajes que aunque no se definen 

como evangélicos, muestran interés y dialogo con ellos, como fue el caso de la agrupación 

política nacional Encuentro Social (PES), ahora ya partido político, en la que en la 

celebración de su décimo aniversario tuvieron múltiples invitados gubernamentales, entre los 

que destaca la presencia de Marcelo Ebrard, que pudo entrar en el escenario después de la 

previa participación de Hugo Eric Flores, que preparo al público para su encuentro. El ahora 

ya ex jefe de gobierno mostró interés por la comunidad, tomando ventajas de la aceptación 

del público. 

Para citar algunos ejemplos específicos, pongamos uno de los más recientes con la candidata 

del PRD a la diputación federal por el distrito XIV Minatitlán, Veracruz, Isabel Morales 

Aguirre, que  junto a su grupo de campaña de 20 personas y el alcalde José Santos Luis 

Bartolo asistieron al festejo de aniversario de la iglesia “El Nuevo Resplandor de Jesucristo”, 

donde los noticieros y YouTube hicieron viral el video en el que se muestra a la candidata 

conocida como “la Potra” moviéndose de manera enérgica, parecido a las prácticas regulares 

pentecostales. 
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Cuando la Potra fue invitada a pasar al frente a emitir un mensaje dijo:  

 “Primero la gloria y la honra es para Dios; es el que nos mueve y hace todo, sin él 

no hacemos nada. Como dice su palabra: ‘Pídeme y te daré, toca y te abriré’ y en el 

nombre de Cristo hubo un intermediario para estar aquí, quiero decirles que estamos 

entrando aquí con la bendición de Dios, de todos los pastores aquí presentes, de todos 

ustedes hermanos, que estamos bendecidos porque el Señor está derramándose en 

este momento y en este lugar.  

En esta hora yo decreto que esta división la ponemos aquí bajo nuestros pies porque 

ese es el demonio y que salga fuera todo demonio de mentiras, todo demonio de 

hipocresías, y que hoy nos levantamos en victoria en nombre de Cristo Jesús. ¡La 

sangre de Cristo tiene poder!” (Notivier, 2015, Candidata del PRD en Mina y 

seguidores entran en éxtasis, consultado en mayo de 2015 en: 

http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/306980.html) 

Uno de los casos más emblemáticos fue la aparición de Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) en uno de los eventos organizados por CONFRATERNICE. En este tiempo, cuando 

AMLO pertenecía al PRD, la reunión culminó en una oración por él, donde le impusieron las 

manos como símbolo de bendición. Esto nos muestra como el poder social sólo puede 

operarse en medio de una relación. Lógicamente, lo anterior implica que no existen personas 

poderosas en sí mismas, sino que lo son en relación con otras personas que están en un orden 

social determinado (Zamorano, 2008, p.35)  

El apoyo para el PRD, en su mayoría era de un sector del pentecostalismo popular de la 

comunidad evangélica, hasta la candidatura del 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador 

se va del partido, ahora que AMLO es la figura representativa de Movimiento Regeneración 

Nacional (MORENA), un porcentaje vasto de creyentes evangélicos han dejado de otorgar 

su apoyo al PRD y beneficiado a MORENA, que no sólo conservó su registro, sino que 

despegó con más del 10.27%, lo que le otorga una fuerza latente. Los creyentes evangélicos 

han tenido un desencantamiento del PRD a partir del apoyo del partido a la reforma del 

artículo 40 constitucional para que se adicionara la palabra “laicidad”, lo cual en comprensión 
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de representantes del PRD, podía someter a mayores prohibiciones a las iglesias. A esta 

propuesta la Confraternidad de Iglesias Evangélicas en el país respondió: 

"La palabra laicidad en el Artículo 40 constitucional no cambia absolutamente nada 

en la vida de las Iglesias en México o en las expresiones de los ministros de culto", 

es un mensaje equivocado que están mandando a la sociedad algunos legisladores 

del PRD. Se equivocan si creen que pueden excluir a las Iglesias de la vida pública 

y de la historia de México, se equivocan si creen que pueden encerrarnos en los 

templos, las sociedades modernas incluyen a las Iglesias en el debate nacional como 

muestra de libertad y democracia”. (Notimex, 2010, Acusan evangélicos al PRD de 

pretender más prohibiciones a Iglesias, consultado en febrero de 2015, en: 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/acusan-evangelicos-al-prd-de-

pretender-mas-prohibiciones-a-iglesias)  

En la lucha por los derechos humanos se expresa el alineamiento hacia la derecha, clarísimo 

en el Pacto por México. El PRD apoyó la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto (EPN) y esto 

ha ocasionado grandes disgustos en sectores de la comunidad evangélica en las ciudades más 

grandes, pero en ciudades más pequeñas como el caso referido de ‘la Potra’ o en algunos 

otros estados, el PRD sigue teniendo afinidad entre los creyentes. Ahora analicemos el caso 

del partido con más historia en el poder en México. 

 

PRI  

Como cada partido, las posturas políticas tienen que ser vistas desde su ubicación en el 

tiempo y en el espacio, el contexto histórico siempre otorga detalles relevantes para la 

comprensión. El PRI, es sin duda alguna el partido con más tiempo en el poder en el territorio 

mexicano, la comunidad evangélica a través de los periodos de gobierno se ha mostrado con 

posiciones diversas que varían desde dar la bendición a portadores del poder hasta 

manifestarse contra ellos. Veamos algunos de los casos más recientes. 

Azael Regalado, pastor evangélico otorgó junto con sus feligreses un apoyo y bendición al 

candidato a gobernador en San Luis Potosí por la coalición PRI-PVEM-PANAL en las 

pasadas elecciones. Al hablar bendijo su plan de trabajo y lo comparó con el ex Presidente 
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de Sudáfrica, Nelson Mandela, y en la reunión pública pidió a los presentes levantar la mano 

de aquellos que confiaban completamente en Dios, el candidato y los feligreses la levantaron, 

y así con las manos levantadas lo bendijeron. (Audiencia Legislativa, 2015, Llama iglesia 

evangélica a votar por PRI en SLP, consultado en marzo de 2015, en: 

http://www.audiencialegislativa.com.mx/pag.php?id_menu=151) 

Entre figuras evangélicas representativas en el PRI encontramos a Rosario Brindis, que se ha 

distinguido por su participación en las reformas a los artículos 24 y 40 constitucionales, así 

como actividades, foros y congresos llevados a cabo en la Cámara de Diputados en materia 

de intolerancia religiosa y de A.R. En abril, la diputada de 34 años impartió pláticas sobre 

libertad religiosa a pastores del Estado de Veracruz y el 12 de junio, en Tijuana, junto con el 

coordinador de campaña de Enrique Peña en el Estado de Baja California, convocaron a casi 

un centenar de representantes, pastores y activistas evangélicos para implorar su oración que 

dé el triunfo al candidato del PRI ungido de Dios para llevar a México a los rieles del progreso 

y la paz. Su apuesta va por Peña Nieto, a pesar de la oposición de muchos fieles cristiano-

evangélicos, del candidato, como afirmó Brindis ante los tijuanenses, que está preparado para 

gobernar “como Dios manda”. (Gazanini, El PRI por el voto evangélico, 2012, consultado 

en abril de 2015, en: http://blogs.periodistadigital.com/sursumcorda.php/2012/06/19/el-pri-

por-el voto-evangélico) 

Las posturas evangélicas en torno a la política del PRI son muy variadas dependiendo de la 

edad de los ciudadanos y su contexto social particular, principalmente entre los jóvenes en la 

ola electoral del 2012 hubo participación en las marchas contra EPN, que se relataran en el 

siguiente apartado. También ha habido acusaciones en contra de militantes del Partido 

Revolucionario Institucional por haber realizado una presunta compra y coacción del 

voto entre integrantes de la comunidad evangélica mediante la oferta de material para la 

construcción y remodelación de templos.  

Muchos integrantes de la comunidad a lo largo del país comprometieron su voto a favor de 

la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), que postuló a EPN a la Presidencia de 

la República. 



 

45 
 

A pesar de que miembros de la iglesia evangélica se comprometieron a votar por el priista, 

en la mayoría de los casos el material jamás llegó, aseguró Oscar Moha, dirigente de la 

asociación ‘A favor de la Libertad Religiosa’. 

Las fuentes consultadas afirmaron que en Jalisco se realizó una reunión entre el entonces 

candidato a la gubernatura de la coalición PRI-PVEM, Aristóteles Sandoval -quien ahora es 

gobernador electo-, e integrantes del Consejo Pastoral de Occidente, el cual está integrado 

por cristianos evangélicos. 

En el encuentro, el representante del grupo evangélico, Albino Galván, informó al candidato 

del PRI que le consiguió un total de 41 mil 200 promovidos (votos) para los candidatos 

priistas en todo el estado” (Aristegui Noticias, 2012, Acusan evangélicos que el PRI les 

ofreció ‘ayuda’ a cambio de votos, consultado en junio de 2015, en: 

http://aristeguinoticias.com/1007/post-elecciones/acusan-evangelicos-que-el-pri-les-

ofrecio-ayuda-a-cambio-de-votos/). 

También en las recientes elecciones se han dado testimonios dentro de las iglesias, 

principalmente de adultos de la tercera edad que entregaron copias de su credencial para votar 

y comprometieron un voto al PRI a cambio de una televisión de pantalla plana.8 

La comunidad evangélica como heterogénea muestra su apoyo o rechazo al partido 

dependiendo la época, la edad y la posición social. Aunque es importante mencionar que 

cuando María de los Ángeles Moreno -quien es cristiana bautista- estaba presidiendo el PRI, 

hubo una alianza más estrecha que gozaba de fidelidad de los conservadores cristianos, en 

virtud de que los movimientos políticos eran interpretados como coherentes con las bases 

evangélicas9. Sin embargo, el voto evangélico hacia al PRI, se dispersó y se reconsidera 

constantemente al ver las relaciones y cercanía que varios gobernadores10 han tenido con la 

iglesia católica y la simpatía que Enrique Peña Nieto muestra actualmente con la estructura 

                                                             
8 Notas de campo. 
9 Para saber más, revisar el estudio de Scott, Luis (1991) Salt of the Earth. A social- political History of Mexico 

City Evangelical, México: CUPSA. 

10  Gobernadores como Mariano González, Gobernador de Tlaxcala. Lozano de la Torre, gobernador de Aguas 

Calientes, Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, entre otros.  
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clerical y el opus dei, lo que ha llevado a una alianza entre la gente liberal de la masonería 

mexicana y a evangélicos para enfrentar a los católicos priistas.  

 

PAN 

Tal vez la muestra más contundente de alianza entre la comunidad evangélica y el PAN es el 

caso de ‘Casa Sobre la Roca’, en el que está enfocada esta tesis y que se expone en el siguiente 

capítulo. Aun así, el Partido Acción Nacional es plural y muestra distintas posturas. En 2015, 

Blanca Judith Díaz Delgado, senadora y diputada federal por el PAN y quien fuera secretaria 

de Promoción Política para la Mujer de ese partido, con su postura neo pentecostal ha aludido 

al hecho de que se deben diferenciar los papeles entre los creyentes y los gobernantes, aunque 

en sí el caso es una contradicción muy fuerte, diciendo:  

¿Queremos que el pastor tenga un puesto? Hay cosas éticas que se tienen que hablar. 

Yo no soy de la secreta11. Definamos las posturas. No lo podemos explicar 

políticamente, es el Espíritu Santo, pero la gente cambia. Que los partidos políticos 

tengamos claro nuestro papel de iglesia. Una construcción democrática a partir de 

las iglesias. Dios ha puesto a sus hijos en diferentes partidos políticos con un 

propósito. 12 

Si bien la aspirante a alcaldesa se ha referido a la diferencia entre los creyentes que se 

registran como Asociación Civil y los que se registran como Asociación Religiosa, como los 

supuestos de Casa Sobre la Roca, notamos divisiones evangélicas también dentro del partido 

y las posturas de los creyentes asimismo se dividen.  Al momento que ella explicita que se 

deben de definir las posturas, tal parece que ha pasado por alto que el Art. 130 de la 

constitución las ha definido ya. 

                                                             
11 Frase recurrente en la comunidad evangélica para señalar cuando alguien es creyente a la sombra y en secreto, 

es decir, que el individuo solamente practica su fe dentro de los muros de la iglesia.  

12 Notas de campo. Simposio: La responsabilidad social y política de las iglesias en un estado democrático y 

el respeto a los derechos humanos, que se llevó a cabo en el hotel Sevilla Palace del Distrito Federal el 27 de 

mayo del 2015. 
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Y aunque podría parecer que la comunidad evangélica respalda al PAN, también existe el 

rechazo al partido, ya que recordemos que el Partido Acción Nacional tiene una bancada 

católica importante.  

Algunos de los panistas son integrantes del “Yunque”, organización de la iglesia católica que 

está formada por personas que se comprometen a defender la iglesia católica, principalmente 

por sacerdotes jesuitas, caballeros de Colón, y miembros del Opus dei.  Durante el gobierno 

de Vicente Fox, el secretario de gobernación afirmó textualmente: “Para más seguridad, en 

México tiene que gobernar la iglesia católica y que las minorías evangélicas tienen que 

sujetarse a la iglesia católica o desaparecer”. (Baltazar, 2006, Evangélicos de México no 

apoyan al Partido Acción Nacional, consultado en febrero de 2015, en: 

http://www.noticiacristiana.com/sociedad/politica/2006/06/evangelicos-de-mexico-no-

apoyan-al-partido-accion-nacional-pan.html) 

Es necesario decir que el PAN ha contado con el apoyo de cristianos evangélicos 

conservadores, en un privilegio a la moralidad, sin embargo, con el desprestigio del partido 

un sector importante ha reconsiderado su perfil político, indagando y observando el 

desempeño de otras opciones políticas. 

Digamos que igual que en los sistemas religiosos, en la política, la fidelidad del consumidor, 

practicante y seguidor es voluntaria e incierta. 

Las posturas evangélicas en torno a la política del PAN, se han mostrado en unos aspectos y 

temporalidades favorables, pero como toda comunidad diversa existen disidencias y 

posiciones en contra, sigamos analizando otro de los partidos políticos relevantes en el país. 

En cada caso citado de los partidos políticos y su vinculación con el sistema religioso 

evangélico, vemos cómo lo religioso sale de lo privado y se incorpora a lo que el estado laico 

niega bajo un esquema de 2 ejes: 1) Reconfiguración ciudadana y 2) Ética y responsabilidad 

social porosa en lo político. 
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4. El caso de: “Casa Sobre la Roca” 

4.1. Antecedentes de CSR. 

Todo comienza con un matrimonio, Alejandro y Rosi Orozco, quienes adoptan la ideología 

G-12, misma que se originó en 1993 con César Castellanos y Claudia de Castellanos, 

fundadores de la MCI (Misión Carismática Internacional) en Colombia. El sistema G-12 

propone una restructuración en la forma de evangelizar en forma de “células”, que refiere a 

grupos pequeños que se reúnen, esperando que el organizador o el líder conduzca una 

reflexión bíblica que ayude a los asistentes en su crecimiento espiritual. 

La idea principal de G-12 es trabajar con 12 personas y garantizar la reproducción del 

sistema.  

El fundador de G- 12 menciona: 

“Clamé a Dios por una estrategia para el fructificación de las setenta células que 

teníamos hasta entonces, recibí la extraordinaria revelación del modelo de los doce. 

Fue entonces que tuve claridad del modelo eficaz que ahora revoluciona el mundo 

para la multiplicación de la iglesia: Los doce. En esta ocasión el Señor me dijo: Vas 

a reproducir la visión que te he dado en doce hombres, y estos deben de hacerlo en 

otros doce, y estos, a su vez, en otros. Cuando Dios me mostró la proyección de 

crecimiento me maravillé” (Castellanos, 2003, p.12). 

Casa Sobre la Roca, inició como la mayoría de las iglesias, en grupos de células, pero 

teniendo en mente la idea G- 12.  

“En calma, rodeados de pinos y jardines, los integrantes de una célula evangélica se 

reunían en las oficinas de la Secretaría Particular del Presidente de la República 

para realizar un devocional, el estudio de un pasaje de la Biblia. Ernesto Zedillo 

Ponce de León gobernaba en su último año y una decena de cristianos, entre ellos el 

matrimonio de Alejandro y Rosi Orozco, reflexionaban sobre las enseñanzas de 

Cristo. La oficina donde ocurrían los encuentros semanales era la del secretario 

particular del presidente. Liébano Sáenz. Sus integrantes son discretos, espirituales 

y disciplinados” (Rivera, G., 2015, La idea de un nuevo partido nació en los pinos. 



 

49 
 

Revista EMEEQUIS, 2 de febrero de 2015, consultado en abril de 2016, disponible 

en: http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/345/30.pdf).   

“Ernesto Zedillo sabía acerca de estas reuniones y aunque nunca asistió, no las 

impedía, reuniones que siguieron realizándose, en ellas se destacó la presencia de 

uno de sus asesores, Hugo Erick Flores Cervantes, actual presidente de Partido 

Encuentro Social. Cuenta Adoniram Gaxiola, pastor y figura importante en la 

comunidad evangélica que los Orozco hicieron promoción al interior de múltiples 

comunidades cristianas evangélicas y hablaron “sobre las bondades, entre comillas, 

de apoyar el proyecto calderonista” (Rivera, G., 2015, La idea de un nuevo partido 

nació en los pinos. Revista EMEEQUIS, 2 de febrero de 2015, consultado en abril de 

2016, disponible en: http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/345/30.pdf).      

“Las aproximaciones de la CSR al ámbito gubernamental comenzaron en 2004. Con 

otra razón social –Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia A.C.– los 

Orozco capacitaron a personal de las secretarías de Gobernación y del Trabajo en 

el Seminario de Alto Nivel en Cabildeo, en noviembre de ese año. De acuerdo con su 

escritura pública, Capacitación Sobre la Roca fue creada en octubre de 2005 

estableciendo como objeto “la realización de estudios socioeconómicos de las 

distintas comunidades en los que los problemas sociales y económicos tengan mayor 

incidencia” (sic). En septiembre de 2008 la PF hizo el pedido de servicio a 

Capacitación Sobre la Roca, consistente en el uso de derechos de autor y 

reproducción de los materiales didácticos titulados Carácter, Visión, Coraje y 

Liderazgo; es decir el programa conocido como Misión Carácter. En el pedido 

SSP/PFP/PDA/006/2008 se estableció que dichos materiales servirían para impartir 

la materia “una policía con valores” a quienes cursaron la especialidad en “alta 

dirección para formar mandos superiores de la policía”, impartida en el Centro de 

Formación Policial en San Luis Potosí” (Rodriguez, A., 2011, Con la bendición de 

los Pinos, Revista Proceso, consultado en abril de 2015, disponible en: 

http://www.proceso.com.mx/291748/con-la-bendicion-de-los-pinos). 

La asociación civil Casa Sobre la Roca, nació oficialmente en el 2005, registrándose de esta 

manera y no como asociación religiosa. Felipe Calderón se convirtió en presidente en 2006. 
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La vinculación entre la familia presidencial y los Orozco fue muy evidente, lo que ocasionó 

distintas posturas y voces alzadas. Anoto 3 comentarios puntuales. 

“Hablamos de un movimiento cívico religioso ultraconservador de derecha radical, 

cuyos nexos e intereses pueden tener consecuencias graves en el manejo de la política 

interior del país en los momentos de por sí graves que vivimos. La siguiente duda es 

si nuevamente el presidente Felipe Calderón está provocando los principios y 

fundamentos laicos del Estado moderno, que debe estar absolutamente ajeno a todo 

tipo de inclinación político religiosa. Y esta señal debe empezar por los funcionarios 

claves en su gobierno que deben tutelar dichos principios históricos” (Barranco, B., 

2011, Casa Sobre la Roca en Gobernación, consultado en abril de 2015, disponible 

en: https://bernardobarranco.wordpress.com/tag/casa-sobre-la-roca/).  

“El Estado laico, la separación de iglesias y Estado y no anteponer ideologías 

religiosas al ejercicio administrativo, legislativo y judicial, no es prioritario para los 

fieles de la Casa Sobre la Roca quienes, a lo descarado, pisotean principios 

constitucionales. El INAPAM es usado como una iglesia. (Cepeda, N. Á., (n.d.) El 

matrimonio Orozco y sus sermones en su iglesia del INAPAM, consultado en abril de 

2015, disponible en: 

http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=1218

14).  

“Casa Sobre la Roca, que deslumbró a Felipe Calderón y ha abrevado del 

presupuesto desde 2006, pertenece a una organización de alcance mundial que tiene 

un objetivo muy preciso: incidir en las políticas públicas a partir de su visión 

cristiano-evangélica. Poco a poco lo han ido logrando en México, donde ya hay 

varios funcionarios federales adscritos a ese culto” (Rodríguez García, A., 2011, La 

secta que se infiltró al gobierno y se nutre del presupuesto, Revista Proceso, 

consultado en marzo de 2016, disponible en: http://www.proceso.com.mx/276888/la-

secta-que-infiltro-al-gobierno-y-se-nutre-del-presupuesto). 

Mucho se habló del gran salto en la vida de los Orozco, de pasar de agentes de seguros de 

vida a ocupar cargos políticos y la obtención de más propiedades durante el gobierno de 

Felipe Calderón, además de gastos injustificados e inexplicables como la capacidad de pago 
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de la renta del Centro Banamex, del cual arrendaban cada semana 3 salones para las reuniones 

de Casa Sobre la Roca. En ese tiempo13 eran 3 reuniones simultaneas: una que recibía a los 

jóvenes con canciones rápidas y efectos de luces, otra dirigida para los adultos con luces 

amarillas e instrumentos musicales, acompañados del sonido del saxofón que producían 

efectos distintos al sector juvenil y la última era una reunión para los niños. 

La adopción de la ideología G-12 y el mensaje del evangelio fue compartido por parte de los 

Orozco a la familia presidencial, invitándolos a creer en cambios radicales en el país, tema 

que desarrollaré con detalles más adelante. 

Casa Sobre la Roca comenzó a tener múltiples seguidores. En una de las visitas de Felipe 

Calderón al Centro Banamex, se encontraban alrededor de 6,000 personas. Al terminar el 

periodo de gobierno Calderonista, también se terminaron las reuniones en el Centro 

Banamex, lo cual, se justificó con la expansión de la feligresía y abrieron distintas sedes en 

distintos puntos de la ciudad. Este es un breve panorama del origen y desenvolvimiento de 

Casa Sobre la Roca. 

 

4.2 ¿Qué es Casa Sobre la Roca? 

Casa Sobre la Roca se describe a sí misma como “una asociación no religiosa y no lucrativa 

con el objetivo de influir con principios y valores Bíblicos en la sociedad” (csr.org.mx). Casa 

Sobre la Roca funge como asociación político-religiosa. Sus líderes, Rosa María de la Garza 

Ramírez (Rosi Orozco) y Alejandro Lucas Orozco Rubio, han gozado en periodos específicos 

de las polaridades del poder político-religioso en su conjunto. La asociación funge como una 

iglesia evangélica promedio de la Ciudad de México, que se puede comparar a las mega 

iglesias en crecimiento más relevantes de la ciudad.14 

“Entre los agremiados de Casa Sobre la Roca hay “centuriones” y “fuerzas 

armadas”, quienes son funcionarios del Gobierno federal, principalmente de la PGR, 

la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), soldados y policías federales, dicha iglesia 

                                                             
13 Temporada de Campo 2008- 2009, notas de diario personal. 
14 Con las mismas capacidades que mega iglesias “en construcción” como: Vida Nueva para el Mundo, 

Semilla de Mostaza, Voz de Dios o Amistad Cristiana, en la Ciudad de México.  
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está afiliada a Misión Carismática Internacional, con sede en Colombia, del pastor 

César Castellanos, fundadores de la doctrina G12” (Noticias México, 2011, 

Negocios de la Familia Orozco y su visión, consultado el 21 de noviembre de 2015, 

disponible en: http://noticiasmexicohoy.blogspot.mx/2011/06/negocios-de-la-

familia-orozco-y-su.html). 

Casa Sobre la Roca opera siguiendo el modelo G-12, como se ha mencionado anteriormente, 

pero hablemos más sobre este modelo. El movimiento G-12 propone estructurar su 

organización sobre el número 12, dándole un valor simbólico al número y creyendo que de 

ese modo las iglesias obtienen un crecimiento sobrenatural. El movimiento G-12 se define 

como:   

“Un movimiento paraeclesiastico interdenominacional de supuestos propósitos de 

evangelismo y avivamiento, de naturaleza carismática, procedente del carismátismo 

neopentecostal, de supuestos objetivos misiológicos. Se fundamenta en un sistema 

organizacional muy abarcante. Recoge participantes de todas las denominaciones. 

Los recogidos en la “secretísima sala de meditaciones” (Encuentros), a decir verdad, 

se tornan, después de ser trabajados emocionalmente, afiliados permanentes de los 

Encuentros” (Afirmación de Pr. Onezio Figueiredo en Fumero, M., 2005, p. 23). 

Del movimiento G-12 que propone invitar a las iglesias establecidas e institucionalizadas a 

dividirse y seguir el modelo celular, que es la visión del fundador, los Orozco no lo han 

seguido, solamente han tomado algunas prácticas e ideas del movimiento G-12, lo que coloca 

a Casa Sobre la Roca, en el estatus de una asociación completamente original y un estilo de 

iglesia completamente único. Para entender un poco más sobre el funcionamiento y visión 

de CSR, anoto cuales son las principales características tomadas del movimiento G-12: 

1.- Prioridad temática: la iglesia, la familia, evangelización y santificación son temas 

prioritarios del movimiento G-12, En el caso CSR, se agrega la ciudadanía y responsabilidad 

social. 

2.- Filtros y/o secretividad: aunque en el movimiento G-12 se impone la ley del “sigilo”, lo 

cual impide la exteriorización de sus doctrinas y por lo cual se prohíbe la grabación, 

filmaciones o visitantes por parte de los participantes, en CSR existe la distribución de 
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materiales que reproducen sus contenidos y las fotografías oficiales. Es peculiar la ocasión 

en la que se permiten las fotografías, dentro del servicio de culto, aunque si hay casos como 

en participación especial de niños, donde los padres pueden fotografiar a sus hijos, y algunos 

otros como conciertos o congresos. 

3.- Método de pre-encuentros, encuentros y post-encuentros. 

a) Pre-encuentro: en esta etapa se enseña, se invita y prepara a la persona para el 

encuentro, anunciándolo como momento de gran aprendizaje y satisfacción, y 

priorizando la importancia de un encuentro personal. 

b) Encuentro: es un retiro donde el creyente se enfoca en su búsqueda de Dios. En CSR, 

aunque existen eventos, predominan los seminarios donde hay enseñanza y después 

se afirman con un post- seminario. 

c) Post-encuentro: afirmación del aprendizaje. En CSR, también existe el post-

seminario. 

Casa Sobre la Roca, se distingue de las iglesias evangélicas en su priorización temática 

vinculada a la responsabilidad social, puede considerarse una de las mega iglesias en 

construcción en la Ciudad de México y, aunque retoma principios del movimiento G-12, ha 

desarrollado su propia esencia. Casa Sobre la Roca ha sido criticada por políticos del país, 

otros líderes religiosos e incluso ex asistentes, pero veamos algunas de las opiniones de los 

asistentes actuales. 

A continuación, se muestran fragmentos de entrevistas realizadas, se distingue la percepción 

del asistente según su sexo y edad. Es necesario decir que Casa Sobre la Roca, no es llamada 

por ellos Asociación no Religiosa o Asociación Civil, con naturalidad se usan palabras como 

iglesia, pastores, alabanzas, aunque dicen “conferencias” y en cada reunión se da la 

bienvenida a los nuevos asistentes y se dice que CSR es una forma no religiosa pero sí con 

principios bíblicos. Las personas que asisten encuentran un beneficio ya sea nombrado paz, 

conocimiento, crecimiento, entretenimiento o relajación, pero sobre todo se ve fortalecida su 

identidad en esa comunidad de sentimiento. Los asistentes perciben que son beneficiados por 

su asistencia, pero también hay diversidad de posturas sobre lo que Casa Sobre la Roca exige, 

como el uso restringido de las fotografías y videos en el servicio de culto, las distintas 
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convocatorias de apoyo económico y de apoyo social. Esta es una visión panorámica de la 

diversidad de percepción sobre Qué es Casa Sobre la  

Roca.  Guiados con la pregunta: ¿Qué es para ti Casa Sobre la Roca? 
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Se puede decir que Casa Sobre la Roca (CSR) tiene una infraestructura de organización 

completa pero aun estructurándose, la página web en donde se proporcionan sus datos ofrece 

un calendario con el cual los distintos feligreses pueden informarse de los horarios y fechas 

de las actividades programadas, además de la opción de suscripción para recibir reflexiones 

diarias en la sección Buenas Noticias directo al correo electrónico, o seguir las publicaciones 

en la página oficial de Facebook, además de usar otras redes sociales como YouTube y 

Twitter.  

Casa Sobre la Roca sigue el patrón de las iglesias evangélicas, ofreciendo actividades 

integrales para todas las edades y toda la familia.   
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4.3 Lugares de uso y propiedades 

Casa Sobre la Roca después de reunirse en el Centro Banamex, se dividió en distintas sedes. 

Esta división se justificó por el crecimiento de dicha asociación y porque la gente se 

trasladaba desde distintos puntos de la Ciudad de México. Actualmente CSR cuenta con 22 

sedes, 15 en el Distrito Federal y área metropolitana, 6 al interior de la república y 1 

internacional, en los Ángeles, California. A continuación se presenta una breve descripción 

etnográfica de cada una de las sedes; para dar una vista panorámica a nuestra investigación, 

cada una registra el tipo de lugar donde se lleva a cabo la reunión, la capacidad de personas 

que tiene, el número de personas que son servidores, el número de personas que conforma el 

grupo de alabanza, si existe un grupo de danza y en algunos casos los nombres de los 

coordinadores de la sede. Esto es una muestra panorámica y geográfica de los lugares y 

espacios dónde tiene influencia CSR.  
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Es necesario decir que la sede matriz es la sede ‘Perisur’, donde se llevan a cabo la mayoría 

de las actividades generales, que después se reproducen en las otras sedes. Es peculiar que el 

auditorio donde se lleva a cabo el servicio es el auditorio de una universidad, el Colegio de 

Estudios Superiores de México (CESM), Vive tus valores con valor, institución que ofrece 

diplomados en: Teología, Trata de Personas, Consejería Bíblica, Diseño Digital, Diseño 

Web, Comunicación Efectiva, entre otros. Es una escuela privada, aunque se hace publicidad 

de ella en el comercial de anuncios de cada servicio de culto. Cuando se pregunta, sólo con 

fines informativos ¿quiénes conforman la planta de profesores? o ¿quién dirige la escuela?, 

la respuesta se evita y lo más que se llega es a decir es que pronto estará disponible la planta 

de maestros en la página web y que ellos cuentan con maestrías y doctorados de las mejores 

escuelas del mundo.15 

Es difícil saber quiénes son los dueños de tal colegio, y saber si hay un cobro de renta por el 

auditorio. Afuera de este, pero dentro de las mismas instalaciones de la escuela hay puestos 

ambulantes de comida en la hora de los servicios de culto, aparte de la cafetería que existe 

dentro, a un lado del auditorio. Lo que informan los vendedores de los puestos ambulantes 

es que se paga una renta por el auditorio y que ellos no son creyentes, sino solo trabajadores 

de los dueños de los espacios. 

Sin embargo, este lugar es sede de la matriz de Casa Sobre la Roca. Este auditorio está a 

disposición los domingos, lunes, miércoles y sábados para actividades de CSR, aunque en la 

entrada que da vista a la avenida no hay ningún letrero informativo de reuniones de CSR, 

como lo hay en otras sedes que también colindan con avenidas principales, como la sede 

Oriente. 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Notas de campo. 
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4.4 Personajes, líderes y relaciones de poder. 

El liderazgo siempre involucra y tiene que ver con otras personas (seguidores), “en un 

contexto desigual de distribución de poder entre el líder y los miembros del grupo, y en donde 

además el líder puede recurrir a diferentes relaciones estratégicas de poder para influir en 

la conducta de los otros” (Zamorano, 2008, p.37).  Esta operación del poder es llevada a 

cabo por distintas figuras en el liderazgo, algunas involucradas en la polaridad religiosa, otros 

en la política y algunos pocos en ambas. El caso de Rosi Orozco y Alejandro Orozco tal vez 

sea uno de los casos más puntuales de personajes que hayan gozado en un periodo histórico 

de estas dos polaridades del poder, así como emprendedores políticos, ‘political 

entrepeneur’. Sin embargo, no podemos dejar a un lado relaciones sociales, vínculos y 

contactos que han tenido durante su liderazgo en Casa Sobre la Roca e incluso antes, para 

consolidar y expandir su esfera de poder. 

En este apartado pretendo mostrar un poco acerca de las relaciones sociales y de poder 

conectadas con el matrimonio Orozco, dando igualmente una descripción breve sobre los 

protagonistas de este caso. 

  

4.4.1 Rosi Orozco 

Rosa María de la Garza Ramírez (Rosi Orozco), estudió Administración de Empresas 

Hoteleras y Turísticas en la Universidad CESSA (Centro de Estudios Superiores de San 

Ángel) en la Ciudad de México. Al ser esposa de Alejandro Orozco, es mejor conocida con 

su apellido de casada.  En los ochenta Alejandro Orozco y ella eran vendedores de seguros. 

“De acuerdo con una escritura pública registrada en 1984 ambos figuran como accionistas 

de De la Garza, Orozco y Chávez, Agentes de Seguros S.A. En 1988 constituyeron Orozco 

Rubio y Asociados S.C. Los movimientos registrales se extienden hasta 2002. (Rodriguez, 

A., 2011, Con la bendición de los Pinos, Revista Proceso, consultado en abril de 2015, 

disponible en: http://www.proceso.com.mx/291748/con-la-bendicion-de-los-pinos). 

“Desde 1990 Rosi Orozco se ha dedicado a la promoción y defensa de los Derechos 

Humanos a través de varias asociaciones, enfocadas particularmente en la prevención del 
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delito, el desarrollo social y el fortalecimiento de las familias” (Biografía de Rosi Orozco, 

disponible en: rosiorozco.com). 

“En el 2005 fue invitada a Washington D.C., aquí tuvo su primer acercamiento al 

tema de la trata de personas. Después de esa visita comenzó con las actividades de 

lucha para la erradicación de esclavitud en México. Explotación de tipo sexual, 

laboral, trabajo forzado, mendicidad, matrimonios forzados, entre otros. Cuatro 

años después de esto, Rosi Orozco fue electa Diputada Federal y en el 2010 llegó a 

ser Presidente de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en la 

LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. Principal impulsora de la Iniciativa de 

la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Esta 

iniciativa, subsecuentemente se convirtió en Ley en México y continúa vigente desde 

2012. (Proyecto 40, 2016, Rosi Orozco, la mujer que lucha contra la trata de 

personas, consultado en mayo de 2016, en: 

http://www.proyecto40.com/programa/pablohiriart-com/nota/2016-01-06-18-

20/rosi-orozco--la-mujer-que-lucha-contra-la-trata-de-personas). Es además 

columnista invitada en grupo Milenio.  

 

Las frases recurrentes de Rosi Orozco han sido: “El ser humano NO está a la venta”, 

“Unidos hacemos la diferencia”. “Hay que pintarse el corazón de azul”16  “Ha publicado 4 

libros en la defensa de los Derechos Humanos para concientizar y prevenir en el tema de 

trata de personas los cuales son: (1) Del cielo al infierno en un día, seis historias reales de 

víctimas de trata de personas, con las que se capacita y sensibiliza respecto de este delito y 

cómo combatirlo; (2) Paloma, ten cuidado con Malgato, cuento para niños y padres de 

familia que los previene contra la trata de personas; (3) Trata de Personas, donde participa 

como Coordinadora, en una edición del Instituto Nacional de Ciencias Penales; y (4) 

Explotación Sexual. Esclavitud como Negocio Familiar, en el cual, desde una perspectiva 

diferente, que incluye la visión de un Padrote, explora el tema de la explotación de la 

                                                             
16 Refiriéndose al corazón azul de la ONU contra la esclavitud infantil. 
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prostitución ajena” (Biografía de Rosi Orozco, consultado en Agosto de 2015, en: 

rosiorozco.com).  

El cambio en la vida de Rosi Orozco se puede identificar alrededor de hace 10 años, en el 

2005 cuando se involucra en la temática de la trata de personas y Casa Sobre la Roca inicia 

como asociación civil, siendo la líder de la agrupación. A partir de ese momento empezó a 

desarrollarse en los dos ámbitos, el eclesial y el político. Como todas las figuras políticas y 

religiosas tienen relaciones de afinidad y también opositores, pero revisemos primero, lo que 

algunos miembros de su congregación han dicho cuando se les preguntó ¿cuál es tu 

perspectiva sobre Rosi Orozco? En este apartado también se agrega el comentario de un 

informante anónimo de Concertación A. C, asociación con la que Rosi Orozco ha compartido 

varios momentos. 
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4.4.2 Alejandro Orozco 

“Alejandro Lucas Orozco Rubio tiene más trayectoria y reconocimiento en el mundo de la 

fe, que en los terrenos de la política. Presume de 40 años de experiencia profesional en 

apoyo familiar y en combatir la pobreza” (Aguirre, A., 2010, Evangélicos, en la disputa del 

poder, consultado en marzo de 2016, disponible en: 

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial política/2010/05/12/evangelicos-

disputa-poder). Alejandro Orozco en una de sus conferencias se declaró vendedor de seguros 

por 34 años, aunque después menciona: “lo deje hace 7 años”17. De acuerdo con una escritura 

pública registrada en 1984, ambos figuran como accionistas de De la Garza, Orozco y 

Chávez, Agentes de Seguros S.A.  

Lo cierto es que el pastor Alejandro –quien ya llevaba una larga trayectoria de militancia 

partidista como suplente del senador César Leal– fue director de Atención a Grupos 

Vulnerables entre enero de 2007 y febrero de 2009, cuando fue designado titular del Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Alejandro Orozco, aunque se 

desempeñó en el plano político, en la esfera de poder que más influencia tiene es en la 

religiosa. Al ser Rosi, su esposa, quien lleva una agenda más ocupada, él tiene que estar a 

cargo de muchas de las actividades de CSR, como la supervisión y enseñanza a los servidores 

que reproducen las lecciones de Orozco en cada sede. Alejandro Orozco, o “Alex” por sus 

seguidores más fieles, en sus discursos enfatiza, al igual que su esposa, la responsabilidad 

social y el involucramiento cristiano en la sociedad. Cito una frase de su conferencia 

Prosperidad parte III.  

“Que el gobierno haga su parte…. ¿Y tú no puedes hacer la tuya? La transformación 

que pasaría en esta nación si cada uno de nosotros hemos hecho el trabajo de 

compartir, los principios y los valores de la palabra de Dios, de dar un testimonio de 

prosperidad, por la obediencia a la palabra de Dios. Me pregunto si esa 

transformación de la nación que tiene que ver, insisto, con el cambio del corazón de 

uno a uno, de cada mexicano, pero que inicia con tu vida y con la mía. Me pregunto 

si eso si es una transformación al 100. Pero es una tarea de todos”18 

                                                             
17 Prosperidad parte III.  2014, Casa sobre la Roca- Perisur.  
18 Ibíd 
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A continuación, veamos algunos de los comentarios de los seguidores de Casa Sobre la Roca, 

sobre Alejandro Orozco.  
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4.4.3 Relaciones de Afinidad 

La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra sólo se muere una vez. 

(Winston Churchill)  

Más allá de las perspectivas que tienen sus seguidores en CSR, es necesario mencionar 

vínculos y redes sociales que han servido de punta de lanza para su ministerio y su desarrollo 

político, social y religioso. A continuación, menciono las principales relaciones de afinidad 

que hay entorno al matrimonio Orozco, de una manera breve.  

“En el periodo en el que Alejandro Orozco dirigía el INAPAM, fungió como 

subdirector jurídico, Carlos Rivera Olivares, asimismo apoderado de Audio y Video 

Sobre la Roca S.A. de C.V. que es la razón social por la que se operan las librerías 

cristianas Visión. Rivera Olivares es socio empresarial de Alejandro Orozco. 

También es directivo de la Fundación Camino a Casa, de OBM y de otra asociación, 

denominada Generación con Valores. De acuerdo con su acta constitutiva, esta 

última, registrada en 2009, tiene por objeto establecer y difundir principios y valores 

éticos, morales y espirituales. Otra de las relaciones de afinidad que debemos 

subrayar es la de Claudia Yolanda Calatayud Cano, quien fungió como subdirectora 

de Enlace entre el DIF y la Sedesol y también accionista de Audio y Video sobre la 

Roca. Ofir Ernesto González Chávez, socio de la Fundación Camino a Casa y 

accionista de la sociedad civil Sembrando, cuyos socios mayoritarios son los Orozco. 

Esta relación siguió creciendo y González también fungió como director de 

Administración y Finanzas de la Administradora del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública, organismo del que el director general en ese momento es otro miembro de 

CSR, Ulises Antonio de la Garza Valdés, cuñado de Orozco y ex oficial mayor del 

DIF. Al igual que Patricio Enrique Caso Prado, quien fue coordinador general 

jurídico y consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris). Y es socio de Rosa María de la Garza en Dicelcris, empresa 

dedicada a vender equipos de comunicación” (Rodriguez, A., 2011, Con la bendición 

de los Pinos, Revista Proceso, consultado en abril de 2015, disponible en: 

http://www.proceso.com.mx/291748/con-la-bendicion-de-los-pinos). 
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Una de las relaciones más importantes es la de su hijo, Emilio Orozco de la Garza, en el que 

se han apoyado para los negocios familiares. Emilio estudió la Licenciatura en 

Administración Financiera en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey y quedó como responsable de los movimientos y administración de las librerías 

Visión. Aunque en la actualidad esta distribuidora tiene una baja importante, en su tiempo 

logró un impacto en la iglesia evangélica, organizando en 2011 la EXPO Visión, que fue la 

competencia de la Expo-Cristiana, pero otorgando al visitante la entrada gratuita a los 

eventos, todo en el salón José Cuervo de la Ciudad de México. La EXPO Visión no se volvió 

a realizar después de ese año, pero contribuyo con las opciones de suministro de materiales 

en la comunidad evangélica.  

Uno de los casos más representativos de relaciones de afinidad en torno al matrimonio 

Orozco, es el de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Es un caso de lógica política vinculada 

con la lógica y mentalidad cristiana. El resultado de esta relación fue el desarrollo de 

estrategias enérgicas de parte del ex presidente de la nación, revisemos un poco:  

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (Morelia, Michoacán, 1962), presidente de México entre 

2006 y 2012.  

El ex presidente Felipe Calderón asistía cada último viernes de mes a que los evangélicos 

hicieran una oración por él, e invitado a Casa Sobre la Roca mostró una habilidad de 

predicador anunciando el reino de Dios en la tierra. 19 El 3 de noviembre de 2006, Calderón 

y su esposa asistieron a un acto de CSR, celebrado en el Centro Banamex. 

“Alejandro Orozco dirigió un mensaje a Calderón en el que le mencionaba que había estado 

orando por él y que le quería leer un verso bíblico: “Nadie te podrá hacer frente en todos 

los días de tu vida”. Calderón respondió agradeciendo a quienes “oraron, lloraron, y su 

oración fue una fuerza poderosa, incontenible, que hizo posible ocurrieran cosas que 

parecían imposibles” (Rodríguez García, A., 2011, La cruzada de Calderón y sus ligas con 

la secta Casa Sobre la Roca, consultado en septiembre de 2015, en: 

pocamadrenews.wordpress.com). 

                                                             
19. “Calderón en Casa sobre la Roca” Video disponible en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDcccztgCwc 
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“Yo tenía un adversario (AMLO) muy poderoso; durante varios años pareció 

invencible, es más, él se había llegado a considerar indestructible, y al parecer lo era 

en ese momento, y para mí, cuando toda esta historia empezó, muy al principio, 

parecía imposible no sólo ganar la Presidencia de la República, sino incluso ser 

candidato de mi propio partido”, admitió Calderón. 

“Si tú lanzas la roca con tu honda, pero piensas que sólo la fuerza de tu mano es la 

que va a derribar a Goliat, es evidente que Goliat no va a caer. Lo que hizo David 

fue saber que no era la fuerza de su mano la que lanzaba la roca, sino que era la 

fuerza de la voluntad de Dios la que la lanzaba. Entonces, al tomar las decisiones, 

supe que no podía ser sólo la fuerza de mi mano la que lanzara la roca, que tenía que 

ser una fuerza mucho muy superior a la mía, la fuerza del que todo lo puede”. 

“Vamos a hacer un trato: Ustedes se esfuerzan y son valientes como ciudadanos y yo 

me voy a esforzar y ser valiente como presidente”. 20 

(Rodríguez García, A., 2011, La cruzada de Calderón y sus ligas con la secta Casa 

Sobre la Roca, consultado en septiembre de 2015, en: 

pocamadrenews.wordpress.com).  

Es necesario mencionar que, de una forma simultánea, Felipe Calderón y Margarita Zavala, 

atendían su agenda dentro de la comunidad Católica.21 En la visita del Papa Benedicto XVI 

                                                             
20 El último fragmento también se puede encontrar en: “Calderón en Casa sobre la Roca” Video disponible en 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FDcccztgCwc 

21
 Y en la visita del papa Francisco, en el presente año se registró también la presencia del matrimonio ex 

presidencial en las misas. El sábado por la tarde, en la misa que el papa ofreció en la Basílica de Guadalupe, 

estuvieron presentes el ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala. (…) Zavala ya había estado 

previamente con el Papa, pues un día antes acudió a la Nunciatura Apostólica para ver cómo llegaba el Papa 

desde el aeropuerto capitalino. Felipe Calderón y su esposa también estuvieron en la misa que dio el Papa en 

Michoacán, estado natal del ex presidente. A la misma misa, pero por separado, asistió la ex candidata 

presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota  (SIPSE, 2016, ¿Cómo se han comportado los políticos ante el 
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a México en marzo del 2012, Felipe Calderón, que en ese momento se desempeñaba como 

presidente de México, “comulgó frente al Papa durante la misa que ofició en el Parque 

Guanajuato Bicentenario, de la ciudad de Silao” (Cruz, G., 2012, Calderón, AMLO, Peña, 

Josefina y Quadri, en la misa del Papa, ADN Político, consultado en Mayo de 2016, en: 

http://www.adnpolitico.com/2012/2012/03/25/calderon-amlo-pena-y-josefina-coinciden-en-

misa-del-papa).  

También ha quedado registrado cuando el ex mandatario le confesó sus dudas de fe a Julio 

Scherer García. En el libro Historias de muerte y corrupción, que narra un encuentro con 

Calderón, quien le contó un sueño: se veía a sí mismo como Cristo con sus doce apóstoles en 

la parábola de Jesús bajo la tormenta. 

"Yo también, resuelto a salvar a los míos, a mis apóstoles, me dispuse a dejar el 

lanchón y caminar sobre el agua. Sin embargo, al primer paso sobre el mar me hundí 

y desperté", contó. Y en Casa Sobre la Roca declaró: "Quiero que pidan también por 

mi fe. Así como a Pedro Cristo lo tomó de la mano y lo sacó adelante, también me va 

a sacar a mí". (Rodriguez García, A., 2011, Calderón, el evangélico, consultado en 

septiembre de 2015, en: http://noticias.vlex.com.mx/vid/calderon-evangelico-

302649293) 

También su esposa, Margarita Zavala usando en su programa gubernamental el nombre de: 

Nueva Vida, expresión clásica en la Biblia, cuyo autor intelectual y promotor inicial es 

precisamente Alejandro Orozco. 

“En el contexto de la guerra santa desatada por el Presidente, con cierto voluntarismo, los 

Orozco vendieron a los Calderón el sueño colombiano, basado en el éxito de una iglesia 

colombiana de ultraderecha llamada Misión Carismática Internacional. Si Colombia ha 

podido revertir la narcoviolencia, México también. La guerra tiene que estar acompañada 

por valores inspirados en la palabra de Dios. Organizaciones de la sociedad civil e iglesias 

deben sumarse a una gran causa con programas de valores y asistencia social y soporte 

                                                             
Papa?, consultado en Mayo de 2016, en:  http://sipse.com/mexico/comportamiento-politicos-mexicanos-ante-

papa-francisco-en-mexico-191999.html) 
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moral para prevenir y atender las adicciones. Los Orozco ofrecen la vía colombiana, una 

especie de cruzada espiritual para atender el rostro humano de la guerra contra el 

narcotráfico y la delincuencia organizada” (Barranco, B., 2011, La nueva derecha 

neopentecostal, consultado en marzo de 2016, en: 

www.jornada.unam.mx/2011/10/12/opinion/021a1pol). 

Las personas influimos de una manera indeleble en las personas que se exponen a nuestra 

influencia, aun cuando no nos demos cuenta de ello, pero cuando la influencia conlleva 

estrategias definidas, entonces podemos decir que es un triunfo del poder o un triunfo de las 

ideas. Tal parece ser este el caso que exhibe la influencia de Rosi y Alejandro Orozco a Felipe 

Calderón a través de pláticas “de café”, sin medir la magnitud del problema que enfrentaba. 

Con el modelo G- 12 proveniente de Colombia y las propias especificidades de las ideas del 

matrimonio Orozco y las situaciones particulares del país, Calderón en su visita a CSR, puedo 

interpretar, tiene la energía de un nuevo converso. En la comunidad evangélica, cuando hay 

un nuevo creyente o recién convertido hay una energía circulando que se potencializa en la 

comunidad. Calderón exhibe su fe de nuevo creyente, un nuevo seguidor radical que cree que 

todo es posible, dejando de lado el involucramiento del narcotráfico en las capas altas, medias 

y bajas de la sociedad a lo largo de cincuenta años de priísmo complaciente y durante los seis 

años del periodo del foxismo cómplice.  

“Aunque Calderón había tramado una alianza emergente con las Fuerzas Armadas, 

los narcos habían tejido sus redes, lenta, pacientemente, que el tiempo estaba de su 

parte. Los narcos habían adquirido cartas de ciudadanía, visibles en la geografía de 

la República, pueblos enteros cuya respiración la debían a la droga. Además, 

cerrado a una creciente inconformidad, Calderón decidió que la guerra al narco 

sería su guerra y él sabría de qué manera conducirla, apoyado en las Fuerzas 

Armadas” (Scherer, J., 2011, Historias de Muerte y Corrupción, consultado en marzo 

de 2016, en: http://www.proceso.com.mx/?p=263687). 

“Cuando Felipe Calderón inició la “Guerra en contra del narcotráfico” en el país, 

los efectos y las consecuencias que estas ideas produjeron, fue que los homicidios 

crecieron al 150% y se dieron más de 121 mil muertes violentas relacionadas con el 

narcotráfico, aproximadamente una muerte cada 30 minutos, según los datos de la 
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Procuraduría General de la República” (Robles de la Rosa, L., En el sexenio de 

Calderón hubo 121 mil muertes, consultado en agosto de 2015, en: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/12/948239). 

Muchas figuras y personajes se han vinculado con Rosi y Alejandro Orozco, y han sido 

recompensados en estas relaciones, con protección, poder, autoridad e inmuebles.  

“Además de los puestos para los Orozco y sus allegados, el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que depende de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, nombró a Alejandro Orozco y a la Fundación Camino 

a Casa depositarios de cuatro inmuebles” (Rosagel, S., 2015, La vendedora, el 

candidato del pan… y el reparto de poder (3 de 3), consultado en marzo de 2016, 

disponible en: http://www.sinembargo.mx/19-08-2015/1454326).  

Otra de las relaciones a notar es la de Rosi Orozco con Aarón Lara Sánchez, presidente de la 

Asociación Concertación A.C. Esta asociación que reparte biblias dentro de la Cámara de 

Diputados y realiza distintos eventos en nombre del bienestar social, tiene una capacidad de 

influencia de la cual Rosi Orozco se ha beneficiado, como lo fue cuando Adriana Dávila 

Fernández,  la actual presidenta de la Comisión contra la Trata del Senado de la República, 

acusó directamente a Rosi Orozco haciendo 27 descalificaciones, además de ventilar que 

encontraron 60 errores en la Ley vigente que impulsó Orozco, para lo cual la líder de CSR 

buscó el respaldo de Concertación A.C. El resultado fue la influencia de dicha asociación 

para llamar a 60 asociaciones más para defender a Rosi Orozco.  

“La vinculación de los Orozco con Hiram Almeida, Secretario de Seguridad Publica de la 

Ciudad de México, no es muy clara en su origen, pero podemos entender que es de afinidad 

cuando el periódico Reforma refirió en una de sus notas, acerca del Secretario “¿Y este 

también es criado de Rosi Orozco, como el Procurador?” (López, M. y Corona, J., 2014, 

Tiene GDF nuevo jefe de la Policía, consultado en mayo de 2016, disponible en: 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=419746&urlr

edirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=419746). 

O cuando se ven fotografías de Rosi Orozco y Almeida en la función de teatro Del cielo al 

infierno, obra basada en el libro de Orozco y cuando en el comentario Orozco escribe: 
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Agradecemos a Hiram Almeida, valiente hombre que ha rescatado a muchas víctimas de 

trata y capacitado a más de 22 mil policías.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las relaciones que más notoria fue en su momento es la del matrimonio Orozco con 

Josefina Vázquez Mota, en especial con Rosi. A continuación, muestro un fragmento de lo 

dicho en un video que Josefina envía a Rosi, aún está disponible en YouTube.  (Mensaje de 

Josefina Vázquez Mota a Rosi Orozco, julio de 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=6IXfhHnXpUM) 

“Mi querida Rosi, mi querida amiga. Este día te acompaño no solamente con mi 

corazón sino con mi gratitud, has sido una de las mujeres que más y mejor has 

marcado mi vida, pero no solamente mi vida sino la de miles y miles, de niñas, de 

                                                             
22 Fotografía disponible en la página personal de FB de Rosi Orozco.  

https://www.facebook.com/RosiOrozcoOficial/?fref=ts 
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niños, de mujeres y de hombres. Te quiero agradecer tu trabajo incansable contra la 

esclavitud en México. Te quiero agradecer que nunca te has rendido, que no te has 

dado permiso de tener miedo, el que no has sido rehén del temor, la amenaza y el 

chantaje. Quiero decirles a los que me acompañan que conozco, que quiero y admiro 

a Rosi Orozco, como legisladora (…) Te conozco Rosi en los momentos más difíciles, 

te he visto llorar de frustración, de coraje cuando finalmente encontraste algunos 

niños y niñas y no encuentras el apoyo de la autoridad. (…) Nunca te canses de tener 

la fuerza y la convicción y sobre todo que sea la fe y el amor lo que te acompañe en 

cada decisión y en cada uno de los desafíos por grandes e imposibles que parezcan. 

Te abrazo con cariño”. 

El mensaje a interpretación propia, fue totalmente planeado para la reproducción en las redes 

sociales, aunque no tuvo el éxito que esperaban. Vázquez Mota justifica que tuvo que grabar 

el mensaje en video porque estaba en una gira en el Estado de México. Rosi por su parte, 

junto con su esposo y su congregación acogieron a Vázquez Mota durante su campaña a la 

presidencia de la república en Casa Sobre la Roca; el servicio se realizó a un mes de la 

votación, en junio del 2012.  

“Al iniciar el encuentro Vázquez Mota fue recibida con aplausos y playeras azules 

que en letras blancas decían por delante "las mujeres con Josefina" y por detrás "y 

los hombres también". Rosi Orozco, organizadora de la reunión, dio la bienvenida y 

pidió a los presentes comprometerse a dos cosas: orar por Vázquez Mota y hacer 

todo lo que pudieran a favor de su candidatura de aquí al 1 de julio, incluso 

interrumpir sus actividades cotidianas. En su discurso, la candidata presidencial 

criticó la simulación que existe en México por los temas religiosos, ya que mientras 

en Estados Unidos los presidentes juran sobre la Biblia y constantemente envían 

bendiciones, aquí, dijo, se resalta como negativo si alguien llega a hacerlo. Orozco 

pidió que no se utilizaran cámaras o celulares para grabar y tomar fotos el acto y al 

final, cuando se iba a dar la bendición a la candidata, sugirió apagar los teléfonos” 

(Arteta, I., 2012, Cristianos limpian de brujería a Vázquez Mota, consultado en abril 

de 2016, en: http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/elecciones/sucesion-

presidencial/cristianos-limpian-de-brujeria-a-vazquez-mota.html).  
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“Vázquez Mota dijo que al iniciar la campaña se entregó al corazón de Jesús y que antes de 

acudir a la Universidad Iberoamericana donde su contrincante priista había salido entre 

reclamos, oró y pidió que no fueran sus palabras las que salieran, sino las de Dios. Aseguró 

que se le concedió el milagro porque salió muy bien” (Arteta, I., 2012, Cristianos limpian 

de brujería a Vázquez Mota, consultado en abril de 2016, en: 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/elecciones/sucesion-presidencial/cristianos-

limpian-de-brujeria-a-vazquez-mota.html).  

Las relaciones de afinidad que entabló Vázquez Mota con la comunidad evangélica fueron 

muy evidentes en el caso de los Orozco, aunque también tuvo cita con representantes de las 

iglesias evangélicas históricas. “Ente los presentes estuvieron Adolfo Eliud Gómez Sánchez, 

presidente de la alianza de pastores de la delegación Gustavo A. Madero y de interalianzas 

en 20 estados del País; el Obispo metodista Andrés Hernández, quien ofreció una oración 

por la candidata; y el Presbítero Abner López, quien había trabajado en la Secretaría de 

Desarrollo Social cuando Vázquez Mota lanzó un programa de trabajo contra las adicciones 

con líderes sociales. Con ellos firmó el compromiso de trabajar una agenda que incluía la 

defensa de la vida y considerar la familia como institución que acoge la vida en 

complementariedad hombre-mujer; el reconocimiento del derecho de los padres a decidir la 

educación de sus hijos; y adecuar el marco legal para dar apertura a las iglesias a los medios 

de comunicación incluyendo la figura de permisionarios” (Arteta, I., 2012, Cristianos 

limpian de brujería a Vázquez Mota, consultado en abril de 2016, en: 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/elecciones/sucesion-presidencial/cristianos-

limpian-de-brujeria-a-vazquez-mota.html). 

Las relaciones sociales de afinidad en torno al matrimonio Orozco nos dan luz de caminos 

que han tomado para agrandar su esfera de influencia y tener defensa cuando hay acusaciones 

contra ellos, ofreciendo a cada figura seguridad. Lo que el matrimonio Orozco ofrece en la 

mayoría de los casos es oración por cada uno de ellos, la bendición de Dios que, en el caso 

de Vázquez Mota y Calderón, fue muy evidente. Los líderes en Casa Sobre la Roca son 

creyentes y saben que pueden obtener la bendición de Dios sin filtros, por ello les ofrecen 

seguridad económica y, en casos como el antes citado, cargos, como a Patricia Caso, quien 

es líder de CSR y al mismo tiempo tuvo cargo en el INAPAM durante el periodo de Alejandro 
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Orozco. Caso también aspiró a la diputación local en Coyoacán. Uno de los casos que tiene 

que ser nombrado también, es el de Mariana Wensel Gonzáles, representante de la 

Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS). Orozco ha referido 

que apoya con donativos a dicha asociación y Wensel no ha desmentido, por lo cual podemos 

interpretar que es una relación de afinidad, rara en el caso de representantes de asociaciones 

contra la trata de personas, que en su mayoría tienen relaciones de oposición con los Orozco. 

Por último cabe mencionar a Fernanda Vázquez, quien es asistente personal de Rosi Orozco 

y es quien agenda sus citas, por lo que es alguien muy importante para el buen 

funcionamiento de Casa Sobre la Roca.  

Estas relaciones de afines, entre los Orozco y distintas figuras ya mencionadas funcionan en 

la modalidad Ganar-Ganar redes de apoyo. La elección de relaciones es una elección de 

lecturas que demuestra qué les parece importante, así como la amistad como una relación que 

se establece en momentos de encuentro y luego se interrumpe. Ellos han elegido con quién 

quieren encontrarse. 

 

4.4.4 Relaciones intermedias 

“Entre más amistad, más claridad. Amistad reconciliada, taza rota y mal pegada.”  

(Dicho popular)  

 

En este rubro ocupo la categoría de relaciones intermedias, refiriéndome a una mediación 

entre la afinidad y la oposición. En el primer caso tenemos a Erik Flores, lo categorizo como 

intermedio porque pasó de estar en relación de afinidad a tener una relación distanciada, pero 

no reconocida como de oposición. A continuación, un fragmento de los comentarios de Rosi 

Orozco en una de las entrevistas de la revista EMEEQUIS: 

“–¿Dónde y cuándo conoció a Hugo Erick? –El tema que siempre trato en medios, y 

no me desvío nunca, es el de trata de personas –de cuyo combate y prevención ha 

sido una de las figuras más insistentes en el país–. Ya no estoy metida en nada 

político, ni quiero opinar sobre política. 



 

76 
 

Mi único fin fue entrar a la Cámara de Diputados, con el PAN. Nunca me afilié, ni al 

PES ni al PAN. Realmente, no hay una relación mayor, sólo de trabajo. 

− ¿Asistió a las reuniones? −No, nunca. Lo diría. No tendría nada de malo. Yo 

encantada te digo que sí, pero no. −En la época de Calderón, usted realizaba lecturas 

bíblicas en Los Pinos. −Eso tampoco es verdad. Hugo Erick perteneció a Casa Sobre 

la Roca” (Rivera, G., 2015, La idea de un nuevo partido nació en los pinos. Revista 

EMEEQUIS, 2 de febrero de 2015, consultado en abril de 2016, disponible en: 

http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/345/30.pdf).   

Cuando se le pregunta a Hugo Erick acerca de la relación con Casa Sobre la Roca ha dicho: 

“− ¿Casa Sobre la Roca? Menos, carajo. No hay manera, nosotros nos bifurcamos 

completamente. No existe ninguna relación. Ellos decidieron convertir una organización de 

carácter religioso en una civil o política. Más bien, mira, yo era asistente a este grupo, y con 

el transcurso del tiempo, ellos decidieron participar en política a través de la agrupación de 

nosotros, de PES” (Rivera, G., 2015, La idea de un nuevo partido nació en los pinos. Revista 

EMEEQUIS, 2 de febrero de 2015, consultado en abril de 2016, disponible en: 

http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/345/30.pdf).   

“Flores Cervantes sostiene que conoció a Calderón en la Universidad de Harvard 

cuando ambos realizaban estudios de posgrado. Se reencontraron en México en 

2006, cuando Encuentro Social firmó un acuerdo de apoyo al PAN. Flores Cervantes 

afirma que esa alianza fue conseguida por el panista César Nava. En ese tiempo el 

entrevistado asistía como un feligrés más a CSR, donde su pastor, Alejandro Orozco, 

le pidió que lo integrara a sus actividades políticas. 

Sin dudarlo, pues se trataba de nuestro guía espiritual, lo llevé a las reuniones hasta 

que conoció a Felipe y Margarita. Realizamos como 80 eventos en el país; a algunos 

asistió Felipe, a otros Margarita. Sin darme cuenta Alejandro y Rosi integraron su 

propia agenda y organizaban eventos al margen de nuestra agrupación, recuerda” 

(Rodriguez, A., 2011, Con la bendición de los Pinos, Revista Proceso, consultado en 

abril de 2015, disponible en: http://www.proceso.com.mx/291748/con-la-bendicion-

de-los-pinos). 
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“Como parte del acuerdo signado por el PAN, Encuentro Social obtuvo cuatro 

suplencias de diputados y dos de senadores: Flores suplente de la senadora María 

Teresa Ortuño Gurza, y Alejandro Orozco suplente de César Leal. Ya en el poder, el 

primero fue designado oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), y el segundo, jefe de la Unidad de Atención a Grupos 

Vulnerables del DIF. 

Un año después la relación se fracturó. Flores fue acusado de diversas 

irregularidades (imputaciones que, afirma, ya venció con amparos) y fue inhabilitado 

por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Afirma que el titular de la Semarnat, 

Juan Rafael Elvira Quesada, estaba en desacuerdo con su designación por lo que se 

confabuló con el entonces titular de la SFP, Germán Martínez Cázares, para sacarlo 

de la dependencia y del gobierno. Asegura que, como parte de la sujeción que debía 

a su pastor, obedeció la instrucción de Alejandro Orozco de no defenderse, lo que 

complicó su situación. Para los cristianos, la voz del pastor es poderosa. Las 

recomendaciones de Alejandro me dejaron en la indefensión durante mucho tiempo, 

hasta que me di cuenta de que estaba solo, que no me estaba apoyando, y entonces 

rompí e inicié mi defensa jurídica, que ya gané. Las acusaciones eran absurdas” 

(Rodriguez, A., 2011, Con la bendición de los Pinos, Revista Proceso, consultado en 

abril de 2015, disponible en: http://www.proceso.com.mx/291748/con-la-bendicion-

de-los-pinos). 

El otro caso que pongo en esta categoría intermedia es el Adoniram Gaxiola, figura relevante 

en la comunidad evangélica que ha dado su opinión en distintas ocasiones sobre el 

matrimonio Orozco. Aunque no se ha manifestado como opositor, Gaxiola cuestionó la 

empatía de CSR con los proyectos políticos al hacer coro de los encuentros que sostuvieron 

con la entonces candidata de la derecha mexicana Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción 

Nacional, quien se reunió con Rosi Orozco, de Casa Sobre la Roca, y al que llamó “el grupo 

Liverpool, presidido por Abner López, director de la Sociedad Bíblica de México”(Reforma, 

2012, consultado en marzo de 

2016,  www.juareznewstv.com/Nacional/269.html#.T9NtMt1BTiF ). 
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Las relaciones intermedias que están en la liminalidad entre la afinidad y la oposición nos 

dan un poco de luz, en el caso de Flores Cervantes, de relaciones fracturadas, la visión y 

consejo de los pastores y el desarraigo de Hugo Erick ante la situación. 

 

4.4.5. Relaciones de Oposición  

“Nosotros no somos como los Orozco,  

yo los conozco, no los soporto.”  

(Canción: “Ojo con los Orozco” León Gieco, 1997) 

Para el matrimonio Orozco, no todas las relaciones han salido bien. En este rubro coloco las 

relaciones de oposición de los líderes de Casa Sobre la Roca. Una de las figuras más 

representativas que ha acusado a Rosi Orozco y le ha hecho frente es Adriana Dávila 

Fernández, senadora del PAN y presidenta de la Comisión contra la Trata del Senado de la 

Republica, ha sido tan evidente la confrontación que incluso en la entrevista que le fue 

realizada en el programa de Milenio Tragaluz, le preguntaron “¿Contra la trata o contra 

Rosi?” (Tragaluz con Adriana Dávila. Consultado en marzo, 2016. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=bIm8zegzwhk)  

Adriana Dávila se propuso revisar la Ley General contra la Trata de Personas que Orozco 

impulsó en la Cámara de Diputados cuando fue Diputada. La Senadora y un equipo 

multidisciplinario que trabajaron durante más de un año, encontraron 60 errores en la Ley 

vigente que impulsó Rosi Orozco.  

“Errores como en la definición de tipo penal. Empezamos a revisar la parte técnica 

y la exigencia de ella fue que no le cambiáramos ni una coma a la Ley, porque esta 

recién hecha, no era posible que la cambiáramos”, dice Dávila. 

La Ley General Contra la Trata hace que a los agentes del ministerio público les sea 

difícil acreditar el delito. Fallas como en el artículo 12, referente a servidumbre, que 

no sanciona la explotación en prácticas religiosas o culturales abusivas, entre otras, 

indica. 
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Hay muchos políticos que le temen a Rosi Orozco. Porque quien no está de acuerdo 

con ella, se convierte en tratante y queda a expensas de una campaña mediática de 

difamación” (Rosagel, S., 2015 Rosi hace trata de víctimas, acusan; “son 

sobrevivientes” revira (1 de 3), consultado en abril de 2016, SIN EMBARGO, 

disponible en: http://www.sinembargo.mx/17-08-2015/1450324). 

Ese ha sido uno de los casos que más exhibió la oposición que había entre ambas, pero pueden 

encontrarse numerosos artículos donde una habla de la otra, haciéndose críticas.  

Rosi Orozco critica una declaración pública hecha por la senadora panista Adriana Dávila: 

“señaló que, para terminar con el problema de la trata de personas en Tlaxcala, su estado, 

se requiere de varios factores como dar empleos, crear un corredor industrial, mejorar los 

ingresos, porque el meter a todos los tratantes a la cárcel no es la solución” (Flores, N., 

2016, Adriana Dávila y la “trata”, en el ojo del huracán consultado en mayo de 2016, 

disponible en: http://e-tlaxcala.mx/nota/2016-04-07/tlaxcala/adriana-davila-y-la-trata-en-el-

ojo-del-huracan). Un poco más sobre el caso de Dávila y Orozco se expone más adelante.  

Para hablar de otras figuras que han criticado abiertamente a los Orozco, se encuentra 

Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas 

Evangélicas, quien considera que, a pesar de no tener registro como asociación 

religiosa, “los Orozco son directores espirituales de una congregación, por lo que la 

Secretaría de Gobernación debe estar atenta pues se violan el artículo 130 

constitucional y su ley complementaria” (Noticias México, 2011, Negocios de la 

Familia Orozco y su visión, consultado el 21 de noviembre de 2015, disponible en: 

http://noticiasmexicohoy.blogspot.mx/2011/06/negocios-de-la-familia-orozco-y-

su.html). 

Del mismo modo, Oscar Moha, consultor en campañas políticas y presidente de Libertad y 

Dignidad A.C, ha realizado distintas declaraciones para la revista SinEmbargo, “no solo de 

los Orozco sino también de Hugo Eric Flores, este último según Moha quien presentó a los 

Orozco con Calderón” (Rosagel, S., 2015, La vendedora, el candidato del pan… y el reparto 

de poder (3 de 3), consultado en marzo de 2016, disponible en: 

http://www.sinembargo.mx/19-08-2015/1454326). 
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Otro de los casos directos de inconformidad es el Teresa Ulloa Ziáurriz. Directora de la 

Coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, quien se dice 

preocupada por el manejo de la Fundación Camino a Casa y en específico, por la forma de 

conducirse de Rosi Orozco con las víctimas. 

 “En últimas fechas se ha agravado la preocupación por el manejo que está haciendo 

la Fundación Camino a Casa y su representante legal y todas las demás 

organizaciones que constituyó cuando salió la Cámara de Diputados que son como 

10: Comisión Unidos Contra la Trata, Fundación Reintegra, porque sí consideramos 

que hay trata de víctimas, porque se utiliza a las víctimas para sacar provecho 

personal. Las lleva a los medios de comunicación cuando están en crisis todavía. No 

permite el aborto, procura y casi casi las obliga a que se conviertan a su religión. No 

pueden tomar ansiolíticos. No les permiten que tomen ningún tipo de medicamento 

recomendando por médicos, porque tienen que salir solas, tomadas de la mano de 

Dios.  Lamento que Casa Sobre la Roca esté constituida como una asociación civil 

sin fines de lucro, cuyo objeto social son los estudios bíblicos y no como una 

asociación religiosa, donde se practica un culto” (Rosagel, S., 2015 Rosi hace trata 

de víctimas, acusan; “son sobrevivientes” revira (1 de 3), consultado en abril de 

2016, SIN EMBARGO, disponible en: http://www.sinembargo.mx/17-08-

2015/1450324). 

 

En el caso de Álvaro Delgado, periodista y autor del libro PAN, Prédica y práctica, ha 

comentado e investigado con interés a los Orozco y ha escrito distintos artículos que señalan 

las acciones desfavorables del matrimonio. Para citar solamente dos ejemplos puntuales, sus 

artículos en la revista Proceso: El cochinero del PAN en el DF y Calderón, el evangélico. 

Benny Yu,  Fundador de Pozo de Vida A.C., negó recibir fondos para su fundación y 

cualquier tipo de relación con los Orozco.  

En torno al matrimonio Orozco hay relaciones claras de oposición, sobre todo con la figura 

de Rosi Orozco, involucrada en el tema de trata de personas. 
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4. 5 Esquema de relaciones sociales en torno al matrimonio Orozco. 

Se muestra el esquema en miniatura. Para ver esquema en amplio, revise el anexo adjunto. 
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4.6 Estrategias tras bambalinas. 

Con su profundo interés en la lucha con la trata de personas, Rosi Orozco ha llevado y 

canalizado la ayuda a la Fundación que preside, Fundación Camino a Casa, aprovechando 

el contexto feligrés, utilizando las polaridades del poder que posee. Con distintas estrategias 

se invita a los feligreses a respaldar económicamente a la fundación, por ejemplo, en el 

mismo rubro sobre de diezmo se proporciona uno de ‘Fundación Camino a Casa’ para que 

los asistentes otorguen su ayuda en la comodidad del servicio de culto y se proporciona como 

otra opción el número de cuenta donde se pueden realizar depósitos, además de que 

mensualmente se organizan campañas para apoyar dicha organización a través de redondeos 

que se hacen en las tiendas Oxxo. 

La Fundación Camino a Casa  combate las redes de explotación sexual infantil, y la trata de 

personas, “fue constituida como Asociación Civil en el año 2005 y tiene como objeto social 

la asistencia y restauración de niñas y adolescentes que han sido víctimas de Explotación 

Sexual Comercial Infantil (ESCI) y han sufrido bajo estas condiciones de violencia física, 

emocional y sexual” (Fundación Camino a Casa, consultado en Agosto de 2015,  en: 

http://www.fundacioncaminoacasa.org/interiores/acerca.html).  

Es necesario decir que en cada servicio de culto hay un momento de anuncios, en el que se 

transmite un sofisticado video con anuncios de tipo comercial televisivo y por temporadas se 

transmite un video de testimonio de la Fundación Camino a Casa, donde regularmente se 

trata la historia es de una niña que fue rescatada; en variadas ocasiones se escuchan frases en 

el video en que la rescatada menciona “Rosi me ayudó”23  

Esta estrategia tiene eficacia en el respeto que tiene Rosa María de la Garza en su contexto 

feligrés y de defensora social, teniendo el respaldo de oración de los creyentes, pero además 

canalizando y haciendo rentable su fundación a través de la ayuda de ellos.  

Las estrategias que están tras el púlpito y las bambalinas refieren a la orientación de la 

conducta del asistente en el área política y ciudadana, buscando el beneficio de la fundación 

que la directiva preside y buscando una ciudadanización del creyente. 

                                                             
23 Notas de Campo. 
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“Una joven mujer, de la que sólo se podía ver la silueta, narró su experiencia como 

víctima de la trata de personas el pasado miércoles 13 en el salón Adolfo López 

Mateos de Los Pinos. Ahí contó cómo fue engañada y secuestrada por un grupo 

criminal que la explotó sexualmente en la ciudad de Monterrey. 

Sin embargo, su relato concluyó con la promoción de la Comisión de Lucha contra 

la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, a cuya presidenta, la panista Rosa 

María de la Garza, alabó por su “amor, dedicación y trabajo”. La mujer remató: 

“Necesitamos (las víctimas de todo el país) que por favor se tatúen el corazón azul 

hasta que todas las víctimas, todas esas niñas que están desaparecidas, sean 

regresadas a sus padres y a sus hogares” (Rodríguez, A., 2011, La secta que infiltró 

al gobierno y se nutre del presupuesto, consultado en marzo de 2016, en: Proceso, 

http://www.proceso.com.mx/276888/la-secta-que-infiltro-al-gobierno-y-se-nutre-

del-presupuesto). 

“En entrevista, Rosi Orozco negó que alguno de sus familiares o cercanos hayan 

recibido algún inmueble de la SAE y aseguró que ella en lo particular no cuenta con 

ninguna fundación, pues Comisión Todos Unidos Contra la Trata, la cual preside, 

aún no es una fundación. 

Pero el 4 de octubre de 2011, la dependencia contestó una solicitud de información 

con el número 0681200085211 en donde informó que el 13 de diciembre de 2007 el 

esposo de Rosi Orozco recibió un inmoble con el Nombramiento 

DEBI/DP/PM/069/07. 

Mientras que la Fundación Camino a Casa recibió el 7 de mayo de 2009 un inmueble 

bajo el nombramiento DG/DEBI/DPCU/048/09 y el 10 de septiembre de ese mismo 

año, la fundación de la cual es representante legal Alejandro Orozco, recibió dos 

inmuebles bajo el nombramiento DG/DEBI/DPCU/140/09 y el Nombramiento 

DG/DEBI/DPCU/PM/141/09. Estos bienes se otorgaron a la fundación, cuando el 

esposo Rosi Orozco era funcionario federal y ella iniciaba su gestión como Diputada 

Federal” (Rosagel, S., 2015, La vendedora, el candidato del pan… y el reparto de 

poder (3 de 3), consultado en marzo de 2016, disponible en: 

http://www.sinembargo.mx/19-08-2015/1454326). 
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El sobre del diezmo tiene un espacio para anotar el nombre completo de la persona, la 

dirección o sede a la que pertenece y 3 rubros en blanco para completar, los cuales son: 

‘Aportación 10%’, ‘Donativo’, ‘Fundación Camino a Casa’. En la parte inferior aparece el 

número de cuenta donde el asistente puede hacer su depósito (Banamex Su. 321. Cta. 

1589832. Clabe: 002180032115898323), la dirección de la página web y el número 

telefónico (50900620). Del otro lado del sobre aparecen textos bíblicos, como: 1 Crónicas 

29:14 “…Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos”. 

Es evidente que la iglesia ha sido usada para alimentar económicamente la Fundación 

Camino a Casa, además de impulsar la participación ciudadana de los creyentes para salir a 

marchar a las calles o a distintos eventos realizados desde hace ya algunos años con distintas 

modalidades. Uno de los mensajes más recientes fue el de la iniciativa: Un billón de pie, que 

es una campaña que lucha contra la violencia y abuso sexual que sufren miles de mujeres y 

niñas que pasa de las manifestaciones simbólicas a la conformación de una red de activismo, 

en varios países y en distintas ocasiones. El evento se promocionó con una canción elaborada 

por Unidos Hacemos la Diferencia y disponible en su canal de YouTube. La canción lleva el 

nombre de: Campaña un billón de pie. 

Además de anunciarse en contexto feligrés, se reproducía en la hora de los anuncios en 

Casa Sobre la Roca un mensaje directo en video de Rosi Orozco. Anoto los fragmentos más 

relevantes:  

Que seamos tantos que no podamos caber en la alameda. Y eso sea una manifestación 

bailando que mueva a México para acabar con la trata de personas en México. Es 

muy importante tu participación (…) Estaremos con papás y mamás que tienen a sus 

hijos desaparecidos, ellos están anhelando que nosotros levantemos nuestras manos 

al cielo, como dice la canción.  Oremos (…)  Yo creo en milagros y tú también.  Y por 

eso también Estemos orando porque esta semana intentaran pasar reformas. Estamos 

tratando que todas las reformas solo sean de avance, pero necesitamos un milagro 

para que no pase ninguna reforma de retroceso. Por favor contamos contigo, estemos 

orando y estemos bailando. Ensaya en casa va a ser un momento de familia, un 

momento como país, un momento como seres humanos que nos solidaricemos con las 
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víctimas de un delito tan cruel como es la trata de personas. Unidos hacemos la 

diferencia. 24 

Otra de las estrategias sobresalientes fue la producción de la Obra de Teatro Del cielo al 

Infierno, obra basada en el libro del mismo título, la cual fue dirigida por Alfonso Cárcamo. 

El objetivo de llevar al teatro estas historias de víctimas de trata de personas fue, según se 

explicó mediante el uso de proyecciones de frases aleccionadoras o sentimentales que 

buscaban llevar al público de la mano para que entienda la situación, un objetivo educativo 

y de concientización. Frases tales como: “ahora estoy esperando a que me llamen para el 

siguiente servicio”, “todo lo que amo está lejos de mí” o “ella hubiera querido otra 

historia”, buscaron concientizar a los asistentes. (Araujo, J. C., 2016, Del cielo al Infierno, 

consultado en mayo de 2016, disponible en: www.entretenia.com). 

La obra se presentó por más de un mes en el Foro Principal de Foro Shakespeare, los días 

jueves a las 20:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias tras bambalinas del púlpito y el servicio de culto, están enfocadas a garantizar 

los donativos a la Fundación Camino a Casa y sobre todo al involucramiento de la feligresía 

con la responsabilidad y participación social, principalmente en el tema de la lucha contra la 

esclavitud y la trata de personas.  

 

 

                                                             
24 También el video aún está disponible en Youtube, con el título: Mensaje de Rosi Orozco (un billón de pie) 

https://www.youtube.com/watch?v=-dkQIEc_Sl4. 
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4.7     La iglesia como nuevo espacio político 

La verdadera función de la religión no es hacernos pensar, enriquecer nuestro 

conocimiento, añadir a las representaciones que debemos a la ciencia representaciones de 

otro origen y de otra naturaleza, sino hacernos actuar, ayudarnos a vivir.  

(Durkheim, 2012, p. 462) 

“La relación entre espacio público y espacio religioso desde la perspectiva de la historia 

política requiere dos enfoques complementarios: el primero es que la política moderna, al 

separar el espacio público del privado, tiende a privatizar la religión y hacerla parte del 

dominio de la conciencia y de la práctica privada. El segundo es que la laicización del 

Estado en el XIX transforma el rol de la religión que se inserta de distinta forma en el espacio 

público moderno” (Serrano, S., 2003, Teología y vida, versión On-line ISSN 0717-6295, 

consultado en abril de 2016, disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049 34492003000200015). 

Las participaciones políticas, como lo propuso Richard Adams (1979), no son sino como los 

rastros de un animal. Los buenos cazadores, sin embargo, tratan de cazar al animal y no sus 

huellas. El animal en cuestión es una sociedad concreta (…) “Las sociedades 

contemporáneas son sociedades extremadamente complejas que han logrado una enorme 

concentración de poder en sus centros de decisiones: en aparatos gubernamentales, en 

personas y grupos que controlan flujos económicos, en partidos políticos, etcétera” (Castro, 

2005, p.21). La iglesia sin lugar a dudas es uno de los centros de decisiones de los creyentes; 

la vida en comunidad en el sistema religioso evangélico es muy importante, en ella se 

engloban la vida testimonial, el consejo y las voces de los líderes y pastores. La iglesia funge 

como el centro de decisiones, Jesucristo como el modelo a seguir y el templo como centro de 

entrenamiento para servir a los demás, cada miembro con sus talentos específicos. 

Si bien en términos de Durkheim, “la religión es un sistema de ideas que responde a un 

objeto determinado. Ese objeto ha sido concebido de diferentes maneras: naturaleza, 

infinito, incognoscible, ideal, etc. (…) en todos los casos eran representaciones” (Durkheim, 

2012, p.462). La representación de la sociedad en un individuo es importante, la religión y la 

sociedad son dos puntos centrales de orientación de la conducta del individuo.  
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Cuando el tema de la política es privilegiado dentro de la iglesia, hay repercusiones en la 

vida de los creyentes expuestos a eso. Ese es el caso de Casa Sobre la Roca, de la que gran 

parte de su agenda está enfocada en incidir en la ciudad, en la oración por las autoridades 

gubernamentales, en el contenido de sus materiales, el respeto hacia los gobiernos y el 

involucramiento en marchas o en iniciativas en el espacio público.  

Es un caso de transformación en el campo religioso, donde se brindan a la comunidad 

evangélica horizontes donde puede interactuar su fe, una nueva forma de ser creyente y de 

ser ciudadano. Esto nos llevaría a una reflexión sobre la transformación del ciudadano 

involucrado en la asociación comparado a un ciudadano secular, pero ¿qué es un ciudadano? 

“El ser ciudadano mexicano entraña la responsabilidad de convertirse en un ente 

consciente, informado, respetuoso y participativo de las condiciones que pueden 

generar un desarrollo real de la sociedad de nuestra comunidad y de nuestro país. 

Ser un agente de cambio en su proceso de modernización, de su adaptación a las 

nuevas tecnologías, de la elevación de la calidad de vida de los mexicanos, para 

convertirnos en una sociedad más humana y justa. El ser ciudadano implica también 

el derecho a ejercer una actividad económica decente, votar de manera razonada y 

reflexiva para elegir a nuestras autoridades, gozar de seguridad en nuestras 

personas, posesiones y documentos, ser respetado por nuestras creencias religiosas 

y políticas; saber que tenemos el respaldo de un aparato judicial honesto y 

transparente, contar con instituciones públicas confiables y poder desplazarnos 

libremente por nuestro país” (Ortíz, J. L., 2014, ¿Qué significa ser ciudadano?, 

consultado en junio de 2016, disponible en : 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/

firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(04jun14)joseluisortiz). 

Si bien, en teoría el ciudadano debe de estar comprometido con su estado y su ciudad, en los 

tiempos actuales hay un desarraigo de las autoridades, un estado que se considera ilegitimo 

y el uso del poder desacreditado, pero es en este contexto donde la religión puede unificar la 

fragmentación del ciudadano. En el caso de CSR se fomenta el respeto al Estado, a las leyes 

y a las autoridades en general; ser un buen creyente, significa ser un buen ciudadano. Pagar 

impuestos, orar para que las reformas que se consideren convenientes sean aprobadas, no 
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tirar basura en la calle, tolerar a los vecinos y ayudar a los demás, es la práctica del “ser como 

Jesucristo” en todas las áreas de la vida, incluyendo la política. 

“El ejercicio del poder, siempre es una relación recíproca. El poder es una relación 

sociopiscológica entre personas o unidades operantes capaces de razonar y decidir por sí 

mismas el curso de acción más conveniente en una situación concreta y definida” (Castro, 

2005, p.23). En este caso los creyentes reciben el fortalecimiento de su identidad siendo parte 

de una comunidad de sentimiento en términos de Arjun Appadurai (2001) obteniendo la 

satisfacción de servir al necesitado, el crecimiento espiritual y también beneficios 

económicos y sociales, como servicios médicos gratuitos que periódicamente CSR ofrece. 

Esta asociación provee al asistente de estatus social, distinguido de una iglesia común 

evangélica, que no tiene figuras reconocidas dentro de su ramificación de liderazgos, además 

difícilmente se ve a una iglesia evangélica común asistiendo a una marcha en la Ciudad.  

“Los que comparten una cultura, la “viven” la “experimentan”, la “sienten”, aunque no 

necesariamente la comprendan” (Castro, 2005, p.33). Los seguidores de CSR participan en 

el espacio político/religioso, aun cuando en ocasiones no distingan las fronteras y solo sea 

parte de su trabajo integral como personas y siervos de Dios, su propósito en general es 

agradar a Dios. 

La forma en la que el estado se relaciona con las iglesias actualmente en México deja muchas 

preguntas al aire: ¿el Estado laico se erosiona o simplemente experimenta un 

desdibujamiento? ¿Es un caso de excepcionalidad el de CSR? Bien podría ser como lo señaló 

Bastian (1997) un caso de ‘mutación religiosa’ por los actores religiosos autónomos, el 

campo religioso fragmentado, el crecimiento de nuevos movimientos que provocan cambios 

religiosos y una serie de efectos sociales y políticos de gran importancia. Todos estos cambios 

permiten hablar de una mutación o de una transformación estructural en el campo de lo 

religioso. 

Casa Sobre la Roca es un caso de reconfiguración de lo político y lo religioso, llevando la 

política a la vida religiosa de una forma más latente, trasladando los problemas sociales y 

políticos a la Iglesia, es este entonces un nuevo espacio para el desenvolvimiento político de 

la comunidad evangélica. 
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4.8 Ministerios formados. 

Podemos llamar ministerios a todas las estructuras que brindan un servicio, en este sentido 

la familia Orozco cuenta con distintas estructuras que fortalecen su influencia. A 

continuación, se nombran las más relevantes: 

1.- Misión Carácter.   

 

 

Empresa Multimedia que tiene como objetivo una transformación social y cultural a través 

de principios y valores universales. La empresa cuenta entre su cartera de clientes, de acuerdo 

con su página, a la Presidencia de la República, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública 

Federal. También los Orozco vendieron programas de comunicación al PAN, al Gobierno 

Federal y a diferentes corporaciones cristianas. 

 

2.- True Multimedia    

 

“Empresa dedicada a la producción de eventos, video, diseño y publicidad. Compañía que 

organizó distintos conciertos para la comunidad evangélica, con artistas como Delirious y 

Switchfoot, los cuales se hicieron a beneficio de la Fundación Camino a Casa” (Noticias 

México, 2011, Negocios de la Familia Orozco y su visión, consultado el 21 de noviembre de 

2015, disponible en: http://noticiasmexicohoy.blogspot.mx/2011/06/negocios-de-la-familia-

orozco-y-su.html). 

 

 

3.- Librerías Visión. 

Comercializadora y distribuidora de materiales en general para la comunidad cristiana 

evangélica, presidida por el hijo de Alejandro y Rosi Orozco, Emilio Orozco. 
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La librería visión cuenta con 4 sucursales en la Ciudad de México y área metropolitana, las 

cuales son: Sucursal Centro, Sucursal Insurgentes Sur, Sucursal Tecámac y Sucursal 

Zentralia, aunque recientemente se han suspendido las actividades en la sucursal del centro, 

haciendo pensar la posible crisis que enfrenta la compañía. 

La librería Visión ha sido de competencia para la distribuidora con más antigüedad en 

material cristiano, Maranatha, porque Visión, además de distribuir materiales, ha contribuido 

a la planeación de eventos, congresos y la máxima fue que realizó una Expo-venta,  difícil 

tarea para una distribuidora sin antigüedad, pero “los medios de comunicación, el 

crecimiento, inversión y sustento de esta comercializadora de materiales y eventos cristianos 

tuvieron apoyo del gobierno federal a través de los cargos públicos y nexos que tienen los 

padres de Emilio Orozco, director corporativo de Visión” (Noticias México, 2011, Negocios 

de la Familia Orozco y su visión, consultado el 21 de noviembre de 2015, disponible en: 

http://noticiasmexicohoy.blogspot.mx/2011/06/negocios-de-la-familia-orozco-y-su.html). 

La Expo Visión o Experiencia Visión, realizada en 2011, fue innovadora en su propuesta de 

tener una serie de eventos abiertos al público; al mismo tiempo que el creyente compraba 

podía ser parte de la conferencia o concierto que hubiera. El evento se realizó en el Salón 

José Cuervo con actividades para todos los sectores y otorgando la entrada gratuita. Con más 

de 2,500 registros previos a la exposición, se observó la participación de las principales 

editoriales y ministerios de la Ciudad de México, presentando productos nuevos como God 

Rocks, material para niños proveniente de Canadá, que fue presentado por primera vez en 

una exposición en la capital mexicana.25 

 

 

4.- Interesse Consejeros.  

Una de las 10 primeras firmas a nivel nacional en México con capacidad técnica y operativa 

en los campos de seguros, fianzas y fondos de inversión, “cuenta con una cartera de clientes 

                                                             
25 Notas de Campo. 
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de más de 200 empresas” (www.interesse.com.mx) y participa en cuando menos media 

docena de organizaciones ciudadanas de corte altruista.  

 

5.-  Operación Bendición México (OBM)  

Especie de franquicia de un organismo con sede en Virginia, Estados Unidos, que participa 

ya en el programa CIJ Contigo, en la Ciudad de México. Fundada en julio de 2010 y 

presidida, según el acta constitutiva, por Alejandro Orozco. 
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5. Performance y Poder. 

5.1 El performance en la vida religiosa 

El teatro es una de las posibles metáforas al hablarse de las relaciones que los seres 

humanos, en cuanto actores religiosos, establecen entre sí y con los entes invisibles. Esto 

es porque la dramatización, además de mediar las relaciones entre lo visible y lo invisible 

trae a referencia los elementos fundamentales que sustentan la unidad y los propósitos de 

los grupos sociales (Silveira, 2000, p.55). 

“Después del siglo V los griegos, como consecuencia de la urbanización, establecieron 

dentro de la ciudad teatros, templos y mercados. Desde entonces, teatro y religión se 

volvieron maneras de vincular las esferas de lo visible y de lo invisible, con el objetivo de 

mover pensamientos, sentimientos y acciones de los seres humanos” (Silveira, 2000, p.56).  

Sin lugar a dudas, cuando se utiliza la palabra performance, pueden crearse imágenes 

mentales de representaciones y de teatralización, pero para hablar de performance en los 

sistemas religiosos es muy importante observar su significado literal, ya que a la luz de su 

raíz podremos comprender muchas prácticas. La palabra performance se deriva de la palabra 

francesa parfournir que se traduce como el proceso de completar algo, la idea procesual de 

estar haciendo algo que todavía no se completa.  

El servicio de culto evangélico es un performance porque siempre tiene que ser completado, 

tenemos la presencia de actores que están influyendo entre sí y hay una invitación a la acción 

y participación de los individuos. Así como el teatro cada vez quiere afirmar su existencia o 

realizar un acto decisivo que lo consolide, a la iglesia en sus servicios de culto también les 

interesa la misma actividad, provocando la adhesión y participación de los miembros. 

En la comunidad evangélica es muy importante congregarse. Regularmente las iglesias 

ofrecen 2 o 3 reuniones a la semana, aunque el creyente es visto como un agente 

independiente que puede tener comunión con la divinidad desde cualquier lugar, ir a la iglesia 

es una garantía de crecer espiritualmente de la manera adecuada. David Duncan insiste en 

que la colectividad es muy importante ya que solo “es en la colectividad donde el sujeto 

puede alcanzar su plenitud” (Roslim, 1994, p.190). En CSR, los servicios que se ofrecen son 

en su mayoría el día domingo, con 3 horarios en la sede principal y algunas actividades para 
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hombres, mujeres y jóvenes entre semana. Es necesario decir que el “púlpito electrónico”, es 

decir el uso de la tecnología y las redes sociales para escuchar conferencias de contenido 

religioso, ha venido transformando también la manera del creyente de relacionarse con la 

Iglesia y el servicio de culto. La posibilidad de adquirir la conferencia en CD, verla en 

YouTube en un tiempo distinto al del culto o incluso verla en vivo desde su hogar, ha 

modificado la relación creyente-iglesia-servicio de culto. Sin embargo, aún con estos 

cambios, el servicio de culto donde se reúnen los creyentes sigue siendo el momento clave 

de convivencia, unidad y organización de la comunidad evangélica. 

Es posible pensar en una metáfora del teatro y el servicio de culto. Una metáfora 

dramatúrgica, como todas las demás, es capaz de despertar nuestra imaginación y llevarnos 

a una mejor identificación de las variedades de interacciones sociales, que envuelven 

personas e instituciones, lugares donde transcurren las acciones sociales (Silveira, 2000, 

p.56). Si el performance social expresa a la cultura en sus rasgos más personales, es decir, 

destellos de su esencia, asimismo puede pensarse que en los sistemas religiosos se expresen 

figuras de su esencia a través de sus prácticas performativas. 

El servicio de culto como un performance tiene 4 características principales: 

1.- Relación actor único- actor común. 

El ministro de culto es un director escénico (de la Torre, 1995, p.195). 

En los servicios de culto no hay en sí una relación actor- espectador, sino que se busca que 

todos los miembros sean actores participativos dentro de él. Aun así, existen “equipos de 

representación”, que si retomamos a Goffman (1959), son formados por un grupo de 

individuos que cooperan en la representación de una rutina particular, es decir, existe una 

distinción organizacional entre un feligrés común y el que tiene un cargo de servicio dentro 

de la Iglesia. 

Uno de los actores más importantes en este equipo, es el pastor de la iglesia que funge como 

actor-único. 

El pastor, actor-único, comanda con su voz un espectáculo en el que la modulación de su 

voz, la entonación, el ritmo y la velocidad se vuelven un metalenguaje y así se crean nuevas 

realidades. Por medio de palabras y gestos procura integrar a todos los presentes en el proceso 
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de exteriorización-interiorización colectiva de la fe. Como tal, “él es un personaje limítrofe 

que se desplaza entre las fronteras de lo sagrado- profano y detenta por eso mismo, las 

técnicas de conducir bien a todos en ese proceso de éxtasis” (Silveira, 2000, p.79). 

En CSR, si bien hay encargados de sede que fungen como líderes en cada una de ellas, 

quienes gozan del “carisma” son los fundadores. El actor-único es el pastor, en este caso, los 

pastores y líderes Rosa María Orozco y Alejandro Orozco. 

El servicio de culto ofrece un espacio para un liderazgo carismático que se sustenta con la 

relación que hay con sus feligreses. El actor-único, en este contexto el matrimonio Orozco, 

no puede darse el lujo de una relación distanciada con el creyente, ya que la pérdida de 

adeptos perjudica directamente, como también beneficia el reclutamiento de nuevos fieles 

(Garma, 2008, p.174). 

En CSR, al ser una congregación numerosa de más de 1,000 seguidores, es un poco difícil 

dar atención personalizada a cada uno, sin embargo, existen mensajes que el matrimonio 

manda a través de su página de Facebook, los cuales tienen mucho éxito; el muro de oración 

es otra dinámica de atención en la que los fieles escriben sus peticiones en un papel y los 

lideres oran y piden ayuda a Dios por ellos, además de siempre saludar a la gente con la que 

se cruzan.  

Alejandro Orozco, no es tan ocupado y nos brinda la mayor atención que puede. Su mirada 

y su presencia a mí me dan mucha paz, una vez me tocó que me diera un abrazo y fue bonito. 

Él es un hijo de Dios. Cuando el predica siempre siento paz, además siempre nos sonríe.26  

Los líderes de CSR gozan de gran popularidad, carisma e influencia en las sedes de su 

movimiento, mostrando una actitud de cuidado de sus miembros y sobre todo utilizando su 

poder en la construcción de discursos que fomenten y propaguen su ideología. Aunque la 

agenda de los líderes es apretada, sobre todo la de Rosa María Orozco, el tiempo que pasan 

en la congregación en el servicio de culto, es un momento de cohesionar a sus adeptos y 

saludarlos de manera amable. 

                                                             
26 W. García, entrevista personal. Respuesta a la pregunta ¿Cómo puede definir a Alejandro Orozco? 
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La figura del matrimonio como actores-únicos, invita a sus congregantes a participar en 

actividades que ellos creen convenientes; en este sentido, es una actividad performativa y 

todo un reto, ya que está presente el riesgo y la incertidumbre. Se puede producir empatía o 

rechazo. Es un intercambio energético donde la presencia del otro puede ser repulsiva o 

atractiva.  

2.- La estética  

La estética es un elemento vital del performance y en el servicio de culto no es la excepción. 

La comunidad evangélica, principalmente en sectores pentecostales y neo-pentecostales y 

sobre todo en las mega-iglesias en construcción, se caracteriza por buscar lo innovador, como 

puede ser el uso de pantallas gigantes, panderistas, coreografías, escenografía, luces neón, 

música en todos los ritmos  como baladas, reggaetón, metal, duranguense, canciones para 

bebes, electrónica, concursos de bandas y actividades cada vez más demandantes de utilería, 

entre otras cosas. Es una dedicación performativa al servicio de culto. 

Si bien podemos recordar la postura de Diana Taylor (Taylor, 2012) al hablar del 

performance como ‘construcción’ o como ‘co-participación de lo real’, en un poder que 

modela subjetividades con un poder mediatizado, todos los elementos que contribuyen a la 

estética como las luces, aparatos electrónicos, las biblias o el aceite consagrado ayudan a 

construir el performance. 

En CSR cada sede es elegida con cuidado, pero principalmente la sede matriz, que es un 

auditorio con equipo de audio de alta calidad y que ofrece un escenario con una plataforma 

similar a la de un teatro con un arreglo que entra en la categoría de ‘arquitectura 

contemporánea’, que es donde los músicos y los conferencistas se desenvuelven, todo el 

escenario acompañado de luces y un equipo de baile que hace las coreografías en las 

canciones más relevantes.  

A los lados, se encuentra el equipo de servidores listos para atender a la gente, para dar 

cambio del dinero de sus ofrendas, sobres de diezmo o atender cualquier situación que se 

presente, además está también el servicio de seguridad, que otorga a la estética del lugar un 

bonus de sofisticación. El equipo de guardias y seguridad, vestidos con un traje sastre, 

cuidando el orden y haciendo conteos de personas, es un elemento común en las iglesias más 
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numerosas de la Ciudad de México, que otorgan y privilegian el status de la iglesia que 

representan, ya que las iglesias pequeñas no gozan de un equipo de guardias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Energía 

Lo sagrado, originado en la propia sociedad, una vez que irrumpe y es delimitado se 

vuelve una fuerza siempre lista a derramarse para el exterior, a escaparse como un 

líquido, a descargarse como electricidad (Caillois, 1988, p.108).  

De todas las experiencias que los grupos sociales mantienen con lo sagrado, un lugar 

separado para la repetición del acto de culto es muy importante. El templo es aquel lugar 

donde en la colectividad se estimula la fe con rituales apropiados, el templo se convierte en 

un lugar especial, irradiador de energía. Las personas pasan a procurarlo en el ansia de 

conseguir acogimiento y protección en una entidad mayor que todos los adoradores 

(Caillois, 1988, p.108).   

Las emociones, aparte de jugar un papel de suma importancia en el marketing religioso, se 

consolidan como estrategia dentro de los servicios de culto regulares. Es a través de una 

dinámica de emociones (principalmente alfa) que se lleva a cabo la liturgia, acompañada de 

música de ritmos rápidos a suaves, de alegría extrema a reflexión.  
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El servicio de culto es una de las prácticas más importantes, que fungen como ritual. El rito 

o ritual es un conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión 

simbólica. El rito se caracteriza por una configuración espacio-temporal específica, por el 

recurso a una serie de objetos, por unos sistemas de comportamiento y de lenguaje 

específicos, y por unos signos emblemáticos, cuyo sentido codificado constituye uno de los 

bienes comunes de un grupo. Esta definición insiste en la dimensión colectiva: “el ritual es 

fuente de sentido para los que lo comparten” (Segalen, 2005, p.30).  

Algunas características del ritual, con base en lo dicho por Víctor Turner (Turner, 1980), son: 

-Es altamente estructurado, de secuencias estandarizadas. Es repetitivo y, a veces, 

redundante. 

-Se actúa en espacios definidos y en momentos que tienen carga simbólica 

-Mediante el ritual, las creencias sobre el universo son adquiridas, reforzadas y 

eventualmente transformadas.  

- Brinda un sentido de confianza porque apela a la continuidad, porque indica que el mundo 

en el que vivimos es el mismo que en el que vivíamos y en el que vamos a vivir. Nos da una 

pauta de nuestro lugar en el mundo. 

La esencia del ritual está en mezclar el tiempo individual y el tiempo colectivo. (Segalen, 

2005, p.30). Los ritos, el culto, las fiestas no solamente es un sistema de prácticas sino 

también un sistema de ideas cuyo objeto es expresar el mundo (Durkheim, 2012, p.473). El 

servicio de culto es un momento para expresar su devoción a la divinidad y dedicación en 

colectivo. 

En una palabra, es preciso que actuemos y repitamos los actos que son necesarios cada vez 

que sea útil para renovar sus efectos, ese conjunto de actos regularmente repetidos que 

constituye el culto recobra toda su importancia (Durkheim, 2012, p.463). 

El servicio de culto en Casa Sobre la Roca tiene un horario estandarizado, ya que hay 3 

horarios consecutivos en la sede principal, Perisur: 9:00 am- 11:00 am, 11:00 am- 1:00 pm, 

1:00 pm- 3:00 pm, lo que quiere decir que es necesaria una excelente logística. Es difícil dar 

oportunidad a la improvisación o a “algún sentir” en la alabanza o en la ministración (común 
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en las iglesias pentecostales), ya que la organización de los horarios no lo permite. Es una 

estructura que se respeta. Nunca se inicia exactamente a la hora, sino como 10 minutos 

después y termina en punto o unos minutos antes de la hora, para dar oportunidad de desalojar 

el auditorio y que entre el siguiente grupo. 

 

Estructura.  

Video de inicio con textos bíblicos. 

Bienvenida. 2 – 5 Canciones 

Espacio para el video informativo 

Reflexión sobre el video y los donativos 

Recolección de donativos. 

1 Canción 

Conferencia 

1 Canción y despedida. 

 

Las canciones que se tocan en el servicio, regularmente se dividen en 2: algunas con ritmos 

rápidos de género rock pop y otras suaves, tipo baladas, aunque los ritmos pueden variar. 

Durante algunas de las canciones más efusivas, el grupo de danza hace presencia en el 

escenario, animando a los asistentes. Se puede ver entre los seguidores de CSR una pluralidad 

de reacciones durante las canciones, desde aquel que brinca y se mueve efusivamente en el 

auditorio, el que aplaude y grita o aquel que solo está de pie cantando. El servicio de culto es 

fuertemente expresivo y sensitivo, porque en el mismo se valoriza lo visual y lo auditivo, 

reservándose el tacto apenas para algunos rituales como la imposición de manos, sea para 

bendecir o ungir con aceite. En las iglesias evangélicas, principalmente las pentecostales, 

podemos observar un gran uso del cuerpo en la danza, el movimiento de las manos con 

significado de adoración y en bastantes casos la congregación en su servicio de culto parece 

tener un toque festivo o de concierto, con todos los feligreses brincando y cantando entre 
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luces y humo. El caso de Casa Sobre la Roca no es la excepción, las emociones están 

circulando en cada momento del servicio de culto, sobre todo en la parte de los anuncios, en 

dónde se anuncia la Fundación Camino a Casa mediante la proyección del video de una 

mujer necesitada que ha sido víctima de una historia terrible. En todas las veces, el encargado 

de dar el anuncio tiene que fortalecer el video con una frase o un versículo bíblico. 

“Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino 

preparado para ustedes desde la creación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y 

ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron 

alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve 

en la cárcel, y me visitaron” (Mateo 25:35). 

¡Imagínate, sacarlas de la esclavitud! Cuando estuvieron necesitadas tú las ayudaste, 

¡wow, que privilegio! y tú lo acabas de ver en el video, esa mirada, esa sonrisa de 

una mujer restaurada, ¡ayudemos a más!27 

Para mencionar otro ejemplo de fluido de energía, hablemos del intercambio de bendiciones 

que ocurre cuando los feligreses se saludan o se despiden – y en algunos casos en la parte 

musical del culto-. Si bien como lo dijo Marcel Mauss, dar es “dar” parte de uno mismo en 

el regalo, ya que existe una espiritualidad de las cosas y la fuerza que tienen en sí. Es ese 

espíritu de las cosas que es dado, lo que nos impulsa a devolverlo. Lo devolvemos porque es 

el alma de una persona (Mauss, 2009). Dentro de la comunidad evangélica, dar una bendición 

es algo muy importante y es una práctica que se da entre creyentes. El poder de las palabras, 

pronunciadas en las circunstancias apropiadas, provocan fenómenos o estados que 

simbolizan (Mauss, 2009, p.93). Por ejemplo, la frase: “Declaramos paz sobre nuestra 

nación”28 o declaraciones muy similares, ayudan a consolidar un discurso de responsabilidad 

social y fe en Dios para mejorar la situación del país. Estos significados van directo a los 

núcleos del imaginario colectivo y la fuente de la moral que sostiene a la comunidad. 

Bendecir significa literalmente “bien decir” o hablar bien de alguien, por lo que entre los 

creyentes, compartir un deseo que Dios tiene para esa persona es algo que toca fibras 

profundas de los sujetos y esto mismo los impulsa a devolver la bendición, siendo un 

                                                             
27 Notas de trabajo de campo.  
28 Frase registrada en trabajo de campo.  
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intercambio de buenos deseos, un intercambio energético. Sin embargo, la bendición de los 

líderes Alejandro y Rosi Orozco es de las más importantes, aun cuando las actividades de la 

dirección de la música y la conferencia estén delegadas a otras personas, la bendición final 

de alguno de ellos es de suprema relevancia social. 

 

4.-La restauración de la conducta. 

La identidad es el proceso de recomposición continua de marcos referenciales, de 

significados compartidos colectivamente. La identidad opera como sistema matriz de 

estructuras de representación, valoración y acción a partir del cual los individuos se 

reconocen en dos dimensiones: la autoidentificación y la diferenciación  

(de la Torre, 1995, p.138) 

Dentro de la comunidad de sentimiento que comparte la fe, cambiar la conducta es algo 

primordial, que en supuesto todos los creyentes intentan todos los días, ya que a cada 

momento con su actitud y comportamiento intentan imitar y parecerse más a Jesucristo. 

Podemos observar en los servicios de culto un juego dinámico entre el “being” el ser/la 

esencia del sujeto y el “becoming” aquello en lo que el sujeto aspira convertirse cada día y 

en el culto, con una comunidad de apoyo se acompaña ese recorrido. 

En esencia, es una lógica que tiene que “ir y venir”, being/becoming29 ya que muchas veces, 

en las situaciones menos convenientes, los feligreses se muestran como quisieran ser vistos 

o como nunca han sido, pero en el caso particular evangélico, hay más reconocimiento a las 

personas que aceptan sus errores y públicamente demuestran una restauración de su conducta.  

Asimismo, se apela a reafirmar la identidad, recitar o re-guioncitar en este caso que se es “un 

hijo de dios” o que “se tiene la bendición de Dios para que el todo el curso de la vida se 

mueva a su favor”. 

Hay una visión del mundo y una imagen y posicionamiento dentro del mundo: los creyentes 

siempre tienen que transformar el mundo a través de su conducta, llevar a la práctica sus 

                                                             
29 Pensamiento principal de Rodrigo Díaz, influenciado por el trabajo de Diana Tylor. Notas de clase.  



 

101 
 

valores como ciudadanos celestiales que viven en la tierra, pero que asimismo respetan a las 

autoridades que tienen aquí, orando por ellos, por el bienestar propio y colectivo. 

 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 

transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a 

conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta (Romanos 

2:2). 

En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo; y 

esperamos con mucho anhelo que él regrese como nuestro Salvador (Filipenses 3:20). 

Así también, vemos que el performance contribuye a una disciplinarización de los sujetos. 

Es el servicio de culto un espacio donde se reconfigura constantemente la conducta de los 

sujetos, en donde se les invita a una nueva modalidad de relacionarse en la ciudad. Si bien se 

habla de una ciudadanía celestial, el discurso recae en que Dios demandará “cuentas” por 

todo lo otorgado; de esta manera, si hay derechos, hay marchas en las que el feligrés debe 

participar para ser un buen creyente, lo que implica tener un comportamiento ciudadano muy 

marcado, diferente al del ciudadano común. Esto va más allá de pagar los impuestos, orar por 

los gobernantes y hacer ayunos, sino que involucra una configuración total de la vida del 

creyente haciendo acciones y orando,  todo pensando en su país. Esto nos hace ver que el 

servicio de culto es un espacio donde se lleva la política a la iglesia. Y es que si el sujeto en 

su vida creyente tiene que verse todo el tiempo como un sujeto integral ¿por qué sería su 

acción política una excepción? Los creyentes y asistentes de Casa Sobre la Roca, meditan y 

reflexionan acerca de las acciones que tienen en la ciudad. Cuando Manuel Delgado 

menciona que la conversión es la “unificación de personalidades que viven con angustia la 

experiencia de la fragmentación” (Delgado, 1999, p.87), podemos ver que los nuevos 

asistentes de CSR, cuando se convierten, ven una restauración holista, que integra una 

responsabilidad social, espiritual y humanitaria.  

Es Casa Sobre la Roca un espacio para la reconfiguración político-religiosa del creyente 

cristiano actual. 
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5.2 Poder y Carisma. Legitimación en movimiento. 

El poder social según R.N. Adams, es la capacidad para ejercer la voluntad del sujeto en otro, 

mediante el control de los procesos energéticos que le interesan o son fundamentales para su 

supervivencia (Adams, 2007). El poder entonces se logra aprendiendo a manejar procesos 

energéticos, en la vida religiosa esto es más notable: 

Sobre su forma elemental, lo sagrado representa por encima de todo, una energía peligrosa, 

incomprensible, arduamente manejable, eminentemente eficaz. Para quien se dedica a 

recurrir a ella, el problema consiste en captarla y utilizarla de mejor manera para sus 

intereses, sin olvidar protegerse de los riesgos inherentes al empleo de una fuerza tan difícil 

de dominar. Cuanto más considerable es el objetivo que se persigue, más necesaria es su 

intervención y más arriesgada es su aplicación. Ella no se doma, no se diluye, no se 

fracciona” (Caillois, 1988, p.22). 

Como ya revisamos, el servicio de culto es de suprema importancia en la vida, desarrollo y 

reproducción de la comunidad evangélica. Ese es el espacio en que se estimula la fe con 

rituales apropiados, el templo como un lugar especial, irradiador de energía. Las personas 

pasan a procurarlo en el ansia de conseguir acogimiento y protección en una entidad mayor 

que todos los adoradores (Silveira, 2000, p.108).  

La arena del poder religioso se da en el templo, como ya lo vimos en la dinámica pastor-actor 

único, la función que se lleva a cabo puede causar empatía o rechazo. El poder en este sentido 

se fundamenta en la capacidad de convicción que tienen personas selectas para persuadir a 

otras mediante sus argumentos: carisma, seducción y encanto y, aunque se han mencionado 

ejemplos de la influencia del matrimonio Orozco en el servicio de culto, es importante 

reflexionar qué sucede con la legitimidad, la autoridad y el carisma dentro de la asociación. 

El carisma sin duda, es una habilidad que regularmente mueve multitudes, lo que conocemos 

como ‘poder carismático’. La palabra carisma viene del griego Krisma y de su análogo 

Kharis que significa gracia o don; en su sentido etimológico e histórico es el conjunto de 

dones o talentos otorgados a una persona, que deben ser ejercidos para poder influir 

positivamente en el cumplimiento de un fin común.  “El concepto de carisma y usado por 

Max Weber incluye la idea de don sobrenatural otorgado a una persona especial, también 
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lo considera como la posición de otros atributos excepcionales, pero dirigidos hacia el 

liderazgo de una colectividad” (Garma, 2004, p.174). 

“Debe entenderse carisma la cualidad, que pasa por extraordinaria (…) de una 

personalidad cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o 

sobrehumanas – o por lo menos específicamente extra cotidianas y no asequibles a 

cualquier otro-  o como enviados del dios, o como ejemplar y en consecuencia, como 

jefe, caudillo, guía o líder (…) pues lo que importa es cómo se valora “por los 

dominados” carismáticos, por los “adeptos”” (Weber, 1983, p.193).  

Los sistemas religiosos a esta distinción del poder le asignan gran dedicación. La selección 

de la “persona correcta” se ha convertido en una de las decisiones más importantes del 

sistema. El que se convierta en líder, portador del poder y la autoridad tendrá que tener 

carisma para conseguir la empatía y colaboración de los seguidores. Este es un trabajo en 

equipo: el líder consolida su autoridad y los seguidores obtienen satisfacción al encontrar 

metas cumplidas y así fortalecen su identidad. Los asistentes de CSR, al involucrarse 

directamente en los donativos que se otorgan a la Fundación Camino a Casa y en las marchas 

de acción ciudadana, gozan de un estado de “satisfacción” por ayudar al otro.   

En este caso, los líderes centrados en las relaciones señalan la ruta de acciones y actividades 

a seguir, es decir, utilizan sus talentos, dones y recursos para lograr sus objetivos. Es 

necesario mencionar que los sujetos también cuentan con un capital que les permite negociar, 

ya que ellos juntos representan la fuerza de la asociación. Si no hay una empatía lograda en 

el discurso de los líderes durante el servicio de culto y demás sistemas de reproducción y 

propagación de ideas, como las redes sociales, la agrupación no funciona, es un trabajo en 

conjunto de líderes y feligreses. 

Si bien como menciona Arjun Appadurai (2001) que, ante el fluido de imágenes, el sujeto 

puede reaccionar, responder o resistirse, en mi opinión el creyente ante el fluido de 

información tal como discursos, imágenes, videos y cualquier material audiovisual puede 

responder de una manera positiva o negativa, resistirse y negarse a ir a alguna marcha y 

reaccionar de distintas formas a cada convocatoria. Aunque también se pueden mencionar 

beneficios que el creyente tiene al asistir, por ejemplo, algunos tratamientos médicos 
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gratuitos por temporadas, como ultrasonidos de mama y obstétricos para las mujeres, perfil 

tiroideo, y testiculares para los hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido la dominación carismática, supone un proceso de comunicación de carácter 

emotivo. Significa que existe la posibilidad de una variación de la dirección de la conciencia 

y de la acción, una reorientación completa de todas las actitudes frente a las formas de vida 

anteriores o frente al mundo en general. El marketing se encarga de preparar al líder 

carismático en sus cualidades, creándole propagandas, cuidando su imagen pública y 

haciendo posible la distribución de su material en revistas o libros para orientar a la 

comunidad sobre “el actuar en la vida social”. El caso del matrimonio Orozco es uno de los 

más relevantes en esto, pero sobre todo en el caso de Rosi Orozco, su imagen pública es muy 

cuidada por su equipo y por ella misma. Aun cuando hay opiniones encontradas acerca de su 

persona, sus discursos, fotografías y mensajes con un equipo multimedia y mercadotecnia 

son enfocados a fortalecer su imagen como una mujer fuerte y de valores implacables. Es 

considerada como una de las 50 mujeres más poderosas de México, una activista que lucha 
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en contra de la trata de personas que aparece en el lugar número 11 de la lista, según la 

Revista Forbes. 30  

Todo lo que sucede en el espacio religioso y fuera de él, tiene repercusión sobre la autoridad, 

legitimidad e influencia de los líderes. Para esclarecer lo que entiendo por legitimidad es 

importante mencionar que la palabra proviene del latín legitimus que refiere a lo concordante 

con la ley, de la familia legar, que es atar, ligar, vincular; semánticamente próximo al latín 

justus, lo “conforme a derecho”, en el universo de “juxta”, “junto a, a lado de” (Loza, 2008, 

p.55). Kelman definió la legitimación como el proceso que sanciona socialmente, categoriza 

y re categoriza dentro o fuera del campo de lo moralmente aceptable y obligatorio “a 

individuos, grupos, acciones y sistemas” (Loza, 2008, p.56). La legitimidad es entonces la 

creencia de que existe un atributo vinculante de la autoridad, mandato o institución que 

favorece la obediencia, en tanto que la legitimación es el acto- creencia, según Nicolás Loza 

(Loza, 2008).  

La legitimación en el contexto evangélico y que se da en el servicio de culto, es una autoridad 

reconocida colectivamente. Al ser un organismo dividido por talentos individuales, cada uno 

se enfoca en lo que Dios “le ha llamado”, en este sentido algunos son “manos” otros “pies”, 

los líderes son privilegiados porque “guían al pueblo”, y la comunidad evangélica es 

obediente en este sentido al seguir la voz de sus líderes. Podríamos recordar lo que Weber 

señaló: “la dominación no es cualquier forma de ejercicio del poder, sino aquella en que al 

menos exista un mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés externo o interno en 

obedecer” (Weber, 1983, p.62).  

En la creencia de la legitimidad, en la dominación legitima “la acción del que obedece 

transcurre como si el contenido del mandato se hubiera convertido, por sí mismo, en máxima 

de su conducta y eso únicamente en méritos de la relación formal de obediencia, sin tener 

en cuenta la propia opinión sobre el valor o desvalor del mandato como tal” (Weber, 1983, 

p.170). 

La legitimación es una motivación muy interiorizada y con escasos componentes de 

autoconciencia o, visto de otro modo, no representa una creencia reflexiva. En el caso de 

                                                             
30 Revista digital Forbes, 21 de agosto de 2014, en:  http://www.forbes.com.mx/rosi-orozco-la-mujer-que-

lucha-contra-la-esclavitud/ 
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estudio, en CSR hay una creencia en la legitimidad de autoridad del matrimonio Orozco. En 

lo que yo he podido encontrar en el trabajo de campo, todas las posturas y opiniones acerca 

de los líderes son buenas. Los que han cuestionado su autoridad, su vida personal y su 

desarrollo en el liderazgo son ex congregantes, antiguos servidores.  

A continuación, anoto 2 ejemplos principales, para observar la diferencia de un feligrés activo 

en CSR y un ex asistente, puntualizando su opinión sobre la legitimidad y su perspectiva 

sobre la autoridad de Rosa María Orozco. 

Feligrés activo: Rosi Orozco es una mujer fuerte, es una inspiración para muchas de 

nosotras, a veces está muy ocupada y no la vemos mucho, pero sin duda alguna es una 

elegida y guerrera de Dios. El Señor le ha dado un propósito inmenso porque está dispuesta 

y es capaz. Me siento orgullosa de que ella sea nuestra líder, a mi edad, aun siendo adulta 

me inspira para ser cómo ella y cómo Jesucristo. Ayuda a los necesitados, rescata a las 

mujeres que han sufrido por hombres violentos que las han obligado a prostituirse y hace 

todo lo que puede para mejorar la situación del mundo y del país. Si eso no es ser buena 

cristiana, ¿entonces qué es? CSR, que ella fundó, ha sido de las mejores cosas que ha pasado 

en mi vida.31 

Ex asistente: Causa indignación haber sido parte de CSR y víctima de chantajes y acarreada 

para fines políticos de Rosa María, porque nos decían que era servir a Dios. Fui voluntaria 

de la Fundación Camino a Casa y soy testigo de cómo no se hace nada allí sin que ella lo 

ordene.  

Reconozco que yo fui víctima de sus chantajes y creí todo lo que hacía y decía. Yo le hablaba 

a la gente de ella, les decía a mis familiares y amigos que votaran por ella cuando se lanzó 

para diputada y senadora. Yo estuve ahí apoyando (acarreada). Todos los dirigentes de CSR 

llamados líderes jalaban a su gente y nos mandaban mails en todas las reuniones de 

domingo, nos decían que fuéramos a apoyar a Rosa Ma; en las reuniones de domingo que 

eran en ese tiempo en Centro Banamex, llegamos a ser más de 6,000 personas, nos hacían 

afiliarnos al PAN e incluso iban a las casas particulares donde se impartían clases de Biblia 

para hacernos firmar. Incluso después de la reunión dominical nos ponían a bailar para ir 

                                                             
31 Notas de campo. Entrevista personal, respuesta a la pregunta: ¿Cuál es tu perspectiva de Rosi Orozco? 
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al Monumento a la Revolución para unirnos al Movimiento de NO al maltrato a la mujer. 

(…)  

Es triste, muy triste Rosa María no sólo “trata con las víctimas” sino también “trata a su 

congregación y empleados”, junto con su esposo Alejandro O. 32 

La legitimación de cada líder será asimismo una cuestión de respaldo social y honor, pero 

también será una lucha constante en la iglesia, es decir, todos los miembros tienen la facultad 

de decidir en la vida práctica si siguen al líder o no, y muchos de ellos pueden no estar de 

acuerdo y abrir una nueva “célula” o punto de reunión a miras de construir una nueva iglesia 

y empezar en ese lugar su propia arena de disputa de poder y conseguir, pero sobre todo 

mantener, la legitimidad que los fieles otorgan. 

 

6.3       El honor en juego.   

Si bien la legitimidad tiene un papel trascendente en la vida de la comunidad evangélica y el 

estudio de caso, es importante mencionar el honor que está en juego en la figura de los líderes, 

en este caso, el matrimonio Orozco. Su imagen pública como ya señalamos, cambia 

dependiendo el observador: el asistente activo, el desertor, las figuras relacionadas a la 

política y los distintos líderes religiosos. 

El honor se valida a sí mismo al recurrir a los hechos: el que pretende honor debe ser aceptado 

en su autovaloración. “El honor es el valor de una persona a sus propios ojos, pero también 

a los ojos de la sociedad, es su estimación de su propio valor o dignidad. El honor 

proporciona un nexo entre los ideales de una sociedad y la reproducción de esos mismos 

ideales de los individuos” (Pitt-Rivers, 1979, p.22). 

En la vida religiosa, el líder es la persona que se esfuerza por conseguir honor y en este 

sentido representa el ‘ideal a seguir’, que al mismo tiempo está imitando a Jesucristo, de esta 

manera ayuda a reproducir el sistema. Así como referiría Da Matta, los sistemas sociales 

tienen esferas o dominios que suponen un orden lógico entre ellos (Da Matta, 2002), de esta 

                                                             
32 Comentario disponible en: Rosi hace trata de víctimas. Acusan, agosto, 2015,  www.sinembargo.mx/17-08-

2015/1450324 
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forma si el líder tiene honor, consigue poder y asimismo autoridad, el poder estará legitimado 

en su máxima expresión. 

Esta búsqueda de percepción favorable es perseguida para obtener poder sobre las decisiones 

de los sujetos y competir con los demás sistemas religiosos. El honor en la vida evangélica 

está ligado fuertemente con 2 elementos: (1) La vida testimonial, que refiere a  tener un estilo 

de vida impecable que provoque el deseo de imitación, ya que el sentimiento del honor 

inspira una conducta que es honorable, “la conducta recibe reconocimiento y establece 

reputación, y la reputación es finalmente santificada a concesión de honores” (Pitt-Rivers, 

1979, p.21), y (2) La relación personal con la divinidad, lo que significa que la comunidad 

debe de observar que la persona tiene paz en su vida, éxito y aún en situaciones difíciles se 

mantiene firme. Esto se traduce como que el líder tiene la compañía y el favor de la divinidad. 

El honor de la familia Orozco está en constante juego, con opiniones contrarias sobre ellos. 

El honor depende de la capacidad de silenciar a quienquiera que puede disputar el título. 

En el campo del honor el poder es derecho (Pitt-Rivers, 1979, p.21).  

De comentarios que distintas personas han hecho del matrimonio líder de CSR, ellos se han 

defendido, sabiendo que la opinión que haya de los líderes dentro de la iglesia es de supremo 

valor, ya que puede ayudar a fortalecer la estructura o a destruirla. 

Anoto 3 casos puntuales de acusación-defensa: 

1.- El caso de Emilia, registrado por la revista SinEmbargo, victima rescatada de la trata de 

personas, quien cuenta cómo fue llevada al albergue de Fundación Camino a Casa y sólo se 

le permitía ver a su madre los días miércoles y los domingos en los servicios de CSR. El caso 

de la adolescente de 13 años, con un embarazo en curso, se tornó más difícil porque no recibía 

atención médica, además de que la madre pidió a Rosi Orozco que le realizarán un legrado, 

ya que su hija no estaba preparada para ser madre y porque era producto de una etapa 

desfavorable de Emilia, petición que fue negada.  
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El legrado nunca fue una opción para Emilia, ni para ninguna de las menores embarazadas 

que conoció durante su estancia en el albergue. Simplemente no se les daba la información 

necesaria, las opciones y el tiempo permitido por la ley para realizarse un legrado. 33 

Los comentarios y artículos que son escritos sobre la familia Orozco, tienen un filtro en sus 

páginas oficiales, esta es una de las explicaciones que yo encuentro de la prohibición de 

fotografías dentro del servicio de culto y la dificultad de conseguir entrevistas con cualquier 

miembro de la pareja Orozco.  

En la entrevista que hace Sheila Rosagel donde expone el caso ocurrido en Fundación 

Camino a Casa, Rosi Orozco se defiende y se deslinda de él: 

 “Yo no tengo albergue. No tengo refugio. No soy titular de ninguno, no estoy 

involucrada desde 2009. (…) Y todos los albergues respetan lo que diga la mamá, 

pero no te puedo contestar por ellos. ¿Por qué no buscas a los titulares? Y yo nunca 

estaría de acuerdo de que no le dé permiso de hacer su voluntad, porque para eso 

son libres, siempre que tengas delante a una víctima, lo que le tienes que enseñar es 

que es libre de tomar decisiones”34 

El caso de Emilia, fue procurado por Rosi Orozco al atender a la revista que pidió la entrevista 

para cuidar y defender su imagen pública. Sin embargo, el artículo se publicó en agosto del 

2015, fecha en la estaba en curso el trabajo de campo de esta investigación, en la cual se 

registra que en cada servicio de culto se reproducía un video de la Fundación Camino a Casa 

y se presentaban distintas maneras desde la iglesia para hacerle llegar donativos, como el 

sobre del diezmo o redondeos en tiendas Oxxo. 

 

 

 

 

                                                             
33 Caso completo disponible en: Rosagel, S., 2015 Rosi hace trata de víctimas, acusan; “son sobrevivientes” 

revira (1 de 3), consultado en abril de 2016, SIN EMBARGO, http://www.sinembargo.mx/17-08-

2015/1450324. 
34 Ibíd. 
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Es necesario decir que Rosi Orozco tiene más actividades y una agenda más agitada que su 

esposo Alejandro, por lo cual, en las acusaciones predominan más las dirigidas al trabajo de 

ella. 

2.- El caso de Adriana Dávila, quien en 2010 se lanzaba como candidata a la gubernatura de 

Tlaxcala por el Partido Acción Nacional (PAN). Mientras esto ocurría, Rosi Orozco era 

Diputada Federal por la Delegación Gustavo A. Madero  y buscó a la en ese entonces 

candidata para ofrecer su apoyo. 

Las acusaciones que Dávila expuso sí afectaron la imagen pública de la líder político- 

religiosa. Dávila dijo:  

“Conocí a Rosi en una visita que me hizo. Me dijo que quería hablar conmigo, yo 

pensé que para darme apoyo en Tlaxcala y me presentó a dos personas que yo ya 

conocía, porque estaban trabajando con nosotros en la campaña, eran cristianos. Me 

ofreció el voto de los cristianos y en ese ofrecimiento me dijo ‘oye te puedo ofrecer 

el voto de los cristianos, pero necesito que me des dos secretarías si ganas’. Así 

conocí a Rosi Orozco” (Rosagel, S., 2015 Rosi Orozco: la trata de personas y el uso 

político (2 de 3), SIN EMBARGO, http://www.sinembargo.mx/18-08-2015/1452735). 

 

La parte de la defensa de Orozco fue: 

“No tengo nada que decir, ¿te parece lógico siquiera?, ¿yo qué hago en Tlaxcala? Yo entré 

por un tema que es la trata de personas, he puesto en riesgo mi vida y mi familia, he puesto 

mis recursos, es algo que ella tiene que demostrar” (ibíd.). 

3.- Caso de hostigamiento a Unidos vs la trata. En Diciembre de 2015 en rueda de Prensa, 

Adriana Dávila Fernández, senadora por el PAN y presidenta de la Comisión Contra la Trata 

del Senado de la República, acusó directamente a Rosi Orozco haciendo 27 descalificaciones, 

además de ventilar que encontraron 60 errores en la Ley vigente que impulsó Orozco.  A lo 

cual la líder de CSR buscó defenderse con sus redes de apoyo, buscó el respaldo de la 
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Asociación Concertación A.C, que es dirigida por el Lic. Aarón Lara Sánchez y quien 

mantiene una relación de amistad con Rosi Orozco desde antes de que fuera diputada.  

El resultado para defender su honor fue un desplegado dirigido al secretario de Gobernación 

Miguel Ángel Osorio Chong, firmado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, 

representadas por el Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación, A.C., que se 

unieron para manifestar públicamente su apoyo a Rosi Orozco. 

Dicho documento en sus fragmentos más relevantes dice: 

“Miembros de la sociedad civil rechazamos abiertamente que un partido político 

lleve a cabo acciones de hostigamiento en contra de una organización de la sociedad 

civil. Comisión Unidos Vs Trata, en una rueda de prensa con ataques directos a su 

representante y de solicitudes ilegitimas e ilegales de persecución a través de 27 

descalificaciones dolosas realizadas por la presidenta de la Comisión Contra la 

Trata del Senado de la República. 

Solicitamos a la Secretaria de Gobernación que tomen las medidas pertinentes de 

protección a favor de Rosi Orozco a través del mecanismo de protección a los 

defensores de derechos humanos a fin de evitar cualquier daño a su persona o su 

familia. Hacemos responsables a los integrantes de ese grupo parlamentaria por 

cualquier daño o afectación que pueda sufrir Rosi Orozco y su familia. 

Exigimos una explicación al presidente del Partido Acción Nacional al respecto”35 

En interesante notar que en esta ocasión la defensa sí se publicó en la página oficial de CSR, 

a través de una fotografía del desplegado y haciendo el siguiente comentario: 

“Esta es la piedra que Dios proveyó a través de muchos grupos que nos apoyaron 

bajo la dirección de Aarón Lara, es el respaldo de los cristianos y otros amigos, 

ahora es vital difundir mucho este desplegado y pedir juntos que no se violen los 

                                                             
35 Texto transcrito de fotografía en la página oficial de CSR. Disponible en:  

https://www.facebook.com/197132577095805/photos/a.245672922241770.1073741825.197132577095805/6

72812279527830/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/197132577095805/photos/a.245672922241770.1073741825.197132577095805/672812279527830/?type=3&theater
https://www.facebook.com/197132577095805/photos/a.245672922241770.1073741825.197132577095805/672812279527830/?type=3&theater
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Derechos Humanos de ningún defensor de Derechos Humanos. 

Vamos UNID@S a derrotar a Goliat”36 

Así como estos 3 puntuales casos existen varios en donde el prestigio, el honor y la imagen 

pública de los líderes de CSR se ha puesto en riesgo y, al enfrentarse, ellos se han defendido 

con sus recursos, filtrando los que se comparte en los servicios de culto y en las redes sociales.  

 

6.4 La construcción de discursos sobre el poder. 

El locutor legítimo es el autorizado para hablar y para hablar con autoridad (Bourdieu, 

1985, p.27). 

Como Michel Foucault aseguró, “el discurso es poder” y los sistemas religiosos invierten 

gran porcentaje de tiempo en preparar los discursos que se dan a la comunidad con propósitos 

claros, mostrando la ruta que debe ser seguida, así obtienen el poder de influir en las 

conductas individuales de los creyentes. “El discurso debe entenderse como el resultado de 

la combinación entre habitus lingüístico y mercado lingüístico, y su autoridad y 

reconocimiento dependerán del lugar que el sujeto de la comunicación ocupe en la jerarquía 

de la estructura social” (de la Torre, 1995, p.185). 

Según De la Torre, el discurso tiene algunos elementos, los cuales son: 

1.- La enunciación. Es el acto de producción de discurso, la preocupación 

fundamental de la semiótica es estudiar la manera en la que los sujetos de la 

enunciación (enunciador y enunciatario) se relacionan entre sí a través de una serie 

de contratos preestablecidos socialmente, que permiten la constitución de nuevos 

contratos entre sujetos que interviene en el proceso discursivo (de la Torre, 1995, 

p.104). 

2.- La argumentación, nos permite entender el discurso como un acto polémico. La 

argumentación es una estrategia discursiva que se genera para producir 

reconocimiento y validez de una verdad controvertida (…) invalidad lo 

colectivamente válido o bien revalidarlo (de la Torre, 1995, p.105). 

                                                             
36 Ibíd.  
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En la vida evangélica hay un poder muy grande otorgado a las palabras, regularmente guiado 

por la frase “lo que se dice, se recibe” y esto, en sentido del giro performativo, es muy 

relevante porque el significado de los símbolos y la naturaleza de los signos puede ser 

confirmado o transformado. Aunque hay que tener presente que existen niveles 

performativos en las ceremonias que confirman significados y posicionamientos y los rituales 

que los transforman, existen momentos dentro del servicio de culto que pueden ser 

considerados híbridos, ya que confirman las creencias y transforman el estado de las cosas. 

En la mayoría de las iglesias pentecostales y neo pentecostales, durante el servicio de culto 

el pastor-actor puede decir varias veces “decláralo”, el creyente puede manifestar su 

creencia a través de sus mismas palabras, es decir, declarar sobre su sanidad, situación 

económica, bienestar familiar, equilibrio emocional entre otras, por ejemplo: “yo estoy 

sano”, “en el nombre de Jesús te ordeno enfermedad que te vayas” o “tristeza ¡Te vas! 

porque Cristo vive en mí”. 

La propagación de la ideología de los dirigentes de Casa Sobre la Roca está en buena medida 

fundamentada en el canon protestante de la Biblia, pero asimismo en una visión de la labor 

ciudadana y el involucramiento político y social, lo cual tiene como resultado la 

reconfiguración política y religiosa en la identidad del creyente. 

Esto significa que “la construcción de la identidad social estará regulada por el sistema de 

referencia que contempla: 1) Las normas y las reglas vigentes en el campo religioso que 

delimitan las competencias discursivas de las instituciones religiosas; 2) las categorías 

sociales dominantes que definen, valoran y justifican la pertinencia de asociaciones 

religiosas, y 3) la relación histórica de los distintos actores involucrados y sus implicaciones 

en el sistema discursivo” (de la Torre, 1995, p.104). En el caso de Casa Sobre la Roca, al ser 

un discurso de orientación de la conducta, tendrá repercusiones en la identidad del sujeto, en 

la forma en la que se mueve en el mundo y su forma de relacionarse con los demás y sobre 

todo con las autoridades. 
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1.- El contenido de materiales.  

 

Los textos son la materialización del discurso, que definiremos como el espacio simbólico 

en donde las formas sociales de organización se unen con los sistemas de signos y cuyos 

efectos son reproducir o cambiar los significados y valores sustentados culturalmente 

 (de la Torre, 1995, p.103) 

 

Los materiales que CSR pone a disposición de sus asistentes son algunos materiales de 

Seminario y Post-Seminario, libros breves donde se resumen o donde se encuentran las frases 

más significativas de los congresos y algunos productos como la agenda Guíame, pero sobre 

todo el material difundido por las redes sociales, correo electrónico y la participación activa 

en las redes sociales, principalmente Facebook. Uno de los más relevantes el conocido como 

‘Buenas Noticias’. 

 

Buenas noticias. Son fragmentos escritos cortos que se envían por correo electrónico y están 

disponibles virtualmente mediante la página de Facebook. En cada uno de ellos se nota una 

interpretación Bíblica dirigida a mejorar la vida de la persona y sobre todo convertirse en un 

seguidor de Jesucristo, sin embargo, puede observarse que hay temas que se privilegian más 

que otros. 
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A continuación, muestro una gráfica de la variación temática de Buenas Noticias.  
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Agenda devocional GUÍAME. Es un manual devocionario que sirve para instruir al creyente, 

principalmente al nuevo adepto que está aprendiendo a hacer sus devocionales, que son 

espacios privados que el creyente invierte en su búsqueda de Dios, en los que puede orar, 

cantar alguna canción, leer su biblia y en varios casos, tener un material adicional.  

El devocional es una de las prácticas del creyente más importantes en el ámbito privado de 

la vida evangélica. Se conoce como devocional al acto donde participa el creyente y la 

divinidad, donde el practicante busca este tiempo a solas para su cuidado espiritual y de 

alabanza. En la diversificación de productos existe una vasta galería de opciones para este 

momento, desde devocionarios para niños hasta para ancianos, sin contar las múltiples 

opciones virtuales. Los devocionarios, y este en particular en forma de agenda, son una 

manera práctica de propagar la ideología en el espacio privado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.- Discursos y frases en las reuniones 

 

En las vistas de campo se han observado las conferencias con temas de ciudadanía, en las 

que se expresa un respeto para el gobierno y la enseñanza de orar por los gobernantes y ser 

un excelente cristiano y ciudadano. En las visitas de campo, pude observar distintos temas 

en las conferencias vinculados con las relaciones familiares, el crecimiento espiritual y la 

acción y comportamiento social, rubros muy similares a los del contenido de los materiales. 

Cito algunos ejemplos puntuales: 
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“Necesitamos orar por México, por nuestra nación, para que nuestros gobernantes tengan 

sabiduría y podamos vivir en paz. También oremos por los lugares que sufren de maltrato 

por sus gobiernos, que haya más fe en el mundo y que nosotros seamos luz”. 37  

 

Otro ejemplo notable fue el que se reveló en la conferencia Formemos no sólo buenos 

hombres, sino buenos ciudadanos, dirigida por Ruth Cruz, en CSR Lindavista o las palabras 

de Erika Delgado en la sede Perisur, con frases como: “tienes que bendecir al presidente, 

aunque lo esté haciendo mal”, “tienes que orar por tus diputados y senadores”. La 

conferencista citó Romanos 13: “todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no 

hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por 

él” y así prosiguió con su discurso.38 Una de las frases recurrentes de Rosi Orozco es: El que 

salva una vida salva al mundo. 

 

Durante el trabajo de campo se visitaron las reuniones o servicios de culto, hasta ahora se 

cuentan 30 visitas a las reuniones de CSR. Fue difícil reunir el número de visitas, porque las 

reuniones son semanales los días domingo, esto implica que entre semana sólo hay 

actividades para público específico, como matrimonio, padres o jóvenes, el culto general es 

semanal. Durante esas visitas se pudo observar que en el 65% conllevaron un mensaje 

orientado a la ciudadanía, ya sea en la conferencia, en el video de anuncios o en las palabras 

antes de reunir los donativos. 

 

Las manifestaciones discursivas que acontecen en el dinámico espacio de CSR, que incluye 

el espacio físico y virtual, ponen en evidencia el ejercicio de poder. 

 

Van Dijk (Dijk, 1997) define el discurso como un evento comunicativo de un tipo especial, 

estrechamente relacionado con otras actividades comunicativas no verbales y otras 

prácticas semióticas de significado y con los usos sociales de códigos simbólicos. 

                                                             
37 Notas de Campo 
38 Notas de Campo 
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La gran influencia de los discursos es de vital importancia en el desarrollo eficaz de los 

liderazgos políticos y religiosos, ya que es a través de éstos que se construyen relaciones 

entre el líder y la comunidad. 

 

3.- Eventos y convocatorias. 

 

Los eventos organizados por ellos, los interpreto asimismo como producción, ya que es en 

ellos donde se propagan las ideas principales de la asociación y en cada uno de ellos hay un 

precio de acceso. En el caso de las convocatorias, cada una de ellas se fundamenta como 

servicio a Dios y como ejemplo del estilo de vida que hay al ser creyente. 

Las convocatorias para la acción ciudadana, tienen como fundamento la responsabilidad 

social del creyente. Se ha invitado dentro del servicio de culto a marchas por la paz, como la 

marcha Caminando por Libertad, iniciativa de la organización internacional The A21 

Campaign, que trabaja alrededor de todo el mundo para acabar con la trata de personas, 

marcha que tuvo lugar en la Ciudad de México el 17 de octubre del 2015, y a la que los 

asistentes de Casa Sobre la Roca fueron convocados. También hubo la misma publicidad 

para la Marcha de Gloria, que se lleva a cabo por las iglesias evangélicas de la Ciudad de 

México el sábado de gloria. CSR, hizo publicidad, pero no llevo un contingente a cargo y no 

suspendió actividades en sus sedes el día de la marcha. 

Una de las convocatorias registradas también es la de la oración. Todos los días por México 

es una iniciativa que convoca a que todos los días a las 8:00 pm tomes aunque sea un minuto 

para orar por México y el mundo entero. 

Hoja en Blanco es otra convocatoria que consistía en pegar una hoja en blanco como símbolo 

de rechazo a la esclavitud, en blanco para demostrar la posibilidad de escribir una nueva 

historia, un nuevo comienzo para las víctimas de trata, una nueva historia para México y un 

nuevo país para las nuevas generaciones. 

El panfleto muestra claramente la idea de involucramiento social: “Escribamos una nueva 

historia, desde la sociedad civil”. La frase de “la hoja en blanco” se ha usado en numerosas 

campañas de Rosi Orozco para invitar a vivir una vida nueva como personas, una nueva vida 
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a la que tienen posibilidad de acceder las víctimas rescatadas de la trata de personas, pero 

también es una convocatoria para la escritura de la Constitución de la Ciudad de México: 

 

La futura Constitución de la Ciudad de México es una Hoja en Blanco y al igual que 

las sobrevivientes de trata que comienzan una nueva vida, hoy tenemos la 

oportunidad de escribir una nueva historia: una historia de paz, libertad e igualdad 

para todos y todas.  

Gracias al PVEM-CDMX por invitarnos al Foro “Análisis y Propuestas para la 

Redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México”.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los eventos puntuales donde se observa la prioridad de los temas fue la Conferencia 

Magistral sobre la Trata de Personas, que tuvo como invitada a Karla de la Cuesta, una de 

las víctimas de Gloria Trevi y Sergio Andrade y simpatizante de Rosi Orozco y Casa Sobre 

la Roca. 

                                                             
39 Fragmento extraído de la página de Facebook de Rosi Orozco.  
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“En los aparatos ideológicos y en los políticos, las formaciones discursivas jamás se 

presentan con contornos netos; luchan siempre sobre el terreno de la coyuntura, que está 

hecho de retazos, remisiones, recuperaciones, inversiones, reformulaciones. Las 

formaciones discursivas pueden guardar relaciones de alianza, de compromiso, de 

antagonismo, etc.”(Guilhaumou, 1980, p.37; Robin, 1980, p.258). Se puede decir que la 

agenda de CSR, en motivos de oración e involucramiento, está estrechamente ligada a la 

lucha contra la trata de personas, el buen gobierno y el rechazo a la esclavitud, incluso en el 

auditorio se observa un letrero camino al sanitario que refuerza la idea de luchar en contra de 

la esclavitud.  

 

Los eventos y convocatorias están vinculados a este propósito. En los congresos generales, 

aunque el objetivo es el crecimiento espiritual, se aprovecha la plataforma para hacer un 

llamado a un cambio social como creyentes, vinculado a los intereses de los líderes, el 

matrimonio Orozco. 
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6. Comparación de casos 

Se muestra una comparación del caso de Casa Sobre la Roca con la Iglesia de la Luz del 

Mundo, además de exponer las referencias que tiene CSR con el mundo conservador 

estadounidense, y el estado laico francés. 

 

6.1 Casa Sobre la Roca y la Iglesia de la Luz del Mundo 

Nos dice qué es bueno, qué es verdadero, cómo debemos vivir y quienes somos.  

Se trata de una autoridad moral de alcance universal y suficiente para todos los tiempos. 

(Hunter en Berger, 1999, p.34) 

 

A lo largo de esta tesis hemos explorado acerca de qué es Casa Sobre la Roca, las relaciones 

sociales y de poder, el performance en el servicio de culto, el honor y la iglesia como nuevo 

espacio político. En este apartado el objetivo es hacer una comparación de este caso muy 

particular con otros que permiten dar luz al análisis de Casa Sobre la Roca, principalmente 

en comparación con el caso de La Iglesia de la Luz del Mundo.  

Lo que anima a cada uno de los bandos opuestos y ocupa el centro de este conflicto normativo 

son las diferencias acerca de la autoridad moral. Entre los ciudadanos y en el seno de las 

instituciones se pueden encontrar variaciones casi infinitas sobre la definición de la autoridad 

moral (Hunter en Berger, 1999, p.33). La autoridad dentro de la comunidad de CSR, gira en 

torno al matrimonio que funge como actor-único, Alejandro y Rosi Orozco, quienes 

representan una autoridad moral y además una autoridad social y política en un periodo 

histórico. El caso de la Luz del Mundo coincide en tener una autoridad del tipo de actor-

único que va pasando generación en generación, iniciando en 1926 por Eusebio Joaquín 

González (mejor conocido como Aarón Joaquín40) y Elisa Flores, de 1964 hasta el 2014; 

actualmente la organización religiosa es dirigida por Naasón Joaquín García.   

                                                             
40 Nombre que fue usado por el dirigente a razón de justificarlo con un sueño de “revelación” donde Dios 

decidió darle un nuevo nombre, el cual fue ‘Aarón’.  
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A continuación, anoto un cuadro comparativo de las características generales de ambos 

movimientos religiosos, para empezar nuestro análisis. 
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Leopoldo Cervantes-Ortiz define a CSR, como “tendencias políticas neo derechistas de 

algunos grupos neo pentecostales y carismáticos” (Cervantes en Garma, 2015, p.88). Casa 

Sobre la Roca, aún con sus particularidades, entra dentro de la comunidad evangélica y no es 

rechazada en cuestión de doctrina por los demás grupos pentecostales e históricos como sí 

ocurre en el caso de la Luz del Mundo, que se considera fuera de la comunidad evangélica, 

solamente se registra un punto de encuentro en su presencia en la Expo Cristiana en el 2011, 

en el WTC, en el cual muchas de las otras denominaciones no mostraron un lado amigable e 

incluso algunos de los asistentes se mostraron sorprendidos. Es necesario decir que tal fue el 

resultado que su presencia y participación, que fue de única ocasión.  

La comunidad evangélica y el caso de CSR, reconoce al sujeto como integral, con 

necesidades físico-biológicas, sociales, emocionales y espirituales. “Los principios 

universales de la Luz del Mundo se presentan en 3 niveles: en lo religioso, en lo moral y en 

lo civil.  En lo moral se destaca la posición de la iglesia frente a la libertad de conciencia, 

de dialogo abierto.  En lo civil pronuncian su derecho a integrarse en el contexto general de 

la sociedad; consideran que los gobiernos son establecidos para impartir justicia; destacan 

que oran por las autoridades porque es mandamiento de Dios respetar a toda institución 

humana; que están obligados como ciudadanos al cumplimiento de las leyes de cada país y 

a respetar las culturas nacionales y símbolos patrios y proclaman el respeto a la vida como 

designio divino. Por último, la Iglesia de la Luz del Mundo se pronuncia en favor de la paz 

y la fraternidad mundial, la justicia y el respeto a la ley, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales” (de la Torre, 1995, p.128). 

A diferencia de CSR, donde el liderazgo se otorga a gente que tiene un buen testimonio, es 

decir, referentes de una vida piadosa que sigue los patrones bíblicos, pero no necesariamente 

con lazos de parentesco, sino más bien con lazos de afinidad social, en la Iglesia de la Luz 

del Mundo, los liderazgos han sido generacionales del fundador a su hijo y este a su hijo, 

encontrando la figura abuelo- padre- nieto. “La historia de este movimiento religioso va de 

la mano con la formación del Estado postrevolucionario y el partido oficial, sin oponerse o 

contradecirse en momento alguno” (de la Torre, 1995, p.153). La historia y florecimiento de 

Casa Sobre la Roca se vincula con su afiliación al PAN y su idea infiltrada de la Guerra 

contra el narcotráfico. 
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“La Luz del Mundo ha sido privilegiada por la relación clientelística que mantiene con el 

gobierno” (de la Torre, 1995, p.153), “encuentra sus soportes en un proyecto político y 

social” (de la Torre, 1995, p.152) vinculado al PRI por 2 razones principales: obediencia a 

su líder y la obtención de beneficios reales. 

“Los aaronitas acostumbran votar por el PRI, pues no hacerlo es ir en contra de los 

deseos del siervo Samuel, quien ha mantenido la tradición que su padre le heredó.  

(…) además que ideológicamente no se identifican ni con los partidos de izquierda, 

ni con los partidos que en sus orígenes surgieron de proyectos vinculados al 

catolicismo, ambos son considerados peligrosos para la libertad de culto religioso. 

Se han logrado gracias a negociaciones con el PRI, a cambio de voto y asistencia de 

la comunidad aaronita – en masa- a las manifestaciones políticas en favor del 

partido, se han conseguido los bienes y servicios materiales que requieren las 

congregaciones. Algunos se afiliaron a la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares (CNOP), después conocida como la UNE, algunos 

ocuparon puestos directivos y esto les permitió tener control sobre las juntas de 

vecinos del PRI en las colonias populares. El mismo Samuel Joaquín, antes de ser el 

guía de la iglesia, fue el líder juvenil de la CNOP en el Distrito Federal. En 1971 se 

creó la Federación Nacional de Colonos en Provincia, que permitió deslindar lo 

religioso de lo político y así lograr mayor fuerza en su participación, ya no como 

Iglesia sino ahora como Colonos Solidarios de la Provincia” (de la Torre, 1995, 

p.143). 

En Casa Sobre la Roca, si bien hay un apoyo al PAN y se han beneficiado de algunas ayudas, 

como los apoyos a la salud y a estudios clínicos gratuitos, tiene que ver con un proyecto de 

posicionamiento político y social de visibilidad de Rosi Orozco iniciando una lucha contra 

la esclavitud en México y contra la trata de personas, que hasta ese momento era invisible en 

México. Esto inicia una forma de trabajo entre el gobierno y la iglesia, con el lema de la 

lideresa: juntos hacemos la diferencia. Durante el periodo Calderonista esto se explotó hasta 

donde se pudo y se ha ido adaptando a los cambios frente al clima adverso de críticas y su 

fin de periodo político.  
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“Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte 

de Dios” (Romanos 14:1), en “el Caso de la Luz del mundo constituyen una clientela política 

para el partido que esté en el poder, siempre y cuando el partido respete su libertad 

religiosa” (de la Torre, 1995, p.142). En CSR, se ora por todos los gobernantes, aunque al 

mismo tiempo se les descalifica mediante frases como: “aunque sea un presidente malo, 

tenemos que orar por él y su familia”, “tenemos que orar por todos los gobernantes, porque 

han sido puestos por Dios, aunque no nos parezca”41 Esta misma estrategia pero en mayor 

medida fue la que usó la Luz del Mundo, “una estrategia de descalificación ya que en sus 

estrategias discursivas, no sólo se  autocalifica positivamente a través de la apropiación de 

los valores nacionales mexicanos, sino que de paso descalifica a su adversario, la Iglesia 

católica” (de la Torre, 1995, p.115). En el caso de CSR, se descalifica no a un grupo 

religioso, sino a un partido político. 

“En el caso de la Luz del Mundo otro elemento relevante es el de autorreconocimiento de 

los diferentes integrantes de la iglesia en un mismo ritual, en este sentido, el ritual permite 

la creación de una nación sin fronteras, que se reconoce como parte integral de una familia 

espiritual” (de la Torre, 1995, p.151). Esto se comparte con CSR, ya que el servicio de culto 

es el ritual en donde se alimenta una comunidad de sentimiento y una macro identidad, donde 

el sujeto encuentra su plenitud dentro de la colectividad. Esto en ambos casos, “este discurso 

de identidad, permite a la iglesia conciliar, justificar y avalar un proyecto integral que 

responde a las demandas económicas, políticas, sociales y por supuesto religiosas tanto de 

la institución como de sus miembros” (de la Torre, 1995, p.137). 

“La Luz del Mundo, en una de sus estrategias de crecimiento, tuvo y ha tenido la capacidad 

de organizarse como una asociación colectiva, tanto como miembros de una iglesia que 

como ciudadanos agrupados en asociaciones de profesionistas” (de la Torre, 1995, p.135). 

En el CSR, llama la atención su búsqueda de las élites, los ministerios cada vez más son 

conformados por profesionistas, pero aun así su vinculación estratégica política y social está 

referida a las élites. 

Dentro de la comunidad evangélica, el uso de los espacios se ha modificado. La renta de 

lugares es más común, sobre todo entre las mega iglesias en construcción o iglesias con más 

                                                             
41 Notas de campo.  
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de 1,000 miembros. En CSR, se rentan salones de fiestas, auditorios, bodegas o locales en 

plazas comerciales, los cuales no son adornados con símbolos nacionales, como es el caso de 

la Luz del Mundo, en donde en “todos los templos ondea la bandera tricolor y el coro de la 

iglesia participa en los actos nacionales (como fue el caso del aniversario de fallecimiento 

de Benito Juárez)” (de la Torre, 1995, p.145), aunque se trabaja en la estética de los servicios 

de culto con efectos de luz y sonido, muchos de ellos ya instalados en los lugares rentados.  

“La Luz del mundo con el discurso de las Naciones Unidas no solo se expresa en los textos 

escritos, sino también en las manifestaciones públicas, donde adquiere un nuevo sentido de 

protesta frente a las relaciones establecidas entre el gobierno de México y el Vaticano” (de 

la Torre, 1995, p.150). El caso particular de Rosi Orozco, que siempre carga un adorno de 

“moño azul” en sus ropas, representando el símbolo de la ONU en contra de la esclavitud 

humana, pero sobre todo el problema de maltrato y descuido de niños, y en distintas 

ocasiones, después del testimonio de la víctima rescatada de trata de personas, Rosi Orozco 

dice: “pongámonos el listón, el corazón azul”. 

En la cuestión de actividades en lugares públicos, existen bastantes casos de convocatoria a 

marchas, manifestaciones y eventos. Uno de los más recientes fue el de Un Billón de Pie, 

donde se convocó en la iglesia a ir con toda la familia y bailar en contra de la trata de personas, 

con el lema y movimiento también que siempre acompaña los eventos y los discursos: Una 

hoja en blanco, que es la posibilidad de escribir una nueva vida para el sujeto, fomentando 

al mismo tiempo el discurso sobre la evangelización y la nueva vida en Jesucristo.   

“Uno de los eventos más significativos de la Luz del Mundo fue en el hemiciclo a Juárez de 

la ciudad de México, el 24 de octubre de 1992, se convocó a la feligresía con el pretexto de 

la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el discurso del ministro se enfocó a 

denunciar el proyecto de “Nueva evangelización” (de la Torre, 1995, p.150).  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre Casa Sobre la Roca y la Luz del 

Mundo:  
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El caso de Casa Sobre la Roca y la Iglesia de la Luz del mundo, son comparables en estas 

características ya mencionadas: son sistemas religiosos vinculados con un partido político, 

tomando la Biblia con más énfasis en los pasajes que hablan sobre ciudadanía y respeto a las 

autoridades (civiles, religiosas) y actividades para hacer prácticos estos textos bíblicos, como 

las reuniones de oración o ayunos; además de reivindicar la identidad de los sujetos y de la 

colectividad. 

Hacer esta comparación es pertinente para entender que Casa Sobre la Roca no es un caso 

aislado. El caso de la Luz del Mundo demuestra un sistema religioso que se ha consolidado 

a través de las vinculaciones políticas y estrategias civiles en México, el caso de Casa Sobre 

la Roca en su especificidad, al tener un cargo político sus directivos, explotó durante su 

periodo de gobierno y hasta donde ha podido las redes de apoyo y de poder que ha construido, 

y aunque se muestra un caso único en México por su participación política, el caso de La Luz 

del Mundo, que ha ocurrido mucho antes del nacimiento de la Asociación de los Orozco nos 

da luz sobre cómo un sistema ideológico y religioso puede influir de manera práctica y civil 

en la política y en el país. 

 

6.2.     Casa Sobre la Roca y las estrategias políticas de algunos países. 

 

La comparación de Casa Sobre la Roca con algunos países, no debe considerarse 

desarraigada. En el caso de los Estados Unidos, se vincula por las fuertes referencias en el 

mundo conservador estadounidense. El modelo tiene elementos que resulta pertinente 

comparar. En el caso de Francia se ha retomado por la fuerza del estado laico y su relación 

con el proyecto educativo, que vale la pena comparar con el caso de Casa Sobre la Roca.  

 

6.2.1.  Estados Unidos de América 

 

El caso de Casa Sobre la Roca, también puede compararse como asociación con las 

estrategias políticas en los Estados Unidos de América. En una cuestión religiosa hay un 

reajuste en la cultura publica americana. “Las consiguientes divisiones políticas en Estados 

Unidos no son ya teológicas y eclesiásticas, sino “cosmológicas”. Ya no se refieren a 

cuestiones doctrinales o tipos específicos de práctica y organización religiosa, sino a la 

manera en que los estadunidenses entienden fundamentalmente los valores, los objetivos, la 
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verdad, la libertad y la identidad colectiva” Por eso, las divisiones relevantes desde un punto 

de vista político no separan ya a protestantes y católicos, a protestantes y judíos o a católicos 

y judíos, sino a “ortodoxos” y a “progresistas”” (Hunter en Berger, 1999, p.32).  En el caso 

de México podemos encontrar cristianos católicos, cristianos evangélicos y de otros sistemas 

religiosos en la diversidad de partidos políticos, ahora en un frente ya más evidente, el PES, 

como partido evangélico que está iniciando su participación formal. 

“Nos encontramos aquí ante dos concepciones fundamentalmente diferentes de lo sagrado 

y de la autoridad moral que lleva a las personas a concebirlo” (Hunter en Berger, 1999, 

p.35). El caso de Rosi y Alejandro Orozco es el de un matrimonio que goza de autoridad 

moral en un plano de lo sagrado por lo que “Dios les muestra”, y este tipo de declaración 

resulta “irrefutable” para cualquier otro, por su influencia en la orientación de los sujetos y 

los valores que privilegian. Es interesante cómo el matrimonio Orozco se ha movido para el 

desarrollo de su movimiento político-religioso; en este sentido podemos identificar 2 

similitudes con las estrategias norteamericanas. 

1.- La búsqueda de las élites 

2.- La figura de la Fundación. 

(1) La búsqueda de las élites. “En los Estado Unidos, al tratarse de una lucha por la 

definición de las realidades normativas de la vida pública, los protagonistas son las elites 

de las instituciones que definen la realidad- los medios de comunicación, las universidades, 

los gabinetes estratégicos, etc” (Hunter en Berger, 1999, p.36). La familia Orozco ha 

buscado moverse en las élites y apoyarse en ellas, ya sean directivos de otras asociaciones, 

como el caso de Aarón Lara, director de Concertación A.C., quien además de ser creyente 

forma parte de esta élite y tiene al cobijo de su asociación a más de 60 asociaciones que 

pueden ser movilizadas en favor de los Orozco, sin mencionar el matrimonio Felipe 

Calderón-Margarita Zavala.  

“La tendencia de las elites de esos movimientos a “ganar a toda costa” se ve reforzada por 

su confianza en la práctica del litigio” (Hunter en Berger, 1999, p.43), como  quedó 

demostrado con el caso de Adriana Dávila y el respaldo que ofreció Concertación A.C., 

descrito en capítulos anteriores. 
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“En los Estados Unidos los miembros de las elites culturales son prácticamente en 

su totalidad titulados, y a menudo, profesionales de carrera, los conservadores de la 

cultura (como los líderes del movimiento pro vida, el mundo de la abogacía, los 

grupos políticos de presión y las principales figuras del mundo literario) suelen 

conseguir sus títulos en instituciones de enseñanza superior de afiliación confesional 

(situadas en la órbita religiosa de la ortodoxia)” (Hunter en Berger, 1999, p.37). 

Casa Sobre la Roca también tiene interés en las elites y se esfuerza por moverse entre ellas y 

asimismo se interesa en que los asistentes a sus reuniones sean capacitados y profesionistas, 

esto con el fin de  que en futuro puedan ofrecer sus talentos y habilidades en el servicio como 

una ofrenda, sobre todo en cuestiones de diseño web, diseño gráfico, profesionistas en audio 

y sonido, entre otros, que resultarán útiles en el servicio. 

(2) La figura de la Fundación. “Las organizaciones con proyectos especiales se han 

convertido en el especial sostén de la guerra cultural” (Hunter en Berger, 1999, p.39), en el 

que las Fundaciones, Asociaciones Civiles y Organizaciones No Gubernamentales, tienen 

partida en ese debate de guerra cultural. “En los Estados Unidos, el número de 

organizaciones con proyectos especiales de carácter religioso se ha multiplicado por más 

de dos en el último medio siglo, pasando de unos 400 en 1945 a más de 1,000 hoy” (Hunter 

en Berger, 1999, p.40). En México la Trata de Personas había sido una causa invisible, y Rosi 

Orozco, a través de su cargo como diputada, de su asociación CSR y después como la 

presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, impulsó un proyecto especial 

involucrando a los miembros de Casa Sobre la Roca, dándoles la oportunidad de luchar por 

una causa específica y creando al mismo tiempo la Fundación Camino a Casa, que fue 

constituida como Asociación Civil en el año 2005 (al mismo tiempo que la asociación Casa 

Sobre la Roca). Tal fundación tiene como objeto social  la asistencia y restauración de niñas 

y adolescentes que han sido víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil. Este proyecto 

desarrolló un “modelo de atención único en México”, según Rosi Orozco, brindando un hogar 

familiar para la recuperación integral de la persona.  

“Las organizaciones con proyectos especiales son las voces dominantes en el debate 

público” (Hunter en Berger, 1999, p.44). A partir del 2006 Rosi Orozco empezó un discurso 
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público y mediático sobre la Trata de Personas, ocupando lugares en los noticiarios y 

programas de la televisión y el radio.   

“En los Estados Unidos de América, en la actualidad, un sector significativo de las 

fundaciones más relevantes se considera en vanguardia de la innovación social práctica; su 

propósito es patrocinar proyectos que intentan general cambios masivos y constructivos en 

la sociedad estadunidense” (Hunter en Berger, 1999, p.55). Con esta forma de invitar a 

participar en el caso de México contra la Trata, Rosi Orozco no sólo buscaba un cambio en 

la ciudad, sino que en distintos momentos hizo referencia a diferentes esferas graduales: la 

ciudad, el país y el mundo entero, que tienen que terminar con la esclavitud. 

En realidad, “los miembros de las fundaciones se consideran a sí mismos y a las 

organizaciones que dirigen como constructores de puentes y se apresuran a afirmar que sólo 

una pequeña parte de las concede subvenciones politizadas” (Hunter en Berger, 1999, p.55). 

Rosi Orozco ha podido consolidar la Fundación Camino a Casa a través de su esfuerzo e 

inversión durante su periodo de gobierno, así como en los Estados Unidos, “los grandes 

donantes que crearon en origen fundaciones solían ser empresarios y self-made men, 

personas que debían su éxito a su propio esfuerzo” (Hunter en Berger, 1999, p.60).  

Una de las cosas particulares que retrata James Hunter es que, “a pesar de contar con una 

riqueza privada y una capacidad de subvención sin precedentes, los directivos de las 

fundaciones tienden a considerar bastante modesto su propio poder y que solo un puñado de 

fundaciones llega a sacar a la luz informes públicos” (Hunter en Berger, 1999, p.65). La 

Fundación de los Orozco, a través de su página web, ha publicado del 2011 al 2013 informes 

anuales, aunque son muy cortos y hace falta mucha más descripción en cada uno de ellos, 

aunque en los informes 2014 y 2015, al menos hay una idea de fomentar la transparencia.  

El matrimonio Orozco ha invertido su esfuerzo y capitales en el desarrollo de su Fundación, 

además de contar con la ayuda y respaldo de la feligresía de Casa Sobre la Roca, que ha 

tomado esta causa como suya. 

“En el caso de los Estados Unidos de América, encontramos en registro a Pew Memorial 

Trust, de Filadelfia, eran cristianos fundamentalistas que crearon un apoyo financiero a 

organizaciones o instituciones caritativas. Durante la década de 1970 prestaron su apoyo a 
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numerosas organizaciones religiosas, entre ellas la Billy Graham Evangelistic Association, 

la National Association of Evangelicals y el Moody Bible Institute”. (Hunter en Berger: 

1999: 63) “En ambos casos de apoyos de la comunidad creyente al desarrollo de 

asociaciones y fundaciones es algo relevantes, ya que muestra la capacidad de ayuda y 

fuerza de lo que se denomina: la iglesia. Aunque también La filantropía, tanto individual 

como institucional, forma parte del tejido del voluntariado americano” (Hunter en Berger, 

1999, p.49). 

Para hablar del caso de la ciudad y del Estado durante el inicio de la lucha contra la Trata, 

existía un discurso de la cultura pública en México, y en el caso de los Estados Unidos de 

América, “el Estado podría invocar- al hacer frente a una crisis- los valores e ideales 

comunes enraizados en la religión o cultural popular tradicional o, incluso, en la identidad 

nacionalista como medio para mantener la integración social y respaldar su propia 

autoridad languideciente. La dinámica de la fe y la cultura no se manifiesta en su mayor 

agudeza en la acumulación de actitudes subjetivas de ciudadanos independientes sino, más 

bien, en las concepciones morales enfrentadas en el terreno de la cultura pública” (Hunter 

en Berger, 1999, p.45). 

Podemos concluir de esto en esta breve comparación, que en el caso de la búsqueda de élites, 

la figura de las fundaciones que ha habido en varios países, y que para este tema se retomó 

el caso de los Estados Unidos de América, involucra una relación entre el Estado, la 

ciudadanía y los creyentes. 

“En el caso de los Estados Unidos, los ideales de justicia y libertad siguieron estando 

influenciados por categorías bíblicas y clásicas; la definición de la familia, la orientación 

de la educación, el impulso que hacía avanzar la asistencia pública y otras cuestiones 

similares estaban enmarcadas por restos todavía poderosos de cultura bíblica. En este 

sentido, esos ideales eran compartidos por personas pertenecientes a todas las tradiciones 

religiosas” (Hunter en Berger, 1999, p.69). En México, Casa Sobre la Roca, sobre los 

mismos valores cristianos, ha construido su centro moral, haciendo que los asistentes e 

incluso ciudadanos que solo son simpatizantes, pero participan de otro sistema religioso o de 

ninguno, encuentren afinidad en la lucha contra la esclavitud y la defensa del modelo 

familiar. 
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“En ausencia de unos valores e ideales comunes que actuarían como medio para mantener 

la integración social y reforzar su desfalleciente autoridad, el Estado moderno ha tenido que 

apoyarse cada vez más como principio de justificación, en normas procedimentales relativas 

a la legalidad y constitucionalidad de las decisiones” (Hunter en Berger, 1999, p.71). Esto 

es en ambos casos.  

6.2.2   Francia 

En el caso de Francia, me gustaría retomar 2 aristas para comparar con el estudio de caso de 

Casa Sobre la Roca: 

 

1.- La laicidad y las minorías religiosas 

2.- La educación como apoyo del sistema religioso protestante. 

 

(1)  La laicidad y la ciudadanía. “El enfrentamiento histórico entre la Francia católica y 

la Francia laique derivaba de la incompatibilidad de dos concepciones absolutistas de la 

identidad colectiva, una de ellas firmemente atrincherada en una concepción religiosa del 

mundo; y la otra, basada en una visión política de la sociedad. El triunfo de la segunda sobre 

la primera no significó el fin de la Francia religiosa, sino la aparición de una identidad 

particular: la de un “país laique de cultura católica” (Hervieu- Léger en Berger, 1999, 

p.102). 

 

En el caso de México, como se ha expuesto en el primer apartado de estado del arte, la 

secularización se dio a partir de las leyes de Reforma, y se da cuenta de cómo las minorías 

protestantes fueron creciendo poco a poco, “en el caso de Francia, las minorías religiosas 

tradicionales (judaísmo y protestantismo) han presentado un papel sumamente importante 

en el escenario nacional, sobre todo al establecimiento de los ideales republicanos” 

(Hervieu- Léger en Berger, 1999, p.103). 

 

“Hay una imagen de un protestantismo “socialmente elitista”, de orientación 

progresista e inclinada hacia la izquierda, es especialmente fuerte en la opinión 

pública francesa, y aun se ve más reforzada por el destacado papel de los protestantes 
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en las grandes finanzas, los negocios y los altos puestos funcionales, así como en la 

vida política” (Hervieu- Léger en Berger, 1999, p.104). 

 

“El concepto intraducible de laicité (aproximadamente laicismo), esta nueva definición 

atañe a la relación entre los valores comunes nacionales (configurados en las encrucijadas 

de una civilización católica y una tradición revolucionaria y republicana) y los valores 

comunitarios defendidos por grupos minoritarios que reclaman su “derecho a ser 

diferentes” en nombre mismo de la democracia. La escuela aparece como el terreno favorito 

donde se ponen en juego esas reivindicaciones: la cuestión del derecho de las niñas 

musulmanas a llevar velo islámico” (Hervieu- Léger en Berger, 1999, p.79). En Francia la 

educación ha sido un espacio para las minorías religiosas; en el caso de México, al menos en 

la Ciudad de México, existen 93 Escuelas evangélicas: 24 de Educación Básica, 50 Institutos 

y Seminarios Teológicos y 19 Escuelas de Música.42 El caso de Casa Sobre la Roca, después 

del periodo Calderonista se ha afianzado en una escuela. Si bien la asociación no es 

reconocida como religiosa, mucho menos la escuela, pero los diplomados de consejería 

Biblia, de Lucha contra la Trata de Personas y los anuncios del colegio dentro de los servicios 

de culto, muestran lo que la escuela representa, es incluso en el Auditorio del Colegio de 

Estudios Superiores en México, donde se llevan a cabo los servicios de culto y se invita a los 

feligreses a asistir al Colegio a los diplomados y a las carreras universitarias, sobre todo al 

sector juvenil de la asociación.  

 

“Toda la construcción moderna de la laicité corresponde a una concepción política que 

implica la separación entre sociedad civil y religiosa, al dejar de ejercer el Estado cualquier 

poder religioso, y las iglesias a cualquier poder político” (Hervieu- Léger en Berger, 1999, 

p.81). “Aunque ser una persona de fe suponía someterse absolutamente a la autoridad (el 

magisterio), que garantizaba la consistencia de la verdad. El fortalecimiento del carácter 

jerárquico de la institución era inseparable de la guerra contras el liberalismo- durante todo 

el siglo XIX hasta el Concilio Vaticano Segundo (1962- 1965)” (Hervieu- Léger en Berger, 

1999, p.84). 

 

                                                             
42 Resultados personales del catálogo de ministerios evangélicos realizado en 2011. 
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En el caso de Casa Sobre la Roca, estos valores aún se predican y se mantienen como uno de 

los más importantes de respetar y reproducir, las personas de fe o creyentes tienen que 

mostrar obediencia a las autoridades, religiosas, civiles o familiares, y no solo es el caso de 

CSR, sino de la comunidad evangélica en general, que privilegia el hecho de que un sujeto 

que colabore con su entorno social. “Así como en Francia, los valores protestantes tienen 

preeminencia de la conciencia individual, celo en favor de la democracia, sentido de la 

responsabilidad y de la fraternidad social, insistencia en los derechos del individuo a 

acceder a la cultura y el conocimiento” (Hervieu- Léger en Berger, 1999, p.105). 

 

Otra de las cosas comparables, es la reconfiguración de la subjetividad del sujeto y de la 

comunidad religiosa, en el caso de Francia ha sido a través de la idea de nación y ciudadanía. 

“La construcción de la identidad francesa ha insistido, desde la Revolución, en la idea de 

que la ciudadanía debe trascender los lazos comunitarios y definir, un “nosotros” nacional 

con el que se puedan identificar todos y cada uno” (Hervieu- Léger en Berger, 1999, p.102).  

 

En el caso de Casa Sobre la Roca, como es común entre los sistemas religiosos, la 

reivindicación de los sujetos, la unificación de la personalidad, la conversión y la pertenencia 

a un grupo, hacen que la identidad del sujeto sea restaurada. En el caso CSR, además de 

restaurar al sujeto, le brinda la oportunidad de ser parte de una comunidad de sentimiento, 

que lucha por la causa del desvalido y desprotegido, ahora que el sujeto ha salido de su 

condición vulnerable y se encuentra bajo “la protección de Dios” es el momento oportuno 

para luchar por alguien más que ha sufrido igual o incluso más que el sujeto. 

 

Daniele Hervieu-Léger menciona que cada proceso desemboca en la creación de nuevas 

normas; a mí punto de vista se puede hablar de 2 que son compatibles al análisis del caso: 

1.- “La mediación prescriptiva, consiste en que el mediador define un código de referencias 

(un conjunto de significaciones compartidas) capaz de delimitar un posible espacio para la 

comunicación entre las ideologías enfrentadas trascendiendo el conflicto normativo 

existente” (Hervieu- Léger en Berger, 1999, p.132). En Francia y México es posible delimitar 

un espacio para la comunicación con distintas posturas ideológicas, dentro del contexto 
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religioso de la asociación cívico-religiosa, hay debates en torno a las posturas e 

involucramiento de CSR, sin embargo, encuentra un espacio de comunicación. 

 

2.- Por otro lado, “la mediación expresiva consiste en conceder a cada uno de los distintos 

agentes sociales las máximas oportunidades de exponer su concepción del mundo. Lo que le 

interesa es restablecer, renovar o crear lazos entre los agentes sociales implicados en el 

conflicto” (Hervieu- Léger en Berger, 1999, p.133). En el caso de Rosi y Alejandro Orozco, 

pese a las críticas que han recibido siguen predicando el mensaje de Jesucristo, a la manera 

que ellos lo han entendido, de una forma integral en el sujeto, tratando de crear lazos de 

afinidad entre sus críticos. 

 

El caso de Casa Sobre la Roca puede ser comparado con el sistema religioso de la Iglesia de 

la Luz del Mundo en cuanto a la búsqueda de las élites, con las fundaciones como parte 

importante de las iglesias en el caso de los Estados Unidos de América o el soporte educativo 

en la religión e ideología, como en el caso de Francia.  

Esto nos da luz en el análisis de nuestro caso, Casa Sobre la Roca, que aunque mantiene su 

carácter innovador y único en los fenómenos religiosos del país, compararlo con las 

estrategias de otros sistemas religiosos o estrategias políticas de estado nos permite ver el 

caso no como una historia aislada y única, sino como parte de un proceso de transformación 

de la política mexicana y su relación con la religión, en este caso, con la comunidad 

evangélica.  

Las asociaciones civiles que se registran de esta manera y no como asociaciones religiosas, 

funcionan porque encuentran esa fisura en la ley en la que pueden infiltrarse para obtener 

recursos y ampliar cada vez más sus esferas de actividades, en el espacio público y privado. 

La estrategia de Casa Sobre la Roca nos ayuda a pensar en un futuro la posibilidad de 

asociaciones civiles capaces de reproducir un discurso religioso, pero al mismo tiempo influir 

de manera latente en la ciudad. Aunque hay muchos puntos en contra sobre la transparencia 

de registro que tienen que tener los ministros de culto en sus asociaciones, también es 

necesario reconocer que este tipo de organizaciones, asociaciones cívico-religiosas, crecen 

en México, y que las asociaciones religiosas incrementan su trabajo civil y de ayuda social. 
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Casa Sobre la Roca, es un parteaguas en el análisis de los fenómenos religiosos y la 

construcción de identidades en nuestro país para observar lo que sucede en el proceso de 

cambio y dilucidar un futuro posible en México.  

 

 

6.- Discusiones 

La comunidad de atributos entre el poder y lo sagrado da cuenta de 

los lazos que siempre han existido entre ellos, y que la historia fue 

distendiendo, pero jamás sin romper.  

(Balandier, 2004, p.179) 

 

El caso de Casa Sobre la Roca es extraordinario dentro del fenómeno religioso en México, 

ya que vincula la política y la religión de una manera expuesta. Como ya lo hemos venido 

mencionando, el ejercicio del poder siempre es una relación recíproca entre líderes y 

seguidores, y el poder es parte de la estructura social y, en este caso, de la estructura del 

funcionamiento del sistema religioso.  

En este apartado mi objetivo es traer a la discusión 3 puntos referentes a esta tesis, para 

mostrar distintas aristas del tema:  

1.- ¿Cómo se puede catalogar CSR? 

2.- La relación líderes-creyentes, sobre todo en el ejercicio del poder y el liderazgo. 

3.- La relación religión- política. 

 

1.- ¿Cómo se puede catalogar CSR? 

La forma en la que el estado se relaciona con las iglesias actualmente en México, deja muchas 

preguntas al aire. ¿Es un caso de excepcionalidad el de CSR?, bien podría ser como lo señaló 

Bastian (1997), un caso de mutación religiosa, por los actores religiosos autónomos, el campo 

religioso fragmentado y el crecimiento de nuevos movimientos que provocan cambios 
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religiosos y una serie de efectos sociales y políticos de gran importancia. Todos estos cambios 

permiten hablar de una transformación estructural en el campo de lo religioso. 

El caso de CSR, es un caso único dentro de los estudios del fenómeno religioso, y en 

cuestiones de clasificaciones denominacionales es difícil de encuadrar.  

Casa Sobre la Roca comparte con la comunidad características fundamentales que son: (1) 

La experiencia de la conversión o nuevo nacimiento; (2) El reconocimiento de Jesucristo 

como único redentor y medio para la salvación; (3) La oportunidad de tener contacto con la 

divinidad sin ningún mediador; (4) El mantenimiento de una experiencia y relación personal 

con la divinidad; (5) El interés y fomento de la evangelización: (6) El canon protestante de 

la Biblia como fuente de autoridad. Además de prácticas tales como el servicio de culto y 

campañas de ayuda social. Sin embargo, existen diferencias que hacen a Casa Sobre la Roca 

un caso excepcional. 

Estas diferencias son: 

1.- El registro como Asociación Civil y no como Asociación Religiosa. 

2.- Las influencias del movimiento G-12, y la adopción de algunas pautas. 

3.- El respeto a las autoridades y las prácticas de oración por el gobierno. Convocatorias de 

oración y de ayuno. 

4.- La dinámica de dar la misma conferencia en todas las sedes el mismo día, pero con 

distintos conferencistas, que son capacitados. 

5.- La organización de eventos que involucran al sujeto con la ciudad, tales como eventos en 

espacios públicos o marchas. 

6.- La lucha unitaria contra la Trata de Personas, y apoyo económico de la feligresía. 

7.- El número de sedes que tienen en la ciudad y en el país, en crecimiento en un periodo de 

menos de 10 años. 

8.- Las redes de afinidad que hay en torno a la familia líder. 

9.- El cargo político y religioso ejercido simultáneamente de una manera expuesta. 
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10.- La búsqueda de las élites, pero el trabajo en los sectores vulnerables de la sociedad. 

Casa sobre la Roca, es un caso difícil de clasificar. Si bien la asociación parecería encaminada 

a un contexto neopentecostal, tal vez podría mencionarse el término transpentecostal.  

El término "transpentecostalismo" debe ser visto con un doble significado: el prefijo trans 

significa "más allá, a través de" y parece más adecuado para referirse a dos características 

fundamentales: varía entre dos grandes universos, pentecostales y neopentecostales, y 

comparte el conjunto básico de las prácticas y creencias. El transpentecostalismo se 

caracteriza por la organización de campañas de fe y un énfasis en la teología de la 

prosperidad. En el caso que se estudia, hay una atención particular a atender un problema 

social, la Trata de Personas. 

La categoría transpentecostalismo la encuentro apropiada para colocar dicha asociación con 

sus especificidades, aunque en todo caso, con su originalidad haría pensar en crear una 

categoría excepcional que está naciendo y desarrollándose en México. 

Otra de las formas en las que podría denominar esta asociación, sería un caso de 

reconfiguración político-religiosa, es decir un grupo que tiene en el mismo espacio de poder 

la religión y la política. Esta organización se rige con un sistema de adentro hacia afuera, 

desde la iglesia a las calles de la ciudad, desde las oraciones a las marchas, desde la 

recaudación de fondos a los albergues. 

2.- La relación líderes-creyentes. 

Para pensar esta relación, la relación entre líderes y creyentes, hay que discutirla en el plano 

del ejercicio del poder y el liderazgo. El poder como anotamos, “es una relación 

sociopiscológica entre personas o unidades operantes capaces de razonar y decidir por sí 

mismas el curso de acción más conveniente en una situación concreta y definida” (Castro, 

2005, p.23). En este caso los creyentes reciben el fortalecimiento de su identidad siendo parte 

de una ‘comunidad de sentimiento’ en términos de Arjun Appadurai (Appadurai, 2001), 

obteniendo la satisfacción de servir al necesitado, el crecimiento espiritual y también 

beneficios económicos y sociales, como servicios gratuitos médicos. Hay una relación de dar 

y recibir entre los líderes y los seguidores. 
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En el caso de Casa sobre la Roca, la relación con los líderes es particular, ya que en un periodo 

histórico mantuvieron cargos políticos y ejercían su liderazgo religioso al mismo tiempo. 

Con rastros del poder político dentro de la iglesia, las relaciones entre los feligreses se 

adhirieron a una autoridad político-religiosa, involucrándose en las campañas de oración por 

los gobernantes y la oración específica para que pasaran ciertas reformas que los líderes 

consideraban apropiadas.  

El liderazgo del matrimonio Orozco es influyente entre la comunidad. La pareja tiene que 

hacer un rol de visitas a las sedes para saludar y motivar a los congregantes de cada sede, así 

como para emitir los mensajes más importantes que son reproducidos en cada local. 

“Ser una persona de fe suponía someterse absolutamente a la autoridad que garantizaba la 

consistencia de la verdad” (Hervieu- Léger en Berger, 1999, p.84). El respaldo de los 

asistentes ha sido la fuerza y capacidad de influencia de CSR.  

“Si los jefes tienen súbditos, el poder tiene a sus depositarios, pues encuentra su fuente en el 

campo de lo sagrado” (Balandier, 2004, p.184). El tipo de jefatura o liderazgo llevado a cabo 

en CSR, tiene que ver con la participación de los miembros. Es evidente que el contexto 

feligrés ha sido usado para alimentar económicamente la Fundación Camino a Casa, además 

de impulsar la participación ciudadana de los creyentes para salir a marchar a las calles o 

asistir a distintos eventos realizados desde hace ya algunos años con distintas modalidades. 

Uno de los eventos más recientes fue el de la iniciativa: Un billón de pie. Cada una de las 

iniciativas de los líderes no hubieran podido llevarse a cabo sin la colaboración y fuerza de 

la congregación.  

“El liderazgo puede exigir tan fácilmente una cierta cantidad de hombres-días por 

comunidad para realizar un proyecto público, como una cierta proporción de una 

cosecha, y quizás más fácilmente puesto que el régimen de trabajo primitivo permitía 

largas temporadas de inactividad entre la siembra y la recolección. La leva publica 

de mano de obra debe ser muy parecida al alistamiento de un ejército; en ambos 

casos se trata de un reclutamiento. Se necesita una organización para un ejército, en 

tamaña y coordinación táctica” (Service, 1990, p.116). 
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La figura de la campaña Un Billón de Pie, puede interpretarse como ‘estrategia de guerra’, 

llevando un “ejército” a la “batalla”, en la que cada feligrés es un soldado de Cristo y un 

defensor de las causas justas.  

El abordaje de los temas de sujeción y respeto de las autoridades es una de las prioridades de 

Casa sobre la Roca, en el que el seguidor tiene que demostrar su lealtad y obediencia; aun así 

se puede hablar de un asistente activo, con variedad de actitudes y con oportunidad de decidir 

y rechazar las propuestas. Así con la perspectiva de Appadurai (Appadurai, 2001) el sujeto 

ante el fluido de información, materiales visuales como videos o fotografías de invitación a 

campañas y discursos en general, puede reaccionar de distintas maneras, responder a los 

estímulos o resistirse, tal como se muestran en las respuestas de algunos de los asistentes 

sobre la perspectiva de sus líderes en el capítulo 4, que retomo ahora para la discusión. 

El sujeto responde. “Nuestra líder es una elegida de Dios, quien nos invita a ser cristianos 

en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, el trabajo y la sociedad. Lo íntimo y en la 

ciudad. Mujer, 55 años.43 

El sujeto reacciona. “Él no es tan ocupado y nos brinda la mayor atención que puede. Su 

mirada y su presencia a mí me dan mucha paz, una vez me tocó que me diera un abrazó y 

fue bonito. Él es un hijo de Dios. Cuando el predica siempre siento mucha paz, además 

siempre nos sonríe. Mujer, 62 años.44 

El sujeto se resiste. “A mi perspectiva, Rosi es una cristiana, pero un poco rara, yo estuve 

en otra iglesia y no me convence tanto su discurso sobre involucramiento político. A mi 

esposa le gusta aquí y por eso venimos” Hombre, 43 años.45 

La creencia, más que ser una ocurrencia, es una disposición: “creer en algo implica tener 

una serie de expectativas que regulan las relaciones con el mundo en torno” (Villoro, 1982, 

p.32). Así, el creyente tiene expectativas sobre sus líderes y sobre el nuevo tipo de vida que 

quiere arraigar. 

                                                             
43 Notas de Campo 
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 
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“Si bien la conversión unifica al individuo, no es un pasaje automático, existe la resistencia, 

la duda y la desconfianza; pero también el empeño, el esfuerzo y la lucha diaria que el sujeto 

realiza para poder adoptar una nueva creencia” (de la Torre, 1995, p.221). 

Las expectativas que los seguidores ponen en el nuevo estilo de vida es algo de vital 

importancia, al igual que las expectativas en sus líderes, es por esto que la reputación y su 

testimonio, es decir, la demostración integral de una vida con valores, es un eje para los 

feligreses, porque de ello depende su legitimidad, su obediencia y el querer ser como ellos.  

“La propuesta del Leviatán de Hobbes, él advirtió la necesidad humana de otorgarle 

autoridad total a un ser humano que rigiera la vida de los hombres y cohesionara a 

la sociedad, un contrato social cuya finalidad es dominar las pasiones individuales 

que amenazan con el caos, la soledad, la destrucción u la guerra a cambio de 

seguridad y orden social. La propuesta de Hobbes nos permite entender porque los 

hombres autosacrifican su identidad individual a cambio de su inmersión en la 

comunidad y su reconocimiento a la autoridad suprema” (de la Torre, 1995, p.249). 

En la tipología de dominación que Max Weber plantea, encontramos la dominación 

carismática, que es de carácter emocional, que supone la confianza total hacia un hombre 

excepcional, en razón de su santidad, de su heroísmo o de su ejemplo. La dominación 

carismática constituye un tipo excepcional. “Ella es una fuerza revolucionara, un medio de 

revuelta que opera en contra de los regímenes de carácter tradicional o legal”.  (Balandier, 

2004, p.117). El carisma de Alejandro Orozco en Casa sobre la Roca, sumado de la fuerza y 

energía de Rosi Orozco, hacen que los seguidores y la asociación crezcan y funcionen 

siguiendo la voz de sus líderes. 

También puede discutirse si el caso del liderazgo del matrimonio Orozco puede compararse 

a la propuesta de Lalive D’Epinay (1968) sobre el pastor como la figura de autoridad parecida 

a la del hacendado.  

En primer lugar, se hace referencia al pastor como un padre.  

“El pastor de la tradición protestante, el abate (padre, papa; estas tres palabras 

tienen la misma etimología) católico, son títulos que sugieren ya papeles inscritos en 

el cuadro de las relaciones paternalistas. Y el pentecostalismo encontrará su ingenua 
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lectura de la Biblia la legitimación de su rol pastoral” (Lalive D’ Epinay, 1968, 

p.114). 

Y después se compara al pastor con un hacendado 

“El modelo de la autoridad es ofrecido por la figura del hacendado” (Lalive D’ 

Epinay, 1968, p.115).  

“El pentecostalismo interviene en el modelo mismo del “camino intermediario” 

propone la reconstitución de esta gran familia que es también la hacienda, valoriza 

las relaciones pastorales dándoles una dimensión fraternal y una finalidad exaltante: 

el servicio de Dios; afirma el principio del apoyo reciproco, y sustituye la imagen 

deteriorada del hacendado, cuya tiranía no estaba ya compensada por la protección 

concedida, por la del pastor, padre, protector, intermediario de la salvación, la 

fuente de cuyo poder no es ya desconocida, puesto que se trata de un Dios percibido 

como presente, activo y todopoderoso. (…) La imagen persistente del “patrón” en la 

sociedad sudamericana. El pastor personaje nuevo de la sociedad chilena, llena una 

función que la mutación social no ha eliminado, sino que había una vacante, con 

gran sufrimiento para los ambientes populares” (Lalive D’ Epinay, 1968, p.116). 

Es el caso del liderazgo en Casa sobre la Roca, que invita a los feligreses a tomar la causa de 

la Trata de Personas como suya, que hasta este momento había sido invisible. El pastorado 

que ejercen como figura-única, como se ha mencionado, entra en una dinámica que tiene que 

ser completada: el servicio de culto, donde tienen que lograr la empatía de los seguidores, es 

decir, no son “patrones” que tienen la fidelidad inamovible de los seguidores. Se promueve 

la relación personal con la divinidad, por lo cual también se rompe el esquema del pastor 

como intermediario de la salvación y ahora se ve como una guía espiritual. También se puede 

diferenciar este liderazgo por la formación académica de los líderes, ambos, Rosi y Alejandro 

Orozco, siguen la pauta evangélica de que el ministerio es una preparación de toda la vida, 

por lo cual leen, conviven con otros líderes y se capacitan para así seguir enseñando, y buscan 

a través de la Asociación Civil y distintos medios tener una ayuda monetaria externa, lo cual 

no es comparable con la figura chilena que marca Lalive D’ Epinay.  
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“Sin pastores profesionales, sin ayuda financiera externa, el joven movimiento pentecostal 

sabrá transformar estos inconvenientes en grandes triunfos, para dar una vida nueva al 

protestantismo y provocar en Chile una revolución Religiosa” (Lalive D’Epinay, 1968, 

p.47). 

También Carlos Garma (2004) hace una mención de este modelo, distinguiendo la 

particularidad mexicana, además de reconocer la voluntad del sujeto y su capacidad de 

decisión. 

“El hacendado no tiene que competir continuamente para mantener su situación de 

superioridad y privilegio. No tiene que dedicarse a relacionarse directamente con 

sus peones para evitar que se vayan a otras fincas. Este es el caso del pastor 

pentecostal; no puede darse el lujo de una relación distanciada con el creyente, ya 

que la pérdida de adeptos lo perjudica directamente, como también lo beneficia el 

reclutamiento de nuevos fieles para su iglesia (…) La capacidad de cambiar a otra 

religión no sólo es una opción para lo adeptos y creyentes comunes; también la 

pueden llevar los mismos líderes religiosos. El argumento de Lalive D’ Epinay es 

demasiado estático, por lo menos para entender el liderazgo pentecostal de México” 

(Garma, 2004, p.174). 

La religión es acción, por cuanto es un medio de hacer vivir a los hombres (Durkheim, 2012, 

p.475). Casa sobre la Roca es un caso de reconfiguración de lo político y lo religioso, 

llevando la política a la vida religiosa de una forma más latente, trasladando los problemas 

sociales y políticos a la iglesia, convirtiéndola entonces en un nuevo espacio para el 

desenvolvimiento político de la comunidad evangélica.  
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3.- La relación religión y política 

El poder no está nunca enteramente vaciado de su contenido religioso, que permanece 

presente, reducido y discreto. Si el estado y la iglesia “fueron uno” en el origen, cuando se 

instauró la sociedad civil, el estado conservó ciertos rasgos de la iglesia, aun el que 

encontramos al final de un lago proceso de laicización.  

Incluso cuando el estado se separa de la iglesia y la combate. Este parentesco esencial 

tiene como efecto que el estado se sitúe más allá de la vida real, en una esfera cuya 

distancia evoca la de Dios o la de los dioses (Balandier, 2004, p.181). 

 

La política y la religión, tienen una misma fuente y un mismo campo de interacción: la 

sociedad. La relación entre ambas es compleja históricamente y tanto como la religión y la 

política gozan de poder. El caso de Casa sobre la Roca se muestra único en este rubro, por 

ser el episodio donde el poder político y religioso se han llevado a cabo de una manera 

simultánea. La estrategia de lo sagrado, orientada hacia fines políticos, se presenta bajo dos 

aspectos en apariencia contradictorios: puede estar al servicio del orden existente y de las 

posiciones ya adquiridas, o servir a la ambición de aquellos que quieren conquistar la 

autoridad y legitimarla (Balandier, 2004, p.199). El caso que se expone funciona en 2 

polaridades: 

1.- La estrategia de lo sagrado orientada hacia los fines políticos. 

2.- La estrategia política orientada hacia los fines religiosos.  

Casa sobre la Roca, ha funcionado en ambas polaridades, llevando la política al espacio 

religioso, y la religión al espacio público, con eventos, marchas, campañas de oración que 

han sido detallas en capítulos anteriores. 

“La política y la religión remiten a un sistema de prohibiciones y ordenes, a fórmulas 

que, como el Themis griego, garantizan la organización del mundo y del universo 

social Ambas están marcadas por el sello de la ambigüedad. Lo sagrado y lo político 

ponen en juego fuerzas complementarias y antitéticas cuya concordia discors 

constituye un factor de organización, y reposan, así en una doble polaridad: la de lo 

puro y la de lo impuro, la del poder “organizador” y justo la del poder “violento” 

(Balandier, 2004, p.189).  
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Las mismas fuerzas o sustancias evocan o suscitan sentimientos contrapuestos: respeto y 

temor, atracción y repulsión. En ambos campos se tiene que competir, el carisma, el discurso 

y la acción tienen que relucir para poder “ganarse” a la gente. 

La autoridad del matrimonio de liderazgo-único pone de manifiesto la búsqueda de 

legitimidad y los tipos de poder que han obtenido, aunque en la actualidad, el poder político 

se ha desdibujado por el fin de su periodo de gobierno. Aunque las redes de afinidad y amistad 

que mantienen les permiten moverse en distintas esferas. Evans Pritchard lo indica, 

precisando que “los hombres más influyentes” se caracterizan por su posición en el clan, el 

linaje, por su situación de clase y su fuerte personalidad. Un poder político-religioso, con 

dominio de lo religioso, opera por intermedio de estructuras de clanes y de linajes, estructuras 

territoriales y beneficios de clase por edad. Las relaciones desiguales que lo fundan y por la 

dinámica de las oposiciones y de los conflictos que lo manifiestan (Balandier, 2004, p.133). 

Las redes de relaciones de afinidad, el respaldo de la congregación a la asistencia a los 

eventos masivos, la estructura de liderazgo dentro de las sedes y las luchas ganadas ante la 

oposición son rasgos que hacen de esta asociación un conjunto sólido. La estratificación 

social, las jerarquías de poder y autoridad y los lazos interpersonales, están en correlación 

con un ‘complejo de derechos y de privilegios’. “La vida política local se apoya en 3 

instituciones mayores: el linaje, la jefatura y el grupo de fidelidad organizado en torno de 

un patrón” (Balandier, 2004, p.177). Los lazos interpersonales políticos y religiosos y el 

grupo de fidelidad es lo más notable dentro de la Asociación Casa sobre la Roca.  

No se puede vislumbrar la reproducción del sistema y de la asociación, una vez que sus 

líderes fluctúen en esta tarea, o saber si el sistema de capacitación de líderes es efectivo a 

largo plazo. “Las nociones fundantes de la teoría política muestran la ambivalencia del 

poder: este debe ejercer una influencia benéfica en los dinamismos constitutivos del universo 

y la sociedad, pero también corre el riesgo de degradarse en una fuerza mal dirigida, o 

utilizada más allá de los límites que la dominación requiere” (Balandier, 2004, p.188). 

Por otro lado, los límites de los sistemas religiosos en México son claros, así como también 

las fronteras políticas, aun así, hay fisuras donde Casa sobre la Roca ha encontrado camino, 

tal como los registros de Asociación Civil o de mostrarse afín a un grupo político de manera 

expuesta. Aunque no se puede vislumbrar el futuro de la asociación con la misma efectividad 
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en el futuro, lo que sí hemos visto hasta ahora, es una lucha que era invisible y que fue tomada 

por una persona, un matrimonio, una congregación, y que tiene efectos grandes y pequeños 

dentro de la sociedad. Si los intereses son políticos, religiosos o de ayuda social, las fuerzas 

han sido dirigidas hacia la lucha contra la trata de personas. También vemos un trabajo para 

construir un tipo de creyente, procurando un creyente devoto de manera integral. La palabra 

devoción proviene del latín devotiones, que significa voto, consagración o dedicación. La 

devoción en este sentido habrá de incluir el modo de comportamiento en la vida cotidiana y 

en algunos sistemas privilegiará comportamientos dentro del templo o la comunidad de 

feligreses. 

Aunque se predica que la ciudadanía es celestial, “mas nuestra ciudadanía está en los cielos, 

de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Filipenses 3:20) se trabaja 

también con la acción social y la procuración del bienestar del prójimo.  

Esta nueva forma de iglesia se implica en la sociedad actual, en la medida que los ciudadanos 

intentan ser cada vez mejores, pagando sus impuestos, respetando las reglas, no aceptando la 

corrupción en sus propias vidas, por ejemplo, en lo que se conoce como las “mordidas de la 

policía”, sino que se procura la honestidad y aceptar las consecuencias si se ha cometido una 

falla.  

Esta nueva forma de ser iglesia, al ser un grupo numeroso que asciende a los 5,000 seguidores 

de CSR, puede mostrarse visible en las marchas en la ciudad. Es relevante entender por qué 

un creyente marcha y qué es aquello que lo hace ir fuera de la iglesia. Max Weber hace de la 

legitimidad una de las categorías fundamentales de su sociología política. “Observa que 

ninguna dominación se satisface de la pura obediencia, sino que busca transformar la 

disciplina en adhesión a la verdad que representa” (Balandier, 2004, p.110). El creyente es 

orientado a llevar su creencia a todas las esferas de su vida y los líderes enseñan que salir a 

la calle es una de las formas efectivas de hacer visible y levantar la voz por aquellos que lo 

necesitan, así que las marchas en este sentido, además de ser visibles en la causa que 

defienden, también lo son como muestra de la influencia de los líderes en la congregación. 

A través de la fuente de autoridad, la Biblia, el canon protestante muestra algunas referencias 

de enseñanza, así que el creyente y seguidor obedecerá o tratará de mostrarse obediente ante 
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sus autoridades, tales como sus pastores y autoridades públicas y procurará tener una cultura 

de oración por ellos: 

 

1.- Sujeción a las autoridades: “Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues 

no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por 

él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. 

Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror 

a los que hacen lo bueno sino a los que hacen lo malo” (Efesios 6:1-3) 

 

2.- Obediencia a las autoridades: “Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y 

sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo 

bueno: a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena 

humildad en su trato con todo el mundo” (Tito 3:1) 

 

3.- Oración por los gobernantes: “Así que, recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, 

oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y 

por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida 

piadosa y digna.” (1 Timoteo 2:1) 

 

Fuera del factor reglamentario de interpretación bíblica ante los versículos, la cual incluye 

un estudio profundo sobre el contexto cultural de cada pasaje bíblico, tenemos que observar 

los resultados sociales que provocan, estudiar las maneras en las que el significado sirve para 

establecer y sostener las relaciones de dominación.  

El caso de Casa sobre la Roca es excepcional en los sistemas religiosos, sirve para entender 

los procesos de identidad por los cuales los individuos confieren sentido a la acción, 

convirtiéndose en agencias de identidad colectiva o instancias generadoras de marcos de 

referencia, creadores de narraciones y discursos, elementos de producción simbólica y 

generadores de cambios de valores y nuevas identidades culturales. 
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Resulta sorprendente la manera en la que un grupo como este, en esta tesis denominado 

transpentecostal, mantiene hasta ahora un caso excepcional, modificando el campo político 

al mostrar un grupo que negocia con el estado, fuera del PRI, además de mostrar una 

participación ciudadana y en la calle defendiendo causas de sectores vulnerables. También 

se modifica el campo religioso debido a un sistema novedoso que retoma parte del 

movimiento G-12, seleccionando además lo que le parece adecuado de las creencias 

fundamentales de la comunidad evangélica y haciendo así su propio sistema, esto ocasiona 

una figura de bricolaje espiritual y un tipo de iglesia más involucrado en el respeto de las 

autoridades de dentro y fuera de ella. 

El caso de Casa sobre la Roca, es un caso excepcional y hasta ahora único en las dos 

polaridades del poder, la política y la religiosa.  
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7.- Conclusiones 

   El poder no es un dato, sino una hipótesis que debe ser verificada. 

 (Balandier, 2004, p.105) 

En forma de síntesis y conclusiones esto es lo que podemos decir del caso de Casa sobre la 

Roca, que se ha presentado hasta ahora con diferentes aristas de análisis, descripción y 

posicionamiento dentro de los fenómenos del mundo religioso en México. 

CSR es un caso único y excepcional, al tener simultáneamente dos polaridades del poder, la 

política y la religiosa, además de tener un soporte a través de la mercadotecnia y herramientas 

tecnológicas que consolidan la asociación.  

En nuestros días hay una amplia oferta religiosa, la cual ocasiona una competencia entre 

religiones, es por esto que los sistemas religiosos crean estrategias para mantener a los 

creyentes fieles y ganar nuevos adeptos. La religión tiene que ofrecerse con gran destreza y 

ante la fragmentación del individuo en la hipermodernidad, la conversión religiosa es un gran 

focus para las ganancias.  En la comunidad evangélica el enfoque es parecido al que se refería 

Marcel Mauss en su esquema de: Dar/Recibir/Devolver, solo que aquí 

es: Inversión/Conversión/Ganancias. 

En Casa sobre la Roca, podemos observar una producción independiente, de mercancías y 

eventos que ayudan a propagar su visión.  

El contenido de los materiales está centrado en una línea de pensamiento específica basada 

en valores establecidos en la Biblia. Es interesante cómo el sujeto se ve de una forma integral 

y esto es algo que pasa en toda la comunidad evangélica, reconociendo a los sujetos con 

necesidades emocionales, económicas, físicas y sociales específicas, y elaborando dichos 

materiales para todas las edades. 

Toda la producción está focalizada en motivar al creyente a crecer en su fe. 

La iglesia es el principal centro de entrenamiento y de formación, según la ideología 

cristiana evangélica. La comunidad evangélica abre la posibilidad de “ser alguien”, de 

“hacer la diferencia”, de poseer un propósito. Esto es exhibido en el cambio que hay en 
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la identidad dividida del sujeto al convertirse, siendo la conversión como lo dice Manuel 

Delgado la “unificación de personalidades que viven con angustia la experiencia de la 

fragmentación” (Delgado, 1999, p.87). 

Una de las aportaciones de la religión, especialmente tras ver el proceso histórico de la 

modernidad, es la reconfiguración de la subjetividad. Se añade aún más en su 

posicionamiento en el espacio público, al encontrar en CSR, actividades que influyen en el 

contexto ciudadano y sobre todo en una agenda vinculada con oración por el país y los 

gobernantes. 

Aunque los símbolos le dan a la gente una forma de entender el mundo, es la gente la que 

produce nuevos símbolos y transforma el antiguo sistema en uno abierto o semi-abierto. La 

iglesia se reconfigura en un espacio de lo político, social y espiritual que permite al creyente 

funcionar de manera integral dentro de la iglesia y fuera de ella. 

Los líderes con su influencia, orientan la conducta de sus seguidores y fungen como 

“emprendedores políticos”. “Lo que distingue a las interacciones políticas de todas las otras 

interacciones sociales es que orientan predominantemente hacia la asignación de valores 

para una sociedad” (Zamorano, 2008, p.237). En el caso de CSR, relucen en los líderes estas 

funciones, las que dirigen valores y principios bíblicos. 

Los símbolos dentro del contexto que estamos revisando son: la cruz y el sacrificio de Jesús 

que salva a la humanidad y el pez que representa el ser pescadores de hombres y compartir 

la buena y nueva vida que se tiene; éstos son usados por los líderes de CSR para fortalecer 

su influencia y agrandar su esfera de poder, consiguiendo empatía entre sus seguidores, 

incluso ayudándose de rituales, es decir, un conjunto de actos formalizados, expresivos y 

portadores de una dimensión simbólica, como la oración por los gobernantes y la paz del 

entorno, que se tiene regularmente como parte de la agenda de la iglesia y que es un momento 

programado para orar por los gobernantes y la paz de la comunidad, ya sean las calles, la 

colonia, estado o país. 
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Hoy en día la comunidad evangélica continúa creciendo debido a sus labores de evangelismo 

y tiene presencia en un tercio de la población, pero aun así el caso de CSR se muestra único 

al vincularse de manera expuesta con el estado y podemos pensar que la comunidad 

evangélica crece, pero mucho más diversa y plural.  

El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas, las cuales 

están contenidas en el artículo 130 constitucional:  

“Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a 

favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco 

podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en 

publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus 

instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. Queda 

estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo 

título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna 

confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter 

político”. 

La Ley de Asociaciones Religiosas, en conformidad con la Constitución, menciona: "El 

estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión 

alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa” 

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 19 de agosto 

de 2010).  

La ley escrita y la ley aplicada tienen espacios donde hay movimiento para algo intermedio. 

El estudio de los liderazgos políticos de nuestro país e incluso la mirada detenida de la política 

en México nos permite interpretar el tipo de sociedad en la que vivimos, las formas de 

gobierno en cada región, mecanismos de opresión y también libertades que se otorgan.  

En los últimos años hemos visto cómo figuras de la política tienen cargos religiosos y ese es 

el lugar dónde se encuentra esta investigación. La forma en la que una iglesia se registra 

como Asociación Civil y no como Asociación Religiosa, fundamentando que la manera de 

enseñar no es religiosa, simplemente cimentada en principios bíblicos. Casa sobre la Roca, 
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al registrarse se esta forma, como Asociación Civil, tiene otras esferas de movimiento y 

alcance, aun así, las posturas en torno a su conducta son plurales entre líderes evangélicos de 

otras agrupaciones. 

Las aproximaciones de la CSR al ámbito gubernamental comenzaron en 2004. Con otra razón 

social –Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia A.C.– los Orozco capacitaron a 

personal de la Secretaría de Gobernación. Más allá de las perspectivas que tienen los 

seguidores en CSR, es necesario mencionar que el fortalecimiento e influencia del 

matrimonio Orozco se debe a los vínculos y redes sociales que han servido de punta de lanza 

para su ministerio y su desarrollo político, social y religioso. Si bien entre esa red de 

relaciones sociales hay relaciones de afinidad, también hay relaciones híbridas, es decir, una 

relación distanciada pero no reconocida como de oposición y las relaciones totalmente de 

enemistad. 

Es evidente que el contexto feligrés ha sido usado para alimentar económicamente los 

proyectos de interés del matrimonio, sobre todo la Fundación Camino a Casa. Además de 

impulsar la participación ciudadana de los creyentes, para salir a marchar a las calles o a 

distintos eventos realizados desde hace ya algunos años atrás con distintas modalidades. Las 

estrategias tras bambalinas del púlpito y el servicio de culto, están vinculadas a garantizar los 

donativos a la Fundación Camino a Casa y sobre todo el involucramiento de la feligresía con 

la responsabilidad y participación social, principalmente en el tema de la lucha contra la 

esclavitud y la trata de personas.  

Se puede decir que hay una relación entre espacio público y espacio religioso. “Las 

sociedades contemporáneas son sociedades extremadamente complejas que han logrado una 

enorme concentración de poder en sus centros de decisiones: en aparatos gubernamentales, 

en personas y grupos que controlan flujos económicos, en partidos políticos, etcétera” 

(Castro, 2005, p.21). La iglesia sin lugar a duda es uno de los centros de decisiones de los 

creyentes, la vida en comunidad en el sistema religioso evangélico es muy importante, la vida 

testimonial, el consejo y las voces de los líderes y pastores. La iglesia funge como el centro 

de decisiones, Jesucristo como el modelo a seguir y el templo como centro de entrenamiento 

para servir a los demás, cada miembro con sus talentos específicos. 
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Cuando el tema de la política es privilegiado dentro de la iglesia, hay repercusiones en la 

vida de los creyentes expuestos a eso. Ese es el caso de Casa Sobre la Roca, de la que gran 

parte de su agenda está enfocada en incidir en la ciudad, en la oración por las autoridades 

gubernamentales, en el contenido de sus materiales, el respeto hacia los gobiernos y el 

involucramiento en marchas o en iniciativas en el espacio público.  

Es un caso de transformación en el campo religioso, donde se brindan a la comunidad 

evangélica horizontes donde puede interactuar su fe, una nueva forma de ser creyente y de 

ser ciudadano. 

El ejercicio del poder siempre es una relación recíproca. “El poder es una relación 

sociopiscológica entre personas o unidades operantes capaces de razonar y decidir por sí 

mismas el curso de acción más conveniente en una situación concreta y definida” (Castro, 

2005, p.23). En este caso los creyentes reciben el fortalecimiento de su identidad siendo parte 

de una comunidad de sentimiento en términos de Arjun Appadurai (2001) obteniendo la 

satisfacción de servir al necesitado, el crecimiento espiritual y también beneficios 

económicos y sociales, como servicios médicos gratuitos que periódicamente CSR ofrece. 

Esta asociación provee al asistente de estatus social, distinguido de una iglesia común 

evangélica, que no tiene figuras reconocidas dentro de su ramificación de liderazgos.  

La forma en la que el Estado se ha relacionado con CSR, es un caso único expuesto de 

‘mutación religiosa’ por los actores religiosos autónomos, el campo religioso fragmentado y 

el crecimiento de nuevos movimientos, que provocan cambios religiosos y una serie de 

efectos sociales y políticos de gran importancia. Todos estos cambios permiten hablar de una 

mutación o de una transformación estructural en el campo de lo religioso. 

Casa sobre la Roca es un caso de reconfiguración de lo político y lo religioso, llevando la 

política a la vida religiosa de una forma más latente, trasladando los problemas sociales y 

políticos a la iglesia, convirtiéndola entonces en un nuevo espacio para el desenvolvimiento 

político de la comunidad evangélica. 

El pastor, actor-único, comanda con su voz un espectáculo en el que la modulación de su 

voz, la entonación, el ritmo y la velocidad se vuelven un metalenguaje y así se crean nuevas 

realidades. Por medio de palabras y gestos procura integrar a todos los presentes en el proceso 
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de exteriorización-interiorización colectiva de la fe. Como tal, “él es un personaje limítrofe 

que se desplaza entre las fronteras de lo sagrado- profano y detenta por eso mismo, las 

técnicas de conducir bien a todos en ese proceso de éxtasis” (Silveira, 2000, p.79). 

En CSR, si bien hay encargados de sede que fungen como líderes en cada una de ellas, 

quienes gozan del “carisma” son los fundadores. El actor-único es el pastor, en este caso, los 

pastores y líderes Rosa María Orozco y Alejandro Orozco. 

La figura del matrimonio como actores-únicos, invita a sus congregantes a participar en 

actividades que ellos creen convenientes; en este sentido, es una actividad performativa y 

todo un reto, ya que está presente el riesgo y la incertidumbre. Se puede producir empatía o 

rechazo. Es un intercambio energético donde la presencia del otro puede ser repulsiva o 

atractiva.   

Hay una visión del mundo y una imagen y posicionamiento dentro del mundo: los creyentes 

siempre tienen que transformar el mundo a través de su conducta. Llevar a la práctica sus 

valores, como ciudadanos celestiales que viven en la tierra, pero que asimismo respetan a las 

autoridades que tienen aquí, orando por ellos y por el bienestar propio y colectivo. 

Así también vemos que el performance contribuye a una disciplinarización de los sujetos. Es 

el servicio de culto un espacio donde se reconfigura constantemente la conducta de los 

sujetos. 

Esto va más allá de pagar los impuestos, orar por los gobernantes y hacer ayunos, sino que 

involucra una configuración total de la vida del creyente haciendo acciones y orando,  todo 

pensando en su país. Esto nos hace ver que el servicio de culto es un espacio donde se lleva 

la política a la iglesia. Y es que si el sujeto en su vida creyente tiene que verse todo el tiempo 

como un sujeto integral ¿por qué sería su acción política una excepción? Los creyentes y 

asistentes de Casa Sobre la Roca, meditan y reflexionan acerca de las acciones que tienen en 

la ciudad. Cuando Manuel Delgado menciona que la conversión es la “unificación de 

personalidades que viven con angustia la experiencia de la fragmentación” (Delgado, 1999, 

p.87), podemos ver que los nuevos asistentes de CSR, cuando se convierten, ven una 

restauración holista, que integra una responsabilidad social, espiritual y humanitaria.   
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Es Casa sobre la Roca, un espacio para la reconfiguración político-religiosa del creyente 

cristiano actual. La arena del poder religioso se da en el templo y también fuera de él, como 

ya lo vimos en la dinámica pastor- actor único, la función que se lleva a cabo puede causar 

empatía o rechazo. El poder en este sentido se fundamenta en la capacidad de convicción que 

tienen personas selectas, en este caso el matrimonio Orozco, para persuadir a otras mediante 

sus argumentos: carisma, seducción y encanto. Este es un trabajo en equipo: el líder consolida 

su autoridad y los seguidores obtienen satisfacción al encontrar metas cumplidas y así 

fortalecen su identidad. Los asistentes de CSR, al involucrarse directamente en los donativos 

que se otorgan a la Fundación Camino a Casa y en las marchas de acción ciudadana, gozan 

de un estado de “satisfacción” por ayudar al otro.  

Si bien como menciona Arjun Appadurai (2001) que, ante el fluido de imágenes, el sujeto 

puede reaccionar, responder o resistirse, en mi opinión el creyente ante el fluido de 

información tal como discursos, imágenes, videos y cualquier material audiovisual puede 

responder de una manera positiva o negativa, resistirse y negarse a ir a alguna marcha y 

reaccionar de distintas formas a cada convocatoria.  

En este sentido la dominación carismática, supone un proceso de comunicación de carácter 

emotivo. Significa que existe la posibilidad de una variación de la dirección de la conciencia 

y de la acción, una reorientación completa de todas las actitudes, frente a las formas de vida 

anteriores o frente al mundo en general. 

Los sistemas religiosos invierten gran porcentaje de tiempo en preparar los discursos que se 

dan a la comunidad, con propósitos claros, mostrando la ruta que debe ser seguida y así 

obtienen el poder de influir en las conductas individuales de los creyentes. La propagación 

de la ideología de los dirigentes de Casa sobre la Roca está en buena medida fundamentada 

en el canon protestante de la Biblia, pero asimismo una visión de la labor ciudadano y el 

involucramiento político y social, lo cual tiene como resultado la reconfiguración política y 

religiosa en la identidad del creyente. 

Hay 3 elementos importantes que consolidan y reproducen los discursos del poder: (1) El 

contenido de materiales, (2) Discursos y frases en las reuniones y (3) Eventos y 

convocatorias. “En los aparatos ideológicos y en los políticos, las formaciones discursivas 

jamás se presentan con contornos netos; luchan siempre sobre el terreno de la coyuntura, 
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que está hecho de retazos, remisiones, recuperaciones, inversiones, reformulaciones. Las 

formaciones discursivas pueden guardar relaciones de alianza, de compromiso, de 

antagonismo, etc.” (Guilhaumou, 1980, p.37; Robin, 1980, p.258). Los eventos y 

convocatorias están vinculados a este propósito, en los congresos generales, aunque el 

objetivo es el crecimiento espiritual, se aprovecha la plataforma para hacer un llamado a un 

cambio social como creyentes, vinculado a los intereses de los líderes, el matrimonio Orozco. 

 

El caso de Casa Sobre la Roca y la Iglesia de la Luz del mundo, son comparables en estas 

características ya mencionadas: son sistemas religiosos vinculados con un partido político, 

tomando la Biblia con más énfasis en los pasajes que hablan sobre ciudadanía y respeto a las 

autoridades (civiles, religiosas) y actividades para hacer prácticos estos textos bíblicos, como 

las reuniones de oración o ayunos; además de reivindicar la identidad de los sujetos y de la 

colectividad. 

Hacer esta comparación es pertinente para entender que Casa Sobre la Roca no es un caso 

aislado. El caso de la Luz del Mundo demuestra un sistema religioso que se ha consolidado 

a través de las vinculaciones políticas y estrategias civiles en México, el caso de Casa Sobre 

la Roca en su especificidad, al tener un cargo político sus directivos, explotó durante su 

periodo de gobierno y hasta donde ha podido las redes de apoyo y de poder que ha construido, 

y aunque se muestra un caso único en México por su participación política, el caso de La Luz 

del Mundo, que ha ocurrido mucho antes del nacimiento de la Asociación de los Orozco nos 

da luz sobre cómo un sistema ideológico y religioso puede influir de manera práctica y civil 

en la política y en el país.  

La comparación de Casa Sobre la Roca con algunos países, no debe considerarse 

desarraigada. En el caso de los Estados Unidos, se vincula por las fuertes referencias en el 

mundo conservador estadounidense. El modelo tiene elementos que resulta pertinente 

comparar. En el caso de Francia se ha retomado por la fuerza del estado laico y su relación 

con el proyecto educativo, que vale la pena comparar con el caso de Casa Sobre la Roca. 

El caso de Casa sobre la roca, en resumen, funciona en 2 polaridades: 

1.- La estrategia de lo sagrado orientada hacia los fines políticos. 

2.- La estrategia política orientada hacia los fines religiosos.  



 

159 
 

El caso de Casa sobre la Roca es excepcional en los sistemas religiosos, sirve para entender 

los procesos de identidad por los cuales los individuos confieren sentido a la acción, 

convirtiéndose en agencias de identidad colectiva o instancias generadoras de marcos de 

referencia, creadores de narraciones y discursos, elementos de producción simbólica y 

generadores de cambios de valores y nuevas identidades culturales. 

Una investigación como la que aquí se presenta abre nuevos puntos de análisis, entre ellos 

una reflexión sobre la reconfiguración de la esfera pública que modifica el lugar de los actores 

políticos tradicionales y da paso a la emergencia de nuevas estrategias y alianzas para lograr 

objetivos. 

 

También el estudio sobre los cambios del escenario político y sobre nuevos actores que 

reflejan nuevas demandas dentro de este análisis, permitirían observar la organización actual 

de minorías religiosas y sociales en general, además del análisis de las relaciones entre los 

ciudadanos pertenecientes a estas minorías y el sistema político en el marco del contexto 

político mexicano. 

Sería de sumo interés observar si en las demás sedes de Casa sobre la Roca, los liderazgos se 

encaminan hacia un puesto político, ya que sería la reproducción de un sistema a menor 

escala y al mismo tiempo tomaría fuerza en el país. Las reglas y los permisos de acceso son 

difíciles, pero sería útil saber lo que está pasando a menor escala.  

 

El trabajo que aquí se presenta muestra un caso nunca antes analizado en el cambio del 

contexto político: un grupo religioso que negocia con el Estado, fuera del PRI, porque, si 

bien hemos visto casos de vinculación con el Estado, como el que se expone del sistema 

religioso de la Luz del Mundo con el PRI, observar ahora una vinculación política con el 

PAN, es una vía de estudio. 

Esta investigación es una invitación a la exploración de nuevos temas y circunstancias que 

suceden en el campo religioso y político. 

 

“El campo religioso es el espacio de producción, reproducción y consumo de bienes 

simbólicos de salvación” (de la Torre, 1995, p.83). El campo religioso en México presenta 

cambios al ser un campo en movimiento, el caso de Casa Sobre la Roca entra en esta situación 



 

160 
 

nueva o distinta en el estudio de los fenómenos en el mundo religioso mexicano, y por eso 

es relevante estudiar esta asociación.  

“El antropólogo debe buscar identificar las crisis de sentido que se manifiesten, tanto en 

las relaciones de los mundos conocidos como en la encrucijada de los mundos nuevos” 

 (Augé, 1998, p.165).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 
 

BIBLIOGRAFIA 

LIBROS 

 

ADAMS, R. N. (2007). La red de la expansión humana. México: CIESAS- UAM. 

 

ALVARADO, A. (2008). La reforma de la Justicia en México. México: Colegio de 

México, Centro de Estudios Sociológicos.  

 

APPADURAI, A. (2001). La modernidad desbordada. Buenos Aires: FCE.  

 

AUGÉ, M. (1998). Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Barcelona: 

Gedisa. 

 

BALANDIER, G. (2004). Antropología Politica. Buenos Aires: Ediciones del Sol.  

 

BASTIAN, J.-P. (1990). Historia del protestantismo en América Latina. México: CUPSA.  

 

BASSOLS, M. (2008). Liderazgo Político. Teoría y procesos en el México de hoy. México: 

UAM. Iztapalapa. 

 

BERGER, P. (1999). Los límites de la cohesión social. Conflictos y mediación en las 

sociedades pluralistas. Barcelona: Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores. 

  

BORDIEU, P. (1985). A social critique of the judgement of taste. Francia: Madagascar 

interculturel. 

 

CAILLOIS, R. (1988) El hombre y lo sagrado. Lisboa: Ediciones 70. 

 

CASTRO DOMINGO, P. (2005) Cultura política, participación y relaciones de poder. 

México: CONACYT-UAM. 



 

162 
 

 

COPP, D. (2005) Guía para los ministerios cristianos. Llamados al ministerio, una 

trayectoria de servicio. Estados Unidos de América: Desarrollo Pastoral. 

 

DA MATTA, R. (2002). Carnavales, Malandros y Héroes. México: FCE.  

 

DE LA TORRE, R., GUTIERREZ ZUÑIGA, C. (2007). Atlas de la diversidad religiosa 

en México. México: El colegio de Jalisco. El Colegio de la Frontera Norte. CIESAS. 

CONACYT. El Colegio de Michoacán. SEGOB.  

 

DELGADO, M. (1999). El animal público. Barcelona: Anagrama.  

 

DURKHEIM, É. (2012). Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico 

en Australia (y otros escritos sobre religión y conocimiento). México: FCE. 

 

FOUCAULT, M. (2012). Vigilar y Castigar. España: Siglo XXI.  

 

FUMERO, M. (2005). Un análisis de la visión celular del movimiento G- 12 y sus peligros 

en la iglesia evangélica. España: Producciones Peniel.  

 

GARMA, C. (2000). El pluralismo religioso, en: ¿A dónde va la antropología? Biblioteca 

de Alteridades. México: UAM- Iztapalapa.  

 

GARMA, C. (2004). Buscando el espíritu. México: UAM- I Plaza y Valdés.  

 

GARMA, C., RAMIREZ MORALES, M. DEL R. (2015). Comprendiendo a los 

creyentes: la religión y la religiosidad en sus manifestaciones sociales. México: UAM-I. 

Juan Pablos Editor. 

 

GEERTZ, C. (1987). La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa. 

 



 

163 
 

GOFFMAN, E. (1959). La presentación de la persona en la vida cotidiana. New York: 

Penguin Random House Grupo Editorial. 

 

KERTZER, D. (1988). Ritual, Politics and Power. New Haven & London: Yale University 

Press. 

 

MARGADANT, G. (1991). La Iglesia ante el derecho mexicano. Esbozo histórico–

jurídico. México: Porrúa.  

 

MARSHALL, P. (2000). Religious Freedom in the world. Nashville, Tenesse: Broadman & 

Holman Publishers.  

 

MASFERRER KAN, E. (2004). ¿Es del césar o es de Dios? México: Plaza y Valdés. 

 

MASFERRER KAN, E. (2013). Religión, política y metodologías. Aporte al estudio de los 

sistemas religiosos. México: Libros de la Araucaria. 

 

MAUSS, M. (2009). Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las 

sociedades arcaicas. Buenos Aires: Katz Editores.  

 

MINTZ, W. S. (1996). Dulzura y poder. El lugar del azúcar en la historia moderna. (Trad. 

Laura Moles. Fanjul;. Rev. Victoria. Schussheim). México: Siglo XXI. 

 

LALIVE D’ EPINAY, C. (1968) El refugio de las masas. Santiago de Chile: El pacífico. 

 

LEITE DE MORAES, G. (2008). Neopentecostalismo: Un conceito-obstáculo na 

compreensao do subcaqmpo religioso pentecostal brasileiro. Brasil: PUCSP. 

 

LOZA OTERO, N. (2008). Legitimidad en Disputa.  Zedillo, Fox, Calderón. México: 

Flacso.  



 

164 
 

PAGNOTTA, E. (2016). Dal pentecostalismo al transpentecostalismo. Il caso della Iglesia 

Universal del Reino de Dios in Messico. Roma: Aracne Editrice. 

 

POLANYI, K. (1982). El sistema económico como proceso institucionalizado. En M. 

Godelier (Comp.), Antropología y economía (pp.155-178). Barcelona: Anagrama. 

 

PITT-RIVERS, J. (1979). Antropología del honor o Política de los sexos, ensayos de 

antropología mediterránea. Barcelona: Grijalbo.  

 

REINA, C. (2000). La Santa Biblia. México: Sociedades Bíblicas Unidas. Reina Valera 

1960. Edición 2000.  

 

ROSLIM, S., DUNCAN, D. (1994). La biblia y la iglesia. Colombia: ICI University.  

 

SCOTT, L.  (1996). La sal de la tierra…Los evangélicos y la política mexicana. 

Protestantismo y política en América Latina y el Caribe. Lima: Cehila. 

 

SCOTT, L.  (2003). Del sur al norte. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Kairós. 

 

SERVICE, E. (1990) Los orígenes del Estado y la civilización. El proceso de la evolución 

cultural. Madrid, España: Alianza Editorial.  

 

SILVEIRA, L. (2000). Teatro, Templo y Mercado, Comunicación y marketing de los nuevos 

pentecostales en América Latina. Quito: Abya-Yala. 

 

TAYLOR, D. (2012).  Introducirnos a los estudios del performance. Performance. Buenos 

Aires: Asunto Impreso.  

 

TURNER, V. (1980). La selva de los símbolos. Madrid: Siglo XXI. 

 



 

165 
 

VAZQUEZ PALACIOS, F. (2007) La fe y la ciudadanía en la práctica evangélica 

veracruzana.  México: Publicaciones de la Casa Chata.  

 

WEBER, M. (1983) Economía y Sociedad, México: FCE. 

 

WYNARCYK, H. (2009). Ciudadanos de dos mundos. El movimiento evangélico en la vida 

pública de Argentina 1980-2001. Argentina: UNSAM.  

 

ZAMORANO FARÍAS, R. (2008).  Poder, liderazgo y democracia en: Liderazgo 

Político. Teoría y procesos en el México de hoy. México: UAM. Iztapalapa.  

 

REVISTAS 

ADONON VIVEROS, A. (2007). La antropología jurídica como herramienta metodológica 

en el estudio de África negra. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, número 

99, 187-199.  

 

BASTIAN, J.-P. (1999). Los nuevos partidos políticos confesionales evangélicos y su 

relación con el estado en América Latina. Estudios Sociológicos, Vol. XVII (49), 153-173.  

 

BLANCARTE, ROBERTO (1993) Religion and Constitucional change in Mexico, 1988-

1992. Social Compas, Vol 40 (4), 555-569. 

 

CAMPICHE, R. (1991) De la Pertenencia a la identificación religiosa. El paradigma de la 

individualización de la religión hoy en día. Religiones: Cuestiones Teórico- Metodológicas, 

Vol. 1 (1), enero-junio, 95-109. 

 

CASTELLANOS, E. (2003).  Cultura de la legalidad y divulgación del orden jurídico. 

Derecho y Cultura (11-12), septiembre- diciembre, 75-81.  



 

166 
 

CORPAS AGUIRRE, M. DE LOS Á. (2011) México 1810- 2010. Identidad y construcción 

nacional a través de la laicidad. Tzintzun, (53) Enero-junio, 107-129. 

GARMA, C. (2008) “La religión y los media”, en Versión, Estudios de Comunicación y 

Política. Núm. 21, invierno, México, Universidad Autónoma Metropolitana. 

GUILHAUMOU, J. (1980) Les discours de la Révolution française. Aperçu d’ensemble 

d’un trajet de recherche (1980-2009). Mots. Les langages du politique, no°1, décembre. París. 

METZ, A. (1994). Protestantism in Mexico: Contemporary Contextual Developments, 

Journal of Church and State, Vol 36 (1), 57-78.  

RUIZ GUERRA, R. (1998) Los evangélicos mexicanos y lo político. Religiones y 

Sociedad., Año 2 (3), mayo-agosto.  

 

ENLACES DIGITALES 

 

 Aguirre, A., 2010, Evangélicos, en la disputa del poder, consultado en marzo de 2016, 

disponible en: http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial 

política/2010/05/12/evangelicos-disputa-poder  

 

 Araujo, J. C., 2016, Del cielo al Infierno, consultado en mayo de 2016, disponible en: 

www.entretenia.com  

 

 Aristegui Noticias, 2012, Acusan evangélicos que el PRI les ofreció ‘ayuda’ a cambio de 

votos, consultado en junio de 2015, en: http://aristeguinoticias.com/1007/post-

elecciones/acusan-evangelicos-que-el-pri-les-ofrecio-ayuda-a-cambio-de-votos/ 

 

 Arteta, I., 2012, Cristianos limpian de brujería a Vázquez Mota, consultado en abril de 

2016, disponible en: http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/elecciones/sucesion-

presidencial/cristianos-limpian-de-brujeria-a-vazquez-mota.html  

 



 

167 
 

 Audiencia Legislativa, 2015, Llama iglesia evangélica a votar por PRI en SLP, consultado 

en marzo de 2015, en: http://www.audiencialegislativa.com.mx/pag.php?id_menu=151  

 

 Baltazar, 2006, Evangélicos de México no apoyan al Partido Acción Nacional, consultado 

en febrero de 2015, en: 

http://www.noticiacristiana.com/sociedad/politica/2006/06/evangelicos-de-mexico-no-

apoyan-al-partido-accion-nacional-pan.html  

 

 Barranco, Encuentro Social, partido fuertemente ligado a iglesia pentecostal, 2014, 

consultado en mayo de 2015, disponible en: 

www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=429979&idFC=2014 

 

 Barranco, B., 2011, Casa Sobre la Roca en Gobernación, consultado en abril de 2015, 

disponible en: https://bernardobarranco.wordpress.com/tag/casa-sobre-la-roca/  

 

 Barranco, B., 2011, La nueva derecha neopentecostal, consultado en marzo de 2016, en: 

www.jornada.unam.mx/2011/10/12/opinion/021a1pol 

 

 “Calderón en Casa sobre la Roca” Video disponible en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDcccztgCwc 

 

 Cepeda, N. Á., (n.d.) El matrimonio Orozco y sus sermones en su iglesia del INAPAM, 

consultado en abril de 2015, disponible en: 

http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=121814 

 

 López, M. y Corona, J., 2014, Tiene GDF nuevo jefe de la Policía, consultado en mayo de 

2016, disponible en: 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=419746&ur

lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=419746  

 

 Página de Casa Sobre la Roca: csr.org.mx. 



 

168 
 

 

 Flores, N., 2016, Adriana Dávila y la “trata”, en el ojo del huracán consultado en mayo 

de 2016, disponible en: http://e-tlaxcala.mx/nota/2016-04-07/tlaxcala/adriana-davila-y-la-

trata-en-el-ojo-del-huracan 

 

 Página de la Fundación Camino a Casa: 

http://www.fundacioncaminoacasa.org/interiores/acerca.html 

 

 Fundación Camino a Casa. (Negocios de la Familia Orozco y su visión. En: 

http://noticiasmexicohoy.blogspot.mx/2011/06/negocios-de-la-familia-orozco-y-

su.html?showComment=1448096781381#c6026371703642617187 

 

 Gazanini, El PRI por el voto evangélico, 2012, consultado en abril de 2015, en: 

http://blogs.periodistadigital.com/sursumcorda.php/2012/06/19/el-pri-por-el voto-

evangélico 

 

 INEGI. En: 

htpp://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mrel14&c=2748&s=est 

 

 Mensaje de Josefina Vázquez Mota a Rosi Orozco. Julio, 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=6IXfhHnXpUM 

 Moreno, 2016. Mercadotecnia en Relaciones Comerciales, consultado en octubre de 2010, 

en: http://erikariosm.blogspot.com 

 

 Noticias México, 2011, Negocios de la Familia Orozco y su visión, consultado el 21 de 

noviembre de 2015, disponible en: 

http://noticiasmexicohoy.blogspot.mx/2011/06/negocios-de-la-familia-orozco-y-su.html  

 

 Notimex, 2010, Acusan evangélicos al PRD de pretender más prohibiciones a Iglesias, 

consultado en febrero de 2015, en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/acusan-

evangelicos-al-prd-de-pretender-mas-prohibiciones-a-iglesias 



 

169 
 

 

 Notivier, 2015, Candidata del PRD en Mina y seguidores entran en éxtasis, consultado en 

mayo de 2015 en: http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/306980.html 

 

 Ortíz, J. L., 2014, ¿Qué significa ser ciudadano?, consultado en junio de 2016, disponible 

en: 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firma

s/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(04jun14)joseluisortiz  

 

 Política ADN, Grupo evangélico podría convertirse en partido político,  2014, consultado 

en mayo de 2015, en: http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/01/22/grupo-evangelico-

podria-convertirse-en-partido-politico  

 

 Proyecto 40, 2016, Rosi Orozco, la mujer que lucha contra la trata de personas, consultado 

en mayo de 2016, en: http://www.proyecto40.com/programa/pablohiriart-com/nota/2016-

01-06-18-20/rosi-orozco--la-mujer-que-lucha-contra-la-trata-de-personas  

 

 Reforma, 2012, consultado en marzo de 

2016,  www.juareznewstv.com/Nacional/269.html#.T9NtMt1BTiF   

 

 Revista digital Forbes. 21 de agosto, 2014.  http://www.forbes.com.mx/rosi-orozco-la-

mujer-que-lucha-contra-la-esclavitud/ 

 

 Rivera, G., 2015, La idea de un nuevo partido nació en los pinos. Revista EMEEQUIS, 2 

de febrero de 2015, consultado en abril de 2016, disponible en: http://www.m-

x.com.mx/xml/pdf/345/30.pdf  

 

 Robles de la Rosa, L., En el sexenio de Calderón hubo 121 mil muertes, consultado en 

agosto de 2015, en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/12/948239  

 



 

170 
 

 Rodriguez, A., 2011, Con la bendición de los Pinos, Revista Proceso, consultado en abril 

de 2015, disponible en: http://www.proceso.com.mx/291748/con-la-bendicion-de-los-

pinos  

 

 Rodríguez García, A., 2011, La secta que se infiltró al gobierno y se nutre del presupuesto, 

Revista Proceso, consultado en marzo de 2016, disponible en: 

http://www.proceso.com.mx/276888/la-secta-que-infiltro-al-gobierno-y-se-nutre-del-

presupuesto  

 

 Rodríguez García, A., 2011, La cruzada de Calderón y sus ligas con la secta Casa Sobre 

la Roca, consultado en septiembre de 2015, en: pocamadrenews.wordpress.com  

 

 Rosagel, S., 2015, La vendedora, el candidato del pan… y el reparto de poder (3 de 3), 

consultado en marzo de 2016, disponible en: http://www.sinembargo.mx/19-08-

2015/1454326  

 

 Rosagel, S., 2015 Rosi hace trata de víctimas, acusan; “son sobrevivientes” revira (1 de 

3), consultado en abril de 2016, SIN EMBARGO, disponible en: 

http://www.sinembargo.mx/17-08-2015/1450324  

 

 Página de Rosi Orozco: rosiorozco.com 

 

 Scherer, J., 2011, Historias de Muerte y Corrupción, consultado en marzo de 2016, en: 

http://www.proceso.com.mx/?p=263687  

 

 Serrano, S., 2003, Teología y vida, versión On-line ISSN 0717-6295, consultado en abril de 

2016, disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049 

34492003000200015. 

 Thompson,  2010. Empresas de servicios,  consultado en agosto de 2010, en: 

http://unidad5mktesp.blogspot.com  

 



 

171 
 

 Tragaluz con Adriana Dávila. Consultado en marzo, 2016. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=bIm8zegzwhk  

 

 Rodriguez García, A., 2011, Calderón, el evangélico, consultado en septiembre de 2015, 

en: http://noticias.vlex.com.mx/vid/calderon-evangelico-302649293  

 

 Página de Interesse Consejeros: www.interesse.com.mx 

 


