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El propósito  del  presente  trabajo  es  estudiar,  exponer y explicar  algunos 

aspectos  de  un  grupo  religioso  llamado Iglesia de Dios  del  Séptimo  Día. A lo 

largo de ésta  investigación  abordaremos  sus ritos, sus  símbolos,  su 

organización,  sus  creencias,  su historia y finalmente  cómo y por  qué  se  dan  las 

conversiones de los adeptos  hacía el interior del  grupo,  tratando,  a  su  vez,  de 

establecer la orientación  de la comunidad  estudiada. 

AI  comunicarse con los demás  y  consigo  mismo, al formar  una  comunidad, al 

construir  su historia, el hombre utiliza símbolos.  Marcados  tanto por la 

transmisión cultural como  por la situación  presente, los seres  humanos 

seleccionamos  y  fabricamos  imágenes,  sonidos,  acciones  que  representan 

sintéticamente la riqueza de la realidad -física, social, histórica- que, en 

definitiva, nos  rebasa  siempre.  Algunos de estos  símbolos  nos  ponen en 

contacto  con lo último de la realidad,  con los límites  de  nuestra  experiencia,  con 

lo que ha sido  llamado el “más allá” precisamente  por  relacionarse  con  quien es 

siempre  mayor.  Esta  dimensión, la del  ámbito  simbólico religioso, ha  estado 

presente  desde las más  antiguas  sociedades  de  que  tenemos noticia. 

¿Cuáles  son los principales ritos de la Iglesia de  Dios  del  Séptimo  Día?,  ¿qué 

símbolos  tienen  estos?,  ¿qué  significan?,  ¿cuáles  son  dominantes y cuáles 

secundarios?,  ¿qué rol tienen los participantes?,  ¿por  qué  sus  miembros  se 

adhirieron  a  este  grupo?,  éstas  son  algunas  cuestiones  que  abordaremos y 

tratamos de aclarar en la  presente  investigación. 
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Entre  1872  y  191 1,  diversas  sociedades  misioneras  de  origen  estadounidense 

y, por lo mismo de carácter  exógeno  a  la  sociedad  mexicana  decimonbnica, 

emprendieron  una  campaña  sistemática  de  propaganda  para  introducir  y 

difundir  en  México un conjunto de creencias  conocidas  con el termino  genérico 

de protestantismo  (Bastian:  1989).  Entre  estas  sociedades  destacan la Iglesia 

Metodista  y  la Iglesia Presbiteriana. 

Tal vez este  hecho,  haya facilitado la  penetración  de la Iglesia  de  Dios  del 

Séptimo  Día'  a  nuestro  país,  pero  la  explicación  más  remota  del  origen  y 

expansión  de  este  grupo  se  sitúa en 1517  cuando el Papa  León X concedió al 

Príncipe  Alberto de Maguncia  predicar  indulgencias  con el objeto de sacar 

fondos  para la construcción  de la Basílica de San  Pedro.  Fray Martin Lutero, 

sacerdote  agustino,  se  levantó  indignado  contra los abusos  que  se  cometian en 

este  campo.  (ver  Cap. I l l ) .  A partir de  esta  ruptura con la Iglesia Católica, 

paulatinamente,  se dan otras  más,  aún  hasta  nuestros  días, esto trae  como 

consecuencia el surgimiento de una infinidad de  grupos  religiosos  ya  no 

nacidos  dentro de la misma Iglesia Católica  sino de esos mismos  grupos 

salidos  de  ésta. 

Actualmente  vemos  que  día  a  día  emanan  más  y  nuevos  grupos religiosos, 

esto  causa  gran  expectación en la sociedad  mexicana. 

Nuestro  país  no sólo se  ha caracterizado por acoger  cálidamente  a  estos 

grupos,  sino  que  incluso  a  sido  cuna de algunos,  entre los que sobresalen el 

Espiritismo Trinitario Mariano  (México, D.F.) y la Luz  del  Mundo  (Guadalajara), 

entre otros. 

~ -~ 

' A partir de  aqui nos referiremos a esta simplemente con l a s  letras IDD 
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A muchos de estos  grupos  se  les  echa  la  culpa  de  la  destrucción de las 

culturas  indígenas* y culturas  urbanas en nuestro  país;  la  división de 

comunidades  rurales,  grupos  sociales  urbanos ( en vecindades o simplemente 

entre  vecinos) y las  familias en general,  además  en  las  noticias  se  plantea  que 

son  promotoras de valores  “extranjerizantes”  contrarios  a  la  mexicanidad,  pero 

los artículos  periodísticos,  radiofónicos y televisivos  normalmente  no  expresan 

argumentaciones y mucho  menos  datos  empíricos  concretos  aceptables  para 

considerar  suficientemente  conocida  la  naturaleza  de  estos  nuevos  grupos 

religiosos y menos  aún los efectos  que  provocan.  Por lo tanto los atributos 

negativos  que  se  les  adjudican  están  aún por verificarse. 

El lugar  donde  realizamos la presente  investigación  se  ubica  en el Distrito 

Federal,  dentro  de los límites de la  Delegación  Iztapalapa,  concretamente en el 

número 107 de la  calle  Guadalupe  Victoria de la Colonia  Guadalupe  del  Moral. 

Escogimos  este  grupo  como  objeto  de  estudio  por  presentar  características 

relevantes  para  la  antropología: ritos, símbolos, conversión,  organización 

social, etc. 

Algunos  aspectos  que  pretendemos  demostrar  e  investigar los planteamos en 

forma  de  pregunta y son  las  siguientes: 

Resalta en este aspecto, especialmente, el  Instituto Lingiiistico de Verano, que  teniendo como objetivo 
principal  la  ensefianza  del  espaflol, especialmente en  el sureste de  nuestro  país, aprovech6 para  conseguir 
adeptos ya que detrL de  todo esto habia un grupo religioso. (C6. “Los estudios antropolbgicos sobre el 
protestantismo en Mexico”, Garma Navarro Carlos en  Iztapalapa) 
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1 .- ¿Cuáles  son los ritos principales de la  IDD? 

2.-¿Qué símbolos tienen  dichos ritos? 

Otros  aspectos de nuestra  investigación  serán  conducidos  por  la  siguiente 

hipótesis,  la  cual  es  planteada  a partir de la  lectura de varios  autores  entre los 

que  destacan:  López  Cortés(  1990),  Hardin (1 993),  Amatulli (1 9854, entre  otros. 

Y no sólo por la lectura de estos  autores,  sino  también  a partir de  la 

observación  del  grupo  en  la  primera  parte  de  trabajo  de  campo,  especialmente 

por la comparación  inconciente  del  grupo  con  la Iglesia Católica  en  este  primer 

trabajo  de  campo. 

a). Los católicos,  en  su  mayoría,  forman  una  masa  amorfa  que  carece  de  voz  y 

voto en la  toma de decisiones  que  afectan  a  la  comunidad  que  conforman. No 

se sienten  comprometidos  con  la  misma, no poseen  una  auténtica  base 

doctrinal  que  sustente  su  fe. 

b).-La  conversion, al menos  en los casos  aquí  presentados,  se  da  cuando  en 

su vida  aparece  alguna  seria dificultad, que  los  afecte  profundamente: 

enfermedad,  duda,  deseo  de  una  experiencia  de  Dios,  desequilibrio  emocional, 

la  muerte  de  un  ser  querido,  una  depresión,  etc. 

c).- Entonces ai  no encontrar  en su Iglesia una  mano  amiga  que los ayude  a 

superar  sus  problemas,  acuden  a  otros  grupos, o son  presa fácil de ellos y 

tiene  la  impresión de que  sólamente  fuera de la Iglesia Católica  es  posible 

superarse,  encontrar  apoyo  y  realizar un verdadero  encuentro  con  Dios. 

El primer  capítulo se refiere a la Delegación  Iztapalapa.  Este  capítulo  se  divide 

en  dos partes:  la  localización y un bosquejo  historico.  La  primera  parte,  como 
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su  nombre indica, nos  da la localización  exacta,  dentro  del Distrito Federal  de  la 

Delegación  Iztapalapa.  La  segunda  parte  se refiere a  un  breve y somero 

bosquejo  histórico  de  la  misma  Delegación.  Todo  esto  con  la  finalidad  de  ubicar 

en un nivel macro  nuestro  universo de estudio. 

El segundo  capítulo,  lo  dedicamos  a  la  colonia  Guadalupe  del  Moral,  siguiendo 

el esquema  del  primer  capítulo,  se  divide  exactamente  en  dos  partes  que  se 

refieren  a los mismos  tópicos:  localización y bosquejo histórico, esto  con  la 

finalidad de irnos  acercando  cada  vez  más  a  nuestro  objeto de estudio. 

El tercer  capítulo,  se refiere al grupo,  para  no  romper el esquema  aplicado  en 

los  dos  capítulos  anteriores,  las  dos  primeras  partes  se  refieren  a  los  mismos 

temas:  localización y bosquejo histórico. Esto  nos  permite  tener  una  visión 

histórica  amplia  del  grupo. A partir de la tercera  parte y hasta  la  sexta  parte,  se 

refieren  respectivamente  a los objetivos  del  grupo,  a  su  membresía,  a  su 

organización  interna y finalmente  a  su  composición social. Todos  estos 

aspectos,  vistos en conjunto,  nos  permitirán  familiarizamos  con el grupo 

estudiado y saber  qué  objetivos  persiguen  como  grupo,  qué  requisitos  se 

necesitan  para  pertenecer al grupo,  cómo  es  la  organización y estructuración 

interna y a  qué  clase  social  pertenecen  los  miembros  del  grupo.  Finalmente la 

septima  parte  de  este  capitulo  nos  permitirá  conocer  las  partes  centrales  de  las 

creencias de este  grupo.  Esta  parte  se titula “Credo y creencias  particulares”. 

En el capítulo  cuarto  nos  acuparemos de los ritos, así  como de los  símbolos 

que éstos conllevan.  En  la  primera  parte  conoceremos  cuál  es la estructura 

general de tales ritos, en la  segunda  parte  conoceremos  qué ritos son 

considerados  ordinarios o habituales y cuáles  especiales, en cada  uno de éstos 

conoceremos  sus  símbolos y lo que significa cada  uno de ellos. 
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Último  en  lugar,  pero  central  en el trabajo, es el quinto  capítulo, el cual se 

refiere  al  proceso de  conversión.  Aquí  presentamos  una  tipología  de  las 

conversiones  que  posteriormente  se  ilustran  en  casos  concretos  mediante 

historias de  vida. 

Para  realizar la presente  investigación  utilizamos  varios  métodos  propios  de la 

antropología,  entre  éstos  sobresalen  la  observación  participante,  que  nos 

permitió  acercarnos  y  conocer al grupo tal cual  es,  para  esto  asistimos al grupo 

durante  dos  años (1996-1 997) en los que  pudimos  observar  y  participar  en la 

mayoría de los ritos  aquí  presentados.  Sobresalen  las  entrevistas  abiertas  que 

nos  permitieron  obtener  datos de primera  mano,  esto  principalmente para los 

estudios  de  caso,  es  decir, las historias  de  vida.  Dichas  entrevistas  se 

realizaron  en  las  casas de los entrevistados,  esto  permitió  que  hablaran  con 

mayor  tranquilidad.  Aplicamos  algunas  encuestas,  se  realizaron  en  el  mismo 

templo  a lo largo  de la investigación.  También  recurrimos  a la lectura  de 

material  bibliográfico  escrito  por  autores  ajenos y propios del grupo. 

En la presente  investigación  hemos  tratado  de  evitar  tecnicismos y términos 

sofisticados,  sin  embargo  exponemos  aquí los principales  conceptos  utilizados 

y la concepción  teórica  que  orienta la versión  definitiva  del  mismo  trabajo. 

En  éste  trabajo la definición  de  religión es central,  ha  sido  abordada  desde 

distintas  perspectivas  entre  las  que  destacan  las  siguientes: 
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Para  Durkheim (1969), la religión es un sistema  de  creencias y prácticas 

relativas a lo sagrado  que  agrupa a las personas  en  una  comunidad  llamada 

Iglesia. 

Rhuldo Otto (1917), complementa  estas  ideas; éI plantea  que lo santo y/o 

sagrado es  un sentimiento  luminoso,  es un misterio tremendo y fascinoso, 

concluye afirmando  que  la religión sirve para  descubrir el misterio,  es  un 

sentimiento  luminoso. 

Por su parte  Lowie  (1946),  señala  que la religión primitiva es un sentimiento 

religioso. 

Finalmente  para Geertz (1 992),  la religión es: 

I) Un sistema  de  símbolos  que  obra para 

2) establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y 

motivaciones en los hombres 

3) formulando concepciones de un orden general de existencia y 

4) revistiendo estas  concepciones  con  una  aureola  de afectividad tal que 

5) los estados anímicos y motivaciones  parezcan  de un realismo Único. 

De las definiciones anteriores podemos  deducir  algunos niveles de  estudio o 

perspectivas desde las cuales puede  ser  abordado el estudio de la religión,  de 

algunas  nos  ocuparemos en la presente  investigación: 

a) Creencias. 

b) Ritos. 

C) Organización. 

d) Sentimientos. 

e) Comportamiento  ético. 



Un segundo  concepto  que  consideramos  central en este  trabajo  es el de 

cultura. Los elementos  que  propone Bonfil (1990), para  la definición de  cultura 

incluyen: objetos y bienes  materiales; los recursos  naturales las habitaciones, 

los espacios y edificios  públicos;  las  instalaciones  productivas y ceremoniales, 

los sitios  sagrados, el lugar  donde  están  enterrados  nuestros  muertos, los 

instrumentos  de  trabajo y los objetos  que  enmarcan y hacen  posible  la  vida 

cotidiana [...I se transmiten  también  como  parte de la  cultura  que  se  hereda, las 

formas de  organización  social:  qué deberes y derechos  se tienen que observar 

entre los miembros  de  la  familia, en la  comunidad, en el pueblo en su  conjunto; 

cómo  solicitar la colaboración  de los demás y cómo retribuirla: a quien  acudir 

en busca  de  orientación, decisión o remedio.  Todo lo anterior lleva a otro 

campo: los conocimientos  que  se  heredan. 

Aprendemos a hacer las cosas, a trabajar en lo que  aquí se  trabaja, a 

interpretar la  naturaleza y sus  signos; a encontrar los caminos  para  enfrentar 

los problemas, a nombrar las cosas. Y junto con esto  recibimos  también 

valores: lo que  es  bueno y lo que  es  malo, lo que es deseable y lo que no lo es, 

lo permitido y lo prohibido, lo que  debe ser, el valor relativo de los actos y de 

las cosas. Y una  generación  transmite a otras los códigos  que le permiten 

comunicarse y entenderse entre sí: un idioma  que  expresa la peculiar visión del 

mundo, el pensamiento  creado por el grupo a lo largo  de  su  historia;  una 

manera de  gestos,  de tonos  de voz, de  miradas y actitudes  que  tienen 

significado  para  nosotros, y muchas  veces sólo para  nosotros. Y más en el 

fondo, se transmiten  también  como parte de la cultura,  un  abanico  de 

sentimientos  que  nos  hacen  participar,  aceptar,  creer, sin el cual y por su 

correspondencia  con el de los demás  miembros  del  grupo,  sería  imposible la 
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relación personal y el esfuerzo conjunto. Tal es  la  cultura,  la  que  cada  nueva 

generación recibe,  enriquecida  por el esfuerzo y la  imaginación  de los mayores, 

en la que  se  forma y a la  que  su  vez  enriquece. 

Geertz (Ibid), propone el concepto  semiótico  de cultura, entendido como 

sistemas de interacción de  signos  interpretables.  Para e l  la cultura  es  un 

contexto  dentro del cual pueden describirse (de manera  inteligible,  es  decir 

densa) los acontecimientos  sociales,  modos  de  conducta,  instituciones y 

procesos  sociales. 

En cuanto a los símbolos  retomaremos a varios  autores  como  Saussure y 

Turner, entre otros. 

Para el estudio e interpretación de los símbolos  retomaremos el cuadro 

semiótico de A. J. Greimas3,  esta perspectiva es  complementaria a la definición 

de cultura propuesta por Geertz. 

En cuanto a los procesos  de conversión nos  apoyaremos en los aportes 

hechos por Berger, Peter y Luckman,  Thomas; ya  que  ellos  nos  aportan los 

conceptos de “socialización secundaria” (en  el campo  de las especializaciones) 

o la “alteración” o resocialización (en  el campo  afectivo  y/o  espiritual). 

Entendido el primero  como la “internalización de  submundos institucionales o 

basados sobre instituciones. Su alcance y su carácter se.determinan pues,  por 

la complejidad de la división de trabajo y la concomitante distribución social del 

conocimiento”.  Acerca del segundo  concepto ellos apuntan  que “la alternación 

requiere procesos  de re-socialización que  se  asemejan a la socialización 

primaria, porque radicalmente tienen que volver a atribuir acentos  de  la  realidad 

y,  consecuentemente  deben reproducir en gran medida la identificación 

Greimas, Algirdas  Julien. Del Sentido:  ensayos semi6ticos. Edit.  Gredos.  Madrid, 1989 
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fuertemente  afectiva  con  elencos  socializadores  (grupos  humanos)  que  era 

característica de la  niñez. Son diferentes  de  la  socialización  primaria  porque  no 

surgen “Ex nihilo” y, como  resultado,  deben  contender con  un problema  de 

desmantelamiento al desintegrar la anterior  estructura  nómica de la  realidad 

subjetiva”  (Berger y Luckman; 1968). 
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lztapalapa es  una de  las dieciseis  Delegaciones del Distrito Federal.  Depende 

del Departamento Central del Distrito Federal,  que es el 6rgano de esta 

Entidad Federativa. El pueblo  de lztapalapa es la  cabecera  de la Delegación 

Política, que  comprende a su vez 11 subdelegaciones  (Aculco,  Culhuacán, 

Iztapalapa, Magdalena  Atlazolpa, Los Reyes,  Tetepilco,  Tomatlán,  San  Lorenzo 

Tezonco,  Sta. Cruz Meyehualco,  Sta. Ma. Atzahuacán y Santiago 

Acahualtepec)  (Nolasco:1981).  Abarca  parte  de lo que fue el Lago  de  Texcoco 

y La  Ribera. lztapalapa se localiza al este del mismo. 

Sus límites son: 

Al norte la Delegación lztacalco y una porción del Estado de México; al este  la 

Delegación Tláhuac y una parte del estado  de  México: al sur las delegaciones 

Tláhuac y Xochimilco; al oeste las delegaciones  Coyoacán y Benito  Juárez. 

Sus  coordenadas  geográficas  extremas  son: 

AI norte 19' 24' al sur 19' 17- de latitud norte; al este 99' 58' y al oeste 99' 08' 

de longitud oeste. 

15 



La  Delegación  lztapalapa  cuenta  con  una  superficie  de 116 kilómetros 

cuadrados, lo que  la  convierte  una  de  las  más  grandes,  representa el 7.52 Yo 

de la superficie  del Distrito Federal. 

Siguiendo  la  tradición  prehispánica,  lztapalapa  se  divide  socialmente  en  dos 

mitades: Atlatilco e  lzomulco (o Atlamulco o Tzomulco).  La  primera  se  divide  en 

3 barrios  (San  Lucas,  Sta.  Barbara y San  Ignacio),  y la  segunda  en 5 barrios 

(San  Pedro,  San  Pablo,  San José, Asunción y San  Miguel)[ . . . I  buena  parte de 

las  funciones  originales  de los barrios  aún  se  conservan  en  Iztapalapa.  Se  han 

perdido, en cambio, las funciones político administrativas  de los barios, ya que 

estas  funciones  quedaron  en  poder  primero  del  Departamento  Central  del 

Distrito Federal y después de la  Delegación Política[ ...I Cada  barrio  tiene  su 

festividad  propia,  pero  participan  además en 3 festividades  del  pueblo y en  una 

gran  peregrinación  conjunta. Hay algunas  otras  peregrinaciones de importancia 

menor  en  la  que  participan  todos los barrios, o sólo algunos  de  ellos,  según el 

punto  de  peregrinaje.  (ibid).  La  Delegación Política ha  tomado  parte  en  la 

preparación y ejecución  de  dos  eventos  de  todo el pueblo: 

1. La  representación  (famosa  no sólo en  el área  metropolitana,  sino  también  a 

nivel nacional  e  internacional), en Semana  Santa,  es  llamada  la  pasión  de 

Cristo. 

2. Una  peregrinación  a  fines de noviembre  a la Basílica de Guadalupe. 

En lo que hoy es el territorio de la Delegación, se asentó en el siglo X la 

población  tolteca de Culhuacán,  a orillas del  lago  de  Texcoco y en  las  faldas 
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del Cerro  de la Estrella o Huixochitlán4. er? :>I ~CUBI !!x aztecas  celebraball  cada 

52 años  la  ceremonia  del  fuego  nuevo,  la  cual  consistía  en  que los sacerdotes, 

después de recibir las  señales  divinas,  prendieran  el  fuego  nuevo.  Ya  que 

dentro  de  su  cosmovisión  suponían  que  el  mundo  duraba  lapsos de 52 años. AI 

terminarse un ciclo  se  tenía  que  pedir y suspiciar  a los dioses  para  que 

permitiesen  que el mundo  continuase  existiendo  otro  ciclo  de 52 años. Como el 

ciclo no resultaba  muy  exacto,  quedaban  siempre 5 días,  que se llamaban los 

nomontemi, o días nefastos. AI finalizar  estos 5 días,  que se dedicaban  a  la 

destrucción  de  las  cosas  materiales  (vasijas,  casas,  templos,  etc.), al 

recogimiento  y  a  la  abstención,  y  durante los cuales  no  podían  encender  fuego. 

En 1430 Izcóatl,  gran  jefe  guerrero  tenocha,  fundó  lztapalapa  (población 

mexica  cuyo  nombre  viene  del  náhuatl,  esta  compuesto  por  dos  raíces; 

"lztapilli",  que  significa  "Laja" o "Piedra  Plana",  que  al  combinarse  con  la  otra 

pierde  la  sílaba  final  "li". De "Apan"  que  significa "Río" lo cual  nos da un 

significado  de "Río de  lajas o losas"). 

A la llegada  de  los  españoles  a  México  Tenochtitlán,  estaba  como  Tlatoani  de 

esta  Villa,  el  undécimo  hijo  de  Axayacátl,  Cuitláhuac I I ,  más  tarde  sucedió  a  su 

hermano  Moctezuma  y  solamente  duró  en  el  trono 80 días,  pues  murió 

contagiado  de  viruela.  Hijo  suyo  y  de  la  nieta  de  don  Nezahualcoyotl  fue  don 

Alonso  lxhuetcatocatzin  que  gobernó  a  lztapalapa en la  primera  etapa  de  la 

dominación  española. 

lztapalapa  fue  un  pueblo  de  gran  belleza,  de los mejor  urbanizados  dentro de la 

laguna  ya  que  contaba  con  grandes  canales  y  divisiones,  así  como  enormes 

' Se trata de un levantamiento  motivado  por la actividad  de  gases  subtemaneos  que  no  tuvieron  suficiente 
fuerza  para  producir  una  erupción,  dando  lugar  a  una  serie  de  cavernas  dispuestas  a  través  de las 
formaciones. 
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palacios y templos. En este  sitio  estableció  Moctezuma I1  el jardín  botánico  del 

Valle  de  México, en particular  el  cultivo de  plantas  de  ornato y medicinales 

propias  de  tierra  fría. 

En 1520  lztapalapa  era  una  ciudad  de  alrededor  de  unos 10,000 habitantes[ . . .I  

Con  casas sobre las chinampas  del  lago y tierra  firme[ ...I lztapalapa  formaba 

una  liga  con  Mexicalcingo, Colhuadn, y  Huitzilopochco  (hoy  Churubusco)” 

(Ibid). Estos pueblos  rendían  vasallaje y tributo  a Texcoco. 

Durante los primeros años de la  dominación española,  lztapalapa  pierde más 

de dos terceras  partes  de su población,  y  con  el  continuo  desecamiento  del 

lago, su vida  y su que  hacer  lacustres  desaparecen  y  queda como un  pueblo  de 

aldeas  y  chinampas,  ligadas  con  la  agricultura”  (Ibid). 

Para  asuntos  relacionados  con  la  religi6n  y  evangelización  católica,  lztapalapa 

cuenta  con  una Iglesia en  1550. 

El 23 de diciembre de  1582,  lztapalapa se convirtió en  propiedad  de  la  colonia 

ya  que  la  corona  exigió  que  la  ciudad  mostrara sus títulos sobre la  misma  y  el 

cabildo  no  pudo  hacerlo. 

El 23 de junio de  1814 se aprueba  una  ley  que  ordena  la  existencia  de  un jefe 

político  para  la  ciudad y de un territorio  especifico  para  la  misma. Once años 

después, en  1825, se marcan los límites  para  Mexico  y se ordena  que  la 

antigua  capital  virreinal sea la  residencia  del  gobierno  nacional  y  de los poderes 

federales y forme  parte  del un distrito”  (Orozco  y Berra, M. 1854.  T.IV. Cit. por 

Ibid). Esta última legislación,  por  supuesto,  trae  nuevos  problemas  para 

Iztapalapa,  que  había  quedado dentro  del  perímetro  del  Distrito  Federal. Y es 

así que  despues  de  resistir  durante toda  la  colonia,  lztapalapa  queda  bajo  el 
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control de la Ciudad  de  México, y forma  parte  de  su  territorio:  Distrito  Federal” 

(I bid). 

En 1824, por decreto del  gobierno  independiente,  se  creó el Distrito  Federal, 

con éI, el municipio de  Iztapalapa,  conjuntamente  con  otros  11  municipios. 

En 1854, Antonio  López  de  Santa Ana la incorporó al Distrito de  México. 

La constitución de  1857  la  incluyó  en el rehabilitado del  Distrito  Federal.  Al 

dividir el  pais en 50 jurisdicciones, lztapalapa quedó  dentro  del  Departamento 

del Valle de México. 

A la restauración de  la  República  volvió a cobrar vigencia  la división territorial 

acordada en 1857. 

En 1899 la municipalidad de lztapalapa pasó a formar  parte  de  la  prefectura  de 

Tlalpan que dependía del Distrito  Federal. Entre 1898 y 1910  hay  nuevos 

cambios administrativos, la  localidad  vuelve a ser  municipalidad,  pasa a formar 

parte  del municipio de Guadalupe  Hidalgo. 

En 1917 la Ley de  Organización del Distrito y Temtorios Federales  dispuso 

volver a lo dispuesto en 1899. 

El 28 de agosto fueron suprimidos los municipios del Distrito Federal  que  quedó 

gobernado por el Departamento  Central.  De  esta  manera el Distrito  Federal, 

quedó  conformado por la  ciudad  de  México y 11 delegaciones,  entre  ellas 

Iztapalapa. 

Con la desecación de los lagos del Valle  de  México, la zona  sufrió  grandes 

transformaciones, desaparecieron las chinarnpas y surgieron  empresas 

industriales, principalmente en los  últimos  cuarenta  años,  pues  surgieron 

colonias populares y de  clase  media,  comercios e industrias,  hasta  dar a la 

Delegación su  fisonomía  actual. 
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Pero el proceso  de  urbanización  da  principio  en  1928  cuando  lztapalapa  pasa 

a  formar  parte  de las 12 unidades  juridico-administrativas  (llamadas 

delegaciones)  subordinadas  a la autoridad  central  de  la  Ciudad  de  México  de 

una manera  directa,  hecho  que  modifica las condiciones  de  existencia de una 

población  eminentemente  agrícola,  basada  en el cultivo  de  chinampas  y  de 

tierras  de  temporal. 

En  1930 la Delegación  lztapalapa  contaba  con  una  población  de 

aproximadamente  10  mil  habitantes  de los cuales  el 75% se dedicaba  a  las 

actividades  agrícolas. El régimen  de  propiedad  correspondía al minifundio  y 

persistían  las  relaciones de tipo  comunal,  donde  la  familia  se  constituía  como  la 

unidad  bbsica de produccibn  (Navarrete,  1985;  Arroyo,  1991.  Cit.  Ibid). 

Para  1940, la población  total  de la Delegación  ascendía  a  24,272  habitantes, 

distribuidos en 17  pueblos  y 36 colonias, de cuyos  residentes sólo el 55.2% se 

dedicaba  a  las  labores  agrícolas.  Durante  estos  años  tambikn  da  principio la 

venta  y  fraccionamiento  de  tierras  agrícolas  fragmentando la estructura  social  y 

económica de los pueblos,  adoptando un patrón  ocupacional  que poco o nada 

tenía que  ver  con la agricultura. 

Para  1960, el 85% de la población  se  consideraba  netamente  urbana, 

aumentando  en  un  40% el número  de  asentimientos  con  respecto  a los 

existentes  en  1940. 

Un  factor  de  gran  incidencia  en  este  proceso  de  crecimiento  espacial  y 

demográfico lo constituyen los constantes  flujos  migratorios  que  tan sólo en la 

década  de  1960  representaron el 37% del crecimiento  demogrhfico de la 

Delegación  (Ibid). 
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Durante la  década  de  1970  lztapalapa  transformó  definitivamente su patrón de 

vida agrícola por uno  enteramente  urbano. Los últimos  espacios  significativos 

de  producción agrícola fueron  acabados  ante las presiones  de  compañías 

inmobiliarias y por el creciente  flujo  de  migrantes  que  se dirigia a la Delegación 

con  la esperanza de  adquirir un terreno  económico  para  vivir.  En  estos  años  se 

crean 18  nuevas  colonias y se da principio a la construcción de unidades 

habitacionales para  trabajadores en muchos  'baldíos" de la Delegación. 

Desde  1978,  de  acuerdo a la nueva Ley Orgánica,  lztapalapa  (que hasta 

entonces se había escrito Ixtapalapa) se  convirtió en una de las  16 

delegaciones  en  que  se  divide el Distrito  Federal. 

En el aspecto  social,  durante la decada  de  1970 a 1980,  lztapalapa  registró  uno 

de los mayores indices de hacinamiento  del  área  urbana de la  Ciudad, 

provocado por el crecimiento  natural de la población y por los  constantes  flujos 

migratonos que  llegaban  tanto  del  campo  como de otras  partes  del D.F., y la 

imposibilidad por parte de las autoridades  de  atender de manera  eficaz las 

demandas de servicios al mismo  ritmo  que  se  generaban. 

Actualmente la Delegación  lztapalapa  ocupa el primer  lugar,  con  respecto a las 

demás  delegaciones,  en  cuanto al número  de  pobladores,  tiene  1.696,418 

habitantes,  esto  representa el 20.01 % de la población total del  Distrito  Federal. 

(Conteo de población y vivienda 1995. INEGI). 

A continuación,  para  damos  una idea general de  cómo es actualmente 

Iztapalapa,  presentamos  algunas  gráficas: 

Si hacemos  una  comparación  de los dos siguientes  gráficas  podemos  notar 

claramente  que  de  1980 a 1990 la población  católica  disminuyó  en un  1.9% , 
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mientras  que  el  tópico  de  religión  protestante, en los  mismos  años,  aumentó  n 

1.2%. 

Población total por tipo de religión 
1980-1990 

al incluye judaica. 
bl Se refiere  a la población de 5 años y más. 
FUENTE: "Distrito Federal, resultados  definitivos; X y XI Censos 
Generales  de Población y Vivienda,  1980 y 1990" INEGI. 

En  la  siguiente  gráfica  podemos  observar  que  predominantemente  la  población 

de  lztapalapa  habita en viviendas  donde  viven 4 miembros,  seguido  de 

hogares  donde  viven 5 miembros. 

HOGARES POR TAMAÑO DEL HOGAR al 12 de  matzo  de  1990. 
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I 
10.877 

2 miembros 

15 miembros I 57.8361 
6 miembros 

19 v mas miembros I 19.9521 

a/  no incluye los hogares en viviendas  con  “número  de  hogares” no 
especificado. 

FUENTE: “Distrito Federal, Resultados definitivos; X y XI Censos 
Generales de Población y vivienda,  1980 y 1990” INEGI” 

En la siguiente gráfica observamos  que la gente  de  Iztapalapa, 

predominantemente vive  en  casas propias de  las  cuales,  en  su  mayoría  son 

departamentos en edificios, casas en vecindad o cuartos  de  azotea, otro tópico 

no muy numeroso son  las  casas  solas, el número  menor lo constituye el rubro 

“no especificado”. 
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características  en  esta dase de vivienda. Se excluyen  ademas 7521 "viviendas  sin  inforrnacion 
t$rm&am$stlasifican en el rubro "No especificado" de la  variable  "Clase de vivienda  particular" 
FUEH1T: "Distrito Federal, Resultados definitivos; X y XI 
Gamales de Poblaci6n y Vivienda, 1980 y 1990". 
INEGI. 
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La Colonia  Guadalupe  del  Moral se localiza en la zona  centro-sur de la 

Delegación  Iztapalapa.  Limita al norte  con  las  colonias  Leyes  de  Reforma  2a. 

Sección y Ejidos  del  Moral; al sur  con la Colonia  Industrial  Iztapalapa, 

perteneciente al Bamo de  San  Pedro; al oeste  con  la  Unidad  Maza  de  Juárez  y 

la Colonia  Leyes  de  Reforma  primera  Sección,  mejor  conocida  como  Vicentina; 

al  este  con  las  colonias  Paseos  de  Churubusco  y  Santa  Rosa,  zona 

chinampera de la Central  de  Abasto. 

Acerca  de  está  colonia  Noé  Navarrete  en su artículo "lztapalapa: Leyes de 

Reforma en el Siglo XIX" señala  que: 

"En 1801, el  gobierno de la Nueva España  dió 
posesión  a  los  naturales  del  pueblo,  después  de 
vanos  años  de  litigio,  de  los  terrenos  de  la  ciénaga  de 
Rancho  Viejo,  que  comprendia  los  potreros,  la 
Cortadura  (hoy  unidad  habitacional  Vicente  Guerrero 
y Zona Ejidal) Albanada (hoy  colonias  La  progresista, 
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La Vicentina,  Guadalupe  del  Moral y zona  Urbana 
ejidal)  y Albarradita " (Iztapalapa # 25). 

En cuanto a historia oral vanos habitantes del  lugar  coinciden en señalar  que 

un  señor  de  nombre  Pedro  Gómez  les  vendió  terrenos: 

"El  lote  en  el  que  construí mi  casa  me  lo vendió  un  serior 
llamado  Pedro  Gómez, me vendíó a diez  pesos el metro 
cuadrado" (Sra. lgnacia). 

Esta  colonia surge a finales de los años 40's y principios de los ~ O ' S ,  y al igual 

que la mayoría de colonias  populares,  de  la  Ciudad  de  México y de  las  grandes 

urbes, se  va conformando  como  fruto  de  la  migración  campo-ciudad,  que trae 

como consecuencia el crecimiento  desmedido y desorganizado  de la capital 

mexicana  que  poco a poco  se  ha  ido  convirtiendo en una  enorme  metrópoli, ya 

no  rodeada  de  cinturones  de  misena,  sino  de  "fajas"  de  pobladores  campesinos 

urbanizados y marginados en todas las Breas  de la existencia  humana. 

Esta  colonia carecía en  sus inicios de los m& mínimos  servicios 

indispensables  (agua,  luz,  drenaje,  colectores  de  basura,  etc.), a través del 

tiempo éstos se  van  implantando  paulatinamente. 

=Antes para  ir al centro  Qnicamente 
había dos com'das de  camiones, 
Bstas eran  en  la maiiana, en  la  tarde 
y en  la  noche y se hacian  a una 
detenninada  hora.  La  ruta era 
Mixcalco-lztapalapa". 
(Sra.  Margarita). 

Esta  zona  era de gran importancia dentro de  la  economía del Distrito  Federal, 

en  ella existían chinampas. 

"Cuando  yo llegu.4 a esta  colonia,  por  el  año  de 1956, se hallaban  muchas 
chinampas  en  esta  zona, en ellas  se  sembraban:  calabazas,  alcachofas,  maíz, 
espinacas,  acelgas y otras  que  no  recuerdo'  (Sra.  lgnacia) 

En 1950 la  Av. del Canal o Canal del Moral era  precisamente un canal: 

"En la Avenida  del  canal se encontraba un gran  borde  por el que  pasaba el 
drenaje,  muy  seguido  allí  había  accidentes  automovilisticos'  (Sr. Guilletmo). 

Este  testimonio coincide con los datos  de  Nolasco, al respecto  ella  apunta  que: 
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"En  los ~ O ' S ,  entre  el  canal  del  moral,  el rio Churubusco,  el  canal  de  Tezontle y 5 de 
mayo,  queda  todavía  una  zona  de  chinampas  que si bien  aún  esta  en uso agrícola. 
esto  es  transitorio y ahí  se  van a construir  obras  de intehs público " (Nolasco,  1981). 

La  señora Teresa de  aproximadamente  cuarenta  años  señala  que: 

"Recuerdo  que  Avenida  del  Canal  era  un  gran  canal  por  el  cual  pasaba  mucha 
agua. En sus bordes  había  árboles,  recuerdo en especial  uno de pirul  porque allí los 
niiios poníamos  lazos y nos  columpiábamos.  Algunas  veces  nos  metiamos  al  agua, 
a mi me llegaba  hasta  la  cintura.  También  por  la  calle  Vicente  Guerrero  pasaba un 
canalito  de  agua" 

En 1985 hubo un decreto gratuito de  construcción el cual es  aprovechado  por 

los pobladores para  construir  de  una  manera más firme y legal  sus  casas. 

La pavimentación de  esta  colonia  se  realizó  mediante  un  programa 

denominado "Mitad y mitad", en el cual la  Delegación ofreció pavimentar  la 

colonia siempre y cuando  los  habitantes  de la misma  aportaran  la  mitad  del 

costo total, de  tal manera  que en algunas  calles los vecinos  se organizaron y 

autoconstruyeron las  aceras  correspondientes a sus  predios, en tanto  que la 

Delegación asfaltó la calle. En otros  casos los vecinos  se limitaron a aportar 

sus  cuotas  correspondientes al 50%. 

En la calle de Belisario Dominguez existe un Brea verde  que  fue  reclamada por 

los colonos a las autoridades  de  la  Delegación, originalmente fue vendida  por el 

ex-presidente de  la  República José López Portillo a asamblea  de  Barrios. 

La colonia cuenta con un templo católico y un mercado.  Según  testimonio  de 

un habitante ambos  terrenos  fueron  donados  por  un  señor  de  nombre 

Justiniano Suárez. 

En el interior del templo católico se encuentra  una  placa  de  mármol  que  dice: 

"Este  terreno fue donado  por el seiior  D.  Justiniano  Suarez  estando a cargo el 
reverendo  Padre  Susano Cadenas Martinez. Fue eregido  parroquia por  el  M./ 
Sr.  Cango [sic] D. Jorge  Durán  Pineym en representación de su eminencia el 
Sr. Cardenal Dr. D.  Miguel  Dario  Miranda y Gdmez, el 28 de  noviembre de 
1969 ". 

Es importante hacer notar que  actualmente  en  la  colonia existen tres jardines 

de niños, uno  de los cuales  pertenece a la  Secretaria  de  Educación  Pública y 
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los dos  restantes  son  particulares.  Existen  dos  primarias  de  gobierno y una 

secundaria,  ésta  última  ha  ampliado  su  capacidad  por  gestiones  de los mismos 

colonos  ante  las  autoridades  correspondientes. 

Actualmente  las  calles  de  la  colonia  están  pavimentadas  en  un 100 %, aunque 

no  son  muy  limpias. En ellas se  puede  observar  basura y muchas  veces  heces 

de animales  domésticos  como  perros  y  gatos. 

Hoy en día la colonia  está  comunicada  por el eje 6 sur, la Av.  Javier Rojo 

Gómez  y la  Av. del  Canal.  Existen  autobuses  que  van al metro  Iztapalapa, al 

metro  Pino  Suárez, al metro  Viaducto, al metro  Aeropuerto,  y  Santa  Marta 

Acatitla. 

En esta  colonia  se  localizan  cuatro  templos de distintas  denominaciones: el  de 

la Iglesia Católica, el  de la Iglesia  Adventista del S6ptimo Día, el de la Iglesia 

lnterdominacional y finalmente el  de  la IDD, el cual  es  objeto de nuestro 

estudio. 

Para  damos  una  idea  del nivel socioeconómico de las  personas  que  viven  en 

esta  colonia,  aplicamos un pequeño  cuestionario  a los habitantes de la misma. 

La muestra  constó de treinta personas  cuyas  edades  fluctúan  entre  veinte  y 

setenta  y  nueve  años.  El  siguiente  cuadro  nos  presenta  algunos  datos de los 

encuestados: 
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Dichas  encuestas  se  aplicaron  en  distintas  calles  de  la  colonia.  Algunas 

mujeres  fueron  abordadas  afuera  de  la  escuela  primaria,  aprovechando  que 

fueron por sus  hijos. Los resultados  son los siguientes: 

A la pregunta:  ¿Cuál  es el máximo  nivel  de  estudios  de  sus  padres? 

Respecto  a  la  madre  contestaron: 

Grado  de  estudios  porcentaje 

Primaria 
Carrera  Técnica o Comercial 

40.0% 

Bachillerato o Vocacional 
26.6% Secundaria 
13.3% 

3.3%  Licenciatura o Posgrado 
6.6%  Normal  superior 
10.0% 

A está misma  pregunta,  pero  respecto al padre,  contestaron: 

Grado  de  estudios Porcentaje 

I Sin instrucción Dimana I 13.3% I 
Primaria 

3.3% Normal SuDerior 
6.6% Bachillerato o Vocacional 
23.3% Secundaria 
26.6% 

Carrera  T6cnica 
Licenciatura o Posgrado I 16.6% 

~ ~ " 8  

I 10.0% 

A la pregunta: ¿Cuál es  la  principal  ocupación de  sus  padres?. 

Respecto  a la madre: 

Actividad % 
Dueño  de  negocio o empresa 

10.0% Vendedor  por su cuenta o ambulante 
10.0% Empleado  de  base 
6.6% Empleado  de  confianza 
3.3% Profesor  de  bachillerato o vocacional 
3.3% Profesor  de  preprimaria 
3.3% 
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I Labores del hogar I 63.5 I 

Respecto al  padre: 

ocupación 
Funcionario o Gerente 
Profesor de  Drimaria o secundaria 
Empleado de  confianza 
Obrero 
Vendedor  en  comercio o emmesa 
Vendedor Dor su cuenta o ambulante 

~~~ ~ 

Trabajador  de  oficio  (por su cuenta) 
No trabaja 

Respecto  a la  pregunta: ¿La  casa dónde  habita  regularmente es? 

80.0% contestó  propia 

16.6% rentada 

3.3% de  un  familiar. 

En cuanto a la  pregunta: 'Cuantas personas habitan  donde  usted  vive? 

contestaron: 

10.0% I Contestó  que 15 
10.0% I ContestÓ  que I 6  

Respecto  a la  pregunta:  'CuAntos  cuartos  hay  en  la casa donde  usted  vive? 

contestaron: 

Contestó  que 2 [7G:G;l ContestÓ  que I 
Contestó  que 

3.3% Contestó  que 

En cuanto a la  pregunta: i De qué bienes  y  servicios  disfruta  en su casa y 

colonia?  extemarón lo siguiente: 
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23.3% dijo no tener 76.6% dijo  tener  teléfono 
1 O0 % dijo  tener  drenaje,  alumbrado 

86.6% 

dijo no tener 73.3% externo  tener  automóvil 26.6% 

dijo no tener 13.3% dijo  tener  calentador  de gas o 

83.3% Contestó  que  hay  recolección 16.6% dijo  que  no 

público y calles  pavimentadas. 

eléctrico 

periódica  de basura 
93.3% 

diio  no  tener 93.3% diio  tener  cablevisión o multivisión 6.6% 
dijo  que  no 6.6% dijo  tener  videograbadora 

A la  pregunta: ¿ A cuánto ascienden los ingresos  mensuales de su familia,  sin 

considerar  impuestos? 

1000.00 a 1500.OO 
1500.00 a 2000.00 

30% 2000.00 a 2500.00 
2500.00 a 3000.00 

6.6% 3000.00 o más 

A la  pregunta ¿ Qué religión profesa? 

1 O .O% dijo ser Evangelista. 

6.6 % Testigo  de Jehová. 

3.3 % dijo ser Mormón. 

80 Yo dijo ser Católico. 

A la  pregunta piensas que  la  colonia es: 

83.3 % Contest6 que  regular 

10.0 Yo bonita 

6.6 Yo Contestó  fea. 

Ypor último: ¿Te gustaría irte a vivir a otra  colonia? 

93.3% Contestó  que  no 

6.6 % Contestó  que sí. 
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El templo se localiza en la Colonia  Guadalupe  del  Moral,  pertenece a la 

Delegación  Iztapalapa.  Concretamente se encuentra en local marcado  con el 

número 107 de la calle Guadalupe  Victoria. AI norte  limita  con el eje 6 sur, a 

través del cual tiene gran comunicaci6n con el resto  de la ciudad, al sur  se 

encuentra la Avenida Miguel Hidalgo, al este la calle Ignacio  Allende y al Oeste 

la calle Luis  Echeverría. El nombre  de  este  templo  es Sil08.~ 

Se trata de  una construcción de  dos  niveles,  realizada en un terreno  de diez 

por treinta metros. A la entrada se encuentra,  entre  dos  pequeños  jardines, un 

diminuto atrio.  Después se encuentra  una gran nave  con  varias  hileras  de 

bancas  donde se ubican los asistentes a los distintos  cultos, al frente  de  esta 

se encuentra el altar, el cual generalmente  está  adornado  con  dos  macetones: 

uno a la  izquierda, otro a la  derecha. En esta  parte se ubica  también un atril o 

ambón y un  órgano. En la parte de  atrás  del altar se encuentra  un  salón,  que 

hace las  veces  de bodega, allí se guardan  reclinatorios,  herramientas,  sillas y 

muebles y cosas  que no sirven o que  se usan en  ocasiones  especiales. En la 

'En tiempos  de Jesús, Jerusalkn era una  ciudad  que padecía una  aguda escacez de  agua. El agua era un 
articulo que  se  vendía y se compraba. En la  ciudad  habia  dos  grandes  piscinas o estanques: Siloe, fuera de 
las murallas, y Betesda, cerca del  tempo (Cfr. Lopez Vigil Jose Ignacio y Maria).  Silo6  significa enviado. 
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parte izquierda de  la  zona  de  abajo se localiza un pasillo, al final del cual se 

encuentran tres sanitarios:  uno  para los hombres,  otro  para  las  mujeres y el 

último para los niños. 

En la parte superior  se observan varios salones  cuya  cubierta  es  de  láminas 

de  asbesto y latas,  ambas en muy mal estado. Subiendo a esta parte por la 

escalera, a mano izquierda se  encuentra el sal6n de los jovenes, el cual hace 

las veces  de  cocina,  después  se  ve el de los niños.  Posteriormente  se 

encuentra otro  que  no tiene techado. Estos salones  tienen  sillas muy viejas y 

generalmente,  cuando  hay  reunión,  se  suben.  La  parte  de  arriba  aún no está 

muy bien terminada, ya  que  sus  paredes no están  revocadas ni el techo  esta 

muy bien puesto. 

33 



PLANTA  BAJA 

wc BODEGA 

P 

A 

ALTAR 

S 

O 

L 

BANCAS L 

I 

1 Y 3 PEQUEÑO  JARDIN 

2 ENTRADA  PRINCIPAL 

PRIMER  NIVEL 

En cuanto  a los orígenes de este  grupo religioso, sus  miembros  externan  que 

ésta  Iglesia la fundó  Jesucristo,  sin  embargo,  en  algunos  escritos  a los que 

tuvimos  acceso  se  anota  que: 

" A mediados  del  siglo XIX surge en los  E.U.A la IDD con  un  desafío  particular 

de  anunciar al mundo  el  plan  de Dios para los humanos,  haciendo  un  firme 

llamado a la  santidad y a la esperanza en Dios, declarando  ser  una 
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congregación  honesta y radical  en su búsqueda y vivencia de la  verdad  de 

Dios.  Las  claras  aspiraciones  de la naciente Iglesia la  conectan  con los 

propósitos  universales  de  la Iglesia Cristiana  que  nació  en el Señor  Jesús y 

durante  casi  veinte  siglos  encarnó la fe y los riesgos  de  ser  pueblo  elegido  por 

Dios  para vivir anunciando  su  salvación”  (Plan  Nacional  de  Misión Integral 

1996-1  999). 

El antecedente  más  distante  de  este  grupo  se  remonta  en  1517,  época  de  la 

Reforma,  cuando  el  Papa  León X concedió al príncipe  Alberto  de  Maguncia 

predicar  indulgencias  con el objeto  de  sacar  fondos  para  la  construcción  de  la 

Basilica de  San Pedro. 

Fray Martin Lutero,  sacerdote  de la orden de San  Agustín,  se  levantó  indignado 

contra los abusos  que  se  cometían en este  campo.  Publicó  95  proposiciones 

acerca de la doctrina de las  indulgencias,  llenas de ataques  en  contra  de  la 

autoridad  eclesiástica. 

Otros  puntos  importantes y centrales  en  la  reforma  de  Lutero  se  refieren  a  la 

libre interpretación  de la Biblia, el rechazo de algunos  sacramentos  -excepto el 

bautismo y la  misa-, el rechazo  del  culto  a la Virgen y los Santos,  e  introdujo el 

uso  de la lengua  popular  en el culto. 

Basándose en el principio de la libre interpretación  de  la  Biblia,  pronto 

empezaron  a  surgir  un  sin fin de  opiniones  diferentes,  que  dieron  origen  a  otras 

tantas  divisiones,  entre  éstas  sobresalen  las  siguientes: 

Tomás  Muntzer,  desconociendo la validez  del  bautismo  impartido  a los 

niños,  fundó el grupo de los anabaptistas  (rebautizantes). 

En 1532, Calvino  formó  un  grupo  aparte en Ginebra,  Suiza,  aceptó  las  ideas 

de Lutero  y  desarrollo  la  doctrina de la predestinación. 

35 



Juan  Knox, en 1560,  creó en Escocia el presbiteranismo y aceptó  las 

proposiciones de Calvino. 

M Enrique VII, rey de Inglaterra  de  1509  a  1547,  no  logró  que el Papa  anulara 

su  matrimonio con Catalina de Aragón,  entonces  proclamó  la  independencia 

de la Iglesia Anglicana. 

m En  161 1  la iglesia bautista  tuvo su origen  en  Inglaterra  por los discípulos del 

pastor  anglicano  John  Smith  y  Menonitas  fundado  por  Guillermo  Simón  que 

había  sido  Anabaptista. 

M En 1650  se  delineó  una  separación  entre los bautistas  generales o abiertos y 

los bautistas  particulares o cerrados. 

Los bautistas  no  tienen un credo  definido,  todas sus iglesias  son 

independientes y libres para  formar su propio  credo:  liturgia,  organización, etc. 

Esto  dio y ha  dado  lugar  a  que  se  subdividan  en un sin  número  de  subgrupos, 

entre los que  sobresalen los siguientes: 

Bautistas  generales  de los 6 principios, a  saber:  arrepentimiento,  fe, 

bautismo,  imposición  de  manos,  resurrección de los muertos  y juicio final. 

Bautistas  de libre voluntad. 

Bautistas  separados o niños  buenos. 

Bautistas  del río Juck y asociaciones  similares. 

m Bautistas  predestinatarios de dos  semillas  en el espíritu. 

Bautistas  pequeños  niños. 

Bautistas  brazo de hierro. 

m Bautistas  regulares o antiguas  luces. 

m Bautistas  separados o nuevas  luces. 

Bautistas  del  Séptimo  día. 
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Este  último,  de vital importancia  para  nuestro  estudio,  data  de  1728,  fue 

fundado  por  Conrad  Beisel,  originario de Alemania,  quien  llegó  a  ser el líder de 

un grupo  de  guardadores  del  sábado. De este  grupo salió Guillermo Miller, 

quien  fundó en Pennsylvania,  Estados  Unidos de Norteamérica  -en  una  época 

de profundas  disecciones  sociales  religiosas  y políticas-, la Iglesia Adventista 

del  séptimo  día.  Guillermo Miller entre los años de 1835  a  1844  motivó  a  miles 

de gentes  para  creer  que  Jesús  retornaría  a  la tierra en  octubre 22 de 1844  y 

con éI. el fin del  mundo.  Sus  conclusiones  se  basaron  en  su  interpretación  del 

libro de Daniel en el Capítulo  8  versículos  13  y 14: 

“Entonces 01‘ a un Santo  que  hablaba; y otro de los 
santos  preguntó  a  aquel  que  hablaba : i hasta 
cuando  durará  la  visión de la  purificación del 
santuario  del  continuo  sacrificio, y la  prevaricacidn 
asoladora  entregando el santuario y el ejercito  para 
ser  pisoteados ? y el  duo: hasta  dos  mil  trescientas 
tardes y maiianas;  luego el santuario  será 
purificado”. 

l?I creyó  que  fueron  días  simbólicos  en  lugar de días literales. Esa  fecha  llegó y 

no sucedió  nada,  muchos de sus  seguidores  desertaron  y  otros lo apoyaron, 

sobre  todo  Elena  White  quien  tuvo un papel  importante en estos  años de crisis 

del adventismo, ella publicó  varios libros en los que  defendía el adventismo, 

entre  estos  sobresalen:  Tesoros  de la vida, El espíritu  de profecía, El deseado 

de  las  gentes  y N conflicto de los siglos, entre  otros. 

Elena  White  recibió la indicación  de  escribir lo que  se le decía,  de  esta  manera 

empezó  a  resurgir el adventismo.  En  las  “visiones” le había  sido  encargado  dar 

testimonio de las  mismas  y  predicar  (Sau,  1978). 

Cranmer  (1814-1904),  escuchó la predicación  de  Guillermo Miller acerca de la 

venida  de  Cristo  y  creyó en su  mensaje.  Después  de la decepción,  Cranmer 

La Santa  Biblia Ant. Versi6n de Casiodoro de  Reyna (1569). Revisada  por  Cipriano  de Valera (1602). 
Edit. Vida 
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aceptó  totalmente  la  guarda  del  sábado y por  un  tiempo  trabajó con' los 

adventistas  del  Séptimo  Día. 

Cranmer  predicó  como  sintió  guiado  por el Espíritu  Santo  y  fue un instrumento 

en la organización  de un grupo  de  Michigan  en 1860. Para  entonces  algunas 

congregaciones  con  credos  similares  ya  existían  en los estados  de  Nueva 

Inglaterra, al igual que  en  Pennsylvania,  Ohio,  Indiana, Illinois, Iowa,  Michigan, 

Wisconsin  y  Canadá.  Pero  no  fue  sino  hasta  1884  que  este  cuerpo  vino  a 

organizarse  como  Conferencia  General,  y  en  1889  fue  registrada  en  Missouri 

bajo el nombre  de Iglesia de Dios (7o.dia) (Abogado  de  la Biblia Jul.-  Sep. 

1994). 

El siguiente  esquema,  aunque  sólo  busca  representar el origen  del  grupo 

estudiado,  sin  tomar en cuenta el de  otros  grupos religiosos, nos  ayudara  a 

comprender  -aunque  sea  de  manera  somera  y  superticial- lo hasta  aquí 

descrito: 
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ORIGEN DE  LA IGLESIA DE DIOS DEL  7o.DIA 

Jauuato  

LBREVOLUNTAO 
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La IDD, por  la  forma en que  se  originó, es de  esos  grupos  que  nacen  de  la 

separación,  la  crisis,  la  creencia en ideas  escatológicas  que  permiten  a  su 

cosmología,  la  fe en la  salvación,  principalmente  de los desposeidos y se 

espera la llegada del milenio  antes  de  enfrentar el juicio  final  (Cfr.  Cohn,  1972). 

Es  decir,  es un grupo  de  tipo  milenarista.’ 

A México  este  grupo  llega  en  el  año  de  1920,  fecha  en  la  que  un  simpatizante 

mexicano  que  residió  en el vecino  país  del  Norte,  vino  a  su  pueblo  natal  para 

fundar  la  primera  misión  que  pronto  sería  la  primera  Iglesia  en  la  Ciudad  de 

Saltillo, Coah. 

En  1924  ese  grupo  pequeño  estudia su primer  cuaderno  de  Escuela  Sabática, 

inaugurando  así  una  tradición,  que  aún  persiste,  de  estudio,  reflexión y diálogo 

en tomo a la Biblia. 

Durante los años  20’s  nacen  otras  congregaciones  en  la  Cd.  de  México,  en  la 

siguiente  década  se  alcanzan  la  Cd.  de  Guadalajara,  Jal.,  la  Cd.  de  Pánuco, 

Ver,. Y Acatlipa,  Mor. 

En  esta etapa  el  gobierno  de  esta  Iglesia  se  traslada  de  Saltillo,  Coah.,  a  la 

Ciudad  de  México. A partir  de  ahí,  nace  la  tradición  de  las  convocaciones 

Generales  .“En  1944  mientras  el  mundo  sufría  la  2a.  guerra  mundial,  la  iglesia 

en México  fortalecía  su  esperanza en una  hermosa  Convocación  General  que 

reunió  a  Ministros,  Pastores y Congregantes  de  las  localidades  existentes  en 

ese  tiempo,  que  se  dieron  cita  para  bendecir  a  Dios y animarse  mutuamente” 

(Plan Nacional  de  Misión  Integral). 

* Entendemos  por  milenarismo,  junto  con Pereira de Quiroz (1969), como el conjunto de l a s  creencias 
relativas a la  vuelta  de Cristo en  una fecha precisa. Es la creencia en  una  edad futura,  profana y sin 
embargo sagrada,  terrestre y sin  embargo Celeste ; todos los entuertos  seran corregidos, todas  las 
injusticias  reparadas y abolidas la  enfermedad y la muerte. 
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Los años 50’s vieron  una  notable  expansión  en  hombros  de  misioneros  que 

predicando  la  doctrina  alcanzaron  varias  rancherías de Coahuila, en el norte  a 

Cd.  Juárez,  Tijuana, B.C., y en  el sur  a  Mérida,  Yuc.  AI  mismo  tiempo  se 

alcanzó  a  Guatemala,  Centroamérica. 

En 1962 el grupo sufrió un cisma  irreversible ya que  un  grupo  numeroso de 

personas  que  se  encontraba en  un concilio  llegó  a la conclusión  de  que  las 

practicas de origen  judaicas’  ya  no  deberían  de  pertenecer  a  la liturgia de  la 

Iglesia. 

En 1967  se inicia el Colegio Ministerial, que en realidad  es  un tipo de 

seminario,  tiene  como  objetivo  preparar  pastores  que  tengan  acceso 

académico  a  más  y  mejores  herramientas  para  su  formación  como  líderes  que 

la  obra  que  llevan  a cabo demanda. 

En 1973,  con el fin de lograr  una  mejor  distribución  del  trabajo  y la atención  a 

sus iglesias  locales,  se  organiza en ocho Distritos Administrativos,  se  adopta  un 

sistema  económico  central  y  se inicia el pastorado  dedicado  con el propósito  de 

lograr un mayor  avance  y  una  expansión  más  sólida  y  constante. 

“Otra  página triste se  escribió en 1975  cuando  se  vivió un nuevo  rompimiento 

en  el seno, de la Iglesiag” (Ibid). 

En los años 80’s tomó  rumbos  sólidos  y  definidos  que  apuntaban  hacia  su 

expansión  actual.  La  organización  en 16 sobreveedurias (Infra Cap.lll), la 

creación  del  Departamento de Evangelismo  y  Misiones,  fueron  estrategias 

para  impulsar  la  misión de manera  organizada,  logrando  que la Iglesia esté 

presente  ya en todos los estados de la  República  Mexicana;  Sinaloa,  Sonora  y 

Entre estas sobresale la presentación de niilos  al templo, la celebración del  sabado,  entre otras. 
Esto se  debió  a  que  no  todos los miembros y simpatizantes  estaban  de acuerdo en  el  destino de los 

diezmos y limosnas. 
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Durango  fueron los últimos  tres  estados en donde  se  fundaron Iglesias. “En 

estos  diez  años  se  ponen  bases  administrativas,  económicas  e  institucionales 

para  impulsar el crecimiento  a partir de la  formación  de  más  pastores  a  través 

del  restablecimiento  del  Seminario de Entrenamiento  Ministerial  (SEM),  en 

1987,  a partir de  esa  fecha  se  iniciaron  las  seciones  de  invierno  en el SEM, 

cuyas  aportaciones  han  propiciado el análisis  bíblico-teológico  que  ha 

promovido  una  mayor  conciencia  para un estudio  serio  y  responsable de la 

Biblia’’ (ibid). 

En 1988 se retoma  con  fuerza el Departamento  Nacional de Evangelismo, 

también se logran  inversiones en infraestructura  para  las  publicaciones  y  la 

administración  nacional.  En  las  instalaciones  se  inicia la construcción  del 

Centro  Administrativo  y  se  impulsa la apertura de la Casa  Hogar  para  ancianos. 

“ A principios de los 90’s  la iglesia toma  una  nueva  conciencia  de  sus  carencias 

y  de  sus  posibilidades.  La  evolución de su reflexión  teológica  y la madurez de 

su  interpretación de las  Escrituras, da frutos en muy vitales y  sensibles 

aspectos  de  su  credo,  doctrinas y énfasis.  Así  hemos  visto  nacer  una 

cuidadosa  y  sensible  reorientacidn en los siguientes  estudios:  La  Salvación  por 

la  Gracia, La Misión de la Iglesia, el Misterio  de  todos los creyentes, el aplauso 

en  la  Alabanza,  las  Relaciones  lglesia-Estado,  la  Divinidad  de  Jesucristo  y  la 

Iglesia ante los problemas  sociales” (ibid). En  estos  años  se  envían  misioneros 

a  Belice,  Panamá,  Argentina y Uruguay;  así  mismo  se  comparten  materiales, 

de  evangelización,  producidos  en  este  grupo  con  varios  países. 

En el marco de una  apertura  gubernamental de nuestro  país, de las  relaciones 

Iglesia-Estado, el 19 de febrero de 1993,  teniendo  como  ministro al señor 

Alvaro  González  Valdez,  la iglesia recibió  su  Registro  Constitutivo  de la 
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Secretaría de Gobernación”;  convirtiéndose  así  en  Asociación  Religiosa con 

personalidad  Juridica.  “Como  efecto  de  la  resolución  conciliar de 1993 sobre 

las  relaciones  Iglesia-Estado,  se  llevó  a  cabo  la afiliación de nuestra  asociación 

religiosa  a la Confraternidad  Evangelica  de  México  (CONEMEX),  para 

colaborar en la defensa  de los derechos  humanos  de la ciudadanía  y  del 

pueblo  evangélico” (ibid). 

En lo que  respecta  a la historia local de la Iglesia, el grupo  se  origina por la 

iniciativa del  pastor  Enrique  Martinez  Contreras,  quien  asistía al templo  de  la 

IDD que  se  ubica  en  la calle Lorenzo  Boturini de la Colonia  Obrera. 

“El  inicio de esta  iglesia  fue 
por 1970, en ese  tiempo 
todavía yo no  era  pastor,  sólo 
ayudaba  a  dirigir  algunos 
cultos.  Como  este  templo me 
quedaba  muy  lejos de mi 
casa,  surgió  en mi la  idea de 
fundar  un  templo  cerca de  mi 
casa”(Pastor Enrique 
Martinez  Contreras). 

Las reuniones  durante  quince  años  fueron en la  casa  de  este  señor, 

posteriormente  por  la  organización  y  cooperación  de los asistentes  se  compró 

un terreno  y  se  fue  construyendo  poco  a  poco  hasta  dar al templo  su  fisonomía 

actual. 

“El  terreno lo compramos  entre  los  que 
asistíamos  en  aquel  entonces,  las  personas 
que  recuerdo  y  que  aún  vienen  son  los 
hermanos : Francisco Santiago, Lázaro 
Chávez, Adolfo Ramirez. Bety. Angeles y el 
doctor Solorio. 
Por donaciones  y  trabajos  (ofrendas, 
kermeses,  rifas,  diezmos,  etc.),  fuimos 
juntando  dinero  para ir construyendo. 
Recuerdo  que  los  hermanos  y  hermanas 
ayudábamos en la  mano de obra”  (Sr.  Vera). 

lo  Exp. No. 2/23217 tomo 1/1. Secretaria de Gobernaci6n. 
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De 1970 a  1975  han  prestado  sus  servicios los siguientes  pastores:  Victor 

Pineda,  Ezequiel  Garcia  y  Jonathan  González,  entre otros. Actualmente  se 

continua  con  la  construcción  del  templo,  y  está  edificado  en  un  90 

aproximadamente. 

Los objetivos  del  grupo  son: 

Predicar  la  voluntad  de  Dios  contenida  en  las  Sagradas  Escrituras 

coordinando el trabajo  evangelístico  para  la  salvación de las  almas. 

Combatir el pecado  en  sus  diferentes  manifestaciones  para  lograr  la 

regeneración  del  ser  humano,  por la potencia  del  Espíritu  Santo y la 

obediencia  a  la  doctrina  de Cristo. 

Fomentar  la  paz,  en virtud de  que  se  reconoce al Señor  Jesucristo  como el 

gran predicador  del  amor;  por lo que  basándose en el sexto  mandamiento de 

la  ley de Dios,  que  dice  “no  mataras”,  se  negará  a  tomar  las  armas  para ir a 

la  guerra,  sin  dejar  de  solidarizarse  para  prestar  servicios  sociales  auxiliares 

(Constitución  IDD, da). 

Los requisitos  para  ser  miembro  de  la  IDD y los deberes  de  todo  miembro  de  la 

misma son aceptar y obedecer  la  Doctrina  de  las  Sagradas  Escrituras,  así 

como los acuerdos  ministeriales,  conciliares y la  constitución  por la cual  se 

rigen. 

Los derechos  que  tienen los miembros de la  IDD,  que  cumplen  con los 

requisitos y deberes de su  membresia  son: 

44 



O Participar de todas  las  actividades  programadas y autorizadas  por  sus 

dirigentes. 

O Ser  atendidos  por los pastores  en  sus  necesidades  espirituales y problemas, 

recibiendo  enseñanza,  consejo y orientación espiritual. 

O Ser instruidos  en la doctrina  de las Sagradas  Escrituras,  así  como  en  la 

forma de realizar  una  vida  cristiana  para  alcanzar  las  promesas de Dios. 

O Ser  elegibles  para  ser director, oficial y administrador de la iglesia en sus 

diferentes  departamentos y actividades. 

O Votar  para  elegir  a los miembros  del  consejo y departamentos  locales. 

O Ser  informado  de los acuerdos  ministeriales y actividades. 

A cualquier  miembro  se le podrá  quitar  su  membresía  por  las  siguientes 

causas: 

O Por  apostatar  contra  la  doctrina de Cristo. 

O Por  atentar  contra  la  doctrina de la iglesia. 

Por persistir en una  conducta  indecorosa. 

O Por  causar  divisiones  en la Iglesia. 

En cuanto  a  la  organización  interna de este  grupo  presentamos  a  continuación 

un  primer nivel de organización  interna local. 
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'"_T Luis  Román Solorio 
CO - PASTOR 

Francisco Soto M. 

- - 

ADOLFO 
DlAZ CEDILLO RAM I REZ 

WlLlAM FERNANDO 

ANTONIO FRANCISCO 
CHAVEZ SANTIAGO 

MIEMBROS  DE LA IGLESIA 

(BAUTIZADOS) 

SIMPATIZANTES 

( NO  BAUTIZADOS) 
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*Pastor: 

Sus  funciones  son dirigir al  grupo  en  general. Es el que  está al frente  y  ocupa el 

rango  más  elevado  de  sus  miembros. Se supone  que dirige al grupo 

principalmente  en el área espiritual. 

*Co - pastor: 

Su función  principal  es  suplir al pastor  en su ausencia,  está  acreditado  para 

realizar  las  funciones  de  éste,  principalmente  cuando el pastor  se  encuentra 

enfermo o se  ausenta  por  alguna  razón. 

*Obreros: 

Los obreros  son  personas  que  ayudan al pastor  -que  es el responsable 

principal  de  la  espiritualidad de los miembros de la iglesia- en  la  dirección de 

cultos.  Son los que  trabajan  a  semejanza  de los obreros  de  las  fábricas, 

modelando  la  espiritualidad de las personas. 

"Ser obrero significa  estar al servicio  primero de Dios y luego  del  Pastor"  (Sr. 
Francisco  Vera). 

*Miembros de la Iglesia: 

Se llama  miembros de la Iglesia a  todos los bautizados. A través  del  bautizo  se 

adquieren  derechos  y  obligaciones  (Ver  Cap. IV). 

Simpatizantes de la Iglesia: 

Se llama  simpatizantes  a  todas  las  personas  que  de  alguna  manera  están 

adheridas al grupo  de  una  manera  no  formal  y  que no tienen  ningún 

compromiso  dentro  del  mismo,  nos  referimos  concretamente a las  personas no 

bautizadas. 

Es importante  hacer  notar  que al inicio de nuestro  trabajo de campo,  dentro de 

esta  jerarquía,  encontramos  a  un  Diácono el cual  estuvo  muy  poco  tiempo. 

Posteriormente  llegó  otro, el cual  asiste  muy  poco al grupo  por  motivos  de 
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salud y no  tuvimos  oportunidad  de  observar  dónde  quedaría,  por  su 

importancia,  incluido en este  esquema. 

De acuerdo  a  fuentes  escritas  Diácono  significa  en  griego  "Servidor" 

(Actualidad liturgica # 118). Las  funciones  conferidas  a  un  diácono  en la IDD 

son: 

1. Representar  a la iglesia. 

2. Predicar el Evangelio. 

3. Orar  por los enfermos. 

4. Asistir al ministro  cuando  éste  desempeñe  sus  funciones. 

5. Cuidar  una iglesia. 

6. Desempeñar  algunos  puestos  administrativos. 

Las cualidades  que  debe  de  tener un diácono,  según  Jonatan  Martinez (1979), 

son: 

o Respetables. 

No deben  de faltar a  su  palabra. 

No deben de emboracharse. 

O No amadores de torpes  ganancias. 

Que  tengan el misterio  de  la  Fe  con  mucha  confianza. 

Deben  de  ser  probados. 

Deben  de  ser  sin  crimen. 

Deben  de  ser  maridos  de  una  sola  mujer. 

O Deben  de  gobernar  bien  a  sus hijos y a  sus  casas. 

Cabe  mencionar  que el grupo  internamente  se  divide en varios  grupos,  éstos 

son: 

Varonil.- Reúne  a los varones  casados 
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Femeni/.- Reúne  a  las  personas de sexo  femenino  que  sean  casadas 

Juvenil- Reúne  a  personas  de  ambos  sexos  que  no  han  contraído  matrimonio, 

sin  importar la edad. 

Adolescentes.- Reúne  a  personas de ambos  sexos  cuyas  edades  van de 12 a 

14 años. 

Medianos- Reúne  a los niños  y  niñas de 8 a 11 años. 

Pan/u/os.- Reúne  a los niños  y  niñas  de 3 a 7 años. 

En un nivel más  macro,  la  organización  en  general de la iglesia es  la  siguiente: 
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CONGRESO 

CONCILIO 
NACIONAL 

CONSEJO DE 1 ADMINISTRACION 1 

J CONSEJO EJECUTIVO 
GENERAL 

DEPARTAMENTOS 

m Escuela. 

1 

COMUNICACIONES Sociedad. Nac. 

SOBREVEEDURIAS 
DE DISTRITO 

IGLESIA 
LOCAL 
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Congreso Ministerial  Internacional 

Está  integrado  por  la  reunión  en  pleno  de los representantes  de  la  IDD  y 

denominaciones  afiliadas al Congreso  Ministerial  Internacional en los diferentes 

Concilios o países  adscritos.  Se  reúnen  cada  cuatro  años,  y  son  representados 

por  un comité  ejecutivo. 

Concilio Nacional 

Está  conformado  por  la  reunión  en  pleno de todos los Ministros  y  pastores 

debidamente  ordenados  por  la  IDD  en la República  Mexicana; los cuales  se 

reúnen  cada  dos  años  para  estudiar,  deliberar  y  tomar  acuerdos en áreas  tales 

como  administración , doctrina,  litúrgia,  ética  y  asuntos  generales  que  atañen  a 

la IDD  en el país. 

Consejo de  Administración 

Está  integrado  por  la  reunión  en  pleno de los miembros  del  Consejo  Ejecutivo 

General  y los Sobreedores de Distrito.Se  reúnen  semestralmente  para  atender 

las disposiciones  del  Concilio  Nacional  para  dar  seguimiento al Plan  Nacional  y 

para  atender  diversas  necesidades  de la iglesia Nacional. 

Consejo Ejecutivo  general 

Está conformado  por  tres  ministros  elegidos  por el concilio, cuya  función es la 

de llevar  a  cabo  las  dispocisiones  que  éste  les  confiere;  así  como  representar 

a  la Iglesia ante el gobierno  federal. 

Departamentos Nacionales 

Son agencias  del  consejo  Ejecutivo  General  que facilitan y  apoyan el trabajo de 

la iglesia en  la  República  Mexicana  en  tres  áreas  básicas:  evangelismo, 

educación  cristiana  y  comunicaciones. 
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Evangelism0 

Promueve  la  predicación  del  evangelio  y el avance  de la Iglesia 

de  manera  sistematizada  a  través  de los grupos  familiares  para 

el  crecimiento  de  la  iglesia  y  de  varios  proyectos  de  misiones. 

Educación Cristiana 

Es la  agencia  del  consejo  ejecutivo  general  que  provee  la 

instrucción  y  formación  cristiana  a  toda  la  iglesia,  partiendo  de  la 

realidad  que  ésta  vive.  Cuenta  con  varias  instancias  educativas 

que  son:  la  escuela  sábatica,  las  sociedades  nacionales  y el 

seminario  de  entrenamiento  ministerial. 

Comunicaciones 

Es la  agencia  de  servicio  que  proporciona los materiales 

necesarios  para  que  la  iglesia  cumpla  con su misión,  edita  y 

distribuye  impresos de estudio  e  información  a  toda  la 

república,  así  como lo relacionado  a  la  comunicación al 

interior  y  exterior  de  la  iglesia. 

Sobreveedurías de Distrito 

Son las  agencias del consejo  ejecutivo  general  que  administran y sirven  a los 

pastores  e  iglesias  dentro  de  un  área  geográfica  delimitada  del  país  llamada 

distrito. 

Iglesia local 

Se considera  iglesia  local  a  la  comunidad  de  creyentes  que  agrupa  a los 

siguientes  elementos  como  mínimo:  pastor  local,  tesorero,  instalaciones  para 

realizar  cultos  y  diez  personas  bautizadas. 
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Para finalizar este  apartado  es  importante  hacer  notar  que el papel de la  mujer 

dentro  del  grupo es muy  limitado,  ya  que  no  ocupan  cargos  elevados  como 

ministros o diáconos,  únicamente  ocupan  cargos  sin  importancia y secundarios. 

Para  darnos  una  idea  del nivel socio  económico de las  personas  que  asisten  a 

este  grupo,  aplicamos  un  pequeño  cuestionario de sólo siete  preguntas  a  veinte 

personas  que  asisten al grupo,  las  edades de estas  personas  fluctúan  entre los 

15 y  58  años.  Fueron 12 personas  del  sexo  femenino  y  las  restantes  del  sexo 

masculino.  Las  encuestas  se  aplicaron en diversos  momentos  dentro  del 

templo  y en  un periódo largo, ya  que  algunos  miembros  del  grupo  trabajan  y 

por  esta  razón, y algunas  otras de tipo personal,  no  asisten  constantemente al 

templo. A continuación los resultados  arrojados  por  dichas  encuestas. 

A la  pregunta  ¿cuál es el máximo nivel de  estudios  de  sus  padres? 

Respecto  a la madre: 

14.0% 
68.0% 

Contestó  que  sin  instrucción  primaria 

Secundaria  15.0% 
Primaria 

2.5% Bachillerato o vocacional 

Respecto  a los padres: 

30% 
Secundaria 66.5 Yo 
Primaria 

Licenciatura o posgrado 1 .O% 
Bachillerato o vocacional 2.5 % 

~~ 

¿Cuál  es  la  principal  ocupación de sus  padres? 
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Respecto  a  la  madre: 

98% Labores  del  hogar 

2%  Vendedor  por  su  cuenta. 

Respecto  a los padres: 

6.5 Yo Trabaja  como  obrero 
6.5% Trabaja  como  empleado de base 
60.0% Es  vendedor Dor su  cuenta o ambulante 

I20.0% I Trabajan  por  su  cuenta,  es  decir  son  trabajadores de oficio I 

A la  pregunta  ¿la  casa  donde  habita  es? 

80.0% I Contestó  que  propia 
15.0% I Contestó  aue  rentada 

15.0% I Contestó  que  era  de un familiar I 

A la  pregunta  ¿cuántas  personas  habitan  dónde  usted  vive? 

15.0% Contestó  que 2 personas 
12.0% 

Contestó  que 9 personas 2.5% 
Contestó  que 7 personas 3.5% 
Contestó  que 5 personas 65.0% 
Contestó  que 4 personas 2.0% 
Contestó  que 3 personas 

¿Cuántos  cuartos  hay en la  casa  donde  usted  vive? 

-40% 
Contestó  que 3 50% 
Contestó  que 2 

Contestó  que 5 5% 
Contestó  que 4 5% 

En  cuanto  a  la  pregunta  ¿de  qué  bienes  y  servicios disfruta en  su  casa  y 

colonia? 

155.0% I Dijo  tener  teléfono 145% I Dijo  no  tener I 
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199.OY0 (Tiene alumbrado  Dúblico 11% 1 No tiene 1 
100% I Tiene  calles  pavimentadas I I 
97.0% I Cuenta  con  recolección  periódica 13% I No cuenta  con  esto 

de  basura 
27.0% No tiene 73% Tiene  videograbadora 

100% No tiene  cablevisión o 
multivisión 

En este  apartado  presentamos los principales  contenidos  doctrinales de la IDD, 

éstos son  tomados  de los puntos de Fe  de  la Iglesia de  Dios." "Éstos no 

constituyen un credo  cerrado.  La IDD se  mantiene  abierta  para un crecimiento 

espiritual y  para  una  nueva y mejor  comprensión de la  Biblia''  (Puntos de Fe, 

da). 

Estos contenidos  son  las  estructuras  que  fundamentan el ethos y cosmovisión 

del grupo. 

"Religión es un  sistema  solidario  de  creencias y de prácticas  relativas  a  las  cosas 
sagradas, es decir,  separadas,  interdictas,  creencias y prácticas  que  unen en una 
misma  comunidad  moral,  llamada  Iglesia,  a  todas  aquellas  que  se  adhieren  a 
ellas"  (Durkheim, 1982). 

Para  Geertz  (Geertz, 1992), la religión no  es  nunca  meramente metafsica ni 

meramente  ética. El a f m a  que: 

"Los aspectos  morales (y estéticos)  de  una  determinada 
cultura, los elementos  de  evaluación,  han  sido 
generalmente  resumidos  bajo el término  ethos, en tanto 
los  aspectos  cognitivos y existenciales se han  designado 
con  la  expresión  "cosmovisión" o visión del mundo" 
(ibid). 

Religión,  ethos y cosmovisión  es lo que  finalmente  moldea  la  conducta de este 

grupo,  es decir, que la respuesta al mundo exterior, por  parte de los miembros 

de la  IDD,  constituye  una  variable influida por el cuerpo  doctrinal  que  a 
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continuación  presentamos,  aunque  no sólo se  determine  por  esto, ya  que 

existen  otras  variables,  pero  ésta  es lo que  incumbe  a  nuestro  estudio. 

Las  creencias  que  exponemos  son  una  síntesis  de  estos  tres  aspectos 

(religión, ethos  y  cosmovisión)  del  grupo  estudiado.  Estas  son  tomadas  de los 

puntos  de  Fe de la IDD. 

La Iglesia de  Dios  (Séptimo  Día)  cree  que . . . 

La Biblia es  la  Palabra de Dios  autoritativa  y  confiable.  Ningún  otro  escrito 

es de  tal origen  divino o necesario  para  la fe y  prácticas  cristianas. 

Dios  el  Padre  es el Creador  todopoderoso  y  Proveedor  amoroso,  Rey 

eterno  y  Juez  del  universo. 

Jesucristo, el preexistente  Hijo  de  Dios,  es el Salvador,  Señor  y  Redentor 

eterno de todos los que  realmente  creen. 

El Espíritu  Santo  es  la  presencia  de  Dios en los creyentes - convence, 

convierte,  enseña  la  verdad,  motiva  a la obediencia,  produce fruto, 

distribuye  dones  y  llena  de  poder a los testificadores. 

Los seres  humanos  son  pecadores  por  naturaleza y por  decisión  propia. 

Debido  a  que  nuestros  primeros  padres  desobedecieron, el pecado  y  la 

muerte  pasaron  a  todos  nosotros.  También  hemos  pecado  con el 

pensamiento,  en  palabra,  hechos  y  por  omisión. 

La  Salvación  es el perdón  de los pecados y el regalo  de la vida  eterna.  Ella 

se origina  en  la  gracia  de  Dios,  se  logra  por la muerte  y  resurrección de 

Jesucristo,  y  es  recibida  personalmente  por  fe. 

La  Fe  salvífica,  incluye el arrepentimiento el cual  activa  la  obediencia  y  las 

buenas  obras  a  través  del  amor - todos  producidos  por el Espíritu  Santo  que 

" Puntos de Fe comentados  de  la  Iglesia  de  Dios  del 7'. Día.  Editorial la  verdad  presente,  sin  ailo. 
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mora  dentro  del  creyente. El cristiano  regenerado  es  obediente  a los 

términos  del  evangelio,  a  las  palabras  de  Cristo  y  a  la  permanente  ley  de 

Dios resumida en los Diez  Mandamientos.  Todos los mandamientos 

permanecen  como  medidas de santidad,  incuyendo  la  observancia  del 

Séptimo  día,  Sábado. 

Todas  las  personas  que  han  confiado  en  Cristo  para  obedecer,  son 

miembros del cuerpo espiritual, la Iglesia de  Dios.  La  misión de la Iglesia es 

proclamar el evangelio,  introducir  a  otros al Señor,  enseñarles  a  obedecer 

Su Palabra  y nutrir crecimiento espiritual en  todos  los  creyentes. 

Jesucristo  instituyó  dos  ordenanzas  para  la  Iglesia  que  confirman la fe en 

ÉI: el Bautismo  por  inmersión  y la Cena  del  Señor,  acompañada  por el 

lavamiento de los pies. 

Jesucristo  retomará  del  cielo al final de  esta  era.  Los  muertos  serán 

resucitados  de su sueño en el sepulcro,  y  todos los seres  humanos  serán 

juzgados de acuerdo  a  sus  obras.  Los  justos  serán  transformados  a  la 

inmortalidad  para vivir para  siempre  con el Señor; los malvados  serán 

completamente  consumidos  en el lago  de  fuego.  Habrá un nuevo cielo y 

una  nueva tierra que  será el hogar de los redimidos  para  toda  la  eternidad. 



Para abordar el presente capitulo es  necesario  presentar  una definición de 

ritual para  ello  retomaremos los conceptos  siguientes: 

El termino rito viene del  latin ritus que  designa un culto,  una  ceremonia 

religiosa, pero tambih, en sentido más amplio, un uso,  una  costumbre. "Los 

rituales designan un conjunto (o un tipo) de prácticas prescritas o prohibidas, 

ligadas a unas  creencias  mágicas y/o religiosas, a unas  ceremonias y a unas 

fiestas, según las dicotomías de sagrado y profano,  de  puro e impuro. Los 

ritos designan  siempre  unas  conductas  específicas  vinculadas a situaciones y 

reglas precisas,  marcadas por la repeticidn,  pero  cuyo papel no  es  evidente" 

(Maisonneuve, 1991). "Ritual es una  conducta  formal prescrita en  ocasiones 

no dominadas  por la rutina  tecnológica, y relacionada  con  la  creencia en seres 

o fuerzas  místicas" (Turner, 1980). 

El rito es  un conjunto  de  acciones  que  evocan y reproducen  la  experiencia 

interna en que  una  comunidad  se  expresa  objetivamente y se reconoce 

socialmente  como  un  todo,  como un cuerpo.  Esto  no por mero 

condicionamiento  fisiológico o psicológico,  sino  porque tal conjunto  de 

operaciones  constituye el lenguaje  que, sin palabras,  reaviva los impulsos,  las 

emociones, los recuerdos, las representaciones y las  más  intimas  creencias 

de una  persona y de  una  sociedad deteninada. 
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En terminos  generales  se ha definido al ritual como Inscrito en la  vida  social 

por el retomo de circunstancias  que  apelan  a  la  repetición  de  su  realización.'* 

En  el presente  capítulo  trataremos de entender los códigos  del ritual del grupo 

estudiado  y el significado de cada  uno de ellos ya  que  "en el ritual festivo 

operan  una  serie de símbolos  que se organizan en conjuntos  estructurados, 

que  incorporan  información  codificada de igual manera  que los sonidos,  las 

palabras y los enunciados de un  lenguaje  natural. El ritual es  un  acto  que 

generalmente  repite los mismos  gestos o movimientos  y  que  expresa  un 

código  simbólico  que  contiene los mitos de la  comunidad"  (Lessa  William, 

da). 

La  palabra  culto  viene  de latín "colere", cultivar, y se  aplica en la liturgia a  las 

muestras de veneración y respeto  a  las  personas o cosas. 

"El culto  puede  ser  comprendido  como  elemento  central  y  aglutinador de la 

vida cristiana, como  lugar  privilegiado de acceso  a  Dios, o bien  como el 

momento  denso  en el que  la  comunidad  cristiana explícita la gratitud  recibida 

en el hacer el reino  de  Dios"  (Falla  sla). 

La IDD designa con  el nombre de "culto" a  algunos  de  sus ritos, estos los 

clasifican en dos  grandes  grupos:  "cultos  ordinarios o habituales"  y  "cultos 

especiales". 

Es vital hacer  notar  que  todos  presentan  la  misma  estructura  con  algunas 

variantes  que  explicamos al dar  una  definición  y  análisis de algunos de ellos. 

No tuvimos  oportunidad de observar  a  todos  ellos,  en  este caso, nos  basamos 

en fuentes  orales  y  escritas  para  presentarlos. 

El esquema  usual en cada  uno  es el siguiente: 

'' Cfr. Eliade, 1972. 
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1 .- La  Apertura. 

2.- Los  Himnos. 

3.- La  Oración. 

4. - La  lectura  Bíblica. 

5.- La  Ofrenda  y  el  Diezmo. 

6.- El Sermón o Predicación. 

7.- El postludio. 

8.- LOS Avisos. 

9.- La  Bendición. 

Consta  de tres partes  que son: preludio  instrumental, el llamamiento  a  la 

adoración y la  invocación  inicial. 

El preludio  instrumental  consiste en la  ejecución  de  una  melodía  cuyo  fin  es 

crear  un ambiente de reverencia,  preparar el espíritu y mentes  de los 

concurrentes y concentrarlos  para la iniciación del culto. 

El llamamiento  a  la  adoración  se  relaciona  estrechamente  con el preludio, 

pues generalmente  se  hace  después  de  este y ambos  están  destinados  a 

preparar  a los presentes,  desterrando  de  sus  mentes y corazones  todo 

pensamiento  ajeno  a  la  adoración  y  haciéndoles  sentir el deseo  de 

experimentar  una  comunión intima con  Dios.  Con  esta  parte se inicia 

formalmente el culto  y  adopta  la  forma  de un saludo  intercambiando  entre  el 

oficiante y los congregados.  (Dirección  de  cultos da). Este  llamamiento 

puede surgir  de  muchas  fuentes,  como un texto  biblico o estrofa  de un himno, 
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leída o cantada.  Usualmente el saludo  por  parte  de  quien dirige el culto  es 

“Paz a  VOS"'^ y los asistentes responden “ A vos paz”‘. 

La invocación Inicial, es  una oración breve, en  la cual se  pone de manifiesto el 

propósito  de los congregantes.  Es un ofrecimiento a Dios y la  súplica  de  que 

acepte  la  alabanza y que  su presencia se  manifieste  de  una  manera  sensible 

al culto. 

Su finalidad  es  armonizar los ánirnos  de  todos y preparar el ambiente  para 

lograr los objetivos del culto. Hay distintas clases  de  himnos,  según el 

mensaje  de la letra y se  cantan  según el tipo  de  culto. Así encontramos 

himnos  de  alabanza,  de  adoracibn,  de  consagración,  de  fortaleza. y de 

gratitud. 

Constituye  la parte medular  de  cada culto. Por  medio  de  ella  se  eleva el 

espíritu hacia  la  presencia  de  Dios.  Se clasifican según el orden del culto y el 

propósito  que  mueve los sentimientos. Hay oraciones  de  presentación, 

consagración,  gratitud,  comunicaciOn, etc. 

Tiene vanos  componentes en su orden son:  fe,  reconocimiento y alabanza, 

gratitud, confesión  de  pecado y petición de  perdón,  súplica por las cosas 

deseadas y mediador  (Ibid). 

En  el  grupo existe una antcdota, un tanto ficticia, la  cual  narra  que se celebro un congreso de los 
miembros de  la IDD en Cozumel; una familia  que  era  del D.F fue hospedada  por  una familia de allá, pero 
al llegar se di6  cuenta que no llevaba  la  direccidn,  entonces  al  llegar a Cozumel,  tomo un taxi y recorrio 
todas l a s  calles gritando “Paz a voz”,  hasta  que IC: respondieron: “A vos  paz”. 
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Consiste en decir un texto  de la Biblia. Está se relaciona con el sermón,  es 

decir, que a partir de la reflexión de  está  surgirá  una predicación. 

Este estriba en la entrega del 10 % de lo que  gana  cada  persona  puesto  que 

"es de  Dios" y no  se le debe  robar. "Es un  acto  de  consagración  de  nuestras 

dádivas al Señor, y es  un  medio  para el adelanto y sostenimiento  de  la  gran 

empresa espiritual que éI ha  encomendado a la iglesia" (Ibid). 

La  forma  que  usa  quien dirige el culto,  para invitar a los presentes a diezmar 

generalmente es a través de lecturas bíblicas  que  se relacionan con  este  acto 

o himnos  que hablan de  esto,  ordinariamente al momento  de  recoger los 

diezmos se toca una selección musical. 

Es una plática  de un tema  determinado,  cuya  duración va  de los 45 a 60 

minutos, quien lo externa  se  apoya en muchos  textos  bíblicos o concordancias 

bíblicas. AI respecto  Sau  Victoria  apunta: 

"Los libros  de concordwcias bíblicas  están  muy  extendidos  entre  las  iglesias 
protestantes; en ellos se recogen  por  materias  aquellos  textos  de  la  Biblia  que 
los  apoyan" (Sau, 19713). 

Consiste  en  la  entonación  de  dos o tres  himnos. 
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En  esta  parte  se  exteriorizan  distintos  avisos de la Iglesia local y general. 

Estos  avisos  pueden  ser en tomo a  decisiones,  por  ejemplo:  que  tendrán  que 

venir tal día  a  trabajar o que  va  a  haber  culto tal día  a  tales  horas, o que  va  a 

haber un concilio, o se  juntarán  todas  las  iglesias en tal lugar, etc. 

Es la parte final del  culto es realizada  únicamente  por el pastor.  Alzando el 

brazo  derecho  dice: 

"La gracia de nuestro sericv Jesucristo, el amor de Dios y la participaci6n del 
Espiriru Santo sea con vosotros" 

Y los asistentes  responden: 

"Amen" 

Su finalidad  es  mostrar  afecto,  fervor y devoción  a  Dios.  Adorar  a  Dios es 

reconocer con respeto y sumisión alxolutos, la "nada de la criatura",  que sólo 

existe  por  Dios.  Adorar  a  Dios  es  alabarlo,  exhaltarle y humillarse  así  mismo. 

Adorar  a  Dios es reconocerle  como  Dios,  como  Creador, y Salvador,  Señor y 

Dueño de todo lo que  existe,  como  Amor infinito y misericordioso.  La  adoración 

es el primer  acto  de la virtud de  la  Religión,  trátese  de  cualquier tipo de religión 

(Confusionismo,  Induisrno,  Budismo,  Islamismo,  Cristianismo,  Judaísmo). 
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La IDD con  este tipo de  cultos  confirma  todo  esto. 

Es una respuesta  de fe y de  amor a las "Bendiciones  Espirituales".  Es  un  culto 

en acción de gracias por  todo lo que  Dios ha hecho  de  bueno,  de  bello y de 

justo en la creación y en la humanidad. 

Desde nuestro particular punto  de  vista  es  semejante al anterior. En nuestros 

trabajos de  campo  observamos  combinaciones  de  ambos. 

La IDD entiende por oración el ofrecimiento de las emociones y deseos del 

alma  hechos a Dios, en  el  nombre y por la  mediación  de  Jesucristo, y la 

comunicación del corazón  con  Dios  mediante el Espíritu Santo. 

Los cultos de oración tienen  vanos  objetivos:  presentar,  consagrar.  dar  gracias, 

pedir, etc.  Durante  la  presente  investigación,  pudimos  observar y participar en 

algunos de  estos. 

Uno  que  llamo  nuestra  atención  fue el que  se realizo el 19 de  Octubre  de  1995. 

Este  se  trato  de  una  cadena  de  oración. 

En la parte  de atrás de el altar  (cuarto  que  sirve  como  bodega), iban pasando 

distintas personas - relevándose  cada  hora - a hacer oración por la  expansión 

de la Iglesia. Es importante  hacer  notar  que el pastor  de  esta  iglesia le otorga 

mucha  Importancia a la oración. En  el transcurso  de  nuestro  trabajo  de  campo, 

realizó distintas  campañas  de  oración  para  pedir por las  necesidades 

personales, de la familia y de la comunidad. 



En general  podemos  decir que la  estructura de este tipo de cultos  es  similar  a 

los demás, con la única  diferencia  que  en  este  se  hace  resaltar  más la oración 

Son cultos  de  acción de gracias  a  Dios  como  respuesta  a  su  presencia  gratuita 

en la vida de los creyentes.  Para los miembros  de  la IDD la acción de gracias 

es de gran  importancia en el culto a Dios.  De  manera  general  agrupan los 

motivos de acción  de  gracias  cias en tres  grupos: 

a).-  Cumpteañios. 

1 .- Aniversario 

).- Aniversario de bodas. 

).- Por  haber  pasado aiío. 

2.- Fin  de cursos 

b).-  Por  haber  finalizado  una  carrera. 

,Salud. 

3).- Por  bendiciones  recibidas Algún  problema  resuelto. 

Por recibir un bien  material. 
t 

El desarrollo  es  similar  a un culto  ordinario con la única  variante de que  la 

predicación, el programa  y la lectura  son  alusivos al acto. 

Su finalidad  es  avivar o animar el espíritu de  las  personas  que  asisten al 

templo. Su desarrollo  es  a  través de cantos  que  animan el espíritu de los 

concurrentes.  La  atmósfera  sobresaliente en este tipo de cultos  es de carácter 
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emocional.  Se  hace  resaltar el sentimiento  profundo  de la relación hombre- 

Dios.  Desde  nuestro  punto  de  vista  estas  se  celebran  con  la  finalidad  de  salir 

de  la  monotonía. 

Es  una  costumbre  de  la IDD la cual consiste  en  un  pequeño  culto o ceremonia 

que  se  lleva  a  cabo  al  colocarse  la  primera  piedra  de lo que  posteriormente 

será  Casa  de  Oración, o edificio  destinado  a  trabajos  concernientes  a  la  misma 

iglesia. Un  ejemplo  de  programa,  propuesto  por  Jhonatan Martinez (1979), es 

el siguiente: 

1 .- Himnos  (previamente  escogidos y propios  para  la  ocasión) 

2.-  Lectura  de  Hageo 2.-1518. 

3.- Oración. 

4.- Palabras  alusivas.  (generalmente  las  dice  una  de  las  personas  invitadas,  es 

decir  algún  ministro o diácono de otra  iglesia). 

5.- Colocación  de  la  primera  piedra  por  la  persona  designada  generalmente lo 

hace  una  persona  que  tiene un rango  elevado  dentro  de  la  Iglesia) 

6.- Oración. 

Se  realiza  semana  a  semana,  tiene  su  antecedente en la  tradición  judía  de 

descansar  el  sábado  e  ir  a  la  sinagoga  a  escuchar  a los sacerdotes y levitas 
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para  de  esta  manera  aprender  la Tolrá o Pentate~co’~ , los libros de David,15  y 

algunos  otros. 

Algunas  normas  para  guardar el sábado,  según  Amatulli:  1985,  eran : 

No encender  fuego. 

No llevar carga. 

No comprar ni vender. 

No recoger  leña. 

Ofrecer  holocaustos. 

Matar  a los transgresores. [sic] 

El sábado  para los miembros  de la IDD  comienza el viernes al ocultarse el 

finaliza el sábado al ocultarse el sol. Comprende  tres  reuniones;  la 

primera  corresponde al día  viernes  la  cual  se  celebra  a  las 7:OO P.M.,  se refiere 

a  la  espera o recepción  del  sábado.  Es  importante  apuntar  que  generalmente  a 

esta  reunión  asisten  pocas  personas, al rededor de  12 entre  adultos  y  niños, 

Esta  se  desarrolla  siguiendo el esquema  presentado al inicio de  este  capítulo. 

La  segunda  reunión  corresponde  propiamente  a  la  escuela  sabática.  Se  realiza 

el sábado de 9-00 A.M. a 13:OO P.M. 

La  escuela da inicio con  un  canto dirigido por un obrero  que  es  quien  dirige el 

curso de toda  esta  reunión,  posteriormente  pasa  otro  obrero  a  decir  una 

oración.  En  seguida  una  persona,  generalmente el pastor,  da  una  enseñanza 

de un  tema,  esto  apoyándose  en un cuadernillo  que  se  llama lecciones  de 

escuela sabática. Este  trae  varios  l.emas  programados  para  cada  sábado,  la 

l 4  Los judíos de  lengua  hebrea le llamaron  TorA;  I’entateuco, los de lengua griega : se trata  de los 
primeros cinco libros  del  Antiguo Testamento, es decir, el libro  del Génesis, el  de  el Exodo, el de éI 
levítico, el de los números,  finalmente el de el Deuteronomio. 
I s  Entre estos sobresalen los Salmos. 

día. 
Este computo del  tiempo es retomado  de los judíos, para ellos a la  puesta  del sol empezaba el nuevo 
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pauta  que va dando  es un tema  con  varias  citas  bíblicas y algunas  veces de 

definiciones  del  diccionario  teológlico.  Finalmente  trae  una cita bíblica  que  se 

deben  de  aprender de memoria, 

Posteriormente  se  entona un canto,  acto  seguido  pasan los niños,  ante  la 

comunidad,  a  decir  que  es lo que  aprendieron (ellos se  reúnen  en  un  lugar  a 

parte de los adultos), la persona  que les enseña  les  pregunta : 

‘cual  fue el título de  la  lección  de hoy” 

Ellos responden en coro  a  esta  pregunta,  según lo aprendido. 

Luego  interroga: 

‘A ver  niños que aprertdietun ? 

Cada  uno  dice  algo  respecto al tema.  Posteriormente  les  dice: 

“niños  digan su verso de memoria” 

Entonces los niños  dicen la cita bíblica que  aprendieron. 

A continuación  se  hace  una  recolección  de  ofrendas y una  oración final. 

Luego de todo  esto  se  reúnen los distintos  grupos  por  separado: juvenil, 

varonil, femenil. Allí realizan  distintas  actividades,  por  ejemplo:  realizar  un 

pequeño  culto  (esto  generalmente lo hacen los grupos de los varones y 

mujeres),  preparar  una  actividad ; canto,  culto,  visita  a  una  persona  necesitada 

(esto  generalmente lo hacen los jovenes). 

Cabe  mencionar  que  después  de  esto  algunas  personas  se  van  a  sus  casas y 

luego  regresan al culto de la  tarde, otras, se  quedan y comparten  sus 

alimentos. 

La  tercera  reunión tiene lugar de 6.00 a 7.30 P.M. su  desarrollo  es  igual  a un 

culto  ordinario, con  la única  diferencia  que  se  insertan  numeros  especiales, los 

cuales  consisten en que un grupo de personas o una  sola  persona  pasa al 

frente  a  decir un canto,  poema, o realizar  algo  especial  dedicado  a  Dios. 
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Con  esta reunión se  da por  terminado el sábado. 

Para la presentación de los siguientes cultos, es necesario hablar, del término 

simbolo. 

Semánticamente la palabra (del griego  sumballein:  reunir lo disociado) hace 

referencia a la unión de  dos  cosas distintas. Esto se logra o bien mediante un 

fragmento cuya  determinada  configuración  permite reconstruir la parte del todo 

que le corresponde (y la  unión  se  da entre parte y todo), o bien a través de  una 

tercera realidad, involucrada en otras  dos,  que  permite  indicar  una relación 

entre ellas. 

Existen diferencias entre  un  sirnbolo y un signo.  Ambos  señalan,  de  alguna 

manera, hacia otra realidad (el todo 13 la relación entre  dos  cosas).  Saussure 

(1 988), define el signo  como: 

'Ya totalidad  resultante de la  asociaci6n de un significante a un  significado" 

El símbolo, en la misma  obra, éI lo define como : 

"Un  signo  linguistíco, es  el significante de  un  signo"l7 

por otra parte 'Turner (1 980),  define el símbolo  como : 

"La  más  pequeña  unidad  del  ritual  que  todavía  conserva 
las  propiedades  especificas  de  la  conducta ritual; es la 
unidad  ijltima de estructura  especifica  en  un  contexto 
ritual" 

A partir de  la lectura de  varios  autores  tales  como.  Saussure,  1988 ; Spencer, 

1981; Leach, 1989 y sobre  todo Doutlrosky,l966, deducimos  que el signo tiene 

características propias : 

Es interpersonal: medio  de  comunicación, portador de  una  experiencia 

humana, "espiritual", que  quiere ser compartida.  Suscita  una interpelación, 
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espera una respuesta.  Tiene  que  ser, por esto,  "re-creado''  en el diálogo  de los 

grupos humanos  que lo ponen y lo reciben. 

Es portador  de  un  significado y dle múltiples sentidos: el significado lo da, o 

intenta darlo, el sentido. El sentido  varía,  se  enriquece -o se empobrece-  por el 

contexto personal y social de  las personas y grupos  humanos  así  relacionados. 

Por  ejemplo,  la  palabra  "socialismo" tiene el sentido  de  amenaza o proyecto,  de 

teoría o esperanza  fallida,  de  riesgo  ideológico,  de  camino  de  solución,  de 

engaño  demagógico,  de  infiltrac:ión,  de  realización en ciernes,  según lo 

interprete el obrero o el patrón , el chileno de ayer o de  hoy, el alemán  de 

oriente o de  occidente. 

Es ambiguo  por naturalezas, es  decir,  susceptible  de diferentes 

interpretaciones. Y esto  no por carecer de un significado  -cuando se juega con 

dos significados el símbolo  se hate equívoco-  sino  como  consecuencia  de las 

dos notas  anteriores, como consecuencia  de su dinamismo interpersonal y 

social. 

Esta  siempre  condicionado por el cddigo  de  las  situaciones y estructuras 

ideológicas, económicas, políticas de las personas y grupos  sociales  que se 

vinculan a través  de tal símbolo. 

Es válido  en  la  medida en que trasforme y cambie a las  personas  mismas y a 

las comunidades  que, con éI reciben y comparten una experiencia v un nuevo 

dinamismo. En este  Punto  es necesario o aclarar  que  no  es  que  existan 

símbolos  validos e inválidos,  sino  que  hay a algunos  que  promueven el cambio 

y la transformación, otros, peor  aun,  impiden  esto. 

" lbid 
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Por estas  notas,  aplicables  a  todo  símbolo, los ritos que  analizamos  se  pueden 

ver  sometidos  a revisión. Sólo de  tal examen  puede  surgir la posibilidad de 

revalorar,  sostener, purificar e  impulsar el poder  de  convocación  que  encierran. 

Algunos  de los siguientes ritos vamos  a  abordarlos  desde  la  perspectiva  del 

Cuadro  Semiótico  de  Greimas. El lo dlefine  como : 

"La representación  visual  de  la  articulación 
de un conjunto  de  sirnbolos dados" 
(Greimas, 1982) 

La  representación  visual de las  relaciones o articulaciones  dentro de  un 

conjunto  dado  de  símbolos  es la  siguiente: 

S1 S2 

En donde : 

S1 Y S2 Son  dos  símbolos  dados. 

SI Y S2 Sus  respectivas  negaciones. 
" 

Relación de contradicción  (entre  símbolos 

contradictorios). 

""""""""""""""""- Relación  de  contrariedad  (entre  símbolos 

contrarios). 

I Relación de complementaridad o implicación  (entre  símbolos  subcontrarlos). 

S1 - S2 = Eje de contrarios. 

S2 - S1 = Eje de subcontrarlos. 
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S1 - S2 = Deixis positiva. 

S2 - S1 = Deixis  negativa. 

Por "deixis" (del verbo  griego  "deignimi")  se  entiende  "mostración":  Eje  en  que 

los símbolos  quedan  Implicados  uno  con el otro , positiva o negativamente. 

Para  comprender el sentido  de las articulaciones  así  representadas,  ayuda el 

siguiente  ejemplo : 

blanco - negro:  son contrarios que  se  oponen,  pero  uno  no  contradice al otro. 

negro  implica  no blanco : pero  no al revés : no blanco  no  implica  no  negro,  pues 

puede  ser otro color. 

blanco  implica no negro:  pero  no al revés,  por  la  misma  razón. 

no blanco - no  negro : son  suboontrarios,  que  pueden  estar  articulados por un 

tercero:  gris, rojo ... 

Dando  "forma" a esta  representación  abstracta,  Greimas  propone el siguiente 

ejemplo: 

verdad 

falsedad 
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Con temeridad o audacia,  creemos  que el cuadro  diseñado por Greimas  puede 

completarse en la  búsqueda  del  "sentido"  de  cada  símbolo y del conjunto de 

símbolos interrelacionados que  queremos interpretar. 

Es postulado de la lingüística,  hoy generalmente admitido,  que  la  estructura 

elemental de  la significación es  binaria.  Es decir, el espíritu humano  funciona 

según una  lógica en donde un significante no tiene sentido  m&  que por 

relación al significante opuesto  (Cfr. I-evi-Strauss, 1968). 

En  el cuadro  semiótico  se  descubre  una estructura como  conjunto  estable  de 

relaciones dinámicas, en  ella  cabe "leet" la estructura social de que  es 

manifestación y a la que  creativamlente, en este  caso, tienden los ritos.  Es 

decir, este cuadro es aplicable a hechos sociales reales. 

A continuación su aplicación en algunos ritos 

Este  rito se celebra una  vez al año. Se realiza en días  anteriores a la Semana 

Santa Católica.  Se lleva a cabo  adjunto a otro  rito  llamado  "lavatorio  de los 

pies". 

La  Santa cena tiene como  objetivo  recordar la última  cena  que  tuvo Jesucristo 

con sus apóstoles la cual realizó  una  noche  de pascuala en la que  recordó  la 

liberación del pueblo  hebreo  que  se  encontraba  oprimido  en  Egipto. 

"El pueblo hebreo era  explotado y sus explotadores  se  preocupaban  de  que  no 

tuviera demasiados  hijos.  Pero  Yahvé  escuchó los gritos de su  pueblo y 

encargo a Moisés que lo sacara  de  Egipto" ( Fourez,  1983). 

AI mismo tiempo se  recuerda colno instituyo su cuerpo y sangre  como 

memorial de su muerte y resurrección y dar  vida al mundo  (Cfr. Jn 63). 

13 



AI comer los emblemas se busca  una  comunión  con  Jesucristo y con los fieles. 

"Al participar de los emblemas  del  Cuerpo y de la Sangre  de  Cristo,  renovamos 

nuestra fe y comunión  con EL, manteniendo el flujo  de  su  vida divina en 

nuestra vida"  (Uribe,  1996), 

"La celebración de la Cena del  Seiior por los creyentes  de la Iglesia  de  Dios, no 

es para el perdón de los pecados,  sino  para  hacer  remembranza  que por la 

gracia de  Dios  hemos  adquirido por la fe en Jesucristo y para fortalecer la 

comunión con Dios y sustentar nuestra fe" (Puntos de  fe, da). 

El lavatorio de los pies tiene  como finalidad recordar el momento  que  Jesús 

realizo esto con sus apóstoles, al rnismo  tiempo es una  enseñanza  de  humildad 

y servicio a los demás, "el lavato'rio de los pies,  debe  practicarse en relacidn 

con la observancia  de la Cena del Señor,  aprovechando' el momento de 

comunión especial que el pueblo die Dios  vive al estar  recordando la muerte del 

Señor Jesús"  (Ibid) 

Estos ritos se celebraron,  según el calendario  Gregoriano, el 22 de abril de 

1996.  Es  pertinente  está aclaraciljn ya que la I. D. D se rige por el calendario 

hebreo, según  este la fecha en que  se celebraron tales  ritos  fue el 14 de  Nissan 

o Abid. 

Este  día el templo  lucía muy limpio y arreglado.  En  días  anteriores la 

congregación  se reunió para  areglarlo. En las paredes  había  adornos  hechos a 

base de  uvas y hojas de plantas, Las  sillas  estaban  limpias y pulidas.  Las 

ventanas  lucían  unas  cortinas  amarillas. El altar  estaba muy  limpio, a un  lado 

de  este se encontraba  una  mesa con un cáliz  que  contenía jugo de  uva. 

También había  una  charola  con  galletas.  Cerca  de  esta  mesa se encontraban 

Del hebreo, paso 
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los obreros  vestidos de traje negrct. Las  demás  persona  vestían de manera 

formal,  lucían  sus  mejores  galas. 

A la entrada  del  templo se encontraba  una  joven  que  a  las  personas  que  iban 

llegando,  únicamente  a  las  bautizadlas,  les  ponía  un distintivo, que  consistía  en 

un adorno de pequehas  uvas  hechas  a  base de migajón.  Mientras  tanto,  otra 

joven se  dedicaba  a llevarlos a  un  lugar  específico y proveerlas de Biblia e 

himnario. 

El programa de este  culto  estuvo  constituido  por  diecisiete  puntos: 

1 .- Preludio al órgano. 

Una  persona  que  ocupa el status de Diácono,  fue el encargado  de  acompañar, 

a lo largo  del  programa,  todos los himnos.  Como inicio toco  una  pieza  musical. 

2.-  Himnos 220 y 226. 

Estos  himnos  hacían  alusión  a  la  última  Cena  que  Jesucristo  tuvo  con  sus 

apóstoles,  fueron  entonados  por  todos los asistentes 

3.- Oración inicial. 

Fue realizada por  el Min.  Luis  Roman  Solorio . 

4.- Himno 298. 

AI igual  que los anteriores,  alude  a la cena y nos  "recuerda el sacrificio de Dios 

en  el ~ a ~ v a n o ~ ~ ' ~ .  

5.- Palabras  alusivas. 

Estas  fueron  extemadas  por el Diácono  Daniel  Hernández. 

6.-  Himno 78. 

fue  cantado por todos  los  asistentes,  alude  a la misma  temática. 

7.- Números  Especiales. 

l 9  Palabras  del  Dihcono  Daniel  Hernandez. 
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En esta ocasión paso  una  señora  de  aproximadamente  cincuenta  años  de 

edad, a cantar un himno,  posteriormente lo hizo  un  grupo  de  señoras. 

8.- Himno 38. 

al  igual que los demás trata del mismo tópico. 

9.- Lectura Bíblica. 

I O .  - Oración por el sermón. 

11 .- Sermón. 

12.-  Himno  275. 

13.- Administración  de los emblemas. 

Es la parte más importante del rito,  se distinguen claramente  tres  partes. 

I).- CONSAGRACldN DEL  PAN 

Como introducción a esta parte se dio  lectura a una  porción  de la Biblia, 

correspondiente al libro de  Lucas, en su  capítulo  veintidós,  verso  diecinueve 

"Y tomo el pan y dio  gracias y lo partió y les  dio, 
diciendo : Esto es  mi  cuerpo  que  por  vosotros  es 
dado ; haced esto en  memoria  de mi"' 

Posteriormente hizo una oración en  la  que  pidió a Dios  que  consagrara el pan 

asimo que  presentaba, era una  charola  con  galletas  saladas.  La oración fue  la 

siguiente: 

"Bendito  Dios,  en  este  momento  tan  especial,  queremos  elevar  las 
manos a ti, porque tu estas,  Señor,  lleno  de  gloria y majestad  porque 
Jesucrisio  en  este  momento  esta  actuando en nuestra  mente y corazón 
y entrega su cuerpo  por  nosotros. 
De  verdad  que  esta.mos  con  temblor y con  temor, Seiior, porque  no 
siendo  dignos y siendo tan imperfectos,  seres  humanos,  Señor 
Jesucristo,  nos  animamos a tu mesa.  Entregas  tu  cuerpo  para  que  sea 
partido  por  nosotros,  por  eso Seiior tenemos  temor,  tenemos 
sentimientos  Dios  del  Cielo. 
Aunque  seres  imperfectos, nos animamos a ti Señor,  con  sed,  con 
hambre  de  ese  Cuerpo  Santo,  de  ese  Cuerpo  Divino,  de  ese  cuerpo 
Santificado. 
Señor eterno  Dios plermite que podamos  participar  llenos  de fe y llenos 
de  entrega.  Ven Seiior  a alimentar  nuestro  cuerpo  con tu Cuerpo,  ven 

*'La Santa  Biblia.A"'.Versi6n de Casiodoro de R a p a  (1569). Revisada  por  Cipriano  de Valera (1602) 
Edit.Vida 
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Señor a  nuestra  mente, a nuestro  corazón,  acéptanos Dios del  Cielo y 
permite  que  lo hagamos con reverencia y con arrepentimiento. 
Señor haznos dignos  de  poder participar  de ese Cuerpo  glorioso. Señor 
Jesucristo  gracias  por ello,  acepta  nuestra  vida. Llega  al  corazón de tu 
pueblo.  Te  lo  pedimos  humildemente en los santos  v  Benditos méritos 
de  nuestro Señor Jesucristo. Amen 

11.- Consagración  DEL VINO 

En esta parte el pastor  leyó LC 22.20 . 

"de  igual  manera, después que hubo cenado, tomo  la copa,  diciendo : esta copa es 
el nuevo  pacto en mi sangre, que p~~rvosotros  se derrama"  (ibid) 

Ill),- LAVATORIO DE PIES 

En esta parte el pastor dio  lectura al libro de  Juan en su  capítulo  trece,  verso 

del cuatro al siete : 

"Se levantó de la  cena, y se quitó el manto, y tomando  una  toalla, se la 
ciño. Luego puso agua erb un lebrillo, y comenzó  a  lavar los pies  a sus 
discípulos, y a enjuagarlos con la  toalla con que  estaba  ceñido. Entonces 
vino a Simón Pedro ; y Pedro le dl0 : Serior itú me lavas los pies ?. 
Respondió Jesús y le  duo : lo  que yo hago, tú no lo comprendes  ahora ; 
m&  lo  entenderds  despué:s"  (Ibid) 

Después de  esto las señoras pasaron a la parte de arriba  del  templo a lavarse 

los pies unas a otras, en tanto, las mujeres no bautizadas junto con los varones 

entonabamos  algunos  himnos.  Posteriormente  pasaron los varones  bautizados 

a lavarse los pies, mientras tanto  las  mujeres  cantaban. Se  me permitió  subir a 

observar, incluso tomar algunas  fotografías. 

En dos salones  había  bancas  unos se sentaron,  otros lavaban los pies, al 

hacerlo, realizaban una oración - en voz baja - por  la  persona a la cual le 

estaban lavando los pies.  Eran  ayudados por un  grupo  de  señoras  que  se 

encargaban de pasar el agua. 

Los que lavaban los pies, al inclinarse se ponían una toalla en la cintura.  La 

persona a la que le  iban a lavar los pie:;  se quitaba los zapatos y calcetines. El 

que lavaba los pies lo hacia lentamente. 

'1 7 



Posteriormente la  persona a la cual le lavaron los pies,  se los lavaba a quien  se 

los lavo. AI final se felicitaban unos a otros y se  daban un abrazo.  Despues de 

esto regresamos a la parte de abajo a continuar el culto. 

14. Estribillo " De Gloria en Gloria". 

15. Palabras de agradecimiento. 

En estas el ministro externo a los presentes un agradecimiento a su asistencia así como 

el haber  ayudado a arreglar el templo,  mediante  actividades  diversas  como pintarlo. 

lavarlo. etc. 

16. Estribillo "Lléname  Señor". 

17. Oración final y bendición pastoral. 

La oración final la realizo el Diácono José Luis y la Bendición el Pastor Luis Roman. AI 

termino  de  la  ceremonia todos los presentes  se  saludaban y felicitaban. 

Los símbolos  dominantes  observados (en la Santa  Cena  son: 

Pan: representa el cuerpo  de Cristo 

Vino: Representa la sangre de Cristo. 

Pan y vino: representan también el trabajo del hombre, pero antes representan el fruto 

de la tierra y de la vid. 

Pastor- Es el Único  que  puede  consagrar el pan y el vino 

Otro  símbolo  importante es el momento  de la consagración,  especialmente el momento 

en que pan y vino dejan de ser esto para convertirse en cuerpo y sangre  de Cristo. Esto 

es la presencia real de  Cristo. a este  momento  se le llama  Transubstanción. 

Analizando este rito mediante el cuadro  semiótico  de  Greimas  estaría  de la siguiente 

manera: 
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Consagración  Comunión 

Temor-  temblor 

Pan-Vino  Oración 
+ + 

Agradecimiento  a,  Dios 

Oración  Pan  -Vino + ""_""""_ + 

Felicitaciones  entre los presentes 

Cuando  hay  pan-vino  y  oración  se  da  la  consagración del pan  y  vino  por  parte 

del pastor.  Se  da  también  la  Transubstanción,  la  comunión del hombre  con 

Cristo  y  la  unidad del pueblo, es decir  todo  el  pueblo o los concurrentes  que 

comen  de  este pan y  vino  se  hacen  uno  entre  ellos  y  uno  con  Cristo. 

Cuando  hay  oración  sin  pan-vino  se da el  momento  de  agradecimiento  a  Dios 

por  haber  bajado  a  través del pan-vino  esto  es  casí al final del rito  después  de 

la  comunión.  Cuando no  hay  panl-vino ni oración se  da el momento  de 

agradecimiento del pastor  a los presentes  por  haber  ayudado  a  arreglar el 

templo.  También en la  ausencia  de  pan  y  vino  se  da  el  instante  de  las 

felicitaciones  entre los concurrentes. 
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Cuando  hay  pan-vino pero no  hay oración se  da el temor y temblor 

"Aqui estamos Serior  cor;'  temor y temblor" (palabras  del  pastor en su 
oracion). 

El nombre  de  bautismo deriva del verbo  griego bapteini baptizein, que significa 

"sumergif', "introducir dentro de agua'', "lavar". El bautismo  es  una inmersión o 

ablución, "Es el primer paso de obediencia a Dios" (Martinez, 1979). "El 

bautismo  conmemora y actualiza el Misterio Pascual,  haciendo  pasar a los 

hombres de la muerte  de  pecado a la vida de  gracia, el bautizado  inicia  así  con 

Cristo la lucha contra el mal y de  esta  manera el bautizado esta  llamado a 

luchar durante toda su  existencia para vencer el mal en si y en el mundo" 

(Alejo, 1979). "El bautismo  es  la  muerte a mi vida anterior, que  de  hecho  no 

era mala, es un requisito para  pertenecer  formalmente a la  Iglesia, y sobre  todo 

es aceptar a Jesús como  mi  salvador" (Entrevista a Adolfo Ramírez Jr.). 

A través del bautismo  se  ingresa  formalmente a la IDD por eso el bautismo 

también celebra la acogida  de un nuevo  miembro en la comunidad cristiana y a 

través de  este se adquieren  derechos y privilegios, pero también deberes y 

obligaciones. A través de  este  se  descubre un nuevo tipo de relaciones que 

constituyen un paso" o momento decisivo y una  especie  de  renacimiento. El 

nacimiento puede definirse culturalmente  como la entrada en una  red o tejido 

de relaciones humanas;  ahora  bien, t?l ser  acogido en una  comunidad  es  una 

manera  de reestructurar o renovar  esa red de relaciones humanas y, 

consiguientemente,  es en realidad  un  nuevo nacimiento. 

Este rito es  celebrado cada año en días anteriores al  rito de la Santa  cena, 

aunque también se puede realizar en cualquier época del año  cuando el 
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bautizado Io solicita. Creemos  que  se realiza en estas  fechas con la finalidad 

de estimular e invitar a los simpatizantes  de  esta Iglesia a participar de la Santa 

cena" y de alguna  manera  exhortar a los simpatizantes a adquirir un 

compromiso más formal dentro  de  la  Iglesia. A continuación  presentamos la 

descripción del rito bautismal: 

Son las 9:00 A.M, el autobús  que  nos llevara a las "tasas", un balneario  que  se 

encuentra en el Estado  de  Morelos,  aun  no  llega. La  cita  fue a las 8 :OO A.M. 

Nos trasladaremos allá  porque SE! celebraran unos  bautizos de dos 

simpatizantes de la Iglesia de Dios del Séptimo  Día,  se trata de  dos personas 

de  sexo  femenino,  una  de 19 años  de  edad  aproximadamente,  que  es  soltera, 

otra como  de 23 años  de  edad  aproximadamente  que es casada. Ellas traen 

un vestido largo.  Las  demás  personas, a diferencia de  como  visten  para asistir 

ordinariamente al templo, en su  mayoría llevan ropa  casual: los varones visten 

con pantalón de mezclilla y las mujeres  con  vestido  sencillos y ligeros. 

Por fin el autobús  ha  llegado, el pastor nos invita a orar para  que "Dios nos 

acornpafie y nos vaya bien ". En el camino un señor  de  aproximadamente 50 

años nos invita a cantar himnos de  la Iglesia y es  secundado  por  Willy,  que  nos 

acompaña  con su guitarra. No todo el tiempo  fuimos  cantando,  despues unos 

platicaban, otros dormían,  etc. 

Cuando llegamos a las tasas encontramos un ambiente  de  fiesta,  había gente 

en las albercas. Me  llamó la atención  que  hubiera  vanos  grupos  de  personas 

entonando himnos y algunos celebranljo el rito bautismal (eran distintos grupos 

de la misma IDD de varios lugares : D.F., Morelos, Puebla,  etc.). 

"Recuerdese que en esta s610 participan los bautizados. 



El pastor busca un lugar apartado y nos indica que nos dirijamos a dicho  lugar, 

cuando hemos  formado  un  pequeño  grupo  (ya  que  íbamos  llegando  poco a 

poco) un señor cuyo status  dentro del grupo  es  ser  obrero  nos  dice: 

“Vamos entonar  unos  himnos” 

(Le  habían dicho con anterioridad que éI iba a dirigir el culto),  después invito al 

Diácono a hacer  una oración de presentación del culto.  Acto  seguido  nos 

exhorto hacer  una  lectura  biblica.  llnmediatamente el mismo  obrero  nos invito a 

hacer otra oración,  enseguida el pastor,  como  preludio a su predicación, nos 

invito a realizar varias  lecturas bíblicas que hacen alusión clara al bautismo, 

como por ejemplo  la  lectura  de  Marcos  16:  15-16 

“Y les dijo: id por todo el  mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
N que cregte y fuera bautizado, sed salvo; mas el que no creyere, sera 
condenado 

En su predicación el pastor definió el bautismo  como ”un acto  de fe público  en 

e l  que el individuo acepta la enseñanza  de Dios, y adquiere obligaciones 

pasando a ser  parte del pueblo que  vive  con la esperanza  de la vida eterna” 

(Pastor Luis Roman Solorio). En SU discurso  también  resalto  que el bautismo 

borra todos los pecados  anteriores y el bautizado  queda  purificado,  que el agua 

simboliza la  sangre  de Cristo que  murió por los hombres. 

Así mismo  resalto  que el candidato  debe  de  pensar  que va a imitar al Hijo  de 

Dios, a través del bautismo,  seg:ún éI, Dios le concede  este privilegio y al 

perdonarle sus  pecados  renace a una  vida  nueva,  entrando así a otro nivel más 

superior de  espiritualidad.  Para  esto,  señalo: “es importante ser humilde y 

sencillo” (Ibid). Extemo que el sumergir a una  persona  en  agua  simboliza el 

entierro del cuerpo  de  pecado y surge al salir del agua  una  persona diferente 

La Santa Biblia Ant. Versi6n de Casiodoro de  Reyna (1569). Revisada  por  Cipriano  Valera (1602). 
Edit. Vida. 
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pura e inocente. “Es como un regreso  a la inocencia,  como un niño. Es una 

nueva persona  creada por Dios. Esto obliga al  bautizado  a hacer oración, leer 

la Biblia y hacer ayunos.  Con el bautismo se adquiere un sello, y al igual que  a 

Cristo, no lo tocaran las plagas. El bautismo  es  una  garantía para  poder ver  a 

Dios en su Reino (Ibid). Es  importante  resaltar  que  mientras  entonábamos  unos 

himnos  las  bautizadas  se  fueron  a  vestir  con  pantalón y blusa  blanca,  de  igual 

forma lo hicieron el pastor (Luis), un obrero  (Fernando) y un  Diácono  (J.Luis). 

También el pastor  señalo  que  al  ser  bautizadas  iban  a  tener  una  mente  más 

abierta y que  recordaran  sus  pecados.  Finalmente  les  dijo: 

“En adebsnte van  a  tener  luchas, y si pecan  sólo  basta 
orar  para  que  les  sean  perdonados sus pecados 

Posteriormente, el pastor, el Diácono y un obrero  entraron al agua - ellos 

también  vestían de blanco- alli, tomándose de las  manos,  formaron un circulo  e 

hicieron  una  oración en la que  pidieron  a  Dios  por  las  bautizadas. A 

continuación  se invito a  una  de  las  bautizadas  a  entrar al agua, AI ingresar al 

agua  el pastor  la tomo de una  mano y la  sumergió al agua  unos  segundos 

diciendo: 

“Por  la  autoridad de nuestro  Padre Dios y por  la  dirección de su Santo 
Espíritu, yo te bautizo  para el perdón  de  tus  pecados  en e/ nombre  de 
nuestro  Senor  Jesucristo,  amen” 

Seguidamente,  la  bautizada, salió del  agua y la  recibió  su  mamá  con  una toalla. 

Posteriormente  con la segunda  bautizada  paso  exactamente lo mismo. 

Después  de  esto, el pastor, el diácono y et obrero,  nuevamente  se  tomaron de 

la mano,  formando  un circulo, y oraron. Acto seguido  salieron. Ya estando 

todos  afuera, el pastor  nos invito a felicitar a  las  nuevas  bautizadas.  Entonces 

formamos  una fila y felicitamos  a  las  bautizadas,  así  termino  este  rito. 

En  este rito los principales  símbolos  observados  son los siguientes: 
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El agua. 

Los vestidos blancos. 

El pastor. 

Las bautizadas. 

Las lecturas. 

El Agua. 

La inmersión en el agua  evoca los; simbolismos de la muerte y la  purificación, 

pero también los de la regeneración,  de la renovación,  de  la  vida y de la 

fecundidad. 

Los vestidos blancos. 

Simboliza  que las bautizadas se hen "revestido  de Cristo" y que han resucitado 

con Cristo, también representan la gracia y la dignidad del cristiano 

El  pastor. 

Cumple una función pública donde  Dios  interviene a través  de éI 

Las bautizadas. 

Representan al pueblo de  Dios, a traves  de  ellas  actúa  Dios y se manifiesta  en 

el Grupo. 

Las  lecturas. 

Estas iluminan con la verdad a las candidatas al bautismo y a la asamblea, 

además,  suscita la respuesta de  la  fe. 
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Tiene este  rito por finalidad  que  una  comunidad conyugal23 reciba bendiciones 

de Dios y legalizar de  alguna  manera su unión ante la Iglesia.  También  es 

llamado culto  matrimonial. "El matrimonio  es  una relación humana instituida 

por Dios y aprobada por la  sociedad,  en la cual el hombre y la mujer viven en 

amor y ayuda  mutua" (Martínez,l979). 

El matrimonio es  legitimado por nuestra  sociedad  por  leyes civiles, por  tanto  es 

una institución de  tipo civil y religiosa.  Para los fines de este trabajo nos 

centraremos en su dimensión religiosa. 

Civil y religiosamente los que piensan unirse en matrimonio,  deben  de 

reconocer que  es  necesario  proponerse un fin honesto,  deben  de tener 

conocimiento de  que el matrimonio es un paso trascendental que  se  da en la 

vida,  que  sirve  para  formar una familiaz4 y de  está  manera  perpetuar el genero 

humano.  Religiosamente "el matrimonio sirve para  formar  una familia (según la 

voluntad de  Dios)  que  venga a engrosar el pueblo de  Dios en obediencia y 

honra: que el hombre y la mujer  han  de  poner  su  mirada  no  tanto en la 

apariencia física de la persona  sino en las cualidades espirituales (cristianas) 

que los han  de llevar a cumplir los prclpósitos  de Dios" (Martinez, 1979). 

Durante nuestro trabajo de campo pludimos observar y participar en tres ritos 

matrimoniales, a continuación  describiremos el primero  de ellos. 

23 Llamo  comunidad  conyugal  a  la  uni6n  de dos personas  de  distinto  sexo  supone la uni6n de  la  persona 
total  del  hombre  con  la  persona  total  de  la  mujer en  todos sus niveles.  Uni6n  integral de lo que es 
especifico  y  propio de ambos a  nivel  afectivo,  corporal,  intelectual  y  espiritual. 

Al  igual  que Gough, 1979, Entendemos  por  familia  como  una  pareja  casada u otro grupo  de  parientes 
adultos  que  cooperan  en  la  vida  econ6mica  y en IÍ! crianza de los hijos  (as), la  mayor  parte  de  las  cuales o 
todos usan  una  morada  comun. 

24 
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Es día domingo.  Hace  mucho calor, el sol calienta  demasiado.  La  boda  está 

planeada para las 13:OO hrs, sin embargo, aún no  ha  iniciado.  Ya han llegado 

los novios, están juntos arriba del rnlismo  carro.  Creo que  se estdn asando de 

calor. Todo  esta listo, sólo que faltan los papas  de  ambos.  Ella  usa un vestido 

blanco  de  novia, éI viene con traje gris. 

Me  encuentro  con un grupo  de  jóvenes.  Alguien  comenta  que la boda  anterior, 

celebrada en  este  templo,  estuvo  programada a las 13:OO hras,  pero se 

celebro a las 18:OO hras. El motivo, señalo,  fue la ausencia del organillero o 

pianista, Nos acercamos a saludar a los novios,  nos  sonríen. 

Es templo  ha  sido  decorado  para  esta  celebración  especial. En cada  fila se 

han puesto  pequeños  ramos de claseles blancos, las paredes están adornadas 

con  corazones rojos de  papel; el atril,  que  esta en el área del altar,  luce un 

lienzo  blanco. A la entrada  del templo han colgado un adorno en forma de 

corazón hecho a base de flores blancas. 

Son las 14:45 hras. y por fin han  llegado los papás  de los contrayentes, la 

ceremonia  da  inicio. 

En esta ocasión el ritual estuvo fomlado por doce  puntos. 

1 .- Preludio. 

Se trató de una pieza musical tocada en el órgano  de la iglesia. 

2.- Recepción de los contrayentes. 

En este fragmento  del  rito fueron ingresando al templo los contrayentes. 

Primero  entró el novio del brazo de su papá,  posteriormente;  de igual manera, 



entraron las  mamás  de  ambos  finalmente lo hizo  un  matrimonio  que  llevaba en 

un estuche unos  anillos.25 

Todos ellos se sentaron  hasta  adelante del templo,  de tal manera  que formaron 

un semicírculo. 

3.- Oración de  presentación. 

Se  trató de  una oración hecha  por un ministro  invitado a través de  la cual se 

presento el culto a Dios. 

4.- Himno 99. 

Toda la congregación entonó el siguiente  himno: 

‘?Gloria a ti, Jesús Divino!’ 
¡Gloria a ti por tus bondades! 
iGloria eterna a tus piedades! 
iQuerido Salvador! 

Tu me amaste con ternura 
por mí en  la cruz moriste: 
con ternura me quisiste 
Querido Salvador. 

Tengo fe sblo en  tu muerte, 
pues con ella me salvaste 
Vida eterna me compraste 
Querido Salvador. 

Te veremos en el Reino 
a vivir contigo iremos, 
tu presencia gozaremos, 
querido Salvador. 

Ten Valor, valor Cristiano, 
Cristo es tu mejor amigo 
B te llevará consigo.. 
Jesus es tu Señor.26 

5.-Palabras de  bienvenida. 

Estas fueron pronunciadas por el pastor  local,  en  ellas  dio buen recibimiento a 

todos los presentes,  especialmente a !los ministros invitados,  presento a cada 

’’ Respecto a este punto es necesario hacer resaltar  que  en  la 1. D.D no existe el compadrazgo, únicamente 
se  le dice a  una  persona  que  ayude  en algo, pero no !;e le dice padrino, ni compadre. Es importante 
tambien  seilalar  que  no  acostumbran a usar ramo, mas y velo. 
26 Himnario Iglesia de Dios ( 7 O .  Día). Edit. La Verdad  presente, SA. 



uno y mencionó  en  que  templo prestaban sus  servicios.  También  dio buen 

recibimiento a los invitados a la boda  que  no  son  simpatizantes, ni pertenecen 

formalmente a la IDD. 

6.- Himnos Especiales. 

En este  apartado  pasamos los jóvenes a entonar tres himnos  que  veníamos 

preparando desde semanas  antes. 

7.- Sermón Nupcial. 

Este sermón fue pronunciado por el pastor local de la iglesia. El director del 

culto dijo: 

“Vamos  a  escuchar que  es  lo qU19 Dios va a  aconsejar  a  los  novios  a  través  de 
nuestro  hermano Luis Roman Solorio“ 

En este  sermón el pastor se refirió al !matrimonio  de la siguiente  manera: 

“Es una  instituci6n  Divina,  instituida por Dios  mismo  para  formar un solo  cuerpo”’ 

A través de su discurso el pastor dio lectura a un sinnúmero  de  citas bíblicas 

que hacen resaltar varios aspectos  de la vida matrimonial. A continuación 

algunas  de ellas: 

Mt 195-6 

y dijo, por esto el  hombre  deja,m padre y  madre. y se  un¡& a su mujer,  y  los  dos 
serein una  sola came. Así que ya no son ya mas dos, sino una  sola  came;  por  tanto, 
lo 9ue Dios junto,  no  lo separe el hombre”.” 

Gn 1: 27-28 

“y cre6  Dios  al  hombre  a su imagen,  a  imagen  de  Dios lo creo;  varón  y  hembra  los 
creo,  y  los  bendijo  Dios,  y  les dijo.  Fmctificad y  multiplicaos;  llenad la tierra y 
soguzgadla y señoread en los  peces  del  mar,  en  las  aves  de los cielos,  y  en  todas 
las bestias  que  se  mueven  sobre la tierra”.29 

Pr 12 4 

’’ En otro rito de boda lo detini6 como un sacramento instituido  por  Dios  en  la  Creacidn  de la raza 
humana.  El  SeRor consagro el mahimonio y establecid deberes  que  cumplior  del  uno  para  el otro, es decir 
del esposo para  la esposa y del esposo para la esposa”. 
** La Santa Biblia Ant.  Versidn de Casiodoro de Reyna (1 569). Revisada  por  Cipriano Valera (1602). 
Edit. Vida. 
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l .a  mujer  virtuosa es corona de su marido; m& la  mala  como  carcoma  en sus 
huesos". 30 

8.- Ceremonia matrimonial 

Como introducción a este segmento, el oficiante pronuncio la siguiente  oración: 

"Santisirno  Padre  que  estas en los  cielos,  Dios de Abraham,  Isaac  y  Jacob, 
Padre de nuestro  Señor  Jesucristo:  acudimos  delante  de ti con  todo  nuestro 
corazón  a  Ofrecerte  la vid,g de Alfred0 y de Celia,  quienes  conforme  a  tu 
voluntad han realizado su matrimonio. Se han  puesto  de  acuerdo  ambas 
familias,  se  han  preparado  todos  los  preparativos y ha  llegado el momento, 
Señor, de entregarlos en tos  manos  divinas. Tu les  permitiste  conocerse y 
amarse  profundamente  y err esta  tarde  venir  delante de tu  presencia a jurarse 
amor  eterno,  hasta  que  la  muerte  los  separe. 
La  vida matrimonial  envuelve,  Señor,  momentos  de  dificultad  y  de  amargura, 
pero,  también  envuelve  momentos de alegria  y  de  paz;  donde  se  comparfe la 
vida en la  tristeza, en el dolor, en la  escasez, en la  abundancia. 
Dios omnipotente, Tú que irstituiste  el matrimonio en el  Huerto  del  Edén  y  que 
diste  bendición  a  nuestros  primeros  Padres,  permite  que  las  manos  que 
unimos en esta  tarde  ante tu altar, Tú también  las  estés  uniendo en los  cielos 
tu promesa  celestial  sea  cumplida, de que todo  lo que atemos en la tierra, TU lo 
vas a  atar en  el cielo. 
Recibe la gratitud de tu fglesia,  gloria,  sea  a tu Santo  nombre;  por  las 
maravillas,  por  los  prodigios,  por la gran  satisfaccidn  que  das  a tu iglesia. 
En  este  momento  recibe  nuestra  adoraci6n  y  gratitud  [sic]  por  todo  lo  que 
[sic] en  el nombre de nuestro  Señor  Jesucristo".  (Min.  Fidel  Guerrero  Godinez) 

El pueblo respondio: 

"Amén" 

Posteriormente invito a los contrayentes a entregarse la'sortija nupcial " Es una 

evidencia y testimonio  perenne  del  juramento  nupcial  que se hacen", señaló. 

El novio al mismo tiempo que  ponía la sortija en el dedo  de la novia,  pronunció 

lo siguiente. 

"Señor,  después de tanto  buscarla al fin  encontré en Celia  el  amor,  la 
comprensión  y  la  ilusión.  Aycdame  Señor  a  ser  digno  de su amor en [sic] de 
esposo que ella  merece" 

Entonces, el  pastor  le dijo al novio: 

"Amén,  Dios  te  bendiga" 

Acto  seguido dirigibndose a los asistentes  dijo: 

30 [bid 

"vamos  a  invitar  a  nuestra  hermana.  de  igual 
manera,  ponga  en el dedo  de su esposo  la 
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sortla nupcial con una promesa de amor 
inolvidable para su corazdn " 

Entonces la novia, al mismo  tiempo  que ponía la sortija nupcial en el dedo  de la 

mano del novio, externo lo siguiente: 

El pastor dijo: 

Señor, tu pusiste a Alfredo en mi  camino y permitiste que yo le 
amara,  hoy  (que tu bendices esfa unidn, permiteme ser la esposa 
comprensiw que Alfredo necesita. Amen" 

"Gracias a Dios" 

Posteriormente alzando la mano  derecha.  estando los novios  hincados dijo: 

"Con la autoridad de Dios nuestro Padre, bajo la direccidn del Espin'tu Santo, 
Alfredo y Celia: los declaro totalmente unidos en santo  matrimonio delante de su 
pueblo hasta que  la  muerte  los separe en el nombre de Cristo Jesús" 

El  pueblo  respondib: 

"Amén" 

Acto seguido, el oficiante dijo al matrimonio: 

"Den un paso al frente  de  la  congregacidn". 

Luego  dirigi6ndose a los asistentes  dijo: 

"Quiero presentar a la familia Pliego Rojas, 
que a partir de este día  son constituidos 
manbro y mujer.  Vamos a decides: "que 
sean muy  f&Iices, y que Dios les bendiga. 
AmBn." 

Entonces los asistentes,  alzandcl la Biblia con la mano  derecha repitieron 

dichas  palabras. 

9.- Himnos especiales 

En  este  segundo  segmento  de  Himnos  especiales, toco el turno a dos 

personas.  pertenecientes a otra  i;glesia pasar a cantar  -apoyados  de pistas 

musicales-  himnos  que  hacen alusión al matrimonio 

1 O - Los asistentes  entonaron el himno 247: "Dios bendiga a las almas unidas". 

"Dios  bendiga a las almas unidas. 
por  los  lazos  amor sacrosanto. 
y los  guarde  de todo quebranto. 
en  el  mundo  de espinas erial; 
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que  el hogar  que  a  formarse  comienza, 
con la  union  de  estos  dos  corazones, 
goce  siempre  de  mil  bendiciones, al ampan) de  Dios  de  Israel. 

Que  el  Seiior  con su dulce presencia. 
cariiioso estas  bodas presida, 
a  los  que hoy  se prometen lealtad, 
les recuerde que nada en  el mundo 
es eterno que  todo  termina, 
y por tanto con  gracia divina, 
cifrar  deben la dicha  en Dios. 

Que  los dos  que  al  altar  se  aproximan, 
A jurarse su fe  mutuamente, 
busquen  siempre  de  Dios  en  la  fuente, 
el  secreto de  dicha  inmortal, 
y si acaso  de  duelo  y tristeza 
se  empañasen sus senda un  dia, 
en  Jesús  hallaran  dulce guia 
que otra senda les muestre mejor.” 

11. - Oración. 

En esta oración final, el ministro dio  gracias a Dios por el culto y por los nuevos 

esposos. 

12.- Salida de los contrayentes. 

A las notas  de la marcha  nupcial, los esposos  salieron  del  templo al atrio, 

donde los esperaban los asistentes  para  tirarles  arroz,  felicitarlos y desearles 

un feliz matrimonio. 

Terminado el culto de bodas,  nos  dirigimos a la casa  de  los  esposos,  ya  vivían 

juntos y tienen un bebé. 

En la fachada  de la casa, al igual que  en el templo,  había un adorno floral 

alusivo al matrimonio. El patio de la casa  estaba lleno de  mesas  que lucían 

adornos florales. Un estéreo  reproducía  discos a no  muy  alto  volumen.  La 

música  era  de  todo tipo: rancheros,  salsa y rock  de los sesentas, entre otros. 

Nos sirvieron mole  poblano,  arroz , frijoles y refrescos. No habia bebidas 

alcohólicas. Creo  que el cuarenta  por  ciento  de los asistentes eran del templo. 

3’ Himnario  Iglesia  De  Dios (7’. Día). Edit. La verdad  presente. d a  
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Después de comer  salí  con  unos jóvenes del templo a la calle a platicar, había 

también algunas  señoras.  Esto parque el patio de la casa  donde  fue  la  fiesta 

no era muy grande.  Poco  tiempo dlespués  me retiré. 

En este rito los símbolos  dominante!^^^ son: 

Los novios. 

Los  símbolos  instrumentales3  son: 

El pastor. 

El vestido blanco de  la novia. 

La sortija o anillo nupcial. 

El  color predominantemente blanca de  algunos  adornos. 

Los novios. - Representan el amor humano,  son el inicio de una  nueva familia. 

El pastor.- Su papel es ser mediador de la relación hombre-Dios,  es decir los 

contrayentes y Dios 

Vestido blanco.- Representa la pureza  de la novia, 

La sortija o anillo nupcial.- Representa la unión  de  alianza del amor.  Es un 

circulo, es algo  unido.  Representa  de  alguna 

manera que los novios se deben de  amar sin final. 

El color predominantemente blanco de  algunos  adornos.-  Este  evoca  la 

alegría, la inocencia, la pureza,  suscita la 

admiración. Es un color que  representa la vida y 

la luz, se  opone a lo  negro. color de  tinieblas y 

de luto. 

32 Símbolo m h  anciano  del  ritual se refieren ik valores  que son considerados como fines  en si mismos, es 
decir a  valores axiomhticos. 

92 



El esquema observado fue el siguient'e: 

BENDlClON 

APROBACION 

COMUNIDAD 

J Novios 
I I 

I COMUNIDAD I 
~~~ 

Los novios, que son parte de la comunidad, se dirijen a Dios; a través del 

pastor, que también es parte de la comunidad,  para  que  este les bendiga y la 

comunidad apruebe esta unión. 

Su objetivo principal es acercar a los no conversos a Dios, darles el "mensaje", 

es decir, hablarles del Evangelio. Se busca  que  conozcan la "palabra  de  Dios" 

y de esta manera  salvar  almas,  de  esta  manera  también  se  busca  que el grupo 

aumente su  número de simpatizantes. 

'' Son los simbolos que explican las causas bltimas. 
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Estos cultos se celebran cada  mes. El pastor exhorta a los ya conversos a 

llevar, por lo menos, a un invitado. 

Cuando se realiza este tipo de  cultos,  una  persona se encarga  de recibir a los 

invitados y les pone un distintivo con  su  nombre. Otra persona  se  encarga  de 

pasarlos adentro del templo y sentarlos  hasta  adelante,  es  decir, frente al altar. 

El desarrollo del culto es a traves del esquema  presentado al inicio  de este 

capítulo, con la diferencia que  se dirigen palabras de  bienvenida a los invitados, 

primero por parte del pastor, posteriormente un miembro  de  cada  grupo - 
juvenil, varonil, y femenil- lo hacen,  finalmente todo el grupo en general. 

Alzando la Biblia, repiten algunas  galabras  que el pastor diga, por ejemplo 

'Queridos hermanos: los qutsremos  mucho y bienvenidos sean a la casa de Dios, 
que es  casa ustedes" 

El sermón  gira en tomo a la necesidad  de  convertirse,  esto es abordado a 

través de  ejemplos  como el siguiente: 

"yo trabajo en el CCH oriente,  alli mnoci a  un  Licenciado en derecho. Yo 
siempre  le  hablaba  de Dios,  el no creia.  un  dia  me  hablo su esposa, para 
decir  que  habia  falltscido  de  un  paro  cardiaco. El le habia  dado  una  lista 
de las personas  a las que  tenia  que  avisar si fallecia..  Murió  sin  haberme 
escuchado, sin conccer a  Dios'  (Pastor  invitado). 

AI final del  culto se ofrece un refrigerio en honor a los invitados. 

Es importante hacer resaltar que  algunos de los invitados -casi en su  mayoría- 

no vuelven a regresar y el proceso  de  su  conversión,  según el pastor,  es 

responsabilidad de quién los invito. El anfitrión buscara,  entonces, por todos los 

medios  convencer al invitado. 

Este culto  consiste en presentar a los niños, a Dios en el templo.  Juega un rol 

muy  importante el pastor ya que éI es quien los presenta,  implorando 

bendiciones  para  ellos. 
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Este culto es reflejo de  la tradición judía  de  presentar a los niños a Dios3, y de 

esta manera  reconocer  la  Paternidad  Divina.  Este  culto  también  es  una 

remembranza de Cristo, cuando  ponía  sus  manos  sobre los niños para 

bendecirlos. 

"Es un acto, en  que los padres, y el pastor, en  acción de gracias, de fe y de 
suplica  de las bendiciones  divinas ponen en las manos Dios, al  hijo  que  el les 
ha  entregado"(Martinez, 1979). 

Este culto es similar a los antes descritos. Lo diferente es el momento  solemne 

en que el pastor presenta a los niiios. 

El  culto estuvo  compuesto por once puntos: 

a).- Lectura Bíblica. 

b) - Oración de presentación. 

c).- Alabanza. 

d).- Oración por el mensaje. 

e). - Mensaje. 

f.- Canto alusivo. 

g).- Presentación de niños. 

El pastor decía el nombre del niño,  acto  seguido  pasaban al frente los papas 

con  el niño  nombrado y se lo daban al pastor. Los papas se hincaban, 

entonces el pastor dio  lectura a una porción de la Biblia. Mt 19: 13-15: 

"entonces le  fueron presentados unos niiios,  para 
que pusiese la mano sobre ellos, y orase; y los 
discipulos y les reprendieron. Pero Jesús dijo:  dejad 
a los niiios venir a mi, y no se lo impidais:  porque  de 
tales es el reino  de los cielos y habiendo  puesto 
sobre ellos las manos, se fue  de 

l4 Los judios presentaban  a los niflos  en el templo  a los cuarenta  días  de nacidos, a las niflas  a los tres  alios 
de edad. 

35 La Santa Biblia. Ant. Versi6n de Casiodoro de  Reyna (1569). Revisada por  Cipriano 
Valera (1602). Edit. Vida. Miami, Florida, 1987. 
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Luego dirigiéndose a los padres dijo: 

"¿ Estan  dispuestos  a  instruir  a  este  nirio  en  el  temor de dios,  a  enseriarles  los 
preceptos  divinos y a  encaminarlo  hacia  la  salvación  viviendo  en  forma 
ejemplar, de consagración que Dios les ha  dado'?'' 

Después de  la  respuesta afirmativa de los padres el pastor oró a Dios  pidiendo 

que bendicierá, protegiera y guardará al niño 

Finalmente dijo: 

m Por la autoridad  de  Dios, y por  la  dirección  del  Espiritu  Santo 
(Aqui menciond el nombre del nirio). Yo te presento  delante de 
Dios y de SIY pueblo, en  el  nombre  de  Cristo  Jesús' 

Todos respondieron: 

'Amen" 

Fueron cuatro  niños a los que  presento. Esto lo  hizo con cada  niño. 

h),- Números especiales 

En está parte pasaron al frente docs personas a cantar,  acompañados  de  pistas 

musicales, cantos  que hacian alusión a la niñez 

i).-  Alabanza 

i).- Recolección de  diezmos y ofrendas 

k).- Oracion final 

El esquema  observado en este rito es el siguiente: 
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DIOS 1 

PASTOR I)( BENDICIONES ‘I 

PROTECCION 

T 
Los  padres se dirigen  a  Dios y a la comunidad,  a  través  del  pastor, para 

presentar  a  su  niño.  Dios  a  su  vez  responderá  con  bendiciones y protección. 

Es un culto eh  el que el pastor  consagra un templo.  Se  realiza  cuando la obra 

está lista para usarse.  En  este  acto  se  congregan  todos los miembros, 

simpatizantes  e  invitados. La parte  central  de la ceremonia,  generalmente,  es 

el sermón  el  cual  es  presentado  por  un  ministro  invitado o por  el  pastor  local. 

Martinez ( 1979),  propone  en  su  libro Manual ministerial el siguiente  esquema o 

programa: 

1 .- Himno  congregacional. 

2.- Oración. 

3.- Declaración  del  propósito  alcanzado,  por el pastor de la Iglesia  local. 

4.- Números  especiales. 
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5.-Lectura Bíblica. 

6.-Mensaje Especial. 

7.-Oración y consagración. 

8.-Himno  congregacional. 

9.-Oración Y bendición final. 

Lo diferente e importante,  es  decir, lo central del culto es el punto  siete. 

Martinez (]bid) sugiere las siguientes  palabras, por parte del pastor: 

-Por  la  autoridad  de  nuestro  Padre  Dios Y por la  direcci6n  del 
Espiritu Santo. Yo, como ministro  del evangelio  del  Reino  de 
Dios. dedico  esta casa para ¡a adoración Y servicio  del Dios 
Todo  Poderoso. En el  nombre  de  nuestro Señor Jesucristo" 

Todos  Responden, 

"AmBn' 

Es un culto  que se realiza cuando una persona  fallece.  Tiene  como objetivo 

mostrar  afecto y comprensión hacia los dolientes y proveerles  de  una  fuente de 

consuelo  haciendo  uso inteligente de la palabra de Dios (ibid).  Generalmente 

se entonan  cantos relacionados con la muerte o el más  allá.  De  igual  forma  las 

lecturas bíblicas están relacionadas con los  mismos  temas. 

Esta  práctica tiene su base bíblica en Santiago 5: 4-15, en la cual se  ordena 

que los ancianos visiten a los enfermos  cuando ellos lo  soliciten. 

"¿ Est4  alguno  enfernro  entre ustedes?  Llame  a los ancianos de  la Iglesia. Y 
oren por 61, ungiéndoles con aceite  en  el  nombre  del Señor. 
Y la oraci6n de Fe salva& al enfermo, y el  Señor lo levanta& y si hubiere 
cometido pecados, le ser& perdonados" 
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Su objetivo es  ayudar al enfermo a acercarse a Dios y a comprender la lección 

que Dios pretende enseñarle a través de la enfermedad  (Fourez,  1983),  esta se 

realiza con un aceite especial: 

“Este aceite esta consagrado a Dios,  yo  como  pastor,  estando  sólo  oro a Dios 

para que lo consagre” (Pastor L. Roman). 

Estando el enfermo  hincado,  aunque tambien puede estar  sentado o acostado, 

el pastor lee un pasaje bíblico,  en  seguida  habla  brevemente de Jesús  como 

dador de vida y salud. A continuación pone sus  manos en la cabeza  del 

enfermo y ora a Dios en favor  de la salud  de  éste.  Posteriormente  unge las 

sienes o la frente al enfermo  con aceite diciendo: 

“Hermano ... Conforme a las Sagradas Escrifuraste  unjo  para  tu  salud, en el  nombre 
de  Cristo Jesús, Amdn” 

En este rito los  símbolos  que participan son: 

El pastor, el enfermo, los miembros de  la Iglesia, tanto bautizados como  no 

bautizados, el aceite, la lectura y la oración 

Los simbolos más importantes  son el aceite y el enfermo. 

El aceite biblicamente posee  numerosas  significaciones: el aceite es  signo  de 

abundancia (Cf. Dt.  11-14) y de  alegría  (Cf.  Sal. 23-5: 104, 15) Purifica  (antes y 

después del baño y da agilidad (la unción de los atletas y los luchadores),  es 

signo de curación, pues  suaviza las, contusiones y las heridas (Cf. Is.  1-6, LC. 

10-34) y el ungido irradia belleza,  sa,ntidad y fuerza. 

El aceite es sólo ”poderoso” desde  que el pastor  lo  consagra: 

“€1 pastor en lo  particular, orará a 
Dios suplicándole  que  bendiga  el 
aceite,  este  debe ser puro,  fresco v 
limpio”  (Martinez, 1979). 

Mediante el acto anteriormente descrito el aceite se  vuelve  sagrado. AI 

respecto Caillois apunta: 
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''LO sagrado es una propiedad  estable o efimera  de cierfas cosas seres, O 
lugares O tiempos. El creyente no puede usar lo sagrado libremente,  le 
suscita  sentimienfos  de femor y veneraci6n y se presenta como algo 
prohibido. Su  contacto es peligroso,  el  que violo los tabúes en tomo  a 10 
sagrado, se expone  a sufir un castigo autom6tico e  inmediato"  (Caillois. 
1984). 

En este caso el pastor es el único  que puede consagrar el aceite y ninguna 

persona más. 

El enfermo es  una  persona  que  espera  que Dios, a través del aceité, le otorgue 

salud y bienestar. 

El pastor en  este  caso  es el intermecliario  entre  Dios y el enfermo, ya  que  además  de 

consagrar el aceite,  sólo éI pronuncia la oración y unge a la persona. 

El enfermo se dirige a Dios,  para pedirle salud, por medio del pastor a través del aceite. 

PASTOR 
A 

Aceite 

ENFERMO 

salud 

Analizando  este  mismo rito mediante el cuadro  semiótico  de  Greimas,  quedaria  así: 
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Unción,  oracibn,  petición 

Impotencia 

Limites,  angustia 

Lo orljinario, lo normal 

Cuando en el  rito  hav enfermo y aceite se  da la unción, la oración y la petición. Esto 

por parte del pastor. 

Cuando hay aceite pero no hay enfemo se vive el momento en que el pastor 

hace  una oración para consagrar y de  esta  manera sacralizar el aceite. 

"Este  aceite  esta consagrado a Dios, yo como pastor,  estando s610 oro a Dios para que 
lo consagre" Pastor L. Solorio) 

Cuando  hay ausencia de aceite y enfermo el grupo  vive lo ordinario, lo normal. 

Cuando hay enfenno, pero no hay aceite, el hombre se siente impotente y 

angustiado, experimenta su finitud y s'us limites. 

Finalmente lo que se busca en el rito es la Salud. 
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El tema de la conversión ha  sido  abordado desde distintas perspectivas: 

perspectiva psico-social, funcionalista (3 interaccional simbólica. 

a) Perspectiva psico-social 

Conceptualiza a la conversión coma1 un proceso en el que los individuos 

atraviesan en forma en cierta medida  independiente  de  su voluntad y mediante 

el cual resuelven crisis,  tensiones y frustraciones (Lofland y Stark  1965; 

Richardson, Stewart y simmonds  1979,  Dowtonw  1980). 

b).- Perspectiva Funcionalista 

Conceptualizan a la conversión como un proceso por el cual,  mediante la 

interacción con un grupo el sujeto  asume  como propia la cosmovisión del 

mismo y la identidad que  éste le asigna (Gerlach y Hine  1968;  Hine  1970; 

Berguer y Luckman 1972; Greil y Rudy  1983,  1984; Balch 1980;  Snow y Philips 

1980). 

c).- Perspectiva lnteraccional Simbólica 

Conciben a la conversión  religiosa  corno  una  experiencia  mediante la cual tales 

individuos eligen transformar su visión del mundo,  sus lealtades interpersonales 

y su concepto  de sí mismos  (Travisiano  1970;  Straus  1976;  Taylor  1976; 

Bankston, Forsyth y Floyd  1981 ; Staples y Mauss  1987;  Richardson 1985)36 

Carrozzi Maria Julia y Frigerio Alejandro, 1994 
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Estas perspectivas de alguna o de otra  manera  hacen  referencia  a  tres 

aspectos:: 

1 .- La radicalidad del cambio. 

2.- Su incidencia en las  creencias. 

3.- Su incidencia  en la propia  identidad. 

La conversión,  cabe  entenderla  corno el proceso de cambio  que  afecta  a la 

identidad  del  creyente  provocando el abandono de la  vieja  confesionalidad  por 

la  adhesión  a  una  nueva  forma  religiosa  más  en  consonancia con sus  nuevos 

descubrimientos  espirituales.  Aunque  también  este tipo de  conversión  puede 

ser  considerada  una  desviación. Es decir, que el individuo  abandona  su  vieja 

confesionalidad  y  se  apropia  de  otra en la  que  la  estructura,  es  la  misma,  es 

decir el Dios es el mismo,  pero  se  apropia  de éI desde  otra  perspectiva 

La conversión,  considerada  así,  es  muy  compleja  y  es  objeto  de  análisis en 

este  trabajo. 

Los especialistas3' han estudiado  diferentes  modelos  de  conversión,  algunas 

de sus  motivaciones  y  las  técnicas  más  usuales  en  ciertos  grupos  religiosos 

para provocar  procesos de cambios  confesionales. 

Popularmente,  este  tema  suele  abordarse  desde  la  visceralidad,  de  ahí  que  en 

una  sociedad el abandono de una  fisrma  religiosa  por  otra  aparezca  a los ojos 

de muchos  como  traición  e  infidelidad  a  las  creencias  tradicionales. 

B. Hardin3*  distingue dos modelos de conversión: el modelo  activo  y el modelo 

pasivo: 

1.- Modelo Activo. 

Da  por establecido  que la persona  es el protagonista  principal de la  propia 

construcción  individual. La identidad, en este  modelo,  se  crea  a  través  de 

largos  procesos de búsquedas  que  implican  encuentros,  intercambios  afectivos 

"Entre los que sobresalen: Robbins, 1988; Hardlin, 1983; Rodriguez, 1984; Díaz de  la Sema, 1985; entre 
otros. 
38 Berg Hardin,  Quelques aspects du phknomenc:  des  nouveaux  mouvents  religieux  en  Republique 
Fedkrale  de I' Allemape: Social compas 30,l (1983)  13-32. Citado  por Bosch, 1994. 
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e intelectuales, modificaciones y frustraciones, esto  debido a las aportaciones 

de los demás. 

2.- N modelo Pasivo. 

Este por el contrario,  quita  todo  protagonismo al individuo y resalta el papel que 

tienen en el  cambio  de las convicciones y creencias los agentes  externos al 

mismo  (métodos  de  proselitismo, pwpaganda insistente) o las anomalías  que 

sufre la misma  persona. 

Desde  este  modelo, la conversión ;I otras formas religiosas  aparece siempre 

como un “accidente”  que  acontece  más  allá del querer y al margen  de  la 

voluntad del individuo “convertido”, o es efecto de las  ”faras”de indole personal 

o social que  lo  envuelven. Y en este  sentido, los “convertidos”, o adeptos  son 

considerados como personas  fracasadas,  vulnerables,  débiles  de  carácter, 

influenciables en extremo.  Pero  con  planteamientos  así, la conversión 

difícilmente puede  concebirse  en  personas  razonables,  serias,  formadas.  La 

“conversión”,  vendría a ser,  pues,  una  anormalidad  interna o un producto  de la 

manipulación. 

Bosch, 1994, distingue varias motivaciones  que  inducen al individuo a iniciar el 

proceso  de  conversión. Estas difícilmente cubren  toda la riqueza  de  matices e 

interferencias  que dan en la vida real de la persona  convertida  motivo a iniciar 

esta  conversión,  pero, al menos,  nos  dan  una  representación  de las 

motivaciones: 

-La conversión  de  tipo intelectual. 

Ocurre en sujetos reflexivos e investigadores.  Son  individuos  que  caen  dentro 

del modelo  activo,  caracterizado  por la búsqueda  constante  que se  realiza a 

través de la lectura,  de la pregunta, del incesante  cuestionamiento. 

-La conversión de tipo  místico. 

Se caracteriza  por  una  alta intensidad emocional,  precedida por prolongados 

períodos de Stress. El éxtasis, la  excitación, el miedo y el amor  son 

manifestaciones de este tipo de  conversión. 
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-La conversión experimental. 

Se presenta en individuos que deciden participar  en un determinado  grupo 

religioso sin haber  aceptado o discernido totalmente las creencias  del  mismo. 

Este tipo de conversión conlleva un lento proceso  que  dura, a veces,  muchos 

años. El mismo  compromiso en el grupo  va  preparando al adepto a su definitiva 

adhesión. La  mera curiosidad, el encuentro fortuito y pasajero al principio, son 

las vías usuales por las  que el individuo experimenta  gradualmente la 

necesidad de  una  conversión. Es como el final de  un  largo  compartir  dentro del 

grupo  religioso,  pero sin haber  sido  hasta  entonces  realmente  miembro a pleno 

derecho. 

-La conversion afectiva. 

Realza la importancia de los lazos sentimentales  en el proceso  de  adhesión. 

De  ahí  la importancia de los encuentros  interpersonales.  Las  dimensiones 

racionales y cognoscitivas tienen menor  incidencia:  en  cambio, el ambiente o 

contexto social opera  como  fuerza e:rcterior  que aumenta el atractivo  hacia el 

grupo religioso, y finalmente hacia la conversión al mismo. 

-La conversión revivalística. 

Este tipo de conversión tuvo  su máxinio apogeo  en los decenios 40's y 50's del 

siglo  pasado,  cuando  predicadores  itinerantes,  del  signo  fundamentalista, 

recorrían algunos  estados  de  Améric.a del Norte  predicando la conversión  de 

corazón a las masas  de  inmigrantes  llegadas  de  Europa.  Este tipo de 

conversión requiere una predicación emotiva  dentro  de  ambientes  cálidos, con 

cantos entremezclados  de  aplausos,  oraciones  vibrantes y confesión pública 

de  pecados. El estado  de excitación emocional y contagio  colectivo  hace  que 

muchos decidan "dar el paso" de la conversión. 

-El anuncio del mensajero. 

El problema  de  la  conversión  puede  abordarse  también  desde  otra  perspectiva. 

La  perspectiva  del  mensajero,  es decir, de  aquel  que ofrece el mensaje 

motivador de  adhesión o el rechazo  por  parte  del destinatario. Cuando  decide 
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dar el primer  paso,  que  podrá significar el inicio  de un proceso  de  conversión, 

es porque alguien y de  alguna mlanera le hizo llegar una oferta creible.  Una 

oferta que  la  mayoría  de las veces significa  la invitación a abandonar las “cosas 

pasadas” y a formar parte del grupo  que se presenta como  su nuevo  hogar 

espiritual. 

Teniendo en cuenta lo anterior  vamos a describir y analizar  como y porque se 

Nací un veinticuatro  de junio de mil novecientos  cincuenta y uno. Mi mamá  me 

platicaba que  nací en Estados  unidos ya  que  por  esos  años  mis  padres habian 

emigrado allá. Asentaron mis datos de nacimiento en el registro civil de 

Monterrey,  por  que ellos pensaban  que  por  haber  nacido en territorio 

Estadounidense  me  tenía  que  quedar  allá. 

En la casa  familiar,  de Monterrey., viviamos  doce  hermanos, dos de los cuales 

éramos  hijos  del  mismo  padre y madre, los diez restantes eran hijos del primer 

matrimonio  de  mi  papá. Mi hermano y yo éramos los más  pequeños.  Allá  en 

Monterrey  vivimos  hasta  que  tuve,  más o menos, ocho  años. Esto porque  mi 

mamá  se  separo  de  mi  papá y nos  fuimos a vivir a León,  Guanajuato.  Muchas 

veces nos  quedábamos a dormir en la  calle o en la terminal de  autobuses, 

éramos muy pobres,  todo  nuestro  equipaje  era  una  muda  de  ropa, la cual  cabía 

muy bien en  una caja  de galletas. 

Mi mamá  era  muy  aventurera,  tiempo  despues  de vivir en León,  decidió  que 

nos  fuéramos a vivir a Dolores Hidalgo,  en el mismo  Estado  de  Guanajuato.  Allí 

en un principio,  de igual manera  que  en  León,  viviamos en la central 

camionera y en los parques. Mi mamá  trabajaba  como  sirvienta, yo trabajaba 

boleando  zapatos, y vendiendo  pepitas y cacahuates  en un cine, en este yo 

tenia acceso a la parte  donde  proyectan  las  películas,  allí  estaban  también 

grandes  rollos de boletos,  de los cuales yo sustraía  algunos y los vendia  con 

mis  amigos  pero  se dieron cuenta y ya  no  me dejaron  vender.  Por  estos  años 
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entre a la iglesia de  monaguillo,  usaba yo sotana  de  acólito,  tenía  que tocar las 

campanas eso  era  una experiencia muy  bonita.  Estando  de  acólito  sustraía  yo 

las limosnas, esto era lo que  más  me  gustaba y no  tanto  ayudar al sacerdote 

en la misa. En esta  época una de inis hermanas, hija de mi papá,  vino a vivir 

con nosotros. Cuando mi mamá  me  pegaba ella me  defendía. 

Despues me fui a trabajar a un pueblo  que  esta  lejos  de  Dolores,  cuidando los 

animales de un señor.  Cierto  día el señor  me  pego y yo  me quería  ir  caminando 

a mi casa, así llegue a otro  pueblcl  donde  me dio trabajo  otro  señor, también 

cuidando animales. Posteriormente me regrese a mi casa. 

Después  de un lapso  de vivir en Dolores, mi mamá  decidió  que  nos  viniéramos 

a vivir al D.F., venimos  pero  nos  regresamos otra vez a Dolores.  Allí mi mamá 

siguió trabajando en las casas,  sielnpre nos traía comida, tal vez  eran  sobras. 

Yo trabajaba -con unos señores  que  se  dedicaban a curtir pieles-  lavando en 

un río pieles de los animales, por cierto  que  se  me  pegaba al cuerpo  un olor 

fetido y penetrante. Este trabajo yo lo tomaba  como un juego.  Nunca fui a la 

escuela, se leer, pero no escribir, aprendí  preguntando  cuando  veía revistas 

como la de  superman. 

Cuando tenía como catorce años  mi  mamá  determino  que  nos  viniéramos a 

vivir al D.F. llegamos a vivir por Iztapalapa  en un cuarto  que  mi  madre  rentaba, 

ella trabajaba de sirvienta en  una  c,asa.  Mis  hermanos y yo  nos quedábamos en 

casa,  recuerdo  que  cuando  saliarnos la gente nos  pegaba,  no  nos  querían, 

estabamos sentados y alguien pasaba y nos  daba un coscorrón, y llorábamos. 

Los domingos mi mamá  nos  compraba un licuado,  por  eso  me  gustaban los 

domingos. 

Después nos dedicábamos a juntar papel de los tiraderos  de  basura  de  Santa 

Cruz Meyehualco para venderlo. De  allí  comía  yo  muchas  cosas. 

Posteriormente vivíamos  en la granja  de un señor,  teníamos  que hacer todo el 

trabajo y no nos  pagaba, lo que  me  gustaba  era  que  cuando  se  moría  una 

gallina nosotros nos la comíamos. 
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Después  de un lapso  de  tiempo  regresamos a seguir  rentando en Iztapalapa. 

En esa  época  yo  trabajaba  como  ;albañil,  pero  todo lo que  ganaba se lo daba a 

mi  mamá y ella  no  me  daba  nada. En esa  etapa  de  mi  vida,  mis  amigos eran 

los de mi calle, muchos  de los cuales eran drogadictos.  Aún  conservo  varios 

amigos  de  esa  época. 

Más tarde entre a trabajar a un taller donde  hacíamos  moldes  para  partes 

mecánicas,  bueno yo tenía  que lavar los baños. Un día  mi  patrón,  estando  yo 

lavando las tasas  de los baños,  me  dio  una  patada y me dijo que  yo  era  muy 

noble que a partir de  mañana ya  no iba a lavar los baños  sino a lavar los 

coches.  Después  de  una  temporada  de lavar los coches  me  dijo  que  ahora iba 

yo a barrer el taller, este se encontraba en la calle de  Manuel  Payno, en la 

colonia obrera.  Yo  me  sentía  contento  porque  iba  subiendo  de puesto. 

Posteriormente  me  dijo  que iba1  yo a trabajar en un banco (de carpintería) 

como  ayudante de dos  señores, yo me  sentí  muy feliz, con el tiempo fui 

aprendiendo el oficio. 

Cierta ocasión  una  persona  fue a pedir trabajo y mi patrón le dijo que  si,  que le 

iba a pagar por destajo,  entonces yo le dije a mi patrón que  porque  no  me  daba 

a mi trabajo por destajo. ÉI me  dio trabajo por  destajo y me iba  muy  bien,  ese 

dinero lo gastaba con mis  amigos, nos ibamos de  paseo a Acapulco, 

Cuemavaca,  Puebla,  etc. , por supuesto a tomar vino y con  mujeres  de  la  vida 

galante.  Para  ese  entonces yo  ya me  había  casado y descuidaba  mucho mi 

hogar. Mi patrón me decía que  el me  guardaba mi dinero para  que  me 

comprara  una  casa o un edificio,  pero mi mentalidad  era  de  que me quería 

robar. Con el tiempo,  debido al ,alcohol,  fue  mermando mi capacidad y ya  no 

hacia bien los trabajos y mi  patrón  decidió  pagarme  otra  vez  por  día,  eso  me 

desmoralizo  mucho y todos  se burlaban de  mi.  Para  entonces vinieron los 

problemas en mi  casa  porque tenía muchas  deudas  entre  ellas  la  de el terreno 

de mi casa. 
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Un día mi patrón decidió correrme y no  me  dio  nada a pesar  de  haber trabajado 

con el catorce años,  me  dijo: “así como subisfe  bajaste”,  entonces  me  puse a 

vender periódico pero un amigo me dijo que  había un taller de lo que  yo  sabía 

hacer por la colonia Morelos, fui a pedir trabajo y me lo dieron. Me dieron a 

hacer un trabajo que  generalmente los demás lo hacían en tres meses y yo lo 

hice en tan sólo dos días.  Esto trajo envidias y me dijeron que  no  me  apurara 

sino, no  me iban a dejar trabajar, Incluso llegue a pelearme a golpes con un 

señor ya grande,  yo tenia como  veinticuatro  años.  Después  me despidieron y 

puse un taller  con un ingeniero,  pero  ya  que  estuvo  puesto el taller me  separe 

de el porque allí  me  metí con una  señorita y tuve  problemas  con su papá 

incluso me llego a disparar con una  pistola.  Me  quede sin trabajo,  desde 

entonces he tratado de trabajar por  mi cuenta. 

Actualmente mi proyecto es  vender por mayoreo  unas  piezas  mecánicas, pero 

necesito financiamiento que no he  conseguido  con  ningún  amigo o conocido, ni 

con  ninguna institución bancaria. 

En cuanto a mi conversión,  esta se dio a través  de mi esposa,  ella se convirtió 

primero. Yo asistía al templo  muy  poco,  luego  definitivamente  deje  de ir porque 

había  unas personas que  me criticaban. Decidí  bautizarme  porque  he  visto 

varios signos de la  presencia  de IDios en mi  vida.  Entre  las  que  sobresale la 

experiencia de haberme enfermado  de  embolia:  estuve  mucho  tiempo en cama 

no me  podia mover, ya  me iban a operar y una  noche  fueron  varios  hermanos a 

visitarme y justo cuando  me iban a operar  empece a reaccionar y no  hubo 

necesidad de que me  operaran.  También  otra  ocasion  que iba en mi carro  con 

mi  esposa, estuvimos a punto  de chocar con  un trailer, me gustaba  manejar a 

180 ó 200 km/hr no se  como  frene y el carro dio de  vueltas. En un  segundo 

toda mi vida paso por mi mente  como  una  película,  llegando a mi  casa  nos 

pusimos a llorar mi  esposa y yo. 

También mi hermano iba a ser  operado  de  una  pierna,  se  la  iban  amputar, 

pero  sólo le cortaron un dedo.  Esto  yo lo veo  como un regalo de Dios. El pastor 
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me invito a bautizarme, nos  bautizamos  su  nieta y yo,  yo le decía  que  no  tenía 

dinero para  la  vestimenta y para los gastos  de  la  semana  de  mi  casa,  porque 

el día del bautizo  me iban a pagar, el me  ayudo en todo. 

Mis hijos, tengo dos, un hombre y una  mujer -éSta última tiene dos niñas-  casi 

no van al templo,  me  gustaría  que  fueran  más. 

En mi vida matrimonial he  tenido  rnuchos  problemas con mi  esposa  porque  ella 

es muy celosa. En una ocasión i.rabajando en un taller, a veces la hacia  de 

chofer, tenia que llevar a desayunar, a varias  partes a la  esposa del duefio. mi 

esposa le hablo por telefono a mi patrón y le dijo  que  yo  andaba con su esposa, 

por  eso me corrieron. También ClmdO me  hablan las secretarias  de  algunas 

empresas  les  contesta muy  mal y ya  no  me hablan, por eso he perdido  muchos 

trabajos. 

A las fiestas me  gusta sólo ir a comer.  Nosotros, por nuestras  creencias, no 

celebramos la Navidad ni el año  nuevo.  Para el futuro  se  que  me  va a ir bien y 

repito tengo  grandes  proyectos. 

Podemos  notar  que la  vida  de esta  persona  estuvo  llena  de  pobreza,  pero se 

fue superando  poco a poco.  Hasta  llegar  incluso a tener y vivir momentos  que 

siempre  había  deseado y llegar al punto  de no saber en que gastar su dinero. 

La  experiencia  de  Dios  que  tuva  de  niño  desempeñBndose  como acólito es 

muy  pobre y no es muy  significativa  en  su  existencia  ya  que  esta  no  repercute 

a lo largo  de  su  vida. No  llega a conocer  profundamente la religión católica ni 

existe un  compromiso  con la misma,  éI  mismo  señala  que  más  que  ayudarle al 

sacerdote le gustaba más robarse las limosnas. 

En su vida  podemos  observar  también  momentos  senos  de  depresión y 

desequilibrio emocional y moral.  Especialmente  cuando  tomaba y andaba con 

mujeres,  esto  hizo  que descuidairá su casa y trabajo al grado  de  disminuir su 

capacidad  para trabajar trayendo1 como  consecuencia  que  su patrón decidiera 
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pagarle otra vez por día en vez  de destajo conduciendo  este  hecho  que  se 

acentuara más  dicha  depresión. 

Pensamos que todo esto,  aunado a l  momento  de  su  vida en que  es  afectado 

profundamente por su  enfermedad y el momento  de  querer  sentir  una 

experiencia de Dios al sentir la musette tan  cerca,  cuando  iba a chocar  en  su 

carro, es lo que hace que se convierta definitivamente a la IDD. 

Se puede observar también que en un principio la Iglesia  no  cumple  su 

cometido de rezocializar al individlJo  ya  que  empieza a asistir a esta,  pero 

decide alejarse porque se siente criticado. Pensamos  que tal vez  hubo  otros 

motivos. Sin embargo,  con el tiempo, decide bautizarse y regresar  al  sentir  la 

presencia de Dios en su vida. 

Finalmente la iglesia resocializa y normativiza al individuo  brindándole un 

Mi nombre es Lázaro Chávez, soy originario de un pueblo  que  se  encuentra 

entre las montañas,  allí las casas  estan  diseminadas  por  los  cerros a buena 

distancia unas  de otras, las families se comunican  entre sí visitándose o por 

medio de gritos y sonidos,  esto  es en el Estado  de  Michoacán. 

Hasta los diez años viví  allí con mis abuelitos. 

Mi mamá  emigro a la Ciudad  de MCixico dejándome con  ellos.  Siempre  he  sido 

pobre, bueno  hoy  ya no tanto. La  casa  de  mis  abuelitos  era  de  madera,  era  una 

casa de 8 por 12 metros  aproximadamente,  aparte  tenia  una  cocina  donde lo 

que servia para hacer y calentar los  alimentos  era  un  fogón  de  piedra. El piso 

de parte de  la  casa  era  de  tierra, otra, de  madera. De  niño  andaba yo con 

huaraches, era yo una persona muy humilde,  siempre  dormía  en  un  petate. Me 

llevaba yo muy bien con  mis  primos, ya  que en esa  casa  vivíamos  doce 

personas. Yo colaboraba en las  ítareas familiares del campo y en algyqos 

mandados. No siento  que alguien haya influenciado sobre mi en esos  años. 

Como te había dicho antes,  mi  mamá  vivía en el D.F.;  se  caso con  otro  señor. 



Ella me mando  a  traer con uno de mis tíos, éste  hablo  con  mis  abuelitos  y  me 

dejaron  ir.  Emprendimos el viaje  ru~mbo al D.F. (yo  tenia  como 10 u 11 años  de 

edad,  era la primera  vez  que  via,jaba). En esos  años,  la  terminal  que  esta 

actualmente en observatorio  se  encontraba  en la calle 20 de  noviembre,  en el 

centro,  allí  llegamos. 

Siento  que  a mi tío, el cual  actualmente  es  pastor, le daba  pena  traerme  porque 

usaba yo huaraches  y  vestía cor) un estilo de  pueblo.  Tomamos  un  camión 

para ir a  la  casa de mi  mamá, la cual  se  encontraba  en  la  colonia  Obrera.  Era 

una gran vecindad,  donde el baño  era  compartido  por  todos los habitantes  de la 

misma.  Incluso  recuerdo  que en una  ocasión,  ya  viviendo  allí,  se  me  subieron 

ladillas a los testículos;  pienso  que  esto  fue en  el excusado  porque  yo  era  un 

niño  y  no  había  tenido  previamentte  una  relación  sexual,  que  es  como  a  veces 

se  contraen. Yo no  le dije a  nadie  porque  me  daba  pena,  yo sólo me  eche 

insecticida  y  se  me  quitaron. 

La  casa  en  que  vivía  mi  mamá  (era  un  cuarto de aproximadamente 5 por 5 

metros. AI llegar allí mi tío se  meti6  a la vecindad  a  hablarle  a mi mamá  y  me 

dejo  afuera, te digo  que  pienso  que le daba  pena  llegar  conmigo  porque  usaba 

huaraches.  Salió de su  casa  mi  mamá  gustosa  a  recibirme  y  me  metió  de  la 

mano.  Le  dio  mucho  gusto veme. Me  di cuenta  que se metió  en  problemas, 

porque  en  la  noche,  cuando  llego mi padrastro,  se  puso  a discutir por mi, lo 

mismo  paso los días subsecuente:;. 

Yo me sentía  muy triste y  me  quería  regresar con mis  abuelitos.  Por  cierto  me 

ponía  más triste cuando  oía el caminar  de  las  nianecillas  del  reloj.  La tristeza 

pronto  termino  porque  entre  a la primaria. En  mi pueblo  había  cursado el primer 

afío de primaria,  aquí  curse  segundo y tercero. Era una  escuela  publica,  que se 

ubica  en  la  misma  colonia  obrera:  actualmente  existe  y  hoy en día  tiene  jardín 

de  niños,  primaria,  secundaria  y  preparatoria. Yo era de los niños  más  grandes. 

Pase  a  cuarto  pero  ya  no  me  inscribieron. 
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Con mi  padrastro  me  llevaba ni bien;ni mal,  era  indiferente,  pero yo sentia  que 

le daba  preferencia  a  mi  hermana,  una  niña  que  cuando  mi  mamá  se  junto  con 

este  señor, mi mamá  ya  llevaba. 

Desde  niño  siempre he trabajado. E% esos  años  trabajaba  como  ayudante de 

hojalatero  y  ayudante  de albañil. 'Ya casi  llegando  a los dieciocho  entre  a 

trabajar  a  una  fabrica  de  sopa  de  pastas.  Luego con la ayuda de mi  padrastro 

entre  a  trabajar al Departamento  del Distrito Federal, allí permanecí treinta 

años  trabajando. 

AI D.D.F  entre  muy  trabajador, pelro luego el sistema  me  hizo  cambiar, es 

decir, debía de trabajar al ritmo de mis  compañeros. Allí me llevaba  bien  con 

todos,  aunque no falta quien te hace  mal, o le caes  mal  y te busca dificultades. 

Los últimos  cinco  años  trabaje  en el sindicato.  Era  delegado  del  sindicato. 

Éramos dos candidatos  para  este  cargo  y  yo  gane  como  por  tres  votos. 

Actualmente  trabajo  como  vigilante  en  una  bodega,  me  va  muy  bien,  es  como 

en  todo  hay  gente  buena y mala,  yo trato de llevarme  bien con todos 

En cuanto  a mi vida  conyugal  he  tenido dos esposas.  Con la primera  tuve  siete 

hijas, vivimos  juntos  trece  años. Ella traía un niño  que le recibí. Los  dos 

trabajabamos, ella era  muy resporsable guisaba  muy  sabroso,  precisamente 

ella trabajaba en una  fonda.  De  pronto  todo  cambio  y  se  fue.  Se  fue  con  otro 

señor,  con el papá  del  niño  que  traía. Le bajo  las  estrellas  y le prometio  una 

casa,  que  es en la que  vive  ahora con nuestras  hijas.  Aunque  cuando  se  fue 

sólo se llevo  a  una  y  poco  a  poco se llevo a  las  demás,  eso  es lo que  ellas 

querían.  Con  esta  esposa me case por lo civil y  para  poder  casarme  con  mi 

segunda  esposa  tuve  que  divorci#arme, en aquel  entonces  pague  doce mil 

pesos  por el divorcio,  me  ayudo  mucho un licenciado  que  conocí  en  mi  trabajo 

del D.D.F. 

Después  conocí  a  mi  segunda  esposa,  que  es del Estado de Guerrero.  Una 

condición  que me ponían  sus  papas,  para  juntarme  con  ella,  era  que  me 

divorciara,  que  les  llevara el acta  de  divorcio  y  que le recibiera  a  un  niño  que 
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había  tenido,  este  niño,  ya es  un joven;  actualmente  vive  conmigo  y lleva mis 

apellidos.  También con esta  esposa  me  case  por lo civil y  vivimos  trece  años, 

se  fue  en  agosto  del  año  pasado.  La  he  vuelto  a  ver,  me  dice  que  se  fue  porque 

tenia  muchos  problemas con mi hija Nora,  que  es  hija  de  mi  esposa  primera,  y 

vivió  varios  años  conmigo.  Ahora  ya  se  fue  con  su  mamá  porque  yo  no  la 

puedo  atender  y  la  tenia  descuidada, se iba  con  sus  amigas. Solo nos  veíamos 

en  las  noches. 

Te  decía  de  mi  última  esposa, segljn ella, le salían  ronchas en la piel por los 

nervios  cada  vez  que  discutía con [ni hija. Es por  eso  que  se  fue  a  Guerrero 

con su familia,  a  veces  nos  vemos  y  hacemos el amor. Mi esposa  me platico 

que  para  ayudarse  vende en las  noches  antojitos  mexicanos. Yo le  doy  cada 

mes $200.00 para los gastos de mi  hijo. 

Nunca,  gracias  a Dios, me he enfermado,  bueno  si  pero,  no  enfermedades 

graves  que  haya  yo  estado en cama.  Cuando  me  enfermo  voy al Seguro 

Social,  nunca  he  ido con  un particular. En mi  familia  nadie  ha  fallecido, en las 

de  mis  esposas  si. 

En  cuanto  a  mis  matrimonios,  creo  que pedi  mal a  Dios,  cuando  me  dejo  mi 

primera  esposa  yo le pedia  que  me  concediera  una  esposa  y  que  esta  me 

diera  prole  para  que  no  se  perdiera  mi  apellido  y  que  está  no me obstaculizara 

ir al templo. Así fue,  Dios me lo concedió.  Me  dió  un hijo y  mi  esposa  no  se 

oponia  que  fuera yo al templo. El sábado  temprano ya me tenía  preparada  mi 

ropa.  Pienso  que  le pedi  mal a  Dios. No supe  pedir.  Ahora le pido que me de 

una  compañera  que  vaya al templo, o si esta  ultima  esposa  regresa,  que 

regrese  pero  que  ya  vaya al templo. 

Respecto  a  mi  conversión  esta  se dio por  medio de un tío que  es  pastor, el 

mismo  que  me trajo cuando  niño a vivir con mi mamá,  este tío visitaba  a  mi 

mama (es su  primo  hermano),  yo  ya  vivía  aquí en esta  colonia39.  Me  invitaba 

asistir al templo,  cuando éI me preguntaba si me  gustaba ir  al templo,  yo le 

39 Col. Leyes de Reforma, Iztapalapa. 
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decía: "si me gusta, pero déjame  disfrutar más de la vida  de los placeres de  la 

vida.  Cuando me fastidie,  entonces irii a la iglesia". AI no  ver  resultados  dejo  de 

visitarme,  pero  seguía  visitando  a  mi  mamá,  ya  que ella le daba más 

esperanzas de convertirse. En una  de  esas visitas a  mi  mamá, le pregunto  por 

mi, ella le dijo que  seguía  yo  igual  sin  querer  escuchar  la  palabra  de  Dios.  Me 

entere  que  mi tío al escuchar  esto  se le escurrieron  las  lagrimas,  esto  me lo 

platico mi  mamá en días  subsecuentes de la  vista de mi  tio  a  mi  casa.  Cuando 

me platico  esto mi mamá,  sentí  un  gran  quebrantamiento,  me  sentí  humillado  y 

con ganas  de llorar. A partir de  entc'nces  sentí  que el Evangelio o el Espíritu 

Santo  entraba en mi.  Le dije a  mi  mamá  que  cuando  fuera  mi tío que le dijera 

que ya  iba  yo  a ir al culto. En ese  entonces el culto  era en la  colonia  Ejidos  del 

Moral. 

Antes de bautizarme  ya  ayudaba yo como  obrero  y  daba  sermones. He 

tomado  algunos  cursos  y he dirigido cursos,  he  enseñado  a los niños. Lo que 

no  he hecho es salir es a  predicar.  Me  gusta  mi religión y cada  año  salen  como 

convocatorias  para  ser  diácono, yo no he  querido  meter  ninguna solicitud 

porque  se  toma  mucho en consideración el apoyo de la familia  y  mis  esposas 

no me han apoyado.  La  primera  no  venia, la segunda ya  se  iba  a  bautizar  pero 

a la hora  ya no quiso  y  dejo de venir. 

En cuanto  a mi futuro tal vez  en  un  año  me  vaya  a vivir a mi pueblo. Allá tengo 

Este  caso es significativo porque  este  individuo  -como la mayoría  de  los  casos 

presentados en esta  investigación- iiene muy  baja  escolaridad.  Por  otro  lado 

vemos  que  este  sujeto  desde  muy  temprana  edad -al igual que el caso 

presentado  anteriormente-  se  ve en1 la necesidad  de  trabajar  para  poseer los 

satisfactores  básicos  que  todo  individuo  necesita  para  vivir:  casa,  vestido, 

sustento,  educación,  diversión,  etc. 'y así de  alguna  manera  ejercer  su  calidad 
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de ser  humano.  Llama  también l e  atención  que  haya  tenido,  hasta  hoy,  dos 

fracasos  matrimoniales. 

La  manera  en  que  se  da  su  conversión  es  quizá  porque  tuvo  necesidad de 

tener  una  experiencia  de  Dios,  esto  aunado  a  sus  problemas  matrimoniales - 

quizá  como  queriendo  encontrar  respuesta  y  solución  a ellos- un  claro  indicador 

de esto  es  que el sólo  se  preocupa  de asistir al templo  sin  poner  interes en 

llevar  a  su  familia 

El sentirse  mal al saber  que  su tío lloro por éI, demuestra,  que  quizá  tiene 

buenos  sentimientos ya que  esto lo hizo  sentirse mal consigo  mismo. 

Cabe  aclarar  que  este  individuo,  hasta  la  fecha,  sigue  asistiendo sólo al templo 

y es el Único que se ha  convertido  -salvo  su tío que  es  pastor  en  otro  lugar-  es 

el Único, de su familia, que  se Iha bautizado,  asiste  asiduamente al templo, 

tiene un status  de  obrero  y  participa  activamente en la  vida  del  templo. 

Su conversión  es  muy  apegada al modelo  activo  y de tipo afectivo,  ya  que 

este  individuo  es el principal  t:onstructor de  su nueva  identidad,  en  su 

conversión  sobresale  la  búsqueda  de  afecto  ya  que  en  sus  dos  matrimonios  no 

encontró  satisfacción  afectiva  y e l  individuo  encuentra  esto  en el grupo.  Esta 

idea de la falta de  afecto  es  reforzada  porque en  el relato  de  su  vida  se  nota la 

Mi infancia  fue  muy  bonita  recuerdo  especialmente  que  cuando  tenia  dos  años 

un día de fiesta en la que  había  una  carrera de caballos,  uno  de  mis tíos me 

compro  un  sombrero,  como  andaba yo en su  caballo  me  quede  dormido  y  se 

me  cayo, al darme  cuenta  que  había yo perdido el sombrero,  me  sentí  muy 

triste. Este  tío  junto con su  hermano  vivían  en la casa  de mis padres,  eran 

hermanos  de  mi  mamá,  vinieron ; a  vivir  con  nosotros  porque la mamá de ellos 

falleció y ellos eran  muy  chicos.  Nunca  les dije tíos, los veía yo como  hermanos 

y de hecho así era  nuestra  relacidn. 
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En un principio nuestra casa se ubicaba en un cerro, después  nos  cambiamos 

a otra casa que estaba abajo del ccrro, la cual era  muy  pequeña, tenia un 

cuarto, una cocina y un portalito de  adobe.  La  primer  casa en la  que  vivimos 

era de  piedra. 

Cuando yo tenía ocho  años  mi pap,i emigro a los Estados Unidos, eso fue 

como por 1944. Siempre fui un poco alto y en ese entonces  aparentaba  más 

edad y me  quede a cargo  de los trabaljadores  de  mi  papá  que  laboraban en una 

pequeña parcela que  era  de él. Cuartdo  tenía  ocho  años  tuve mi primer novia, 

se llamaba Estela, le mandaba  yo cartas en un  sobre  floreado  muy  bonito, ella 

tenía diez años. 

Recuerdo  que por esos  años  queme con un alambre al rojo  vivo a mi  primo 

que  se llama Jesús, le dije: “agárralo” y la agarro, se quemo  muy feo y mi papá 

me  pego, por cierto mi  papá  únicamente  me  pego  dos  veces. A este  primo,  una 

ocasión, también lo agarre del estonlago con  unas  pinzas.  Se  puso a llorar y 

en vez de soltarlo lo apretaba yo  más. Actualmente lo veo y me dice que  no lo 

quería, pero no  es  cierto,  todas  esas  “bromas” las hacia  inocentemente. 

Nosotros fuimos diez hermanos;  cuatro  hombres y seis mujeres yo fui el 

segundo en nacer. 

Desde los diez años de  edad empec:é a trabajar en el campo y en donde  me 

ocuparan, a veces  quitando  zacate  con  azadón  esto para contribuir de  alguna 

manera al gasto familiar aunque  desde  más  niño  ayudaba a mi  papá  también 

en las labores del campo.  Únicamen‘te  estudie  hasta  segundo  año  de  primaria 

porque mis padres no tenian los suficientes  recursos  económicos,  es  como 

dice una canción: “las letras no entran cuando  se  tiene  hambren. 

A los 14 o 15 años  de  edad  mis tíos me llevaron a un cabaret, fue  mi  primer 

experiencia sexual. Por ese  tiempo st? acostumbraba  en las fiestas de  Santiago 

y Santa Ana, Patronos de  la Iglesia de  mi  pueblo, las cuales  se celebran el 25 y 

el 20 de Julio respectivamente, jugar carreras  con  un  palomito. El retador  tenía 

una  pequeña paloma en la mano y le decía a otra  persona “a que no me la 
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quitas" el  retado  tenia  que  alcanzarlo. Yo participe  muchas  veces en estos 

juegos.  En  estas  fiestas se acostumbraba  andar  paseando  a  las  muchachas  y 

los novios  aprovechaban  para  robarse  a  las  novias,  estos  días  había  muchas 

novias  robadas. Un día  unas  muchachas  nos  dijeron  a  mi tío y  a  mi  que  las 

paseáramos,  las  paseamos,  pero  las  regresamos  a la noche;  no  nos  la 

robamos. 

A los dieciocho  años  hice  mi  servicio militar, en  un principio  quise  pagar  y no 

marchar,  pero  no  se  pudo.  Despu6s  de  esto  me fui a  California  de allí pase  a la 

Unión  Americana  y  recorrí  varios  estados  como  California,  Arizona,  Texas, 

Arkansas,  Chicago,  Wisconsin  y  por  últimos  Michigan.  En  California  trabajé 

cortando  Arroz,  ejote, jab, manzana,  nuez,  fresa,  almendra  y  pepino. El 

segundo  año  trabaje  cortando lec:huga,  repollo,  zanahoria,  jitomate  y  regando 

los  campos. De allí me fui a  Arizona  donde  cortaba  lechuga  y  repollo,  allí  tuve 

un  carro  que  adquirí con otros  amigos:  nos  hicimos  muy  vagos  andábamos con 

mujeres y tomábamos  mucho,  tuvimos  muchas  diversiones.  En  Arkansas 

trabaje  azadonando el frijol y  haciendo  palizadas  para  limpiar  la tierra . En 

Wisconsin,  cortaba  pepino  y  manzana.  En  Michigan  cortaba  pepino.  Todo el 

tiempo  que  estuve en Estados  Unidos  viví  en los campos  con los demás 

trabajadores,  nos  daban  hospedaje y la  comida  nos la descontaban  de  nuestro 

sueldo.  Me  llevaba  yo  muy  bien  con  todos,  all;  aprendi el valor de la amistad. 

En 1956 me  case  por la iglesia católica  y  por Io civil con  mi  esposa,  esto 

sucedio  en  una  de  mis visitas a  Miéxico, porque  ya  tenía  dos  años de radicar  en 

los  Estados  Unidos. 

Tengo  ocho  hijos:  dos  mujeres  y  seis  hombres.  Uno  de ellos es  licenciado en 

historia, tres  son  contadores  públicos  y  uno  estudia  actualmente  administración 

de empresas en la UAMI, los demás no quisieron  estudiar. 

En 1966 me  vine al D.F a  trabajar  en  una  fabrica de envaces de plásticos, que 

se  encontraba  por  la  colonia  Bondojito,  hacíamos  envases de colirio  eyemo  y 

otros  para  shampoos.  Trabajé  allí  dos  años, ese trabajo  me lo consiguieron 



unos  paisanos de Jalisco,  Nosotros  formábamos  dentro  de la fabrica  una 

cuadrilla  numerosa de puros  jaliciences.  Acostumbraba  a visitar a  mi  familia de 

Jalisco  cada 15 días. 

En 1968, año de las  olimpiadas, mi esposa  y  mis hijos se  vinieron  a vivir aquí al 

D.F, meses  antes  yo me fui a vivir 8 Jalisco,  llegaron  a vivir a  la  casa  de  mi 

suegros, ya después  yo  regrese al D.F. Cuando lo hice fui a  la  fabrica  donde 

trabajaba  anteriormente  a solicitar trabajo,  pero  me  dijeron  que  estaban  muy 

apretados, me aceptaban en una  planta  de  Xálostoc,  a  mi  se  me  hacia  muy 

lejos. Entonces me fui a  trabajar al pclpuloso  mercado de la  Merced  con el papá 

de mi  cuñado, éI era el encargado de una  bodega. Allí yo vendía  quesos  y 

crema,  con las ganancias  vivíamos  y  de  allí  les di estudios  a  mis  hijos;  compre 

un terreno y construí mi casa.  Hasta  la  fecha  me  gusta  vender  porque  es  buen 

negocio. 

En  mil novecientos  setenta  y  uno  se  abrió la central de abastos  y  me  cambie  a 

trabajar  allá.  Actualmente allá trabajo de diablero o cargador. 

Mi conversión  se  dio  a  través  de  mi hijo. ÉI nos  hablaba  de  la  palabra  de Dios, 

decía  que  estudiaba en  un internado  y  que allí el maestro  les  enseñaba  a 

escondidas,  hoy en día  caigo en la  cuenta  que  no  es  cierto  ya  estaba  casado  y 

para  que  aceptáramos  nos  decía  eso  del  maestro.  Esto  sucedió  cuando  yo 

tenia  como  cuarenta y nueve  años de edad, al principio  me resistí. Fui el último 

de la familia en convertirme: primen lo hicieron mi esposa  y  algunos de mis 

hijos, bueno,  aun  quedan  dos  que no creen. A partir de  allí  mi  vida  cambio 

totalmente  deje de tomar  y de andar  con  mujeres. 

Te darás  cuenta  que el medio  de  mi  conversión en un  principio  fue  mi hijo, 

posteriormente mi esposa  y  otros hijos ya  que  me insistían hasta  que  acepte. 

Para el futuro  pienso  que  me  va 21 ir muy  bien  porque  tengo  a  Dios  y  me 

encomiendo  a El. 

En cuanto  a las otras  religiones  pienso  que  no  tienen  la  verdad  porque  no 

descansan el séptimo  día.  Aunque las respeto.  Una  sola  vez  me  postre  ante un 
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sacerdote,  y  eso  porque  mi  mam6  quiso  que  hiciera  mi  primera  comunión.  Te 

dije hace  rato  que me case  por  la iglesia católica, pero  yo  no  iba  convencido  ya 

que los sacerdotes  siempre  me  hen  caído  mal. Ese día el sacerdote  me  quiso 

confesar  pero  yo le dije que  no  tenia  pecados  y  no  me dijo nada solo se rio, el 

ya sabia  que  yo no creía. Tambiéli me  decía  que  me  hincará  y  yo le  decía  que 

me  dolían los pies. 

De  niño  cuando  alguien  moría  llamaban al sacerdote,  por  ejemplo  cuando  mi 

hermano (tío) murió en una  pelea, - también  murió  uno  de  mis  hermanitos 

porque  mi  mamá  se  impresiono y le daba  pecho yo creo  que  por  esto  murió- 

así lo hicimos.  Actualmente n ingh familiar  ha  fallecido  pero  cuando  he  ido  a 

algún  velorio  de un conocido o amigo,  si  empiezan  a  rezar  yo  me  salgo. 

En cuanto  a  las  enfermedades,  recuerdo  que  cuando  tenia yo seis  años,  por  las 

fiestas  del  doce de enero,  me  enferme de bronquitis,  también  cuando  tenia 

nueve  años  jugando  con  unas caiias se  me  enterraron en  el tobillo, bueno  unas 

astillas grandes.  Por  descuido r1o me  llevaron al doctor  y  hasta el año  me 

llevaron  porque  se  me  estaba  agravando  y el doctor  me  abrió  para  sacarme  las 

astillas. De  allí  hasta los veinte aiíos me  volví  a  enfermar,  ya  que  jugando fut 

bol me pegaron en  el tobillo y no quede  muy  bien.  Seguía  jugando  pero  no  con 

la  misma  confianza.  Jugué en la  veinte,  que  pertenecía  a  la  tercera  división. 

Finalmente  déjame  decirte  que naci  el seis  de  Junio  de mil novecientos treinta 

En  esta  ocasión  podemos  observar  que  este  individuo  tuvo  poco  contacto  con 

su  religión,  en  este  caso  catolica. Los unicos  contactos  que  recuerda  con ella, 

son su primera  comunión  y el día de su  boda.  También  podriamos  considerar 

como  contacto con ella las  fiestas  de su pueblo,  pero  en  ningun  caso  son 

profundas  y  duraderas, al contrario  son  muy  minimisadas  internamente  por  la 

persona,  especialmente la boda. 
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Este individuo, al igual que los anteriores, tiene muy  baja  escolaridad.  Es 

importante resaltar, que por necesidades economicas, gran parte de  su  vida, 

fue un emigrante,  esto  es un factor que  de  alguna  manera u otra influye en  su 

conversión. Tal vez  su  situación d,e emigrante y el haber tenido una  vida 

desenfrenada,  donde  abundan las mujeres y el vino,  es lo que lo hizo  sentirse 

mal consigo mismo trayendo esto  como  consecuencia el desear  tener  una 

experiencia de Dios. 

En el grupo  encuentra estabilidad emocional y su estado  de  animo se  va 

equilibrando a medida  que interiorize su experiencia de  Dios. 

Soy originario del estado de Puebla,  Actualmente  vivo en el mero  Centro 

Histórico de la ciudad de  México;  concretamente  en  la  zona  de  la  Merced. 

Tengo tres hijos, dos  mujeres y un hombre. Mi fuente  de  dinero es el comercio, 

vendo frutas en varios trianguis de le ciudad. 

Mi conversión se  dio a través de  un  señor  que  tiene un puesto,  en un tianguis, 

junto al mío. En mi trabajo el ambieinte  se presta al albur y al relajo, este  señor 

es muy distinto y es  un  aspecto  que  me  llamaba la atención  de  su 

personalidad. Esta persona  me  hablaba  de la palabra  de Dios. En un principio 

me resistía, pero  termine  por  aceptar. Lo que  más  me  conmovió  fue el ejemplo 

de  su  comportamiento.  Me invito a :;u templo fui y me gusto. A mi  esposa no le 

costo  mucho trabajo aceptar esto,  pues ella ya conocía el Evangelio a través  de 

otra congregación.  Cuando  esto  sucedió  mis  hijos  eran  muy  pequeños. 

Pienso  que al nacer nos  adaptamos al medio  en  que  vivimos , todo lo vemos 

muy normal, puede  ser un ambientle donde reine el pecado y por  consiguiente 

sea  moral y espiritualmente malo,  pero  te repito esta situación es normal para 

nosotros. 

Una  cita  que considero central en rrli conversión es la .  Cor. 6:9-10 y dice así: 



“Que no sabéis  que  los  injustos  no  heredaran el Reino de Dios? No 
erréis;  ni  los  fornicarios, ni los  idólatras,  ni  los  adúlteros,  ni los 
afeminados;  ni  los que se  echan con varones 
ni  los  ladrones, ni los  avaros,  ni los borrachos, ni los  maldicientes,  ni los 
estafadores,  heredaran el Reino de Dios”’ 

Antes yo era  así,  hasta  que  Dios  entro  en mi vida  y  todo  cambio. 

Actualmente  me va muy bien econtjmicamente.  Me  siento  contento  porque  les 

puedo  dar a mis hijos muchas  cosas  que  yo  no  tuve  como  por  ejemplo  estudio, 

Ya  Que sólo  estudie  la  urimaria. 

Está  conversión  se  da  principalmente  por “el anuncio de/ mensajero” ya que el 

setior  que  vende  junto  a  esta  persona  juega un papel  importante al ofrecerle un 

mensaje  motivador  invitandolo a dejar “las cosas  pasadas”.  Tal  vez  la  vida, 

anterior  a  la  conversion,  de  don  Flodolfo no fue  muy  ejemplar,  esto lo hace 

sentirse  mal,  y  tener  una  baja  aut’oestima.  Acepta tal mensaje  porque  desea 

abandonar  dicho estilo de  vida. 

Esta es  una  conversion  de tipo activo  ya  que  despues  del  primer  contacto con 

el grupo,  don  Rodolfo  es el principal  protagonista de  su conversión.  A partir de 

este  contacto  con el grupo se da  una  ruptura epi~temológica.~’ 

Es importante  anotar  que  este señor, dentro  del  grupo  tiene  un  status  de 

obrero,  además  es  una  de  las  personas  más  activas  y de más alto nivel 

económico. 

También  llama  la  atención  que  rrluchas  veces  que  quisimos  abordar  temas 

sobre su vida - y sobre la misma religión- contestaba  usando  citas bíblicas, 

desviando  de  alguna  manera el tema,  es  decir,  que  sus  respuestas  nunca 

fueron  directas. 

40 La santa biblia Ant. Versibn  de Sasiodoro da Reyna ( I  569). Revisada  por  Cipriano de Valera (1602) 
“ En el sentido  que  le  da  Gilbert0  Gimenez, como el cambio mas o menos  radical  de  aquellos  supuestos  a 
los que, para  abordar la realidad  desde  el  punto  de  vista cognositivo, nos  vamos  acostumbrando. Del 
hecho  de  que nos acustumbremos  a  ellos  se  desprende  una  revisibn  continua de estos supuestos 
espistemológicos, aunque  no  siempre  fAcil , resulte  impresindible. 
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Finalmente  pensamos  que en su vilda anterior  no  ocupo  nunca un puesto 

público o en el que  se sintiera realizado, al ser  obrero  dentro  del  grupo,  de 

alguna  manera  esto lo hace  sentirse  irnportante  y  realizado. 

Mi nombre  es  Francisco  Santiago,  nací en mil novecientos  veintidós  en la 

zona  Mixteca  de  Oaxaca.  Siempre  viví  con  mi  mamá,  vivíamos  en  una  casita 

de adobe,  éramos  muy  pobres.  Cerca de nuestra  casa  vivía mi papá  con su 

esposa,  esta  se  llevaba  bien  con  mi  mamá  e  incluso  recuerdo  que  algunas 

veces  comíamos  todos  juntos,  mi papá y  sus  dos  esposas.  Con  esa  señora 

tuve  tres  hermanos,  dos de los cuales  actualmente  viven  aquí en el D.F, otro 

murió.  Con  ellos me llevaba  yo  muy  bien,  incluso  con  su  mamá,  cuando  no 

tenia  quien le ayudara  a  su  que  hacer  yo le ayudaba,  yo  estaba  en  la  casa  de 

mi  mamá  y ella me  gritaba  para ir ayudarle  -vivíamos  muy  cerca-  recuerdo  que 

mataba  reces  y  la  señora  era  muy  valiente,  aunque  estuvieran los toros 

bailando la danza de la muerte ella se  subía  en  ellos  para  rematarlos. 

Únicamente  curse  hasta el tercer  año de primaria. 

Cuando  mi  madre  murió  yo fui a vivir con  mi  padrino de bautizo  -me  bautizaron 

de niño  dentro de la Iglesia Católica-  esto  hasta  la  edad  de  veintidós  años, 

porque éI murió.  A éI le ayudaba en las  labores  del  campo  y  sobre  todo en la 

ganadería  ya  que  trabajaba en un  rancho,  yo  me  encargaba  de  cuidar  las 

vacas.  Este  padrino  era  muy católico, en Semana  Santa  es  cuando  más 

descansábamos,  me  decía  que  les  diera de comer  bien  a los animales  para ir a 

los oficios de la iglesia. Además  me  hablaba  acerca de la vida  de  varios  Santos 

como  San  Francisco,  San José, San  Ignacio  de  Loyola,  y  San  Martin  de  Porres, 

entre  otros.  Cuando 61 murió me flu¡ a  trabajar  a  Veracruz,  allí  vendía  yo 

productos  Avon. 

Luego  me fui a  Estados  Unidos,  un  gringo  nos llevó desde  la  estación  de  buena 

vista en  tren hasta  California. Allí conocí el Evangelio a través de los  Testigos 
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de  Jehová. Me daba  cuenta  que lo que decían era  verdad, pero no  me  gusto 

mucho  porque querían que  lue'go  luego  saliera  uno a predicar. Ellos  me 

regalaron una Biblia que  acostlumbraba a leer, incluso cuando  regrese a 

México. 

Aquí mucha gente me  decía  que  no  leyera  eso  porque  eso sólo lo podía  leer el 

sacerdote.  Después  de  estar  en  California  me  mandaron a Obregón,  donde 

volví a encontrar con los Testigos,  me di cuenta  que eran las mismas 

exigencias y no quise comprometerme.  Creo  que el estar lejos me  ayudo a 

valorar la  amistad  ya  que  conocí a personas,  tambien  mexicanas  que  estaban 

lejos de sus casas, y eso  nos  unía. 

En mil novecientos  cincuenta y dos  me  vine al D.F, me  case, pero mi  esposa se 

enfermo y murió y me  dejo un hi.io. Posteriormente  conocí a mi actual esposa, 

ella traia dos  hijas.  Entonces  fuírnos  cinco,  mi  esposa,  sus dos hijas,  mi hijo y 

yo. Luego tuvimos  más hijos actualmente  son  nueve. 

Únicamente tuve un trabajo, este  era  en un estacionamiento  de  carros.  Allá  me 

regalaban muchas botellas y me  gustaba tomar mucho, diario tomaba  seis 

botellas y fumaba tres cajetillas dle cigarros. Cuando fueron los quince  años  de 

mis hijas, no  compre  vino;  todo st? junto del que  me  regalaban en mi  trabajo. 

Mi conversión se dio a través  de la sanación  de  mi hijo Abrahan, al cual sufría 

de  ataques epilépticos. Lo lleve 'con  varios  doctores y no sanaba,  entonces lo 

lleve con una bruja, por cierto  muy joven, ella me dijo que  mi  hijo  tenía un 

espíritu, que  ella no sabía  que espiritu era  pero  que lo llevara a un templo 

evangélico.  Lo trajimos a este  templo, el pastor  oro por el. A partir de  esa  fecha 

jamas le volvieron a dar los ataques.  Desde  entonces  venimos a este  templo. 

Y estoy convencido  de  que  esta religión es  la  Única verdadera. 

Mi esposa y mis hijos venían  siempre, yo no, porque  trabajaba,  es  decir,  yo 

venia de vez en cuando. Mi esposa  como  era más constante,  me dijo que ya  se 

iba a bautizar,  yo le dije que  estaba bien e incluso  la  acompañe a las pláticas 

de  preparación, pero quería  mantenerme al márgen  seguía  yo  tomando. 
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Faltaba como  una  semana  para  que fuera el bautizo  de mi esposa, y yo  me 

sentía muy  mal,  como triste y agongojado,  como si hubiera matado a alguien. 

No se porque le dije a mi  esposa  que  me  quería bautizar, fuimos  con el pastor, 

le platique como  me  sentía,  oramos por esto y me  dijo  que  no  necesitaba  las 

platicas porque ya  las  había  escuchado al acompañar a mi  esposa.  De  regreso 

a casa  me  sentí  contento,  como si me hubieran quitado  un  peso  de  encima, 

sentí  una gran paz.  Seguí  tomando  Ihasta un día  antes del bautizo,  después ya 

no. 

El bautizo fue un domingo, llegue el lunes a trabajar, me  ofrecieron  de tomar yo 

les dije que  no,  como  estaba  yo  ocupado pensaron que  era  por  eso,  luego  me 

volvieron a ofrecer,  entonces les dije  que  ya  no iba a tomar y se  rieron.  AI  paso 

del tiempo  se dieron cuenta  que si era cierto. 

En  mi trabajo había  muchas  envidias y querían matarme,  un  muchacho  me 

hecho un carro  varias  veces, querían que pareciera un accidente,  ese joven, 

mucho más joven que  yo  ya  murió, por eso  es  bueno dejar todo  en  manos  de 

Dios. Me  salí  de  ese  trabajo y ahora  vendo  ropa  de  segunda en varios  tianguis, 

no  me  va bien Der0 tanmoco  mal. sale Dara la comida. 

En este  caso  podemos notar que las constantes de los casos  anteriores  se 

repiten: baja escolaridad y problernas  económicos,  factores  que  de  alguna 

manera influyen para  que  se lleve a cabo la conversión.  Observamos  que  este 

individuo es de origen católico. Las pláticas de joven, que  tuvo  con su padrino, 

acerca de la vida de los Santos y el participar en los oficios  de  la  Semana 

Santa  año con año,  no dejan  huella en éI, no logra interiorizarlo y llevarlo a la 

practica, ya que al morir  su  padrino deja las practicas  catolicas.  También el 

haber ido a los Estados  Unidos  Americanos influye en  su  conversión,  pues allá 

recibe “el mensaje” a través de los Testigos de  Jehová y si bien no  llega a 

comprometerse, ni a interiorizarlo de  alguna  manera  esto influye 

posteriormente. De igual manera  de  alguna  forma influye la  lectrua  de la Biblia - 
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hay que recordar  que  dentro  de la Iglesia Católica sí se permitia  la  lectura  de  la 

Biblia, pero  estaba  reservada a las personas  que  sabían  latín, ya  que las 

primeras traducciones oficiales al español llegaron a México despues del 

Concilio Vaticano I I ,  celebrado en 1968: existian traducciones  protestantes al 

español desde 1960. 

Si bien la  vida  que  llevo  este individuo estuvo  llena  de  borracheras, la ruptura 

principal se  da al momento  que SI? bautiza. Es una conversión  de tipo mística 

ya que  esta  estuvo precidida de  periodos de stress,  miedo y malestar por parte 

del individuo,  posteriormente a esle estado  de  animo  biene el bienestar: 

“De regreso  a casa me  senti  contento,  alegre;  como  si me 
hubieran  quitado  un  peso  de  encima,  senti una gran paz” 

Una  ruptura,  anterior a esta en la vida del individuo  es  cuando el pastor ora por 

su hijo enfermo y queda  convencido  que  esta  es la unica religión verdadera. 

Nosotros pensamos  que  aquí se inicia  su  conversión,  pero no de  una  manera 

profundaa, ya que el sólo asistia  de  vez en cuando  por  su  trabajo,  apartir  de 

este  contacto  con  su  nueva religitjn no  hay  ningun  cambio en su vida,  este se 

da apartir de  su  bautizo: 

“Segui tomando  hasta  un día antes  del  bautizo” 

Finalmente es importante  señalar  que  este  individuo,  actualmente,  es  de los 

más  comprometidos  en su religión y lleva una  vida  muy  apegada a está. 

Nací un trece  de julio de mil novecientos  setenta y tres, soy chncer,  no creo en 

la astrología pero te lo digo  por Si me  preguntas.  Hasta  la  edad  de  seis años 

viví en Bajalón, un pequeño  pueblito del estado  de  Tabasco. 

Nuestra casa era  de  paja,  era  una  choza,  eramos  muy  pobres.  Soy el mayor  de 

tres hermanos,  todos  nos  llevamos  un  año.  De  niño  me  llevaba  muy  bien  con 

ellos, jugábamos  mucho,  bueno como todo  niño  normal. En nuestro  hogar 
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vivían  nuestros  padres  y  nosotros  tres. Mi padre  era  campesino  y  mi  mamá  de 

dedicaba  a  las  labores  del  hogar. 

Nuestra  Segunda  casa  fue  aquí  en el D.F , ya que  mis  padres  decidieron  que 

emigráramos  todos  aquí.  Llegamos  a  vivir  con un tio que  tenía  una  casa  -tipo 

vecindad-  en la colonia  Purísima. Allí nos  rentaba  unos  cuartos  y  a  pesar  de  ser 

nuestro tío no  nos  perdonaba la renta,  puntualmente  cada  mes  se  presentaba 

a  cobrar.  Sus  hijos  ya  eran  grandes,  como  de  dieciocho  años,  no  nos 

llevábamos  bien  con ellos, primero  por la diferencia de edades  y  segundo 

porque tal vez  éramos  de  provincia,  nos  atemorizaban,  nos  gritaban  y  nos 

hacían  maldades.  También  en  este  casa  rentaban  cuarto un matrimonio  que 

tenia siete hijos, cinco de los cueles  eran  más o menos  de  nuestra  edad, 

jugábamos  con ellos, eran  tres  niñas  y  dos  niños.  A  veces  jugábamos  a  que  las 

niñas  eran  nuestras  esposas,  pero  todo  era de manera  inocente. 

En la escuela  de  esta  colonia  curse  hasta  tercer  año de primaria. 

Posteriormente  nos  cambiamos de colonia - a mi tío desde  entonces  no lo 

hemos  vuelto  a  ver-  y en esta  no  tuve  muchos  amigos, sólo los compañeros  de 

la primaria.  Después  nos  fuimos  a vivir a  Chalco. 

Entre  a la secundaria, alli tampoco  tuve  muchos  amigos,  casi  nunca he tenido. 

Por esta  época  me  empezó  a  gustar  mucho la música  de los Rolling  Stones, 

Testament, AC & DC  y  sobre  todo  tiallowen,  era  mi  grupo favorito. Actualmente 

he ido  dejando  poco  a  poco el gusto de esta  música  porque es satánica,  no 

puedo  escucharla y al otro  día verlir tranquilamente al templo,  no  puedo  creer 

en dos  cosas. 

Después de la  secundaria  entre  a la prepa,  pero  no  me  gusto.  Entonces  entre 

al Conalep y tampoco  me  gusto,  más  bien  no  me  gustaba el estudio.  Hace 

como tres  años  entre  a  una  escuela de música y eso  si me gusto, alli más o 

menos  aprendí  a  tocar el órgano. 

De niño  casi  nunca  me  enferme,  siempre fui muy  sano.  Pero  es  a  través  de  una 

enfermedad  que  actualmente  se  hace  fuerte  mi  creencia en Dios  y  parte  de  mi 
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conversión.  Resulta  que  cuando yo tenía  la  edad  de  diez  años,  a  mi  hermano, 

de ocho  años,  le daban ataques  epilépticos,  ya  que  estaba  enfermo de  la 

cabeza o el cerebro.  Llevó  varios  tratamientos,  pero  no  se  curo.  Cuando  le 

daban un ataque  le  ponían  cebolla,  alcohol  y  otros  menjurjes. 

Un día  estando en  el culto, en  un templo  de  Cuemanco,  le  dió  un  ataque. Los 

pastores  presentes  oraron  por éI, desde  entonces  jamás  le  volvieron  a  dar 

ataques. 

Asistíamos  muy  poco  al  templo  de  Cuemanco,  apenas  empezábamos  a  ir  esto 

porque  a  mi  mamá  le  llevo  la  palabra  una  hermana,  pero  a  partir  de  la  sanación 

de  mi  hermano  comenzamos  a  asistir  con  mayor  frecuencia. Yo estoy 

convencido  de  esto  y te repito este hecho  hace  más  fuerte  mi  creencia en Dios. 

De  niño  no  le di importancia,  pero  ahora  me  doy  cuenta  que fue un  milagro. 

Como  a  la  edad de quince o diecis6is  años - es  la  época  en  la  que  empiezas a 

decidir por ti mismo,  casi no me gustaba  asistir al templo,  me  aleje  algún 

tiempo,  luego  regrese  y  allí  tuve  a dos grandes  y  a  dos  de  mis  mejores  amigos. 

Poco  a  poco me fue gustando  más  y  más,  posteriormente  decidí  bautizarme, 

eso  fue  hace dos años,  actualmente  ocupo un lugar  en  la  iglesia  como  obrero. 

En cuanto  otras  religiones,  casi  no he tenido  contacto con muchas.  Una 

ocasión fui con  una  que se llama  movimiento  de  amor,  pero  no  me  gusto. En 

cuanto  a  la  católica  nunca  he ido y tengo  cierto  resentimiento  por  ella  porque 

me  platico mi papá  que  a  su mamá la  mataron  unos  católicos.  Cuando  el  tenía 

seis  años  su  mamá  trabajaba  y  por  romper un escapulario  la  amenazaron de 

muerte  y  a los ocho  días  de  haber  sucedido  esto  la  hallaron  muerta. 

En cuanto  al  futuro,  aunque  no  tengo  novia,  quiero  casarme,  -ya  te  habrás 

dado  cuenta con quien  me  gusta  estar  y  la  pretendo-  formar  un  hogar, 

consagrarme  a  Dios  y  llegar  a  ser  pastor. Un ejemplo  a  seguir  es  mi  papá,  el es 

pastor  y  es  una  persona  muy  noble,  no  recuerdo  que  alguna  vez me  haya 

pegado;  mi  mamá  alguna  vez  me  regaño,  eso no significa  que no  la  quiera, 

quiero  a los dos  pero  mi  papá es mejor. A mis  hermanos  les  hablo,  pero  cada 
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quien en su  onda  cada  uno  va a distinto templo, y no somos como  otros 

hermanos que  se  cuentan  sus  cosas. 

En mis ratos libres leo  la Biblia. Únicamente he tenido  dos trabajos , uno  aquí 

en el D.F en unos  laboratorios por el metro  Zapata  Actualmente trabajo en 

Huejotzingo, Puebla, tambien  son laboratorios. Como  es en Huejotzingo,  me 

quedo  allá,  vivo  con  unos  amigos.  Extraño  mucho a mi familia porque nunca 

La ruptura principal de  este individuo se da  despues  de la adolecencia.  Lo  que 

sustenta su  permanencia  en el grupo, y por consiguiente su  fe  en  Dios,  es el 

hecho que haya sanado  su  hermano:  este  suceso  no  logra interiorizarlo de  niño 

y no hay,  aparentemente,  ningun  cambio en su persona. 

El que no escuche  actualmente  rock por considerarlo una musica  satanica,  es 

una  muestra  de  que la religión Ihace dejar ciertas prácticas sociales, 

supuestamente contrarias a lo que se enseña en dicha  religión: en este  caso  es 

escuchar esta  musica. 

Por otro lado  vemos  que si de  niño llevo una  infancia  normal, ya  que jugaba 

con niños de su edad y no  hay  ausencia de amigos,  en  la  adolecencia  esto  no 

sucede y recurre a la religión para encontrar amigos en el grupo.  De  este  modo 

la religión juega un papel resocializante en el individuo. 

En cuanto a otras religiones  vemos  que tiene cierto resentimiento al catolicismo 

y desconocemos de que religión proviene, suponemos  que no nació dentro  de 

la IDD ya que refiere que a su  madre le llevó la  palabra  una  hermana. 

Finalmente es  importante  señalar  que  este individuo ocupa un status de  obrero 

dentro de su iglesia, le gusta  animar  musicalmente los cultos  tocando el 

órgano y es el que  mas  organiza a los jlóvenes  organizándolos. 
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Nací en un pueblo de  la Sierra h9ixteca  de Oaxaca.  Soy la tercera de cinco 

hermanos, por  cierto  soy la única  mujer.  Desde  muy  temprana edad trabaje en 

el campo y algunas  veces  cuidando  animales  como  vacas y chivos. Las 

paredes de  nuestra  casa eran de  adobe y el techo  de  Tejamanil. Sólo cursé el 

primer año  de  la  escuela  primaria  porque en mi pueblo  únicamente  había un 

grado. Mi papá  murió  cuando yo tenia aproximadamente  ocho  años  de  edad, 

después de  esto  mi  mamá  decidió  que  nos  viniéramos a vivir aquí al D.F. 

Llegamos a vivir con un tío, allí no había  niños,  nosotros  éramos los únicos, 

nos trataban bien,  pero  después  surgieron  problemas y nos  fuimos  con otro tío, 

también hermano  de mi mamá,  pero  de igual forma  surgieron  problemas y mi 

hermano más grande,  que ya trabajaba, decidió que  era necesario 

independizarnos,  entonces comelqzamos a rentar habitaciones en distintas 

colonias como  la Agrícola oriental, Iztapalapa,  Guadalupe del Moral y Ejidos del 

Moral, en esta  última  con el tiempo  compramos  una  casa  que  es en la que 

vivimos actualmente. 

Nunca fui una  niña  enfermiza,  aho,ra  estoy  enferma  de  diabetes,  pero gracias a 

las oraciones  que han hecho  por  mi los hermanos y por que  vengo al templo 

me  he  sentido  muy  bien,  he  ido  mejorando  mucho. 

De jóven ya estando  aquí  mis  hermanos  me  llevaban a los bailes. En esta 

época trabaje en dos casas  como  empleada  domestica,  nunca tuve problemas 

me  llevaba bien con mis  patrones y me trataban bien.  Deje  de trabajar hasta 

que  me  case. 

Provengo de  una familia muy  catblica,  de nitia asistía a los rosarios e incluso 

en mi pueblo me escogían como cargadora, es decir  para  cargar  algunas 
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imágenes en las procesiones,  esto  era  algo  digno  para  la  persona y era  bien 

visto por los demás. 

Ya estando  aquí en el D.F., recuerdo  que  mi  mamá tenía una  pared  llena  de 

imágenes y cierta ocasión, que se  encontraba  de  visita mi hermano  -emigro a 

los Estados Unidos junto con mi tío,  ,actualmente  sigue allá y son pastores- le 

rompió sus  imágenes y mi  mamá :se enojo  mucho,  entonces  mi tio y mi 

hermanos nos juntaron en la  sala y nos dijeron que  en  la  Biblia  decía  que  no  se 

deberían de  adorar  imágenes,  esto hizo que  disminuyera el coraje  de  mi  mamá. 

Mi conversión se dio primero a través de los Testigos  de  Jehová ya que  nos 

visitaban constantemente, pero el hermano Enrique, que  era  nuestro  vecino se 

dio cuenta y nos dijo que ellos no tenían la verdad y nos invito a los cultos  de 

esta iglesia, en ese entonces  se hacían en su casa. Esto me  gusto  más y poco 

tiempo después  me  bautice. Mi esposo  también  se  bautizo, el también  es  de 

Oaxaca,  antes  venia  pero por su trabajo ya  no  ha podido  venir.  Tengo  dos  hijos 

uno  como  de dieciseis años y otro conno de diecisiete pero no les gusta  venir a 

mi me gustaría que vinieran pero no quiero traerlos a la fuerra se que  sólitos 

después ellos van a venir. 

Mi esposo y yo  hemos  querido  regresarnos a Oaxaca,  pero nuestros hijos  no 

quieren y ni modo  de dejarlos y aqui seguiremos. Allá éramos  muy  pobres y 

pasábamos grandes  necesidades,  aquí  también  pero  no  tantas,  aquí  se  vive 

mejor. 

Cuando en mi casa alguien se moria llamábamos a una  persona  para  que 

rezara el rosario y le cantara. 

Para el futuro  se  que  me  va a ir bien porque tengo a Dios. 

131 



Este  último  caso, al igual que  todos,  tiene  la  constante  de  baja escolaridad y 

pobreza. El hecho  de ser una  persona  emigrante  de  alguna  manera influye en 

su vida y por  ende en su  conversión. 

El origen religioso de esta  persona es católico  pero, al igual que  en  algunos 

casos  anteriores, tuvo muy  poco  contacto  con su religión y no  llega a conocerla 

de  manera  profunda.  Observamos  que  las  practicas  que  vivió  de joven en su 

pueblo,  caen dentro de la religiosi'dad  popular y no  llega a existir ningún 

compromiso "legal o autorizado",  en  ella. 

La conversión  de  esta  persona  se  da  por el anuncio del mensajero ya  que los 

testigos de  Jehová la visitaban, posteriormente, el vecino  -que  es pastor- la 

convence  para asistir a su  grupo. 

Un papel, no menos  importante,  dentro  de la conversión  de  esta  persona son 

su tío y su  hermano,  que son pastores en los E.U.A, y en sus visitas constantes 

a México  influyen en la familia y por consiguiente en esta  persona. 

Posteriormente  es  una conversión activa , ya  que la persona  empieza a asistir 

al grupo y finalmente decide bautizarse. 
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El objetivo principal de  la  presente investigación fue estudiar los ritos, los 

símbolos y el proceso  de conversión de un grupo religioso llamado  Iglesia  de 

Dios del Séptimo Día. 

En el primer y segundo  capítulo  hicimos un estudio,  aunque  de  manera  breve y 

somera,  de la Delegación lztapalapa y de la colonia  Guadalupe del Moral. Esto 

nos permitio comprender el entorno físico, y un tanto social, del grupo 

estudiado. 

En el capítulo tercero pudimos  acercarnos a este grupo y conocer su 

localización, su historia general,  sus objetivos como  grupo  religioso,  algunos 

requisitos necesarios para  poder ingresar al mismo,  así  como su organización 

interna -en este rubro  observamos  que el papel de la mujer  es limitado en 

cargos principales- el extracto  socioeconómico  de  sus  miembros y finalmente 

sus principales credos y creencias particulares. Este  acercamiento o rodeo 

teórico, nos permitió abordar y comprender el siguiente capítulo  que  es el 

cuarto  denominado  Rito y símbolo. 

En este pudimos conocer  sus ritos principales y descubrir que,  se dividen en 

dos grandes  grupos: ordinarios o habituales y especiales. Los ordinarios o 

habituales son: 

Cultos de  adoración. 

Cultos de  alabanza. 

Cultos de  oración. 

Cultos de gratitud. 
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Cultos de consagración 

0 Escuela  sabática. 

Los cultos  especiales  son: 

Culto  de  Santa  Cena. 

0 Culto  bautismal. 

Culto  de  bodas. 

Culto  de  proselitismo. 

Culto  de  presentación  de  niños. 

Culto  de  dedicación  del  templo. 

Culto  de  funerales. 

Unción  de  personas. 

Cabe  señalar  que  todos los ritos de  ambos  grupos  tienen el mismo  esquema, 

pero  a  pesar de esto,  tienen distinta finalidad, así  como  distintos  símbolos y 

significado. 

Este  esquema  es  consta  de  nueve  partes: 

1. La  apertura. 

2.  Los  himnos. 

3. La  oración. 

4. La  lectura Bíblica. 

5. La  ofrenda y el diezmo. 

6. El sermón o predicación. 

7. El postludio. 

8. Los  avisos. 

9. La  bendición. 
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Es pertinente  señalar  que  una  constante  observada  en  todos los ritos  es  que el 

pastor,  junto  con  las  personas  que  tienen  un  status  de  obrero  dentro  del  grupo, 

juegan  un  papel  muy  principal  e  importante  dentro  de  estos. 

También  observamos  que  cada  uno de estos ritos es  ad  hoc  y  son  hartó  ricos 

en  simbolismo y significado. 

Los ritos de la IDD  son un conjunto de acciones  que,  precisamente  por  su 

carácter  recurrente y metódico,  evoca y re-produce  la  experiencia  en  que el 

grupo  se  expresa  objetivamente  y  se  reconoce  socialmente  como  un  todo, 

como  un  cuerpo. Esto, no  por  mero  condicionamiento fisiológico o psicológico, 

sino  porque tal conjunto de operaciones  constituye  un  lenguaje  que,  sin 

palabras,  reaviva  los  impulsos,  las  emociones,  los  recuerdos,  las 

representaciones  y  las  más  intimas  creencias  de  cada  miembro  del  grupo  y  del 

grupo en general. 

Estos ritos y  símbolos  deben  de  ser  creados  y  re-creados  por el mismo  grupo, 

asi como  adaptarlos  a  los  nuevos  tiempos  y  a  las  necesidades del mismo 

grupo. 

Con  este  capítulo  cubrimos  los  dos  primeros  aspectos  a  investigar  y  demostrar: 

l. ¿cuáles  son  los  principales ritos de la IDD? 

2. ¿qué  símbolos  tienen  dichos ritos? 

El material  del  capítulo  cinco  nos  permitió  demostrar  que  la iglesia de Dios del 

Séptimo  día  actúa  como  agente  socializante  y  resocializante en los  individuos 

que  a  este  ingresan. 

La  mayor  parte de los casos  presentados  provienen  de la Iglesia Católica 

donde  no  tenían  voz ni voto  y  no  llegaron  a  conocer  profundamente ni a 

comprometerse  con la  misma. 
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En la IDD obtuvieron  una  atención  más  “personalizada”,  por  parte  de  sus 

dirigentes,  así  también en  el grupo  encontraron  nuevas  amistades  afines  a  sus 

problemas  y  perspectivas de vida 

Dos casos  presentados  demuestran  que  ingresaron al grupo  por  tener  un 

familiar  enfermo  y en la iglesia encuentran  sanación.  Otros  casos  presentados 

demuestran  que los individuos  pierden  credibilidad en su  universo  simbólico y 

en el grupo  encuentran  uno  nuevo  que  cubre  y  llena  sus  expectativas  de  vida. 

En  las conversiones  no  sólo la iglesia juega un papel  importante  sino  también 

el convertido  ya  que  existen  conversiones de tipo activo. 

En  cuanto al futuro  proximo  del  grupo,  suponemos  que va ir aumentando  su 

membresia,  esto  porque los problemas  planteados  del  porque  se  convierte la 

gente  a  otra religión siguen  latentes. 

Finalmente  queremos  agregar  que la religión es un campo  abierto  a la 

investigación  antropológica un aspecto  a  investigar  sena  que  sucede  cuando 

este  nuevo  universo  simbólico  ya no cubre  por  segunda  vez  las  expectativas 

del  individuo  convertido. 
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PLANO DE LA DELEGACION  IZTAPALAPA 
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PLANO DE LA COLONIA GUADALUPE DEL MORAL 
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FACHADA DEL TEMPLO  SILOE 

BAUTIZO DE UN MIEMBRO DE LA  IGLESIA DE DIOS 
(7'. DIA) 
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BODA EN EL TEMPLO SLOE 
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