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I 

PREF.4CIO 

Esta  investigación gira en tomo al pentecostalisnlo en  la  ciudad de México.  Las ayupaciones  que 

estudié con mayor  cuidado se encontraban en  la Delegación Iztapalapa del Distrito  Federal. Sin 

embargo, tarnbien  asisti a  actos  religiosos y realicé entrevistas en otras  partes  de la zona 

metropolitana  de la ciudad  de  México y opté por  tomarlos en cuenta, ya que éste  es un estudio 

sobre un fenómeno  religioso y no acerca  de una  localidad o comunidad aislada. El periodo 

durante el cual se  realizo  este  estudio ha sido  laryo  Comencé  a  estudiar el pentecostalismo 

urbano en 1989.  He  continuado  hasta  1998.  Cabe señalar que  toda mi vida profesional  como 

científico social  ha estado  dedicada al conocimiento y análisis de la religión. 

En este  apartado voy a  precisar  brevemente  algunas  cuestiones  sobre la investigación  que 

permitio elaborar  este  texto. Mi investigación de tesis de licenciatura se  trató  de los protestantes 

en  una comunidad  totonaca de la sierra de Puebla (Garma,  1987). Al obtener la plaza  definitiva de 

profesor  investigador en  la  Universidad Autónoma  Metropolitana  Iztapalapa,  surgio la posibilidad 

de llevar a  cabo un estudio  sobre  religiónes en  la  misma delegación Ai efecto  se  creó el proyecto 

de investigación  "Cambio  Religioso en Iztapaiapa"  que dirigí a partir de  1990.  De  esta  manera, 

consideré  que  podía  aprovechar mis conocimientos  previos  sobre las minorías religiosas. 

Debido  a  que  Iztapalapa  estaba muy cerca  de  donde trabajaba, el trabajo de campo y 

recolección de  datos no se  conformó al estilo de una  persona que va a una  localidad remota o 

comunidad lepna  y permanece allí por un tiempo específico Si  bien algunos  periodos  de  trabajo 

de campo heron más intensos  cuando debía  identificar  las  iglesias y encontrar la manera de 

trabajar con las congregaciones, debí  también acudir  a reuniones, servicios y a  algunos  eventos 

especiales, aunque  esto no se  considerara oficialmente trabajo de campo.  Cuando  encontraba  a 

alguna persona  interesante en  la calle, allí  la entrevistaba. No pocas veces, hubo  quienes heron 

también a mi cubículo y entonces mi "oficinn"  se  volvía  también  en un espacio  para el encuentro 

ccn mis sujetos  de  estudio.  Numerosas  entrevistas también se realizaron  en las casas de los 

creyentes, así como en  el templo,  obviamente  antes o después del servicio. Fui regularmente  a los 

servicios y ceremonias  de las agrupaciones  estudiadas, pidiendo  permiso previamente para asistir 

El trabajo con las iglesias pentecostales  siempre  se llevó a cabo  con el permiso  de los autoridades 



o dirigentes de la congreyación. Nunca,  pues, h e  estudiada una conyregacion sin  el 

conocimiento  de sus miembros 

.Aunque estudios valiosos sobre  agrupaciones religiosas se han hecho  mediante  la 

in\estigación  encubierta  (por ejemplo Whitehead,  1974 y Zaretsky y Leone,  1974) me queda 

claro que el investigador  que  pretenda ser un miembro de la agrupación dificulta la recolección  de 

datos  por  medio  de  entrevistas  estructuradas y cuestionarios  con  preguntas específicas, los cuales, 

en fin, heron métodos  de investigación utilizados  con  fiecuencia  durante este estudio (1). 

Tampoco  trabajé  de manera  individual. Desde el  principio, fui  apoyado  por  alumnos  de 

licenciatura  que  luego  elaboraron  proyectos de tesis. Esto me confirió  grandes  ventajas  porque los 

grupos  religiosos  desconfian  de una persona  que asiste asiduamente  a los cultos  de  otros  grupos 

religiosos  Esta  desconfianza puede  significar un obstáculo muy grande  que  puede  circunscribir el 

trabzjo de campo  a una  sola comunidad religiosa. La  ayuda de m i s  tesistas, por tanto, me 

perrnitio superar  este problema, ya que  por medio de su colaboración  obtuve infom,aciÓn de 

diversas  agrupaciones  a la vez. (3). 

No estudié exc!usivamente a las  iglesias pentecostales. El proyecto  consistía en analizar el 

campo  religioso de Iztapalapa en  su totalidad.. Se  recogió,  por  consigoiente, información sobre 

mormones,  católicos  renovados,  sistemas de mayordomías  tradicionales y testigos de Jehová, 

entre otros. Sli proyecto  de tesis de  doctorado origina! contemplaba  abarcar  todo ei campo 

religioso. Descubrí  que  esto  correspondía  a un proyecto  que  rebasaba el alcance  y  tiempo de 

realización  que tenía contemplado.  Por ello,  decidí seleccionar  a los grupos  que mejor conocía: 

los pentecostales.  Para mi era muy claro  que los pentecostales no existían  en un vacío, sino que 

competían  con los otros  grupos religiosos. Encontré  siempre útil  la información  recopilada  por el 

grupo del proyecto de investigación sobre la diversidad religiosa. 

La visión de conjunto  de la interacción  de los distintos grupos  religiosos  es básica para 

este  trabajo,  aunque el énfasis lo puse en el pentecostalismo. Las congregaciones de los creyentes 

no son  equivalentes  a las comunidades  cerradas  que la antropología  estudiaba  tradicionalmente. 

Sus  integrantes pueden cambiar  con  frecuencia  a otros iglesias y templos. Un  individuo  incluso 

puede  haber  pertenecido  a  vanas  agrupaciones en  su vida. Este movimiento de los creyentes (o 

"nomadismo religioso" como lo ha denominado Manuel  Marzal (comunicación personal, México, 

1999)  puede  derivarse también  del pentecostalismo hacia  religiones muy diferentes, como lo 

mostraré en  el capítulo  sobre  conversión y movilidad  religiosa. Al estudiar el pentecostalismo es 

importante incluir datos  sobre  otras  agrupeciones religiosas, porque  muchos de los creyentes 



pentecostdies no s d o  las conocen,  sino  que han sido miembros de ellas. Sin duda en el futuro 

otros crprntes tambien  caw,bi:tran s u  atiliacion  religiosa tl uso de un amplio metodo 

comparativo con el objeto  de  estudiar la diversidad  religiosa no es una opcion personal  del 

investigador: en este  caso es una herramienta indispensable  para entender una  realidad compleja. 

- 

La información  mas extensa  recogida en Iaapalapa  procede  de las congregaciones.locales 

de la Iglesia Apostólica en Cristo  Jesús y de las  Asambleas de Dios.  También se  recogieron  datos 

sobre otras iglesias evangélicas de la  ciudad de México, tanto  pentecostales  conlo del 

protestantismo denominacional (en  este  caso  de  congregaciones  bautistas y, en  menor grado, 

metodistas) Los datos  sobre  estas iglesias son comprados  con la información  que  obtuve del 

pentecostalismo en  la Sierra Norte  de Puebla (Garma,  1987). hie  heron indispensables otros 

estudios  sobre el pentecostalismo en México y América  Latina (ver la bibliografía de  Bastian, 

:994) Para  entender el campo religioso en su totalidad, h e  necesario  comparar  datos  de 

agrupaciones  minoritmias  específicas ta!es como Ics Testigos de JehovB, Mormones, 

Espiritualismo Trinitario Mariano, asi como  con la.misrna  Iglesia Católica,  cuyo peso como el 

actor  predominante en el escenario de las instituciones religiosos del  pais es innegable. Por 

liltimo, la utilización de  estudios  sobre  religiones minoritarias tanto en los Estados Unidos (por 

ejemplo,  hlcquire, 1993) como en  el Caribe  anglófono  (por ejemplo, Glazier,  1991),  resultó ser 

importante  por el tratarniento de  diversas  temáticas  (conversión,  liderazgo y carisma, etc.) que 

han sido  discutidas  extensamente  por los autores  que h a n  publicado sobre  estos  problemas 

especificos. 

No soy un creyente  Pentecostal.  Muchas  personas me preguntan  por  qué,  conociendo tan 

de  cerca  a las iglesias estudiadas, no me he convertido  a las creencias de  algma de ellas.  Sin 

duda, zlgunos antropólogos han adoptado nuevas  religiones o han permanecido firmes  en sus 

creencias espirituales de  toda la vida, pero me temo  que la gran mayoria son agnósticos,  cuando 

no ateds.  Supongo  que persiste el temor  de  que la  insti:ución  religiosa  en  si  limite  la investigación 

sobre la humanidad  misma. No puedo  decir  que yo sea ajeno a  este  temor,  Pero no tengo 

problemas  con las  divinidades: podria  ser  amigo  tanto del  Espíritu Santo,  como de Yemanjá, o 

del Dueño de los Animales  del Bosque. En cambio,  las  instituciones eclesiales me  parecen otra 

cosa.  He  descrito en otro texto (Gama, 1997)  como los investigadores  que  pertenecen  a una 

agrupación religiosa, como miembros activos, pueden descubrir  que !a jerarquía  de la institución 

intenta  orientar el tipo de  estudio  que  consideran más conveniente para los propósitos de la 



asociacion  Prefiero  mantenerme  ajeno  a este tipo de conflictos, aunque  reconozco  que no se  dan 

en todos los casos en que el cientifico social es tambien un  creyente. 

Hay u n  problema  que  deseo tratar aquí- Lpuede un creyente  estudiar  de una  manera 

antropolbyica o sociolóyica  a su propia religibn? Creo que  es posible.  mejor el estudio 

cientifico de un creyente  sobre su propia religion que el estudio  que  hace un inconverso o no 

creyente?  Definitivamente no. He  conocido tesistas que creían  en l a s  religiones que estudiaban. 

Otros, la mayoria, no. No puedo  decir  que los mejores trabajos  eran  siempre los de los creyentes; 

tampoco  que  eran los peores. Los problemas  metodoiógicos  que  enfrenta un creyente al estudiar 

la religión son diferentes  que los de un no creyente. Aquellas personas  que  profesan la religión 

que  estudian  pueden  experimentar  muchos  problemas para ser objetivas  con  respecto  a  elementos 

de sus propias  creencias y prácticas, sobre  todo  cuando  éstas  muestran  aspectos  que  antes 

desconocian o que  acarrean un füerte  valor  emocional. Un creyente  que  estudia otra religión, a su 

vez, puede  tener  juicios de valor  sobre su otredad. El inconverso,  por  su parte, puede  tener 

mayores dificultades para  establecer  contactos, o p e d e  tener también  dificultad para  entender 

puntos sutiles que no son revelados fácilmente a un externo, autque puede  tener la ventaja  de 

establecer una distancia crítica. Sin duda,  encontré siempre útil el conocimiento de diversas 

religiones (o por lo menos dos)  para facilitar la comprensión  de  una  tradición religiosa específica. 

De a l l í  la importancia para el desarrollo del proyecto  de investigación de  conocer la  diversidad 

religiosa. 

Diversos  autores han considerado el problema de la relación  del investigador  con la 

religión que  estudia,  entre ellos Prat (1997). Bourdieu (1988) y  Campiche (1991). Seria 

interesante en  algun =omento  comparar  estas  discusiones  con las que se  han entablado en la 

antropología  sobre el antropólogo  "nativo"  que  estudia su propia cultura. Aun  así, sólo puedo 

insinuar esta  interesante  confluencia.-3 

Trabajar  con  una población urbana  de  creyentes  pentecostales,  donde se fomentó la 

lecura de la  Biblia, presentó una oportunidad para la verificación de los datos  que me fie muy 

útil. Varios de los dirigentes  religiosos me dijeron  que querian leer lo que  yo había escrito sobre 

ellos. Esto  permitió una discusión  importante  sobre  diversos  puntos. Había puntos en los cuales 

discrepaban  sobre mis conceptos científicos que,  segun ellos, no expresaban  adecuadamente las 

emociones religiosas que ellos valoran tanto. "Bueno,  eres un inconverso,  pero  parece que sí 

pudiste  entender", me explicó un pastor. En otra  ocasión me  dijo  un joven  predicador  "¿no  estarás 

dorándonos la píldora, escondiendo  cosas  desagradables  que  dices en otra  parte?." Yo siempre 



señalaba que podia  escribir como un investiyador, no como un creyente.  "Bueno.  está bien, pero 

ojalh que al final de tu estudio }a  est& un poco mas cerca  de Dios que  cuando  comenzaste", me 

comento  otra vez una creyente. En todo  caso,  considero un privilegio  haber podido  compartir 

mis escritos con aquellas  personas  que la antropología  tradicionalmente  denomina  "informantes". 

Creo  que así respeto  a  estas  personas  pedirles su  opinión sobre  nuestros escritos, además  de ser 

dicho diálogo  una  herramienta útil para el estudio.  Es  claro  que una condición  para  este  diálogo 

entre  investigador y sujetos  de estudio es  que  estos últimos  puedan  leer los textos  producidos, 

condición  que no se  da  en todos los estudios  antropológicos,  debido  a  que muchas veces los 

sujetos son analfabetos. 

Sin remordimiento  reconozco  que me  he encontrado mxhas veces  sintiendo un tipo de 

placer estético al escuchar un testimonio  emotivo o un coro  entonado  cantando limnos que 

permanecían en la memoria colectiva. El pentecostalismo  es una  religión que enfatiza las 

expresiones orales, por lo cual no es sorprendente la elaboración  que tienen los elementos  que 

son escuchados  por la congregación. Por eso  siempre he tratado de incorporar 'los testimonios y 

palabras de los propios  creyentes  en el texto.  Se  exponen los conceptos y términos que usan los 

creyentes  con los límites  del científico social. Mien:ras  el analista busca  a  veces una  definición 

precisa de un término, el creyente  sabe  que la palabra sólo describe la vivencia de lo espiritual, 

pero  siempre  es una aproximación. L a  traducción del  lenguaje expresivo del sujeto religioso a la 

precisión árida del científico implico  una búsqueda  de cierto equilibrio de mi parte, que no estoy 

seguro  hasta  dónde  se dio. Si  bien escribo  como io que soy,  un científico social, la belleza y 

emoción de las palabras de la fe nunca  me eran indiferentes. Jamás pude evitar el deseo  de 

compartir  con el lector algunas de estas expresiones, aun cuando  esto me apartara  de una 

escritura científica considerada mas  neutral o imparcial que lo que Ics requerimientos  académicos 

recomiendan. En ocasiones, en el texto hay partes  que pueden expresar también  ironía,  humor o 

sorpresa  ante  algunas  situaciones vividas por el investigador.  Esto no significa  una  posición 

negativa  ante el tema ni una falta de respeto hacia  la  religión. Estoy de acuerdo  con Cox (1994) 

cuando  muestra  que el estudio de las religiones no implica  la  existencia de un analista  sin 

emociones y vivencias  propias, 

Considero  lamentable el desconocimiento  teórico  debido  a las  inútiles separaciones 

disciplinarias que  con  demasiada  frecuencia han  limitado  la  investigación de  aspectos y problemas 

reales. Para ser un antropólogo  de la religión tuve  que leer por mi cuenta las obras  de Max Weber 

y Emile Durkheim.  Durante mi licenciatura en  la ENAH nunca fueron  incorporados  a la 



bibliografia (con  apenas una  sola  excepción que  recuerde) o eran  imposibles  de  conseguir. Al 

asistir a  congresos  internacionales  sobre reliyicnes contemporaneas,  descubri  que  tanto en Europa 

como en Ebtados Unidos. la mayor parte  de los ponentes  eran  sociólogos,  a  diferencia  de lo que 

sucedía en Lntinoaménca,  donde  era  notable el predominio de los antropólogos en los estudios 

sobre religión. 

Mi contacto  con  sociólogos  de la religión  en el extranjero me  ha llevado  a ampliar mi 

visión de las hentes válidas para  obtener  información  sobre el problema religioso. Creo que el 

trabajo de campo individual y en equipo  todavía es indispensable para  antropologo,  aunque 

limitarse a e1 como única fbente  de informacion  en las sociedades  actuales es una  estupidez.  He 

entendido la impcrtancia de estudiar las Lentes legales y la legislación estatal que moldea  las 

relaciones políticas de las  religiones. La representación de una parte de la sociedad tambien se 

expresa en los periódicos y revistas,  en  las cuales  muchas  veces se vierten opiniones  sobre  actores 

religiosos. Por su parte, la produccion de los creyentes no se  queda en lo que  dicen o hacen,  sino 

tambien  en lo que  escriben y en  el caso  de  creyentes  religiosos de diversos tipos, en IO que  cantan. 

Aquí destacan no sólo los himnos en  sí, sino  también los cassettes  con  grabaciones de música y de 

sermcnes n exhortaciones pastorales. En este aspecto son notables no sólo los libros de los 

autores  pentecostales, sino los muchos  panfletos y cuadernos  anónimos  que  circulan masivamente. 

El reto  para el investigador  es reunir este material tan  dispar y a partir de éI lograr un análisis 

coherente.  Quiza lo mejor  seria  una  invesriyacion interdisciplinaria. Pero en Mexico, los 

sociólogos de la  religión (así como  psicólogos  de la religión) no abundan.  Por ello, he intentado 

aprender  por mi cuenta  cómo examinar  las Lentes legales  a partir de la antropología política y del 

análisis de discurso  basándome en los cursos del posgrado en  la Escuela Nacional de 

htropoloyia  de Historia,  que  curse con la doctora Julieta Haidar. 

Espero  que el texto  de muestre  algo de esta realidad multiforme. A continuación esbozare 

muy brevemente el contenido  de  esta  obra. El marco  teórico  presenta los conceptos  básicos 

pertinentes en  ia temática  de la investigación científica de las religiones  contemporáneas.  Este 

apartado  es  breve  debido  a  que  cada  capitulo  (aparte del historico) inicia con  una discusión 

teórica  que  aporta  puntos  importmtes para entender la problemática  tratada en cada  apartado. El 

capítulo  histórico  muestra el desarrollo local de Irztapalapa donde  se ubican  la  mayoria de las 

iglesias estudiadas. Por otra parte, se  expone un recuento  de las relaciones  entre las iglesias y el 

Estado  mexicano,  desde una  perspectiva diacrónica.  Posteriormente, se presentan los datos 

básicos  sobre la religion  en el D.F. y se  propone una tipologia  de las religiones  actuales en 



hlisico El capitulo siguiente  analiza las agrupaciones religiosas según las caractensticas 

socioeconomias de sus integrantes mediante elementos cuantitativos. 

Despues  se analizan  las  iglesias pentecostales  de una  manera m i s  detallada. El texto 

expone aqui dos aspectos  destacados para entender la  visión  del mundo  pentecostai  como el don 

de  lenguas y la sanacion espiritual. En seguida se examina la estructura de  liderago de las 

iglesias, as¡ como su organización interna. El papel de l a s  mujeres  en  las asociaciones relib'  'Iosas es 

discutido en  el apartado siguiente. El problema de la  movilidad religiosa y la conversión son 

tratados  desde un enfoque  que los vincula entre sí. Esta  sección  termina con una  revisión  rapida 

de la ritualidad, el testimonio y el  papel de la música. 

Los siguientes  dos  capitulos estim  muy relacionados.  Tratan  de la manera como las  iglesias 

pentecostales  interactuan con instituciones  externas.  Primero,  se  muestra la complicada situacion 

entre las distintas agrupaciones religiosas; después, la  relación de las agrupaciones  pentecostales 

con el Estado mexicano. Termina con  una conclusión  que  resume los aportes basicos de la 

investigacion y problematiza en tomo  a algunas  perspectivas para investigaciones futuras. 



I )  Cuando  mencionl  a un grupo  de  pastores de la Iglesia Apostólica  de la Fe reunidos en el 
Centro  Cultural  hlesicano  (una institución de  preparación  pastoral de la asociación religiosa) que 
habia investigadores  que  estudiaban  grupos religiosos sin revelar su identidad  como  académicos 
pretendiendo  ser miembros potenciales, los dirigentes  religiosos  reaccionaron  con profhda 
indignación. "Pero  esos estudios  son  equivocados,  porque no pueden  preguntamos lo que 
realmente significan nuestras  acciones, sino que sólo dicen lo que  creen  haber  entendido. 
Nosotros no tenemos  porque mentirles a  ustedes. 'Por qué  deben  ustedes  mentimos  a  nosotrrx?". 
Entiendo  que hay grupos religiosos que no permiten  la presencia de un investigador  externo  que 
no es un creyente,  siendo este el contexto  donde se ha llevado  a  cabo la investigación  encubierta 
con  buenos  resuitados para los propósitos del cientifico. Afortunadamente  siempre  encontré una 
actitud  abierta hacia  la  investigacibn de las ciencias  sociales en  las agrupaciones  pentecostales  que 
aceptaron ser estudiadas. Si alguna  agrupación  se  oponía, no era  estudiada.  Hubo muchas  iglesias 
pentecostales de donde  escoger,  por lo que no tuve  que  imponer mi presencia o la de mi equipo 
con una congregación de creyentes.  Barker  (1985,  1994,  1995) ha discutido  ampliamente  sobre 
los problemas  éticos de la  investigación sobre  religiones  minoritarias,  sea  encubierta o no. 

2) Las tesis de r i s  alumnos  aparecen  citadas en la bibliografia. Podria clasificarlas en dos  tipos 
de investigaciones. En el primero, el autor o autora  se  dedicó  a  estudiar  una  asociación religiosa 
especifica  que  fue el objeto de su tesis (son los casos  de  Domínguez  ,1986 y Díaz  ,1996 ). Cabe 
aclarar  que  algunos  estudiantes  recogieron  datos en dos agrupaciones  de la  misma  iglesia (los 
estudios de Huerta,  1995 .y Cruz,  1996) o en dos  congregaciones  de  asociaciones religiosas 
distintas ( Hidalgo Najera,  1996, De  la Rosa y Campos,  1992).  Generalmente, los tesistas que 
estudiaban  a más de una congregación requerían periodos más largos de trabajo de campo, por lo 
cual  debían hacer un mayor esfuerzo. Sin embargo,  hubo interés en sostener  este  esfuerzo, y fue 
alentador  encontrar  que había antropólogos  jóvenes  dispuestos  a realizar este  trabajo dificil ya 
desde sus estudios de licenciatura. Las  siguientes  personas  realizaron  trabajo de campo en 
Iztapalapa:  Yolanda Díaz estudió la Iglesia Apostólica  de la Fe en Cristo  Jesus; Alejandro  Hidalgo 
Najera  trabajó  con la Iglesia Bautista y la Fratemidad de Iglesias Cristianas; Los Testigos de 
Jehová heron estudiados  por  Sara  Garduño; el Espiritualismo Trinitario Mariano  fue  estudiado 
por  Mima  Cruz. Amelia Dominguez  y Armando Criollo  investigaron  sobre el mormonismo. 
Claudia  Huerta  estudió  a los carismáticos  católicos y Armando  Sánchez  analizó el sistema de 
cargos.de¡  catolicismo  popular. Todos llegaron a  concluir sus tesis y son citados. Lamento el 
hecho de  que  hasta la fecha las investigaciones  de  Verónica  Ortiz  sobre la  Iglesia Apostólica  de la 
Fe en Cristo  Jesus y Alejandra  Almaguer sobre las  Asambleas de Dios no hayan fructificado 
todavía en tesis, sin ernbzrgo  ambas  entregaron  excelentes  reportes de campo.  Debo  destacar 
aquellos  trabajos  que se realizaron  sobre  protestantes en otras  partes del  país, que sin embargo 
heron indispensable  para  que pudiera entender  a los pentecostales del D.F. y por lo tanto también 
considero  que  formaron  parte  de  esta  investigación.  Estos  son los trabajos de Milca de la Rosa  y 
Cecilia Campos  sobre  presbiterianos y católicos en  Hidalgo y de  Gabriela  Llano  sobre la Iglesia de 
Dios en Sonora.  También  fue  importante el estudio de Sergio  Conteras  sobre la  Iglesia  del Dios 
Vivo  en  Puebla, que aún  no se ha presentado  como  trabajo terminal de tesis. 

3 )  Las  diferentes  posiciones  sobre la relación entre el antropólogo  y su sujeto  de  estudio 
pueden expresarse en distintos trabajos  dentro  de la obra  de un autor. Un buen  ejemplo se 



encuentra PI los escritos  de  Victor  Turner  Dentro del  libro "La Selva de los Simbolos"  (Turner. 
1350. si bien cabe señalar que la edicion  original en inglis data  de  1967). el etnologo  escoces 
destaca l a  importancia  de  separar los niveles de analisis  en el estudio  de los rituales, diferenciando 
la explicacicin del antropdogo de las interpretaciones de los participantes nativos. Destaca incluso 
que los elementos del contesto ritual  pueden  ser  mejor entendidos  por un observador  externo 
capacitado  que  por un especialista tradicional (Turner, 1980,  pp 39 - 43) En cambio,  dentro de 
una obra posterior, "The  Anthropology of Performance", ( Turner, 1987) en una reflexión sobre 
su propia experiencia  docente  señala la utilidad de llevar a  cabo  simulacros de rituales donde los 
estudiantes  universitarios  actuaran  como si heran participantes en ritos religiosos. Esto permitiría 
a los futuros  antropólogos  entender mejor la situación y emociones  de  aquellos  sujetos  que serían 
el objeto  de su investigación etnogrtifica ( Turner, 1987, ver el capítulo  "Performing 
Ethnography", pp. I39 - 155). Cabe  señalar  que  ambas  metodologías  (explicación  externa del 
investigador  a partir de los datos  recogidos y la actuación simulada) podrían  combinarse y no son 
necesariamente  contrzpuestas. Sin embargo, el uso de  simulacros de rituales si reconoce la 
utilidad de acortar la distancia  entre el etnógrafo y el sujeto (o "nativo")  que se esta  estudiando. 
Debo  reconocer q x  nu:ilca he utilizado  simulacros  con mis estudiantes. 



MARCO TEóRICO 

El propósito  de  esta  sección del texto  es  señalar los conceptos y elaboraciones  teóricas  que han 

sido  importantes para el desarrollo  de la investigación.  Primero,  haré un breve  acotamiento del 

término "religión" en  su uso  en las ciencias sociales, debido  a  que la investigación  está  orientada 

hacia su papel en las sociedades  contemporáneas,  donde el debate  sobre la secularización tiene un 

peso  determinante.  Posteriormente,  expondré los problemas del  pluralismo y la situación  de las 

minorias jociaies, ubicando  esta  problematica en un contexto religioso donde los procesos  de 

interacción  entre los distintos grupos son importantes. En seguida,  señalaré la relacibn  entre el 

cambio religioso y la migración urbana.  Introduzco  brevemente  algunas  consideraciones  sobre la 

teoria de la conversión  que  será criticada más  ampliamente en un capítulo  posterior. 

Dedico cierto espacio  a  exponer el análisis de la teoría de la globalización  sobre la religión, 

porque  considero  que  presenta un  futuro  mucho más plausible  para el fenómeno  religioso  que los 

postulados  por la teoria de la secularizacih. En este  apartado, el lector será  introducido en  una 

serie de  problemáticas  que recibirán un tratamiento más  amplio  en otras  partes, tales como la 

movilidad  religiosa, la relación entre las  iglesias y su contexto social,  las relaciones  entre las 

iglesias y las representaciones  que  crean.  Otros términos como  secularización, la  definición de 

religión y globalización  religiosa  ya no serán  discutidos más adelante,  debido  a que consideré útil 

aunar  a  estos  aspectos en un apartado  especifico  que  aclare así mi posición acerca del estado 

actual de los estudios  de !a religión  en general. 

Religidn 

Se ha establecido una  amplia discusion en  las diversas  ciencias  sociales  (antropología,  sociologia. 

psicología. historia) sobre la definición  más adecuada  de religión. Afortunadamente, no me 

propongo  recapitular  detalladamente  esta  discusión  debido  a  que existe una literatura amplia sobre 

esta  problematica  a la cual  nle  remiti  en un trabajo  anterior  (Garma, 1997). Aquí señalaré  que por 

religión entiendo un sistema de creencias y prácticas referidas a la relación entre lo humano y Io 

sobrenatural  a partir de  elementos simbólicos  significativos  para los creyentes.  Dichos  sistemas 



sirnbólicvs se nlanitiestan en prácticas y creencias  compartidas.  Para  acceder a la experiencia 

religiosa. el individuo interactua  socialmente con  una organización  compuesta por otros creyentes 

que rnantienen concepciones religiosas semejantes  Esta  escueta  definición  retonla  a Emile 

Durkheim (1983) y Cllfford Geertz (l988), entre  otros. No es mi propósito formular  una 

detinición amplia,  sino apoyarme en  una conceptualización de la religión que sea útil para esta 

investigación. 

La inclusión de la concepción de lo sobrenatural para  definir el ámbito  religioso ha sido el 

centro  de una discusión aún vigente. A diferencia de Goodenough (1994) considero  que la 

religión tiene una  especificidad clara ligada a la concepción de una realidad  situada mas  allá de la 

existencia h u m a n  Para  nuestra finalidad, lo sobrenatural se refiere a  relación de una  colectividad 

de creyentes  con  seres o fuerzas  a las cuales  se les otorgan  atributos  transcendentales 

considerados  como  sagrados.  Esto  no implica que la religión se  basa en  la concepción  de una 

forma de divinidad  especifica o incluso de un conjunto  de  deidades. Se ha mostrado muchas veces 

que no todos los credos  religiosos  comparten la creencia en un ser divino  activo individualizado, 

como ya  había advertido Durkheim, (1 982) al abordar el budismo.  Además,  muchas de las nuevas 

espiritualidades  de  tradicion oriental, actualmente también  defienden una religión  sin  una  divinidad 

personificada. 

Existen  muchas formas de concebir el ámbito  de lo transcendental y del sagrado según  !as 

diferentes  tradiciones y culturas  humanas. Así, las expresiones religiosas se manifiestan tanto en  la 

creencia en un dios masculino creador del  universo, como en  la búsqueda del camino hacia el 

eterno  devenir de las  múltiples reencarnaciones del  alma, o la aceptación  de la herza de los 

ancestros  para influir  en  las vidas  humanas.  Como  antropólogo,  acepto  que el ámbito  de lo 

religioso  vana  ampliamente  según lo que los creyentes  creen  y viven como  una religión. Por esto, 

prefiero una  definición abierta en lugar de defender  postulados  cerrados. 

Señalar  que el ámbito  de la religión coincide  con lo sagrado  y lo transcendental, me 

permite  defender la  especificidad de su estudio. Ha  existido una tendencia de marxismo wigar, 

que ha predominado  demasiado  tiempo en  la antropología y sociología mexicana, que 

menosprecia el estudio del fenómeno religioso (y que  padecí  durante mis estudios  de licenciatura). 

.4 SU vez,  ésta tiene su contraparte en la psicologia  social y el psicoanalisis merced a una 

aplicación literal de concepciones  ortodoxas  fieudianas  sobre la religión como enajenacih. El 

ámbito  de lo religioso no se  reduce  a una  simple ideología o concepción del mundo  equivocada y 

enajenada. La  religión puede  retomar  aspectos  ideológicos  relacionados con formas  de 
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caracterizar o ubiczr elelnentos  de su vida social, como beremos en un capitulo  posterior La 

rdiyión puede scrvir para  legitimar los sistemas politicos.  corno lo entendió  cldramente  klav 

IVeber ( 1%;) Pero mostrar que puede adquirir aspectos  ideológicos. no es lo mismo que  decir 

que no es m s  que una  simpie ideologia. El contenido  de las formas simbólicas que estructuran la 

religibn  tienen  una referencia  especifica  que se enfoca  en la busqueda de lo transcendental, y para 

el creyente  esto tiene implicaciones  profundas  que  apartan el ámbito de lo sagrado de los demás 

aspectos de la vida  humana La peregrinación y la marcha  politica  pueden tener  puntos en  común, 

pero no son lo  mismo. En particular, para el creyente  que vive  una  experiencia de  contacto con  lo 

sobrenatural a traves  de la primera esti ausente  en la segunda.  Este es el aspecto de un contenido 

.simbólico  especial  enraizado en la kivencia religiosa. Creo  que las categorias del científico social y 

de! creyente  deben  ser diferentes, pero tambien sostengo  que las categorias de analisis  del 

cientifiso no deben  degradar y mutilar  las  prGfbndas creencias del creyente  para  lograr  conformar 

una caricatura  yrotesca  que  puede  dar la apariencia  errónea  de cientificidad "objetiva". 

Esto no implica desconocer la profunda relación entre lo religioso y lo social, un punto 

que los fbndadores del estudio cientifico de la religion, como Ende Durkheirn y Max Weber, 

claramente  mostraron en sus obras. 'Todas  las organizaciones religiosas deben  forzosamente 

interactuar  ccn las otras  instituciones de la sociedad. La  influencia de lo social vana según  cada 

periodo  histbrico y czda sociedad y cultura. De allí que la interacción de la religión y lo social 

puede varia: tan intensamente  (Maduro, 1980, 1994) La autonomía y jerarquización del ámbito 

religioso con  respecto  a  instituciones  sociales  como son el Estado  y el mercado  económico 

también presentan  estas  variaciones de acuerdo  a  coyunturas específicas. No es mi finalidad  crear 

una teoría de niveles macro  que  aporte una tipologia  de este tipo de interacción. En su lugar, 

veremos  algunos  elementos  teóricos  que ilustran cómo la relación religión-sociedad  puede ser 

estudiada en  el contexto actual. 

Secularkación 

El concepto de secularización ha sido el motivo  de  grandes  discusiones  para el análisis de las 

sociedades  humanas. Una  primera  dificultad es  lograr un acuerdo  sobre la  definición científica del 

término. P ~ r a  esto  es importante  entender sus orígenes. Aquí destacan las ideas de Max Weber 

sobre el desencantamiento del mundo.  Para el pensador alemán  existia una  tendencia hacia  la 

pérdida de  creencias en lo transcendental y sobrenatural, en  los actos  milagrosos  y  mágicos,  como 



en los seres dibinos  que propiciaban estos  hechos. El desencantamiento del mundo se  encontraba 

binculado a una ccncepcijn del mundo  tendiente cada  bez  más al racionalismo  Algunas 

sociedades IGstbricas ya habian desarrollado  elementos del  binomio 

desencantamiento-racionalización, pero seria la sociedad moderna occidental  donde  estos 

elementos tendrían su mayor peso  (Weber,  1983).  Para el sociólogo alemán este proceso  estaba 

vinculado a la burocratización,  por lo cual la pérdida de la  religión por la racionalización no era 

necesariamente un paso positivo  para los individuos. 

Otros  investigadores  se  centraron en analizar  cómo el pensamiento religioso  encontraria límites 

frente al avance del conocimiento cientifico, lo que limitaria  el alcance de l a s  creencias en lo 

sobrenatural. Durkheim sostuvo  esta posición aunque  con  algunos  matices  especiales. Si  bien 

consideraba  que la fe religiosa sobreviviría  debido  a su importancia  para mantener la cohesión 

social, consideraba posible postular el desarrollo de nuevas  formas de expresar la relación humana 

con lo sagrado  (Durkheim, op.  cit.) Los pensadores numistas heron mucho más  radicales al 

respecto, ya que no sólo consideraban  inevitable la desaparición de  la  religión, sino  que  ésta sena 

benéfica, dado el papel  nocivo que  desempeñaban los líderes religiosos ai actuar  con  frecuencia  a 

favor  de las claszs  dominantes. Aun  un prohndo conocedor del problema  religioso  como 

Gramsci, compartía  esta  aseveración (Portelli, 1977),  basada en el papel de la  Iglesia Católica  en 

Italia. 

El concepto de secularizacion se convirtió en un elemento  importante de la discusión  sobre el 

hturo del fenómeno religioso. Redfield formuló  que el avance de la urbanización debilitaría la 

coherencia  de la visión  del mundo rural y campesino  basada en creencias  construidas  alrededor de 

los aspectos  mágico religiosos. En la sociedad  urbana el pensamiento religioso  desempeñm'a un 

papel  mucho más limitado que en  la aldea  campesina (Redfield, 1960). Al destacar el concepto  de 

secularización en  la discusión  teológica actual, Harvey Cox  subrayó la transformación  de las 

sociedades  occidentales en urbanas.  Este  hecho afectaría las creencias y prácticas religiosas 

tradicionales, !O cual el teologo  bautista  consideraba un reto. No en vano, tituló su obra  "La 

Ciudad Secular"  (Cox,  1965). En la sociología de habla  inglesa, h e  Bryan Wilson quien  conformó 

el modelo dominante  sobre la secularización  basado en sus  estudios  sobre la sociedad inglesa. 

Wilson mostró una  clara caida en el número de personas  que  observaban una activa  participación 

religiosa y  que  orientaban sus normas  y  valores  con base  en  la  religión  (Wilson, 1969). 

L a  secularización se convirtió en un concepto  aceptado  por los cientificos sociales y 

pensadores  que  suponían  que vivían en una sociedad secular El problema blsico  era  que la 



seculariracibn  como  concepto lleyo a significar  muchas cosas  a la vez. No habla un comun 

acuerdo  sobre cómo emplearlo y algunos  autores,  como David \fartin  (1978),  proponian delimitar 

su  uso  para evitar mayores conhsiones. 

Una  definición  general partiria de la perdida  de influencia que  afecta  a la  religibn  en  las 

sociedades  modernas.  Esto,  a su vez,  significa que muchas de las hnciones  que antes 

desempeñaba la  religión ahora son llevadas  a  cabo  por  instituciones  desvinculadas de las creencias 

en lo sobrenatural.  De  esta manera, la educación es impartida por  escuelas  no-confesionales y la 

dirección de la comunidad  depende  cada vez  mas de líderes políticos ajenos al clero. El registro 

civil y la atención  a la salud son ahora  ajenas  a las asociaciones religiosas. As¡ pues, la  religión se 

reduce al ámbito  de la vida  privada, y un  número  creciente de individuos se apartan de la 

religiosidad. tanto en sus  creencias  como en sus prácticas (Wilson, 1969). 

Un problema básico es que la secularización no es una tendencia  uniforme en todas las 

sociedades.  Globzlmente, el impacto  de la secularización  vana  mucho. Aun en  áreas  donde 

supuestamente ha ocurrido, hay una  amplía  variación de  patrones  regionales. Esto es  claro en 

Estados  Unidos y en Europa. En PSrca y Asia no encontramos una pérdida de influencia de la 

religiosidad, sino quizá todo lo contrario  (Hadden  y  Shupe,  1986).  Muchos los movimientos 

sociales  acuden  a  símbolos  religiosos  para  expresar  sus demandas, conociendo la eficacia con la 

que  logran la cohesión  entre las personas  que  se  reconocen en ellos y responden  a su mensaje o 

sentido (J.P William, 1996).  Abordaré más adelante  cómo  este  término se ha desarrollado en 

Latinoamerica. 

Otro  factor es  que la secularización no acontece en todas las instituciones sociales. Sin 

duda.  afecta más a urras que  a  otras. LJna  posibilidad es  que las instituciones  más  importantes son 

secularizadas  mientras  que la sociedad en sí no lo es. En la Encuesta  Internacional  sobre  Valores 

más reciente, se mostró  que  mientras  que la participación re!igiosa  había caído  drásticamente en 

todos los países de la comunidad  europea,  excepto en  España, Irlanda y Portugal. En Estados 

Unidcs,  sorpresivamente la gran mayoria de los encuestados (el 82%)  se  consideraban  a sí mismos 

como  personas muy religiosas (Campbell y Curtis, 1994). 

Actualmente,  algunos analistas han llegado  a  expresar  que la secularización  quizá sólo 

sea un atributo  generalizado de la sociedad  europea actual. En lo que se refiere a  Latinoamérica, 

el sociólogo  chileno Christian Parker ha señalado  que la sociedad  en  su conjunto  jamás  se ha 

secularizado  completamente  (Parker, 1993). Tal parece ser el caso de México,  como se mostrará. 

en seguida 
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Et campo social donde la seculanzacion  se  advierte con  mayor extension  es el político. Esto 

se expresa en  la separacibn del Estado  de la Iglesia, generalmente  con la subordinación  de la 

segunda a la primera Este  proceso  historico  comienza  como tina caracteristica de las revoluciones 

burguesas, aun  cuando  se da  en los distintos paises en momentos  diversos  a partir del siglo XlX. 

La separación de Estado  e Iglesia se asocia  con  muchos  principios de la modernidad,  como la 

tolerancia, la libertad de  credo y el pluralismo. En sociedades  donde había una  religión única, que 

como institución tenia un peso herte, la subordinación al Estado  conllevó  guerras y conflictos 

armados  prolongados,  como  aconteció en  America Latina  y en la Europa  mediterránea.  (Martin, 

1978) 

La secularización  de la cultwa, en cambio,  est6 sujeta a  procesos  sociales muy distintos. 

Investigadores  como  Geertz,  Douglas y Turner han señalado  que la cultura  esta  conformada  por 

símbolos  que  comunican  elementos de signiScación a las personas que la comparten,  entienden y 

viven  en  ella.  La  religión es un sistema  importante  para la construccion del sentido y el manejo de 

los símbolos, y en  muchas colectividades  humanas es quizá  la  via más  importante. No es casual 

que los tres zntropólogos ya mencionados,  además de aportar  a una teoría de la cultura  basada en 

lo simbólico, han  !levado a  cabo  estudios de campo  especificos  sobre el fenómeno religioso en 

sociedades  contemporáneas.  (Geertz,  1988;  Turner,  1974;  Douglas y Tipton,  1983). 

El prob!ema era  considerar si era posible  la construcción de un mundo plausible y lleno de 

sentido sin recunir  a la  legitimación de las creencias religiosas (Berger y L u c h a n ,  1975). La 

secularización de las creencias implicaría que un número  creciente de personas  encontrarían  que 

las concepciones de la  religión pierden  vigencia  y son reemplazadas  por  otras  formas de entender 

la realidad. Sin embargo, los hechos  actuales  muestran un resurgimiento del fenómeno religioso, 

donde  incluso  éste sale de la esfera de lo privado  y  comienza a zfectar  factores de la vida  pública. 

El surgimiento  de  nuevos  movimientos  religiosos en  países considerados  secularizados hizo dudar 

a  ciertos analistas de la veracidad de la supuesta  pérdida  de  creencias en lo sobrenatural  (Barker, 

1985,  Mcquire,  1988). En muchas  partes del ml;;.do, desde  Bosnia  a Irán, la efervescencia 

religiosa contribuyó  a las luchas políticas, como lo hicieron sectores  conservadores de derecha en 

Estados  Unidos. E! término  “hndamentalismo”  debe  emplearse  con  cautela,  pero la extensión de 

este  fenómeno  muestra  que ha llegado  a ser parte del  mundo acaal (Hadden y Shupe,  1986). 

Varias  explicaciones han surgido.  Entre  investigadores  como Hammond (1985), Campiche 

(1958) y Barker (1989, hay consenso en que la secularización tiene límites y no es un proceso 

unilineal. Uno de los hndadores  de las teorías  sobre el posmodemismo, Marshall  Berman, en  su 
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libro irlt;tulaJo "El Reencantanliento del %fundo". aludió a la inversión de las tesis weberianas En 
el mismo tono. tlaney COK. escribib  "Religion in the  Secular City", donde  destaca  que la 

prediccivn Je !a nwerte  de la religibn  ftle prematura y que  esta ha recuperado influencia  en la 

sociedad acrudl (Cos, I9S-1) 

La discusibn  sobre la secularización en  América  Latina. y en particular, sobre  México es 

más reciente  Como  anota  Parker  (1993),  hubo una herte tendencia en la sociología 

latinoamericana  a  postular  que la secularización  era una  tendencia  unilineal que afectaria  a los 

grupos  sociales  modernizados. Sin embargo.  estas  aseveraciones no se basaban en estudios de 

campo  con  poblaciones especificas. Cuando éstos se I!evaron a  cabo, se  encontro  que la 

religiosidad.  en sus más diversas  expresiones (tanto institucional como  popular),  está  gozando de 

cabal  salud en con:estos muy diversos. 

En lo politico, ia separacih  de la Iglesia y el Estado,  como se ha señalado, ha sido el 

resultado de conflictos  prolongados, y en varios países ha sido  posible merced  a una legislación 

que lo esplicita. Este es el caso de México,  donde incluso existe una  tendencia  ideológica 

histórica que  apoya el anticlericalismo  por  considerar  que  es  parte  de la tradición liberal (Bastian, 

1989, hieyer,  1989). A pesar de los retrocesos  que ha sufrido por los cambios  constitucionales 

recientes que reconocen  legalmente  a las  iglesias,  muchos pensadores y politicos  todavia 

defienden la limitación de la injerencia de las  iglesias en la  vida política. 

,Significa esto  que la cultura  de  México se encuentra  secularizada?  Este  punto  está  abierto 

a la discusión.  Blancarte  (1993)  considera que la sociedad mexicana asocia la secularización  con 

su acceso  a la modernidad y, como tal, los valores religiosos se encuentran  subordinados  a otros 

intereses de los miembros de la sociedad. En  un trabajo  anterior  (Blancarte,  1990), el autor 

mostró  que  esta  aseveración se basó en  una encuesta limitada a la población de las ciudades mas 

grandes del  pais, y que  acepta  de una  manera acritica. Dow y Stephens  (1990), en cambio, señalan 

que en las comunidades  indigenas y rurales la  religión cobra una importancia vital  en  la  vida social 

y con  frecuencia  incide  directamente en los procesos políticos. Esto no es compatibie  con un 

avance  de la secularización, Otro estudio  realizado en la ciudad  media  mestiza, Zamora 

IMichoacán, mostró  que Is religión constituye una parte esencial de la cultura  de las diferentes 

clases sociales, si  bien su importancia varia según los distintos sectores  sociales ( G z p e ,  1989). 

Dentro  de una tendencia global  hacia la recuperación de la religión como un factor  activo 

en  la  vida  pública y del reencantamiento de la  vision  del  mundo de un número  creciente de 

personas, Xlexico no es la excepción,  como lo demuestra la incidencia de lo religioso en los 



S 

recientes movimientos cxnpesinos  chinpanecos, los cuales tienen un impacto a nlvel nacicnal 

Esto bignifccl que la religion reapdrew  conlo un factor  activo en los ambitos públicos. tales como 

en 10s partidos politicos y los medios de  comunicacion,  donde el interes por  las cuestiones 

\-inculadas 3 Id religion han Il3madO la atención en las ultimas decadas. 

Pturalismo Religioso 

Hemos  mencionado  que la teoria de la secularización señala que  ésta se veia favorecida  por 

ciertos  factores  sociales  como la urbanización y la modernización. Otro elemento  importante,  a su 

vez. es la existencia del  pluralismo religioso. Sobre  este  punto,  encontramos de utilidad los 

trabajos ya mencionados del sociologo inglés  David Manin, quién destaca qtie el pluralismo 

religioso  se relaciona con una creciente  diversidad  de  expresiones  culturales  heterogéneas y al 

mismo tiempo,  con la secularización  de  instituciones  sociales  que  antes  tenian una orientación 

religiosa (hiartin,  1978)  Para  Campiche (1988) y Cox (1984), por el contrario, el pluralismo 

religioso  se  incrementa  a merced a un rechazo  a la creciente  secularización de la  vida social, que 

llevaria a la búsqueda  de nuevas opciones religiosas fuera  de las instituciones eclesiales 

tradicionales. Aunque anbas interpretaciones  parecen  contrapuestas,  ambas  reconocen una 

tendencia  creciente hacia el desarrollo  de una  amplia heterogeneidad de la creencia hacia lo 

sagrado al interior de las sociedades  contemporaneas  como una de sus caracteristicas propias  (ver 

también  Douglas y Tipton, 1983). Es posible  postular  que el crecimiento del  pluralismo religioso 

va mas  alla de los procesos  limitados  de la secularización. 

Para  comprender la problemática del  pluralismo  religioso aclararemos  algunos  conceptos El 

pluralismo significa  en  primer instancia, el reconocimiento  de la diversidad al interior de una 

sociedad Pese a  que no existe ningún grupo social con individuos complet2mente  uniformes, han 

existido  históricamente  sociedades  donde  todos los miembros comparten una pertenencia  a 

insti:uciones comunes,  palticipan en  la  misma cultura, norman su conducta por sus valores y 

reconocen  sus  símbolos y los significados  que conllevan, as¡ como un pasado  histórico  colectivo 

Por otra parte, han existido  sociedades  donde  grupos mantienen elementos  propios  que los 

diferencian de  otros integrantes  de la sociedad. Estos pueden  ser culturales, étnicos y, en  el caso 

que nos interesa, religiosos  (Gellner, 19S9). 

El pluralismo en  una sociedad es causado  por  factores  diversos  que  pueden  actuar en conjunto 

o aisladamente La movilidad geografica  de  poblaciones humanas crea  con frecuencia enclaves 



que nuntlenrn elenlentos p o p ~ o s  diferentes  de la sociedad  receptora. La colonización puede tener 

efectos  sexejdntes El pluralismo  se  relaciona con la persistencia  de minorlas que pueden tener 

una posicion de  subordinacion, aun cuando talnbiéil existen  casos de minorias que  se  convierten 

en elites sociales 3 pesar de su peso numérico  (Smith. 1965. Cardoso,  1992). 

Para  autores  diversos  como  Cox (19S4) y Bonfil (1991), hay  una tendencia al crecimiento del 

pluralismo  en  las sociedades actuales. Los procesos de globalización  permiten  una  movilidad 

creciente de poblaciones humanas, lo que  acarrea  como  consecuencia el desplazamiento de 

miyrantes hacia nuevos  entomos.  Por  otra parte. en  las sociedades actuales, los nuevos 

movimlentos  sociales han permitido un incremento en  la expresión de las diferencias, asi como de 

grupos  que reclaman demandas  propias  como los homosexuales. las  feministas, los ecologistas, 

quienes hace algunas  décadzs no se  cspresaban  como  colectividades (R. William,  1996). Por 

tanto,  es  claro que el plcralisrno es un factor  indispensable para la comprensión de los fenhenos  

sociales  contemporáneos. 

E1 pluralismo  religioso  implica la existencia de varios  credos en  una  misma sociedad.  Acontece 

en contraposición al dominio absoluto de una  sola institución religiosa como  monopolio en  el 

campo  religicso Ha  existicto  en un mayor número de sociedades  de lo que  comúnmente se cree. 

Civilizaciones  orientales en China y la India  permitian la diversidad de credos,  como también 

varias  de las grandes  culturas  mesoamericanas. En las tradiciones  judeo-cristianas, en  cambio, se 

impone la idea de una  religion  única universal,  superior  a  todos los credos. La  relación de la 

Iglesia Católica  como institución legitimadora de los reinos medievales consolida una tendencia 

hacia el monopolio religioso como  parte de la unión  entre Iglesia y Estado. El protestantismo no 

surge  abiertamente  enarbolando  principios pluralistas ilimitados.  Prueba de ello son las guerras 

religiosas contra los católicos. Al separarse la Iglesia y el Estado, se  posibilita una  expresión  más 

amplia de la diversidad religiosa, que  favorece la creación de nuevas instituciones eclesiales dentro 

del protestantismo. El resultado  es el reconocimiento  de la validez de distintas denominaciones 

que apelan  todas  a  vínculos  con la tradición de la reforma  protestante  (Garma, 1988; Weber, 

19S3) 

La coesistencia de una  diversidad cultural y étnica  puede ser reforzada por la existencia  de una 

heterogeneidad religiosa. En las sociedades estratificadas las diferenciaciones de  clases  acentúan 

la desigualdad  entre los grupos  sociales ya separados  por la etnicidad y pertenencia cultural. Aqui 

la pertenencia  a  determinada religión permite  mantener una  distinción importante  de alteridad 

entre el yrJpo propio y los demás. .Muchas veces la forma  de vida al interior de la colectividad, 

."" .. . 





credo 1 . ~  ideulo$a sobre 13 alteridad entre las  minorias reliyiosas, por  ejemplo, resalta la 

existencia t e  los eleydos que  pertenecen  a la colectividad, en contraposición  a la categoría  de los 

incon\ei.;os o intides que permanecen  fuera de la ayrupacion La  manera como  son  elaborados 

los limites del grupo, a su Lez conlleva  diferentes  formas  de  invoiucrarse  con el mundo,  que  se 

expresan en practicas  que  debe llevar a  cabo el creyente. Una referencia es el estudio  clásico de 

hlax Weber  sobre la erica protestante,  que  muestra el desarrollo  especifico de una  ideología 

vinculada a  expresiones religiosas que  exige una práctica frente al entorno social. 

Ritual 

Las ceremonias y rituales son elementos  de  gran  importancia para  las minorias religiosas, quizá 

incluso mucho mas que  para los creyentes de un credo  mayoritario  en  una  sociedad. El ritual es 

resaltado en pequeños  grupos  colectivos  donde existe una interacción  intensa  entre los actores o 

integrantes,  señala Gluckman (1980), y las congregaciones de las minorias religiosas muestran 

claramente la \.alidez de  este principio al subrayar la  necesidad de la participación ritualistica 

como  condicion para la pertenencia  completa  a la religión. 

Los analistas del  ritual  han señalado las variadas  propiedades  que lo componen y lo distinguen 

como una actividad humana  singular (Douglas,  1978; Leach, 1971, 1975; Turner, 1980). ES 

necesario resaltar estas  propiedades  para  entender el papel que el ritual desempeña para las 

minorias religiosas El ritual comunica  diversos  significados  a los participantes  con  base en los 

simbolos  que  contiene  (Leach, 1971; Turner,  1980).  Para los miembros de los grupos  de 

disidencia religiosa, el ritual sirve como una  marca que señala la difsrenciacion  entre aquel que 

pertenece al yrupo y aquellos  que le son ajenos. El ritual crea  estados de conciencia y emociones 

colectivas que unifican a  sus  participantes  (Geertz,  1988). En las  minorias religiosas los estados 

animicos  colectivos  ritualizados son de vital importancia para mantener al grupo  unido Frente a 

presiones estemas como la discriminación que peden sufrir los miembros. En algunos  casos los 

rituales permiten  a  sus  integrantes  concebir  formas de vida alternas  a una  realidad cotidiana 

entendida  como injusta y de  sufrimiento  (Gluckman, 1980; Turner, 19SS). No todas las  minorías 

religiosas destacan  este  aspecto  pero, en muchos  casos, el ritual ofrece un espacio  para un orden 

alternativo  donde la participación de los miembros borra todas las diferencias  entre ellos mientras 

transcurre el tiempo  sagrado.  Mas  adelante se mostrarán ejemplos de la importancia  que las 



aSiupaciones  pentecobrales  otorgan  a las rkpresiones rituales que los diferencian de otros tipos de 

islcYS¡dS religiones 

La temática del cambio religioso, o bien el uso amplio  del término,  se ha vuelto muy frecuente no 

sólo en circulos  academicos, sino  tambien  en  medios  clericales, eclesiales y hasta  teológicos. ;U 

igual que otros conceptos  recurrentes,  como  secularización, pluralismo, campo religioso, etc., 

sera  de utilidad precisar de una  vez  lo que  entiendo  por  cambio religioso y por qué sólo podemos 

entender el fenómeno  de la religion actual en este  contexto. 

Es claro  que  todas las instituciones humanas estan  sujetas  a  procesos de cambio.  Esto  es 

quizá  demasiado  evidente para  una persona  con una  formación antropológica,  acostumbrada  a 

tomar en cuenta los enfoques  evolucionistas y neomarxistas  de  varios  autores  como tambien es 

muy sabido que los enfoques estructural-hncionalistas han atendido más  el equilibrio y la 

estabilidad  Cabe  señalar también que el cambio ocurre  a  diferentes niveles, e  incluso en tiempos y 

ritmos distintos. La discusión  de  Lévi-Strauss en torno  a  sociedades frias y calientes  puede ser útil 

como una metafora  (mas no como una  metonimia, le preciso  a  adeptos de estas  cosas) del cambio 

acelerado y et gradual.  Para  Levi-Strauss ( 1  979) las sociedades frias eran las primitivas, donde el 

tiempo social transcurria  lentamente, y las tradiciones tenían  una continuidad larga. En las 

sociedades calientes, como en  la civilización  occidental actual, el cambio  era  mucho más claro y 

profundas  transformaciones sociales acaecían  de una generación  a  otra. En la actualidad  este 

modelo  es inaplicable. La  globalización  ha llegado  a  todos los rincones del planeta  y no hay 

cultura aislada que no se  transforme  de una generación  a otra, como ha señalado  Balandier 

(1997), entre  otros. Pero lo que aquí me interesa es el uso de un modelo como  herramienta  para 

pensar \.'ean:os  si este modelo es aplicable a  otro tipo de  colectividades sociales. 

Centro del mundo religioso, hay instituciones, practicas y creencias  que  pueden ser 

transformadas  mucho mas rápidamente y a mayor prohndidad  que  otras. Al interior de las 

religiones  con un herte orden administrativo y burocrático, el cambio  suele ser lento  y dificil 

debido  a un alto  grado  de lo que Max  Weber  llamaba  la  rutinización  eclesial, lo cual  implica  la 

institucionalización de lo sagrado  (Weber, 19S4). las transformaciones  profundas deben  pasar a 

través  de  muchos niveles  para ser realmente  eficaces o relevantes. En dichas  agrupaciones 

eclesiales existen  organizaciones, corno  los consejos,  sínodos,  cónclaves, etc., una de cuyas 

funciones  destacadas seri orientar la dirección  del cambio. 



En l o s  nlo\imientos religiosos compuestos  por unos cuantos lideres y sus seguidores 

pueden suceder  cambios muy profundos de una generación  a  otra.  Esto puede deberse al cambio 

en la sucesibn de un dirigente  a otro. o por  medio de la variación en los tipos  de  seguidores  que  se 

incorporan. o la modificación  misma de la organización de la agrupación misma (Barker, 1995). 

Es claro  que tanto en las  iglesias altamente  institucionalizadas  como en los pequeños movimientos 

religiosos  se  suscitan  procesos  de cambio, aunque  simplemente de una escala muy diferente. Este 

problema  particular  cobrará vital importancia  para  entender  a las  iglesias pentecostales, su 

organización interna, sus  formas de liderazgo, e incluso su  relación con el &stado,  como  veremos 

en un capitulo posterior. 

Fiasta  aquí hemos  destacado e! cambio ai interior de los mismos  movimientos e 

instituciones religiosos. Es importante  señalar  cómo  estas  transformaciones  ocurren también a 

nivel de creencias y prácticas  relacionadas  con lo sagrado,  pero también  en diferentes  escalas y 

tiempos. Los cambios  a nivel de las prácticas rituales siempre son más fáciles de discernir que los 

relacionados  con las  creencias, por lo menos  para el observador  externo.  Sobre  este  punto, 

preferimos evitar por el momento alguna  generalización  sobre la tendencia general  del cambio. Se 

había considerado  que los grupos  sociales  campesinos,  indígenas y rurales  eran mas reacios al 

cambio  que Ics sectores  urbanos  "modernizados". Sin embargo,  esta  generalización ha  sido 

demasiado  cuestionada para sesirla sosteniendo ( Parker, 1994). 

Es u t i1  introducir aquí la noción de campo religioso que ha sido  retomada  por  varios 

investigadores de la religión  en  la actualidad.  Maduro (1980) basándose en Francois  Houtart 

sefiala que el campo religioso es la porcion del espacio social constituida  por el conjunto  de 

instituciones y actores  religosos en interacción.  Destaca el sociólogo  venezolano que "El campo 

religioso no es sólo un producto de las relaciones y los conflictos  macro sociales, sino que  se 

constituye B sí mismo como una  red especifica  de  relaciones micro sociales  con una cierta realidad 

y estabilidad  propias y particulares"  (Maduro, 1980: 126). Esto significa a su vez, la especialización 

del trabajo  religioso  que se dslega en actores  que e!aboran, producen o distribuyen la produccion 

religiosa que  se  expresa en prácticas y discursos  relacionados  con lo sagrado. 

Migración y cambio religioso 

Los procesos de cambio religioso se relacionan frecuentemente  con la migración  rural  urbana 

Esto  es factible dado  que los movimientos de población aumentan la diversidad cultural y étnica 



en  la sociedad Los nuevos  pobladores  traen  consigo  sistemas de representación y practicas 

binculadas a lo sagrado  que han sido  parte  de su tradicion cultural desde sus lugares de origen. 

Sin embaryo, los nliyrantes tanlbiPn se  encuentran en un ambiente nuevo que  exige una prohnda 

adaptacion a las  nuevas circunstancias  que  enfrentan. El cambio a nueva  religion ofrece 

importantes  posibilidades. La nueva  religion permite la integración  mediante la pertenencia  a un 

grupo  de  fuerte  cohesión  que  aglutina  a  sus  miembros en un contexto  potencialmente hostil. El 
converso  obtiene un  nuevo  estatus en  un lugar lejos de los parámetros  sociales  que  normalmente 

lo definían, como son su pertenencia  a una  unidad doméstica y familiar, redes locales, etc. El valor 

normativo de las tradiciones  locales  puede debilitarse por el cambio  de residencia, lo cual abre !a 

posibilidad de  adoptar I?UWOS patrones de conducta  que sean  mas favorables  a la  vida  en  el 

entorno  urbano. El cambio religioso es un ejemplo  destacado de  estos  procesos  sociales  (Aguirre 

Beltran, 19SO; Garma,  1987). 

Cabe sefialar, por ultimo,  que la migración rural urbana es un factor  destacado  que explica el 

cambio reliyioso. Sin embargo, no es la única causa.  Como ha señalado 1Martin (1990), existe una 

correlación  entre los diversos  elementos  que han contribuido  a dicha transformación, tales como 

el descontento político que  se  canaliza  como disidencia  religiosa,  las expectativas  de una 

movilidad social ascendente, las presiones de la modernización  económica  sobre  sistemas  de 

creencias  tradicionales,  etc. Algunos de  estos  aspectos han  sido objeto de estudio  de 

investigaciones  anteriores  (Garma,  1987; Stoll, 1990). 

En otro trabajo  anterior he señalado  cómo la migración  del campo  a la ciudad permite 

entender  algunas características del pentecostalismo  mexicano. El mas importante es la  unidad 

ideo!ógica y ritual que  destaca  sistemas de creencias  y  practicas rituales semejantes en todos las 

agrupaciones  pentecostales  donde  quiera  que  estén. Aquí  me refiero al énfasis sobre la sanación 

sobrenatural y, en  menor grado, al don de lenguas. Ambos  serán descritos  con mayor detalle más 

adelante. El hecho de que existe una  unidad ideológica y ritual  en el pentecostalismo permite a 

las personas  que transitan del carnpo  a  ciudad o entre  diversas  localidades  urbanas  encontrar una 

institución  social dentro del campo religioso que les es atin dondequiera  que  estén  (Garma,  1992). 

Un problema seria la construcción  de una explicación  causal  demasiado unilateral y simple 

Aquí preferimos  dejar  constancia  que la migración  rural  urbana  no  puede ser el factor Único para 

explicar el cambio religioso. Si bien es evidente  que  muchos  migrantes,  como  veremos, sufren un 

proceso de cambio de creencias religiosas, otros no lo hacen.  Para explicar este hecho es 

necesario pasar a otros niveles de análisis. Es necesario  pasar del  análisis de los grupos sociales a 



entender la intluencia  de las  vibencias que  experimentan los individuos, las cuales hacen que sus 

historias de \ida sean singulares y diferentes. Aqui entramos al problema de la conversión 

religiosa El analisis  del p~oceso de conversión al interior de  situaciones  de  cambio religioso ha 

merecido  gran interis en las diversas disciplinas  cientificas que  estudian el fenómeno religioso. Sin 

embargo, no existe una teorla unificada sobre la conversión religiosa, e incluso mayor desacuerdo 

sobre  como  explicarlo  que  puntos  comunes. Ahora bien, como  hemos visto, esto  no  es  raro en el 

estudio de las manifestaciones religiosas en general. 

Uno de los problemas  para el entendimiento científico de los procesos de conversión  es  que 

involucra tanto aspectos  sociales  como individuales,  lo  cual  dificulta  la comprensión de la escala 

del fenómeno  como la selección de los procedimientos  adecuados para su estudio. Si  bien son los 

individuos quienes  se  convierten, !o hacen integrándose  a  colectividades sociales. Este  factor es el 

mas importante  para  autores  que señalan la incidencia de los aspectos  económicos  como la 

movilidad social y políticos, como la expresión de inconformidad contra un sistema  injusto  dentro 

de los procesos de la conversión religiosa. Son los casos de LantemGi  (1974), M. Lewis (1971) y 

para Latinoamérica, Stoll (1990) y en algmos puntos, Martin (1990). Un enfoque  alterno,  hace 

hincapié  en  las experiencias y vivencias  del  individuo que busca  una reorientación en  su historia de 

vida (Barker,  1995; blarzal, 1989).  Dentro de esta  orientación, el  papel de experiencias  vinculadas 

a lo corporal y a la salud de la persona pueden ser  determinantes  para  motivar la conversión, 

como destacan  Garma ( 1957) y Ortiz ( 1990). 

Debe  quedar  claro  que la diversas  teorías  sobre la conversión no son necesariamente 

contradictorias.  Varían en  el enfasis  que ponen sobre los distintos elementos de  este  complejo 

proceso,  pero  esto no quiere  decir que un elemento  domine  a tal grado  que  excluye los demás. 

%.las bien, el problema es sobre  dónde poner el acento más fuerte. Esto  abre la  posibilidad de 

entender la conwrsión  como un proceso multicausal, lo cual es necesario para  llegar a 

comprender la relación entre los conversos y aquellos  que no lo son. Una tarea  que 

emprenderemos  despues. 

Globalización y religiún 

Por  otra  pane, el campo  religioso  está inserto dentro  de un contexto  de  cambio  aclarado al  nivel 

de  procesos  globales.  Quiza no seria  del todo  adecuado ubicarlos como  factores  externos  que 

influyen en las transformaciones religiosas. Por una  parte,  los procesos de globalización han 
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xtuado ~ o m o  :In escenario  importante  de las modificaciones  dentro del fenómeno  religioso Sin 

embargo.  cada vez es mas claro  que 13s instituciones y movimientos  religiosos desempeñan un 

papel nluv activo en la conformaci0n  actual del  sistema  global y que han ejercido una  influencia 

destacada  sobre el entorno  con el cual interactuan  (Robertson,  1980, 1995:  Clark Roof, 1991). El 

surginliento de u n  escenario mundiai,  en todo  caso, ha mostrado la fuerza  de la religion no sólo 

para transcender las fronteras, sino'también,  como  veremos mas adelante, ha destacado su fierza 

para la creación de nuevas  distincion-s y diferencias. 

La religión se basa en  la creación de lazos de comunidad entre los creyentes. El srupo 

social que  esta  conformado  por los seguidores de un credo o culto  que tiene caracteristicas 

propias  como una agrupacion.  Puede  coincidir  con  otras  comunidades de etnia, clase o localidad, 

pero esto  tampoco es indispensable  para su existencia. Es frecuente  que la comunidad religiosa 

busque sc"r distinta de otros tipos de agrupaciones humanas.  Una  forma de lograr esto  es  por 

medio de la construcción social de una comunidad  de  creyentes,  cuyo  punto de unión básica es la 

existencia  de  creencias y prácticas  compartidas. En un primer  nivel ésta  es la congregación local 

de los creyentes en  una  iglesia, como  se  mostrará en  el capítulo  sobre  liderazgo religioso. Pero 

ademas , se  señala la  union de  todos los creyentes  auténticos  que  conforman una  religion que 

rebasa  las fronteras de ciudades,  regiones o naciones.  Esto son el conjunto  de los "elegidos", de 

los "hermar.os y hermanas" La comunión de los fieles  así  concebida permite  a la institución o 

movimiento religioso pensar en la  humanidad como una totalidad, o en términos  sociológicos, 

anticipa y prefigura la creación de un sistema mundial de globalización (Hammond, 1985). 

El otro extremo es la reconfiguración de las fronteras, utilizando la religión como un 

elemento  clave para marcar la alteridad o la diferencia. Aquí destaca la distincijn que existe en 

cada religión entre el creyente o converso, y el  inftel, pagano o hereje. Se marca  la separación 

entre  aquella  persona  que  participa en los mismos rituales y que  comparte las  mismas creencias y 

aquellos  seres  humanos  que no lo hacen. El aspecto  inverso  de la globalizacicn  de la comunidad 

de creyentes  es el resurgimiento de la  religibn para  destacar las  diferencias. En situaciones en las 

cuales la distinción religiosa es parte  de  otros  procesos  sociales como la estratificación étnica y las 

luchas con las comunidades  con  divisiones internas, esta  adquiere una  mayor  relevancia como un 

marcador  de la diferencia  (Martin,  1978). 

La identidad religiosa es por tacit0  ambigua y contradictoria frente al cambio global. Puede 

dirigirse  hacia el surgimiento  de  identidades  confesionales  que  trasponen las fronteras de la 

localidad Pero también  pueden ser utilizada  para resaltar las diferencias  del propio  grupo  frente  a 
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las  denids ayupaciones Puede  deserhipeñar de este modo un papel importante para el 

resurgirniento  de  idcntidades de minorias subordinadas o dominadas  que han utilizado a la religion 

para reconfigurar el gupa (Lmetnarl, 197-1, Res, 1094) El uso de la religión  permite la 

construscion  de  nuevas minorias con base  en creencias y ritos diferentes  que  separan los adeptos 

del resto  de la sociedad  (como en el caso  de  nuestro  estudio  de los Testigos de Jehová en  la 

ciudad de Xléxico, Garma,  1994). El surgimiento  de las  nuevas  minorias  religiosas  incide 

destacadarnente para el desarrollo del pluralismo social que  parece ser una parte  clave del sistema 

mundial de  globalización 

Despues dé  estas  consideraciones,  es úti! pasar a  considerar  cómo se podria  entender el 

cambio religioso en Latinoamirica  a partir de algunos  elementos  específicos  Como han notado ya 

varios  autores  (Parker,  1993, Stoll, 1990,  Martin,  1990), uno de los aspectos más  sobresa!ientes 

del cambio religioso en .;\merica Lztina es la creciente  fragmentación del campo religioso. Se 

podria nombrar on otros  tirminos  como el desarrollo de una  diversificación cada vez  mayor de la 

oferta religiosa. El número  de  opciones  a  disposición del creyente para expresar la espiritualidad, 

2si pues, st' incrementa.  Esto no sucede  solamente  por el aumento  actual  de  diversos  tipos de 

denominaciones  e iglesias;  ejemplo,  en el caso  de la Iglesia Católica ya existen diversas  formas  de 

ser católico  (Marzal.  1998). Al respecto,  podemos  señalar !o que el actual  arzobispo de la ciudad 

dz hfexicn. Sorberto Rivera le dijo a un reportero.  que la iglesia católica  era un modelo de 

pluralidad que el Partido  Revolucionario Institucional haría  bien  en  emular, a lo cual sólo 

podemos  decir  que  parte tenía razón (La  Jornada,  junio 21, 1995). 

Cabe  señalar  que la tendencia hacia la diversificación de la oferta reli3'  "losa es una 

tendencia mundial (Hervieu  Leger, 1996: Wuthnow,  1989). Lo que ha hecho que e! caso  de 

Latinoamerica  sea  resaltado se debe  a  que la transición  actual ha partido de una situación en que 

un solo credo  era  aceptado  ccrno el que abarcaba  a la mayor parte  de !a población.  Me  estoy 

refiriendo  obviamente al catolicismo.  Desde  luego,  debajo de esta  aparente unidad  subyacia  una 

gran di\.ersidad de  formas  de ser católico. (IMarroquin, 1989; Portelli, 1977; Marzal,  1989). Lo 

que  es interesante, y a  esto  se refiere la cita del arzobispo, es  que la Iglesia Católica  acepta  cada 

vez  mas  el  pluralismo a su interior, quizá  en parte  debido  a la  misma competencia de las diversas 

minorías y movimientos  religiosos no-católicos  que le obligan a diversificar la oferta  de  servicios 

religiosos por  medio de las asociaciones  variadas  que pueden coexistir en una  misma parroquia 

(cursillos, carismáticos,  comunidades de base)  como  ocurre en partes de  Iaapalapa. La  transición 

a un campo reli!joso  ha dejado de ser el monopolio  de una  sola  institución ya que se ha 



transformado en una aren2  donde la competencia  entre  diversas  asociaciones relisiosas que 

buscan  obtcncr  creyentes \. reconocimiento social Este  fenomeno  es en terminos historicos, 

rdativalnente  reciente en Lntinoanlerica como  anotzn Llartin (1990) y Gill ( I  998). X diferencia 

de  otras  partes del m u d o .   d o d e  la coexistencia de religiones  especificas es parte  de  procesos  de 

mas larga duración. en esta  region el surgimiento de las diferencias religiosas significativas 

expresadas en instituciones eclesiales altamente  competitivas  todavía  es  reciente  (Digamos los 

últimos treinta o cuarenta  años). 

No es una casualidad  que  esto  coincida con el desarrollo  impactante del pentecostalismo, 

como lo anota COY (i994) La difilsitn del pcntecostalismo es un  ejemplo claro de como un 

movimiento religkso puede  pasar los limites y fronteras  nacionales,  permitiendo el surgimiento de 

comunidades de creyentes en diterentes partes. El surgimiento de nuevas  iglesias y  agrupaciones 

muestra  continuamente el esfierzo y cl trabajo  de  individuos  viajando  a  través de distintos paises 

y regiones.  Slujeres mexicanas conocieron la nueva  religion  en la frontera  con  Estados  Unidos y 

regresaron  a hndar iglesias  en hfexico  (Gaxiola, 1991) Misioneros  suecos  tündaron la  primera 

iglesia pentecostal  de Brasil en la selva amazónica  (Freston, 1995). Posteriormente, las  iglesias 

pentecostales mexicanas  mandan sus propios  misioneros  a otras partes del  mundo, (Gaxiola, 

1994) A su vez,  iglesias  brasileñas establecen  templos  entre la población  latina  en Estados Unidos 

(Freston, 1995) El estudio del pentececostalismo  actual  exige  claramente una perspectiva 

comparativa amplia que reconozca  cómo los creyentes  pentecostales en diversas  localidades de 

10s distintos países, son  "una misma  comunidad  en  el Espíritu  Santo"  (Gaxiola, 1994). 

Para  resumir, la situación  actual de  la religión sólo se  puede  entender  a partir del cambio 

mismo. Esto  es  particularmznte  pertinente en  la coyuntura  actual  cuando las transformaciones 

ocurren  a una  velocidad  mayor. Los procesos  de  cambio  afectan  claramente  a las instituciones y 

movimientos  reliyioscs en conjunto  como  parte  de un campo religioso donde las partes  que lo 

componen  interactuan I/ mutuamente  se influyen. El cambio  sucede  a nivel de las colectividades 

que  deben  adaptarse  a las  nuevas transfamaciones.  Por  otra parte, la vida  individual  del creyente 

conforma otro escenario  donde es posible  ubicar el impacto religioso. En este  texto tratare de 

mostrar  ambos niveles Los capítulos  sobre las relaciones  entre  religiones y la interacción del 

Estado mejor  cjernplifican el  nivel de las colectividades. El impacto  de la religiones  sobre el 

individuo mismo se  encuentra mejor elaborado en el capítulo  sobre la movilidad  religiosa y la 

conversion. 



CI\PI?'ULO I 

INTRODUCCIóN HISTÓRICA 

Este capitulo  consiste en dos secciones. La primera  versa sobre la historia de Iztapalapa,  donde  se 

ubican las iglesias pentecostales que heron más estudiadas. La segunda  parte  consiste  en un breve 

recuento de la historia de las relaciones  entre el Estado y las  iglesias  en Mexico,  destacando los 

aspectos  relevantes para las minorías religiosas. 

Histnriu de Igupalapa 

El origen  de  Iztapalapa  se  encuentra vinculado ai Cerro  de la Estrella y al poblado de Culhuacán, 

ubicado al pie de  sus laderas. Boehm de  Lameiras (1986) señala la existencia de un asentamiento 

grande al poniente del Cerro  de la Estrella, desde el periodo del Formativo  Tardío (500 a 200 

A C ). Para  entonces, ya existía una  agricultura  desarrollada y centros  urbanos,  como el de 

Cuicuilco en  el  valle de México. En vista de  que el cerro es uno de los puntos  más  altos de la 

zona,  adquirió una importancia estratégca como un sitio de  defensa,  por lo cual el poblado  que se 

establecio en su ladera, se  mantuvo y creció  progresivamente. En lo que  actualmente  se  conoce 

como  Culhuacin existía  ya  una  población grande con  edificaciones  públicas dominada  por el 

Estado  teotihuacano.  Culhuacin hngia, por  consiguiente,  como  subcentro  administrativo  de 

Teotihuacin,  encargado de recoger y organizar los tributos  de la región. 

Culhuacán  sobreviviría la caida  de  Teotihuacán y cobraria gran importancia bajo la 

expansión tolteca. Del Postclisico  Temprano  datan los restos  de edificios públicos, ceremoniales 

y santuarios. A l l í  se establecería  Mixcoatl o Camautle, emperador  tolteca  que  extendería l a s  
fronteras del imperio  mediante  huestes chichimecas vencidas  que  eran  distribuidas  a  través de las 

regiones bajo su poder. No en balde, los culhuas  se  consideraban  como  descendientes de los 

toltecas, aun despaés  de la caída del imperio.  Durante el Postclásico  Tardío  Culhuacan h e  una 

gran ciudad que imperaba sobre  vanos  grupos  nahuas  a su alrededor  (Boehm de Lamieras, 1986). 

Como es ampliamente  conocido, los mexicas se  establecieron en  el valle de  México  como 

súbditos de los culhuas.  Sus  poblados heron construidos a orillas  del lago de Texcoco,  como 

también se ubicaron algunos en  la falda  del Cerro de la Estrella. Iztapalapa sena fundada  por el 

emperador mexica Iztcoatl en 1430, cuando  este  grupo ya se había  librado  del dominio  culhua. Su 



nombre signifcarla "En el agua  atravesada" La comunidad fue  establecida  sobre el antiyuo 

trrrltorio culhun (\lacazasa, 1979) 

L A pobiaclon de  Irtapalapa %e estimada  por los primeros cronistas  ibéricos  entre 12 mil y 

I 5  mil habirantrs !\SI. Berna1 escribla "En aquella razón  era muy gran  pueblo y estaba la  mitad de 

las casas en tierra y la otra mitad  en aqui"  (citado en  Palerm, 1973 32). 

En el momento  del contacto  con la civilizacion europea, la población de  Iztapalapa  estaba 

divida  en clases sociales, así como  tambien lo estaban las otras  sociedades  indígenas del  Valle de 

Xlésico  (Carrasco.  1978;  Navarrete, 1992). La  división  básica estribaba  entre los macehuales y 

pillis o nobies. Los primeros se  dedicaban  a  actividades  que le  daban sustento  a la sociedad entera. 

Eran campesinos,  pescadores y cazadores de los numercsos  patos  que llegaban anualmente al 

layo. Algunos de los habitantes  recogían el zacate y otros hacian artesanias de los tulares. Sus 

familias  debían entregar tributo en especie y en  trabajo al gobernante  mivimo  de Iaapalapa y a l  

emperador  tenochca Estaban organizados  por calpullis o barrios  donde residían 

Sabemos  poco  de los macehuales  como individuos, a diferencia de la abundante 

información  que  tenemos  sobre los nobles. Esto no es  sorprendente, ya que  este  estrato  tuvo 

importantes  concesiones  a  principios de la Colonia, y continuó  existiendo  durante vanas décadas 

del siglo X\-11, manteniendo  el registro de  sus integrantes y antepasados ilustres (Gibson, 1986). 

La  función  principal  de la nobleza era el gobierno, y estaba  organizada  por linajes, los más 

destzcados  de los cuales se encontraban  emparentados  con la realeza  mexica de  Tenochtitlan. - 

El fundador  de  Iztapalapa,  según las crónicas mexicas, h e  el emperador  azteca Izcoatl, 

quien entronizó  a su  hijo, Huehue  Cuitlahuatzin  como rey  del pueblo. "Una hija de  éste  se  casó 

con el  rey de  Xledco, .kxayzcetl y un  hijo de esta  unión,  Cuitlahuac,  fue otra vez rey de 

Iztapalapa"  (Carrasco,  1978). El hecho  de  pertenecer al  linaje  imperial posteriormente permitiría a 

Cuitlahuac ser el  huey tlatoani, emperador  supremo  mexica. 

iztapalapa IleSó a  desempeñar un  papel  hndamental en el gobierno de  todo el  Valle de 

Xléxico. Durante este periodo Fae uno de los cuatro  señoríos principales  bajo  el dominio de 

Nauhteuctin.  señor del  linaje real. Lo$ cuatro seÍiores eran de Mexicaltzingo, Huitzilopochtlo, 

Cui!luacin e  Iztapalapa.  Unidos  defendian el reino  mexica  bajo  las órdenes del  huey tlatoani de 

Mexico-Tenochtitlan. 

La importancia  de  Iztapalapa  era  aún  mayor  dentro de las expresiones  simbólicas de los 

mexicas,  por  el hecho  de estar ubicada en la ladera  norte del Cerro  de la Estrella. En la cima de 

dicho lugar  se efectuaba la ceremonia del Fuego  Nuevo  Según la cosmovisión  mexica, cada 52 

- -. . . . . _I ..",. 



años el nwndo se renovaba. al coincidir los ciclos lunares, solares y \enusianos Si bien  sucedia 

una \ c z  pur ciclo, la fiesta  del Fueso  Nueko  estaba  integrada al ciclo  ritual de la cosmovisión 

mexica Era pane  de las fiestas celebradas al dios del fueso, Xiuhteuchtli. en e1 decimoctavo mes, 

que se  llamaba  lzcalli  Se  llevaba a  cabo una ceremonia en  el cerro  que  conllevaba un sacrificio 

humano  en que se  encendia una tea  sobre el pecho del cautivo  inmolado. De este "%ego nuevo" 

se llevarian teas  a las casas y edificios del  valle, que habían quedado  a  oscuras  mientras  transcurría 

la ceremonia  (Sahagún, 1985; IMacazaga, 1979). Esto sucedía  después del solsticio de invierno 

calculado por los astronomos.  Cada  cuatro afios se realizaban  en los cerros sacrificios al %ego. 

Estos ritos culminaban con la "danza de los señores" o netecuitotilztilli, en la cual participaba el 

mismo  Huey Tlatoani,  a quien con  frecuencia  se identificaba  con el dios del fuego  (Broda, 1978; 

CaEasco. 1978; Sahagún, 1975). La danza  se  efectuaba  después del sacrificio. Ircalli era el último 

mes del calendario mexica y la fiesta del hego nuevo  debería llevarse a  cabo  cuando  terminaba el 

año al  final de los días  nefastos  que no formaban  parte  de ningún mes. 

El desarrollo de la agricultura  dentro del lago y al interior de la zona de agua  salada 

requeria  adaptaciones especiales, y la  chinampa fue  'una  de las  más importantes. West y Amillas 

(19S3) consideran que las chinampas  de  Iztapaplapa  fueron  construidas en las postrimerías  de la 

época colonial, ya que anteriormen:e las aguas del lago cubrían  las tierras entonces salitrosas e 

improductivas Otros autores  opinan  de manera diferente. Boehm de  Lameiras (1986) considera 

que las chinampas  se  construyeron  desde  principios  de la ocupación  azteca en el area  de 

Jztapalapa.  Lavando las tierras para la estracción  de sal se ganaban terrenos  para el uso agrícola. 

Palerm ( 1974) señala  que la agricultura  de chnampas estaba  extendida  a  través  de todo el lago, 

antes  de la conquista. Con frecuencia,  se  drenaba el agua salada indeseable de una zona  cerrada, y 

después se llenaba de agua  dulce  por medio de canales y acequias. Así se preparaban los terrenos 

para transformarlos en  c!unampas. 

En SU libro sobre las obras hidráulicas prehispanicas en el  valle de México,  Palerm (1974) 

destaca I S  amplitcd  de  dichas  constr*cciones en Iztapalapa en  el momento del contacto.  Señala 

que la calzada de Iztapalapa  a  México  (Tenochtitlan) no sclo  era un camino  sino que además  era 

un dique  que  separaba el agua  dulce  de la salada y que funcionaba mediante  compuertas.  Esto 

permitía recuperar tierras para  maizales.  La calzada medía  nueve mil metros de longitud y siete 

metros  de  ancho.  Tenia  además un uso militar para la defensa  del  valle. como  descubrieron los 

invasores  ibéricos y sus  aliados  cuando las compuertas heron abiertas  para infringirles la famosa 

derrota de la Noche Triste (Palerm, 1971) 



E,:isten varias tilentes hiftoricus que  describen  a  lztapalapa en  el momento del contacto 

c m  la ci\lllzacihn europea.  entre ellos los escritos de Berna1  Diaz  del Castillo. Hernán Cortes y la 

"Relación  Ce\)grafica  de  Iztapalapa" escrita por el corregidor  Gonzalo  Gailegos en 1580. 

lztapalapa wfr-io una  gran traLdormacion a partir 62 la Conquista. Las obras  hidráulicas  fueron 

destruidas y la población %e diezmada por epidemias. En 15SO sólo quedaban 580 tributarios 

(Rojas. 1974) El poderoso  señorío  quedó  convertido en  una  pequeiía comunidad indígena de 

hablantes del nahua. En 1530, Iztapalapa  quedó sujeta a una economía  temporal de la ciudad  de 

hlexico  por  ordenes  de C0rti.s. La ciudad utilizaba su mano de' obra, recibia SJ tributo y además le 

pagaba  a los clerigos  que la atendian. La sujeción  a la capital se  mantendría, a  pesar  de  que  tendria 

sus propias  autoridades  iocales  como  correspondla  a lzs comunidades bajo  las disposiciones reales 

para los pueblos  indígenas  (Gibson, 1986) 

La ocupacion de los tributarios indígenas  del  valle de  México  correspondía al espacio 

geográfico de sus pueblos (Lira, 1983) En la comunidad  de Iaapalapa subsistió la agricultura  de 

chinampa.  aun cuando el abastecimiento  de  agua no salobre  que las obras  prehispánicas  antes 

brindaban  habia cesado. La caza del pato y la artesania del tular y el zacate  permanecieron  como 

oficios  importantes para  una parte de la poblacion. 

En 13s pueblos la cultura indigena  se transformó al adaptarse al dominio ibérico. La 

religiosidad sincretica resultante  mantuvo  aquellos  elementos  compatibles  con el credo  católico 

impuesto. De gran  importancia para  las comunidades  eran las fiestas relacionadas  cercanamente 

con el ciclo agrícola, celebrándose en  fechas que coincidían o se  aproximaban  a los momentos 

importantes en  el cultivo, como la cosecha o la siembra  (Oehmichen, 1992). 

Es importante  destacar el uso de las fiestas para  expresar los sentimientos  e 

inconformidades  de los grupos  dominados y subordinados. En Iztapalapa la celebración del 

carnaval  permitia a los indígenas  burlarse  de los españoles  mediante  disfraces y danzas  que se 

mofaban de los estamentos  dominantes. La  figura  del "ahorcado"  (como  despues lo serían los 

judas)  permitia una bsrla  a los poderosos. Las autoridades eclesiaies y los gobernantes  coloniales 

consideraban wlgares  a estas festividades, lo que  puede  interpretarse  como  que la crítica festiva 

era  eficzz. LOS intentos  de los dirigentes  "ilustrados" de reglamentar las fiestas fueron,  por lo 

general,  infructuosos  (Viqueira, 1987) 

X pesar de su dominación política, los pueblos indígenas mantuvieron  sus tierras 

comunales  durante la Colonia  gracias  a las  llamadas "Republicas de Indios". La independencia 

introdlujo  una gran inestabilidad con  respecto  a la propiedad de los predios y terrenos. La  hacienda 



"La Purlsima" y diversos  ranchos de particulares heron adquiriendo las t imas de la comunidad,  a 

\ c m  nledlante el despojo ,A partir de las  leyes de desamortizacibn promulgadas  durante la 

Reforma. i3 ;lpropiacion  de tiel ras se incrementó Los terrenos comunales y los potreros del 

p w b l o  se perdieron. Colno resultado,  se  extendió la pobreza de aquellos habitantes  indigenas  que 

apenas  pudieron mantener sus chinampas en los sitios más  pobres y salitrosos (Montalvo,  1984; 

Navarrete,  1992). 

Las  Leyes de Reforma resultaron en  la pérdida  de tierras que  pertenecian  a  cofiadias y 

mayordomias  del  pueblo y que,  como tales, eran utilizadas  para el sostenimiento de festividades 

religiosas (Navarrete,  1992). No obstante,  encontramos  que dicho periodo h e  un escenario 

destacado para el desarrollo  de la religiosidad  popular  de  Iaapalapa.  Se  reforzó el culto d Señor 

de la Cuevita y en 1843 se  inició  la representación de Semaaa Santa,  misma que  se ha convertido 

en un simbolo reconocido del catolicismo  popular  de la localidad (Rodriguez,  1991).  De  hecho, la 

realización de las fiestas populares se dio  con  fuerza, en parte, como respesta al debilitamiento 

del poder  de los clérigos, que se encontraba  cada  vez más restringido por los gobiernos liberales. 

Irónicamente,  esta  situación Favoreció a las organizaciones religiosas populares  vinculadas  a los 

sectores  populares que.  sin duda,  volvieron  a  mantener las  festividades religiosss para  defender 

una  débil autonomía local frente a  instancias  superiores de gobierno. 

L a  pérdida de tierras que habían sufrido los habitantes del  pueblo motivó una situación 

propicia  para el desarrollo de la lucha  armada  durante la Revolución.  Tal como  sucedió en otras 

comunidades indígenas  del  valle de México. En Iztapalapa el zapatismo  encontró  muchos 

seguidores El general Herminio Chavama dirigió las fuerzas rebeldes de los pueblos  alzados 

contra las huestes  carrancistas  que  asaltaban  a las comunidades, incluyendo a  Iztapalapa. La 

Revolucion no interrumpió las celebraciones religiosas. La  trzldicitrn local cuenta  que Emiliano 

Zapata  prestó los caballos de  sus  fuerzas  para una representaciim  popular de la Semana  Santa 

(Rodriguez, 1991). 

El apaciguamiento  y sumisión de los seguidores del zapatismo  acarreó el reparto de tierras 

a  cambio  de la pacificación. El primer  pueblo del  valle de Pclédco  cuyas tierras heron restituidas 

fue Iaapalapa. En  1916 se  establecieron  organizaciones ejidales a partir del fraccionamiento  de 

las haciendas de la región. Los dueños de dichas  propiedades pidieron amparos  legales para 

detener el proceso  jurídico y retener 10s mejores  predios,  con  resultados  desiguales  (Montaño, 

198.1). A través de la restitución de tierras, Iaapalapa se  convertiría en uno de los lugares  donde 

se aplicó con mayor extensión la reforma  agraria institucionalizada  Sin embargo, la agricultura 

I . ... .. . .. "" 



campcslna sufrina nuevos embates apenas tres decadas  drspues, los cuales  terminarían  con  este 

brei  e  repunte 

.-I panir ,k I W O  se  llevaron 3 cabo  obras para el control del agua dzl Distrito Federal 

E,Ao causo el clrrrc  de acequias. canales y ojos de agua.Dicho  proceso transcumó  durante varios 

años y culminó con la desecación del  rio Churubusco. El propósito  era  controlar el desagüe y 

evitar inundaciones (las cuales aun persisten, por cierto). El efecto  sobre la agricultura de 

Iztapalapa  fue muy negativo.  Debido  a  que las chinampas  estaban  sobre  una  area  salobre 

requerian de un  abastecimiento de agua  fresca  que  debia  renovarse  periódicamente.  Cuando  esta 

desaparecio  por  causa  de las obras  señaladas antes, la salinización creciente h e  acabando  con las 

chinampas  volviéndolas  cada vez  menos productiva y costosas  de  mantener. 

Al igual que la gran  mayoria de los pueblos indígenas que  aún  sobrevivian  en la  periferia 

de la metropoli  a principios  de  siglo. Iztapalapa  fue  absorbida  completamente  por la urbanización 

de las últimas  décadas.  Parte  de  este  proceso h e  fomentado  por el  mismo gobierno del Distrito 

rederal  que  continuamente  expropiaba  propiedades ejidales para la construcción de obras 

públicas. Esto  se facilitaba poi el hecho de  que en 1928, Iaapalapa dejó de ser municipio y se 

conbirtió en una delegación del  DF, por lo cual sus habitantes  perdieron,  además, la autonomia 

pokica  que  se expresaba en  la  elección directa de sus propios  gobernantes. 

7 

La  primera expropiación  gubernamental de tierras ejidales de Iaapalapa aconteció en 1950 

jhlontaño, 1981). Desde  entonces se han construido múltiples obras  sobre lo que habian  sido 

chinampas y potreros.  Los  resultados incluyen  el gigantesco  marcado  mayorista  "Central  de 

Abastos",  vanos  parques industriales,  las instalaciones de la Universidad  Autonoma 

Metropolitma,  diversos  conjuntos  habitacionales  entre los que  destaca la  Unidad  Vicente 

Guerrero  Cabe  señalar que el pago  de las expropiaciones  a los antiguos ejidatarios y dueños  de 

parcelas ha sido muy conflictivo y muchas  personas  consideran  que no han sidG recompensadas 

adecuadamente  por la pérdida de  sus tierras. 

La  inmigración de  nuevos  pobladores llenó de  casas  habitacionales los predios vacíos, 

adquiridos  a muy bajo precio  por  sus  nuevos  moradores, al instalarse sobre lo que  legalmente aún 

eran  ejidos y tierras comunales (Montaña, 1984). Los primeros inmigrantes heron personas  que 

habian radicado en otras  partes del Distrito Federal  y  que buscaban un lugar donde el costo del 

terreno  fuera  barato. En los últimos  veinticinco  años el tipo de inmigrante  corresponde  cada vez 

más a  personas  provenientes  de  áreas de alta expulsión de los estados de Oaxaca, Hidalgo y 

Michoacán.  entre otros (Castillo, 1984). 



.-\ctualrnrnte exlbten d,fcrt.ntes formas de  oryanizacibn social y estilos de vida dentro  de la 

Delegaciorl Iztapalapa Los pobladores  de los pueblos  antiguos (el centro  de  Iztapalapa, el de 

Santa C n t ~  Xleychcalco y el Je Culhuacán) mantienen  aun la pertenencia  a barrios, fiestas y 

bistemas ut: mayordomias,  que  subsisten  a  pesar  de  muchas dificultades. Slientras tanto, en las 

colonias  populares no  se  nota  una organización social territorial, a la vez que  minorias religiosas 

diversas han encontrado en los inmigrantes  a una poblacion ávida de cambios  ideológicos  que  se 

ajusten mejor a una  nueva forma de vida  en  la metrópoli.  De las diferentes  delegaciones del D.F., 

Iztapalapa  es la que tiene el rnayor número de personas  que  declararon ser protestantes  segbn los 

datos del XI Censo General de  Población  y Vivienda de  1990. La  ciFra exacta es de 56,556 

personas (Larson, 1993). 

A pesar de  que se muestrzn  orgullos de su  herencia indígena, entre los autonombrados 

"nativos"  de Íos pueblos mencionados el náhuatl se habla cada vez menos. Sin embargo, los datos 

censales más recientes señalan que hay un número significativo de hablantes  de  lenguas  indigenas 

entre los inmigrantes  ubicados en los nuevos  asentamientos,  quienes en su mayoría provienen de 

zonas  rurales  depauperadas  (Bravo,  1992).  Entre ellos hay hablantes de zapoteco,  otomi,  mixteco, 

mazahga y nahlla) De las distintas delegaciones del Distrito  Federal,  Iztapalapa  tiene el mayor 

número de personas  que hablan  una lengua  indigena.  Según el XI Censo  General de Población y 

b Ivienda,  suman 22,242  personas  de más de 5 años  de  edad. . .. 
En las investigaciones  acerca de Iztapalapa se ha debatido  alrededor de la existencia  de las 

caracteristicas de una  urbanización "frenada" o de un proceso  de  "ruralización" de la  vida citdina 

a su interior (Nolasco,  1981).  Considera  que un problema ha sido  generalizar  sobre  toda la 

Delegación sin tomar en cuenta la heterogeneidad de su  vida social. Los criterios que  se emplean 

para  analizar  a los pueblos tradicionales  quizá no sean los más adecuados  para  entender  a las 

colonias y asentanientos  populares  que los rodean,  pero  que  pertenecen  a  una realidad  social 

diferente. Aunque ambos viven  en  la  misma demarcación política, se manifiesta  una  diversidad de 

estilos de vida y prácticas cultura!es entre  sus  habitantes, lo cual constituye un reto para  su 

análisis. En un capitulo  posterior  yeremos la manera  como  este problema se  expresa  a  través  de la 

diversidad religiosa 

Notus sobre  historia de la religiones minoritarias en Mhxico 

Durante siglos,  la institución religiosa reinante en  el  pais  ha sido la Iglesia Católica. En Mexico no 

aparecen firmemente establecidas otras religiones basa mediados  del  siglo pasado,  cuando  surgen 



enlpos prgtestwtc'; conlo tardla consecuencia de ¡a Reforma  Antes,  sus adeptos  eran  rechazados 

J irlcluso con&erados herejes que debían ser perseguidos,  como  sucedió  durante la Colonia. 

cuando ~al-ios luteranos  fueron  procesados  por la Inquisicion Al ser  reprimidas las religiones 

autoctonas. los ir.diyenss adoptdron  practicas sincrkticas, retornando  eleltwntos  de la tradición 

cristiana y fundiéndolos  con  sus ritos y creencias nativas. De este  modo lo, Oraron  mantener un 

espacio cultural propio, si bien dominado y subordinado; sin embargo, el liderazgo religioso 

nativo fue  destruido y los indios especialistas en  el conocimiento  sagrado  que  sobrevivieron 

heron clasificados como  brujos y hechiceros. Su influencia rara vez  rebasaba el ámbito de su 

comunidad. ( I )  

Duranie  cuatrocientos  años la  Iglesia Católica  fue la  única institución religiosa que 

negociaba  con el Estado Ibérico. En un  primer momento  sus  relaciones  fueron  estrechas,  debido  a 

que m a  de  las metas de ia colonización  española  era la conversion religiosa de los nativos 

paganos Para iograr esta  "magna"  tarea  se  estableció el Regio  Patronato  Indiano,  concedido por 

el Papa iUejandro VI a los Reyes Catolicos en 1501, como  instrumento legal necesario  para la 

empresa misic;nera y polirica  en  las Américas.  Mediante  esta bula, los reyes de España ejercían 

plena potestad  sobre  asuntos eclesizles en nombre del Papa y con su aprobación. A pesar de todo, 

las dispuras  entre las autoridades oficiales y reales  y los clérigos  fueron  constantes,  debido  a 

diferentes  interpretaciones  sobre la forma  correcta  de llevar a  cabo la evangelización de los indios. 

Pese  a sus problemas,  este  modelo  de  convivencia  forzada le dio ventajas a la Iglesia Católica y le 

permitió obtener un considerable  poderío  económico y social. (2) 

La  llegada de la Casa  de los Borbones al trono ibérico trajo consigo multiples cambios. 

Desde las  primeras décadas del siglo XVIII ifitentaron reducir la herza del clero, proceso  que 

cdminaria  con la expulsión  de los jesuitas  de  todos los domirios americaos en 1767. El 26 de 

diciembre de 1504 fue expedida la  Real Cédula  sobre  Enajenación  de Bienes Raíces  y  Cobro de 

Capi!ales de  Capellanias y Obras Pías, cuyo  propósito  era la apropiación  de ios bienes y el capital 

para sostener la costosa  guerra  contra  Francia.  Las medidas anticlericales impulsadas  por el 

gobierno real fueron muy impopulares en  muchas regiones,  como  anotan  Brading (1 975) y Tapia 

( 1  986). 

El intento  borbónico de controlar las instituciones eclesiásticas fue  interrumpido  por la 

insurrección de la independencia. El bajo clero  católico  desempeñó un papel activo en esta  guerra. 

En  la nueva  nacibn, los politicos liberales serían de alguna manera los continuadores de  este 

proyecto, pues  también proponían la separación de los poderes civiles y clericales, con el pleno 



mnetis1ier;to d, los segundos En contraste, los sectores  conservadores buscaban el retorno  a la 

corni-kencie estrecha  entre la Iglesia y el Estado mediante el restablecimiento de un  instrumento 

legal parecido 31 patronato res1 En hléxico la ~ictoria se la adjudicaron los liberales. cuyo  triunfo 

estaba  marcado  por la aplicacicjn de la  Lev Lerdo de 1856, que  expropió los bienes  cuantiosos  de 

la Iglesia Católica. 

En este  periodo, el presidente  Benito  Juarez, de origen indígena, autorizó la dihsión legal 

del protestantismo para debilitar más a una  Iglesia Católica  opuesta con tenacidad  a los programas 

liberales Arribaron  seguidamente al norte del  pais varias iglesias protestantes  denominacionales, 

que no ganaron  muchos  adeptos en este siglo. Sus  seguidores procedían de sectores  obreros, 

comerciantes y algunos  profesionistas. Los primeros  misioneros  protestantes  que  llegaron al pais 

fueron  insle,es, escoceses y estadounidenses.  Las primeras  iglesias heron  hndadas en pueblos 

mineros v localidades  asentadas junto  a las  vías  del ferroczml. (3) 

El dictador Portirio D i u ,  en cambio,  buscó un entendimiento c9ri la Iglesia Catóiica. 

Durante las tres décadas de-su gobierno,  permitió el crecimiento de la institución, y aumentó el 

numero de  sacerdotes y obispos.  Las Leyes de Reforma no se ap!icaron  en rigor. Cuando estalló 

la Revolución  en 19 10, los lideres protestantes  desempeñaron un papel destacado, no obstante su 

reducido  número, al lado  de intelectuales anarquistas y movimientos campesinos  independientes. 

La ideología de  estos  grupos  diversos  convergia en  un retorno  a los principios liberales. El final de 

la contienda  armada %e marcado  por la Constitución  de  1917. Su contenido es muy  anticlerical y 

despoja  a los sacerdotes y ministros de culto de  toda  actividad política, señalando  que  para el 

Estado mexicano  las iglesias jurídicamente no existen  (Meyer,  1989). 

Durante los primeros  gobiernos  posrevolucionarios, en forma particular  durante la gestión 

de Alvero Obregón,  destacados políticos protestantes  ocuparon  puestos claves. Sobresalen  entre 

ellos Xr.drés Osuna y los hermanos Aarón y Moisés Saénz. Por medio de ellcis las  iglesias 

metodistas y presbiterianas  llegaron  a  tener hertes relaciones  con el Estado  (Bastian,  1983). Su 

aporte en la construcción de una ideología  revolscionaria del Estado  es  considerado vita) por 

varios analistas, quienes han destacado sus preocupaciones  de justicia social y por la educación de 

las masas.  Las iglesias protestantes  aceptaron las restricciones  constitucionales que les afectaban, 

en parte  porque  sentizn que también le  imponían  limites severos al catolicismo  nacional. 

En  cambio, los gobiernos  posrevolucionarios  tendrían serias dificultades en sus relaciones 

con la  Iglesia Catolica, que llegaron  a un punto critico durante la Guerra  Cristera en  la tercera 

década de  este siglo (Meyer,  1989).  Este movimiento nos muestra las dificultades  que 

". . . . ". ." "_ 



eKperin;ento la jcrarcluln cclesiastica para  dirigir a sus seyuidores, en particular  cuando  se 

encontraba debilitada A l  grito de "\'iba Cristo  Rey", la rebelion fue  incitada por miembros  de la 

agrupacion laica  Acción Catulica. y se  difundió principalmente entre  rancheros y pequeños 

propietarios  agrlcolas del occidente y norte del  pais, quienes evigían el establecimiento  de una 

libertad  religiosa  amplia que  favoreciera al catolicismo En  la "Cristiada", la pacificación h e  

impulsada por la cúpula católica, que exigió la deposición  de las armas  después de  vanos años de 

una guerra  desgastante y estancada. (4) 

El resultado de  este  conflicto h e  la relación  que aun está  vigente. un "modus vivendi" en 

que el Estado mexicano pennitió  a la  Iglesia Católica llevar a  cabo sus actividades  siempre y 

cuando no participara  directamente en asuntos politicos, prohibición explicita en  la Constitución 

de 191 7 En numerosas  ocasiones, la separación  entre  ambos  poderes ha sido  puesta en 

entredicho  por los conflictos locales, en los que los clérigos pueden tener  gran influencia:  sin 

embargo, esto no ha  Luelto a suceder  a nivei  nacional (Meyer, 1989). 

L a  colaboración  entre la Iglesia Católica y el Estado  se  mantuvo  durante  décadas, si  bien 

el "modus vivendi" tuvo  momentos fructiferos o dificiles según el presidente en turno y sus 

simpatías personales hacia ¡a religión (Blancarte, 1993). No obstante,  esta  situación significaba 

una subordinación formal de los clirigos  a las ccndiciones  impuestas  por la Constitución,  que 

limitaba el crecimiento de la  Iglesia Católica. La década  de los ochenta  destaca  por  una prohnda 

crisis económica  ocasionada  por la dependencia  económica del petróleo y las fluctuaciones en  el 

precio  de  este. El apoyo al partido oficial, el PRI, se  fue  desmoronando en forma  dramática. La 

clerecía católica  comenzó a expresarse  políticamente en dos sentidos: la Teología de la Liberación 

expresaba la preferencia  por los pobres y los partidos de izquierda; otros  sacerdotes y obispos 

prefirieron tratar con los grupos  conservadores  con un2 ideología  procatólica,  entre ellos los 

empresarios del partido  centro  derecha,  Partido Acción  Nacional (5). 

Una parte de  este  complejo  panorama se debía al intenso  crecimiento de agrupaciones 

protestantes  ocasionado,  sobre  todo,  por el auge de iglesias pentecostales,  Testigos de Jehová y 

mormones  en zonzs indigenas y entre  sectores  populares  urbanos de las grandes  ciudades y en las 

fronteras en los últimos  veinticinco  años.  Este  crecimiento  ocurrió de manera  sobresaliente a 

costa  de la Iglesia Católica,  que perdía creyentes  a los nuevos movimientos religiosos. Desde hace 

varios años, los obispos de la Iglesia Católica han expresado  continuamente su preocupación  por 

el desarrollo de las "sectas"  que les restan  miembros. En forma curiosa  tomaron  por  aliado  a su 

antagonista habitual; el Estado mexicano Miembros de la jerarquía,  sacerdotes  e incluso 



porfa\oces  de Is misma Teoloyla  de la Liberacion.  pidieron al gobierno restringir .a los grupos 

religiobus nut'cos. argumentando  que  eran  financiados por Estados  Unidos y que  eran 

x1tirnclonalistns  (considerando que el nacionalismo mesicano es igual a la devocibn a la \.'irgen 

de Guadalupe) 

El gobierno mexicano se  encontró  perplejo  ante el desarrollo  inesperado del 

protestantismo  Algunos  sectores  nacionalistas  e intelectuales de izquierda  retomaron el 

argumento de  que las "sectas" eran  una forma  de  penetración extranjera. Esta comente tuvo 

cierta repercusion y logró la anulación de un  convenio oficial con una agencia misionera 

cuasic~entifica de marcada tendencia  conservadora, el Instituto Lingüistico de Verano  (ILV) O 

Sumnxr  Instiate c f  Linguistics Esta institución norteamericana había recibido el apoyo del 

gobierno  desde el periodo  de Lizaro Cárdenas  por su trabajo  de  alfabetización  en  idiomas 

indígenas. 1.a gran mayoria de los misioneros del  ILV abandonaron el pals a partir de 19SO 

(Garma, 1985) 

Parte  de la desconfianza hacia los protestantes  se debía a su predominio en comunidades 

indigenas. un punto focal para las políticas estatales. Sin embargo, la gran mayoría de los 

protestantes  eran y son respetuosos de las  leyes medcanas,  probablemente más que los clérigos 

catolicos  (como  se  mostrará en  el penúltimo capitulo). Sólo los Testigos  de  Jehová rehusan 

saludar  a la bandera y cumplir con el servicio militar. El uso del término  "sectas" en los ataques y 

acusaciones  lograban  confundir al público  en general, haciéndolo pensar  que  todas las  minorías 

religiosas tenían conductas  antinacionalistas  e  irrespetuosas. En  realidad, muchas iglesias 

protestantes tienen  una historia de  setenta  a cien años en el  país, y casi todas  están dirigidas por 

mexicanos y nc extranjeros. (6 )  

Si los protestantes no sufrieron una persecución oficial por  presiones de la jerarquía 

católica. se  debió  a la existencia de sectores en el gobierno  que los apoyaban para tener un 

contrapeso  contra la clerecía  de la Iglesia dominante (estrategia ya probada  desde el periodo de 

Juirez).  Estos eran  masones y liberales que, en ocasiones, llegaban a  ocupar  posiciones 

importantes en el Estado y defendian  una  ideología anticatóliea. Sin embargo,  a nivel  local,  las 

tensiones religiosas  podían llegar a  extremos  peligrosos.  Se han registrado  casos de violencia, 

sobre  todo en zonas  indígenas.  Esto  sucede, en particular, en comunidades  donde las diferencias 

religiosas se  expresan en situaciones en que  actúan movimientos populares de resistencia y 

subsisten  condiciones  de  extrema  desigualdad  entre ricos y pobres,  indígenas y mestizos, etc. (7) 



1.3 [ o r a  de posesion de  Carlos Salinas de  Gortari  marco una ruptura  importante en  la 

nldncra de conducir las I-el.1ciones entre las  iglesias y el Estado mexicano, que habian  sido 

restringidas y encuhiertns  dcbido a la sinulxión y el desconocimiento  impuesto  por la orientacion 

anticlerical de la Constitucion  (Blzncarte,  1993) Ese  dla. el I de  diciembre de 19SS, heron 

invitados  a la inauyuración miembros de la alta jerarquía católica, entre ellos el nuncio apostólico, 

representante del Vaticano en hféxico,  Jerónimo Prigione, y el cardenal  primado,  Ernesto 

Corripio.  Posteriormente, el nuevo mandatario  expresó su intención de modernizar las relaciones 

entre el Estado y la Iglesia Católica. La ausencia de los grupos  protestantes he  notoria y 

duramente  cnticzda por varios  comentarktas politicos. Una  visita  papal fue  anunciada para  1990 

( La Jornada, 2 de  diciembre,  1989). 

El acercamiento  entre el gobierno  de Salinas y la jerarquia  católica  provocó la imtacion  de 

numerosos  protestantes  de  diversas iglesizs, si  bien  una creyente bautista, Maria  de los h g e l e s  

Moreno. h e  nombrada secretaria de Pesca, con lo cual se  apaciguó el ánimo de algunos miembros 

de las minorias religiosas. Moreno sería importante para el acercamiento  entre las  iglesias 

protestantes j ;  Salinas. En  varias reuniones públicas que  tuvieron lugar  en 1989, los representantes 

de las  iglesias protestantes  expresaron al Presidente su deseo  de participar de una manera  más 

activa en las  nuevas relaciones  entre el Estado y los grupos religiosos. Salinas, un politico 

inteligente, comprendió  que una  mayor  sensibilidad  hacia los protestantes  podía  ganar  votos para 

el PEU en las zonas donde predominaban los evangélicos.  Después  de  todo, la modernización  de 

las relaciones  con la jerarquia  católica  estaba en parte  motivada por sus coqueteos  con los 

partidos de oposición La  negligencia con los protestantes podia tener  efectos  parecidos  (Garma, 

1992). 

El Papa Jum Pablo 11 llegó a México  en  mayo de 1990 y h e  recibido  por  Salinas en el 

aeropuerto internacionzl. Se especulaba  que podrían instrumentarse  modificaciones  importantes 

en  las relaciones  con la jerarquía  católica  durante la gira. No file  así, quizás  por las connotaciones 

procatolicas  que tendrian los eventos  de  esos días. Vaie la pena anotar los ataques  de Woytila a 

las "sectas" y .su petición de  que los hermanos  separados  regresaran  a la Virgen de Guadalupe 

(Proceso.  segunda y tercera semana de mayo, 1990). 

€4 1 de noviembre de 1991, el presidente Salinas  hizo referencias  en el discurso  de su 

informe anual a ¡a situación religiosa  del  pais.  Enunció  primero que la separación  entre politica y 

religión  debia mantenerse firme, lo cual provocó un h e m  aplauso  de los politicos  presentes; sin 

embargo,  enseguida  señal6  que las relaciones  iglesias-Estado debían modernizarse  para evitar la 



"simuia;lon"  Fue muy evidente  que el mandatario abrigaba intenciones  de modificar los articulos 

mas antlclsricales de la Constitución  Ante esta situación, los protestantes no adoptaron una 

posicijn clara y cniticada. Xluchos consideraban  como un logo  importante  que se  hablara en 

plural de "iglesias" y que  esto  era una muestra del reconocimiento  a las ag;upaciones  evangélicas. 

Por otra  pane,  varios  intelectuales  protestantes seiialaron que una  nueva  relación podrla  fortalecer 

a la jerarquia  católica  como el interlocutor  favorecido y resaltaron el apego  protestante  a la 

tradición liberal  mexicana. Las  logias  masónicas se pronunciaron  contra  toda modificación, 

mostrando su apego  a la ideologia  jacobina de algunos sectores. (La  Jornada, 2 de noviembre, 

1991). 

El 1 de diciembre de 1991 llegó  a la Cámara  de  Diputados una  iniciativa  presidencial de 

reforma de los artículos constitucionales 3 ,  5, 23 y lj0. Fce  presentada  como un documento 

oficial del PRI (La Jornada, 2 de diciembre, 1991). Las iglesias  adquirirían  personalidad jurídica 

como  asociaciones religiosas, cuaqdo  antes no eran  reconocidas  legalmente. A los sacerdotes  y 

ministros de  culto se les otorgaría  derecho  a  voto,  pero se señalaba  que  una iglesia debía 

dedicarse  a  quehaceres espirituales y no participar en  la política. Un ministro activo no podría 

ocupar un cargo  público. Los estudios en planteles religiosos tendrían validez oficial y las 

agrupaciones re!igiosas podrían  dedicarse  a la enseñanza en diversos niveles. Las  peregrinaciones 

reliyiosas  publicas se  podrían realizar legalmente. En realidad, los dos últimos puntos  suponen 

actividades  que ya se realizaban de  hecho,  pero  &era  de la legislación anterior  de la Constitución, 

que los desconocía  de manera oficial. Después de trece  horas  de  debate, la iniciativa fue  aprobada 

en  la Cámara  de  Diputados el 18 de diciembre de 1991  (La Jornada, 19 de diciembre, 1991). 

Tanto miembros de la jerarquía  católica  como del Foro Nacional de Iglesias Cristianas y 

Evzngélicas se  reunieron  con el presidente  Salinas el 2 de diciembre.  Todos  expresaron su 

beneplácito  por la reunión y  consideraron  que las  reformas  serian  benéficas y positivas. El 

delegado  apostólico Prigione (o como  algunos miembros de la  prensa ya lo llamaban "PRIgione") 

señaló la posibilidad de que Mexico  sostuviera por fin relaciones  diplomáticas oficiales con el 

Vaticano, qce sucedería en enero o febrero del año  entrante (lo cual se  cumplió). El vocero 

protestante,  Alberto  Montalvo,  a su vez, consideró la reunión como útil. (La Jornada, 3 de 

diciembre, 1991). (8)  

Un balance cuidadoso  muestra  que la jerarquía  católica más conservadora  fue  fortalecida 

por 10s cambios. La prohibición  de  que los sacerdotes hicieran  política,  permitía un control eficaz 

sobre la Teología de la Liberación,  corriente critica de las autoridades eclesiales cuyos  partidarios I 



participan en forma dbirrta en actos publicos a fdbor de los pobres.  causandole  problemas a la 

Iglesia Catolis?, con el E s t d o  Las iglesias protestantes heron, en todo  caso.  reconocidas. La 

libenad ilr cultos permane;iA como derecho  constitucional, pero u n  punto  oscuro  permanecía. 

L;ls igle&~s, ssfiala el docl;:nenm del PRI, deben  reconocer  sus  deberes hacia el Estado y se 

explicita que no deben "agredir"  a los simbolos nacionales, lo que  se refiere a la práctica  común en 

las escuelas publicas  oficiales de Xlexico de  espulsar  a los niños Testigos  de  Jehová por no 

saludar  a la bandera.  Esta  prictica  discriminatoria recibió un apoyo legal muy fuerte. 

Notas: 

I )  Sobre la represión religiosa a los indígenas por la evangelización colonial, véase Reyes  (1983) 
Bastian ( 1  9%) proporciona  datos  jobre la historia temprana de los intentos  por implantar el 
protestantismo en Mexico. 

2) EL trabajo de Lira y Muro (1981) contiene  información útil sobre el catolicismo en este 
periodo Una buena  historia  general de la  reliSion  en  América  Latina  y,  en particular, del 
catolicismo,  está referida en Meyer ( 1  989). 

4) La  referencia indispensable sobre la cristiada sigue  siendo Meyer (1979) 

5) GuzInán ( 1  990)  ofrece el mejor  análisis de la Iglesia Católica  durante la década  pasada.  Sobre 
el "modus vivendi" consúltese las dos obras de Meyer ya citadas. 

6) Véase  Garma ( 1  988) y Casillas ( 1939) 

7) La  relación entre  protestantes y masones ha sido  poco  estudiada.  Bastian ( 1  989)  recabó  datos 
de información histbrica sobre puntos convergentes  entre  ambos  durante la Revolución Mexicana 
Es curioso  que no existe ningun estudio  sociológico o antropológico  sobre  este  importante  grupo 
de presión en %léxico. 

3) M:: han sido de utilidad  para la elaboración de  este  ensayo, la información periodística  de 10s 
siguientes diarios. La  Jornada. Uno mas Uno, y Excélsior,  todos  publicados en la ciudad de 
íi.ICxico. 



EL PENTECOSTALISM0 EN LA CIUDAD DE MÉX1CO 
Y EN IZTAPALAPA 

Escribir acerca del pentecostalismo  es escribir acerca  de un tipo  especifico de iglesias 

protesrantcs que, no obstante las diferencias y \.ariaciones que  podriamos  encontrar  entre ellas, 

comparten en su interior elementos  comunes  que permiten a los miembros de estas 

agrupaciones religiosas considerarse  a si  mismo? como los herederos  directos y escogidos  que 

continúan  participando  de los acontecimientos del  primer  dia de  Pentecostés,  relatado en los 

"Hechos  de los .4póstoles" en  el NCWO Testamento.  Esto implica el reconocimiento de que 

zún es  posible  volver  a sentir el Espiritu Santo  directamente al interior del ámbito espiritual del 

crfente y que w presencia desencadenaria  sucesos  extraordinarios.  cuyas  señales  serán tres 

dones otorgdos por la divinidad: el de la sanacion, el de pcofecía y el de lenguas. >lis adelante 

los Jescribire  detalkdamente. 

El creyente Pentecostal se identifica por medio  del reconocimiento de que  dichos  dones 

pu;.de:l ser recibidos por aquel que  quiere recibir directamente al Espiritu Santo. El marco 

tempcral  es  sumamente  impocante  porque  separa  a los pentecostales  de otros protestantes y 

catblicos no carisrnkticos, así como  de  otras minorias religiosas. La  posibilidad de que el 

Espiritu Santo  se manifieste por milagros es amp!iarnente reconocida. La distinción  se 

manifista en  la medida  del reconocimiento.  Para los criticos cristianos del pentecostalismo, la 
relacion  milagrosa entre el Espiritu Santo y el creyente h e  una caracteristica sólo del 

cristianismo en  la época  de los apóstoles.  Actualmente,  se  argumenta,  esta  relación  directa ya 

no es necesaria  para ser un buen cristiano. Tanto los pentecostales,  como sus prirncs  (por así 

decirlo), Ics católicos  carismaticos,  sostienen  que el Espiritu  Santo  todavia  puede  entrar en  el 

autentico  creyente, y mis aún, el creyente  debe  buscar  esta relación. ( 1 )  



Par3 ~ ~ U S I ! O S  !cctores no fan?ilisriz.ldcs con el mplio espectrc  de i3s religiones no ca:ólicas.en 

\lex.ico. .i continuacljn daré una tipoloyia de  estos  grupos. hle basare para esto en n i  estudio 

anterior (G21-n-a, 1983) Xle  refiero a  este  modelo  de clssificación particular  porque ha sido 

citado y utilizado  por  diversos  autores y, por tanto, es aplicable. Aun así,  he añadido dos 

ca:egrías ausentes en la clasificación original, pero  que  actualmente las considero  necesarias. 

Estss  agrupaciones  se  podrin clasificar de la siguiente manera: 

1 - 1Slesias protestantes históricas o denominacionales. 

2 - Ig!esias protestantes  pentocostales 

3 Iglesias independientes  separsdas del protestantismo. 

4 - Espiricsalismo trinitario mariano. 

5.- Nuescs movimientos  de espiritualidad. 

.\ continuación  presento una breve  caracterización  de  cada una de ellas 

1.  Ig!esizs protestantes históricas o denominacionales. 

Estas  egrupaciones re!igiosas arraigan sus origenes  directamente a la reforma inspirada  en la 

obra y pensamiento  de Xíartin Lutero y Juan Calvino.  Dentro de estas iglesias se encuentran las 

presSiterianas, metodistas, bautistas, luteranas, calvinistas, congregacionales y moravos,  entre 

las mis importactes (Norma!mente entre ellas se inc!uye a !a anglicana, aunque su origen 

historico no es el mismo). Su presencia en México  data  desde 13 Colonia, cuando el 

protestantismo h e  considerado  como u~la here-¡ía. Su dihsión abierta  comenzó  a partir del 

triunfo de! !ibe:alismo. "A rzíz de la conquista  de los derechos liberales fonralizados en  la 

Constitucih de  1357 y en !ns Leyes de la Refarma,  penetraron de martera sistemática las 

"sectas"  protestantes  norteamericanas en las ddcadas  de Ics años  sesenta y ochenta del siglo 

pasado" (Bastian, 198?:7@).  Aunque  estas iglesias nacieron en Europa, !os misioneros  que 

llegaban a XfCxico solían venir de Estados  Unidos. En el país, el primer templo  protestante  que 

se  construyó h e  la Primera !g!esia Bautista de la ciudad  de hlonterrey.  Edificada en 1864 

tcds1.ia esti en hnciones, según lo atestigua el Directorio Nacional e  Internacional  Cristiano 

de 1997. 



Sin embargo, debido al tiempo  que y3 tienen en  el pais, :nuchas  de  estas  ascciaciones 

re!i;Ios.is sctualn~ente tienen un3 jerarquia y clerecia mayoritariamente mexicana La mayor 

parte  de las i~lesias  denominacionales  poseen un orgmismo  superior a nivel  nacional,  instancia 

que tom:: !as decisiones mis importantes y ante la cual son responsables  todos los ministros 

que  ocupan  cargos ec!esiales, si bien entre los agrupaciones  congregacionales la comunidad 

local tiene mayor  peso  para resolver los asuntos  que le incumben. Los rituales son muy 

austeros y solemnes,  bzsados  primordialmente en  la  Biblia, hente única de la revelación  divina, 

y (en  mucho  menor  yrado) en su particular  interpretacion  por la comunidad religiosa. Los 

testimonios  de los propios  creyentes forman  una parte  destacada  de su ceremonial, SI resaltar la 

responsabilidad del  individuo  en su salvación. En México existen estudios  sobre la historia de 

estos gupos  en Bastim ( 1 083), Macin ( 1975) y Ruiz y Espejel ( 1995). 

2 - Ig!esizs protestantes  pentecostales. 

Tienen su origen en Estados  Unidos de Am6rica, 3 principios de  este siglo, en Qreas  donde 

habis una fuerte intluencia de la pob!ecion negra. 4 h4éxico  llegan desde las primeras  décadas 

del presente siglo Su verdadero zuge, sin embargo,  se ha dado en los dtimos veinticinco  años, 

al ganar  adeptos,  sobre  todo, en zonzs indigenas y sectores  urbanos  depauperados,  hasta ser 

los grupos  protestaxes mis numerosos  e  importantes del  país. Poseen mucha mis autonomia 

+e las islesias denominaciona!es y por  ende, existe menos control  jerirquico, en  general. 

sobre sc clerecla. Este hecho  facilita la creacion de nuevos  templos y la constante  conversión 

de  adeptos  ncevos.  Entre las agrupaciones  pentecostzles de 346xico se  encuentran Asambleas 

de Dios, Iglesia de Jesucristo  Interdenominacional, Iglesia Cristiana Bethel,  Iglesia .4postólica 

de Is Fe en Cristo  Jesus, !glesia Cristiana  Gedeón,  Centros de  Fe, Esperzoza y ;2mcr, Iglesias 

Pentecostales  Independientes  (MIEPES), Iglesia de Dios del Evangelio  Completo,  entre las 

mis importantes  (Mardero, 1035). Algunos autores  como Fortuny (1991), consideran  a la 

Iglesia de la Luz del Mundo  como una agrupación  Pentecostal,  aunque  varios  creyentes 

pentecosta!es me han sefialado que  consideran  que  esta  agrupación  se ha alejado  de las 

organizaciones  evangélicas,  por lo que  este  punto  todavía esta abierto  a la discusión. (2)  

3.- Iglesias independientes  separadas del protestantismo 

Frecuentemente conkndidas con  las  ig!esias protestantes, no  lo son, poi cuanto no aceptan a la 

Biblia como heme de revelación  única,  sino que han adoptado otros escritos  sacrcs,  como en 

el caso del Libro del Mormon, escrito por  Joseph Smith.  En los casos, los separa su 

interpretación POCO ortodoxa :; radicalmente milenarista. como  sucede en los Testigos  de 

”” . . .. ” - . 



Jehol: \ l a c i o n  aparte merecen Ius .-\dventistas del Séptimo Dla. que se consideran  a SI 

n : ~ m o s  "e~.snylicos", pero que no son aceptados  como tales por  las  iglesias protestantes ya 

nlt.nC:on;ldaj 

Ln eicmento que poseen en comun adventistas,  Testigos de  Jehovi y momones es  que 

cada p p o  procede del trabsjo  de un lider carismitico  que fundó la agrupación (\Villiam  Miller 

- adventistas,  Charles  Taze Russell - Testigos de Jehová,  Joseph Smith - mormones).  Todos 

eran  norteamericanos. blancos y su actividad religiosa se  desarrolló  entre 1830 y 1880. Estos 

cincuenta  años  estuvieron  marcados  por los antecedentes y consecuencias de la guerra civil 

norteamericana (RlcLoughlin, 1?78), y heron el escenario  de  grandes  transformaciones 

sociales  que  desembocarían en  !a industrialización de muchas regiones de Estados Unidos  Para 

muchos indiLiduos, el tuturo era incierto, y no debe  sorprender  que para cada  profeta, el  final 

dol mundo  era inminente y el tiempo de arrepentimiento inaplazable. La formación de 

cowersos era una tuea del fuFdador, la cual era  transmitida a sus seguidores. El proselitismo 

agresivo es, sun hoy,  una carzcteristics de  estos  grupos.  Los  Testigos  de  Jehová  tan 

experimentado  numerosos  conflictos  por su negativa  a  saludar a la bandera, cumplir el servicio 

militar y votar, y a recibir transfcsiones  sanguíneas,  todo  esto  por su interpretación  de la  Ley 

llosaicz  (Gsrma, 1994) Estas  conductas son particulares de esta  agrupación. En  cambio, 

tanto los rncrmcnes corno ! x  adventistas en  México  han zdoptado  elementos  de un 

naciona!isrno jcarista que  es  compartido  por iglesias protestantes y pentecostales. 

4 - Las  agrupaciones espirituz!istas 

Estas son diversas y se encuentran en varios países, destacando los movimientos en Estados 

Cnidos, Brasil,  Cuba y Mexico (llacklin, 1974; Finkler, 1985).  Estos  se  caracterizan  por 

aceptar la comunicación  con los espiritus de los muertos y con  seres  sobrenaturales.  Fue el 

frances A!an Kardec uno de los grandes  impulsores de la comunicación con los espiritus en  el 

siglo pasado. Publicó  en 1855 "Le livre des espirits" (cuyas  traducciones en español  todavía  se 

consisuen en  edicior?es baratas en librerias populares). Difundió  el espiritismo  como una 

religion de é!ites interesadas en sostener  contactos  con el mis allá. Pero sus enseñanzas 

eventualmente  perdieron interés en Europa,  sobreviviendo en  América  en agrupaciones 

populares  que  se nombraron a sí mismas como espiritualistas. En México, el hndador fue 

Roque Rojas. quien f h d a  el primer templo espiritualista en  la ciudad de México en 1866. Esta 

religión popular  tuvo  después  varias escisiones. Actualmente la agrupación más difundida es la 

del Espiritualismo Trinitario Rlariano. En sus rituales, se practica no sólo el contacto con los 



esplyus sino  tJmbien 13s curscicnes  que son llevadas a cabo por  las  mediums mientras estan en 

egado  de trance, reslbienjo los esplritus de  poderosos  sanadores. En la cicdad de lkxico, el 

espiri!crdismo se  encuenrrs muy Lihndido y muchos  curanderos y especialistas tradlciona!es  de 

!3 s h l  pertenecen a es13 religion (Ortiz, 1990; Lagarrig, 1991; hlarcos,  1939). hlanifiests 

e!ementos tanto  prehlspinicos  como del catolicismo  popular mexicano (de ahí que sea 

\lariano). El ascenso en  la jeiarquia  se  da  por los conocimientos y la anti@iedad en  el grupo. 

Cuando hsy disputas  entre los lideres, las escisiones  entre los templos se suscitan con 

frecuencia  (Ramos,  1995). 

5 - Kuevos  movimientos de espiritualidad 

Edas son a~rupaciones muy diversas. que  tienen en común  una  negación a ser reconocidas 

socialmente  como iglesias. Se ccnsideran a si  mismas como espiritualidades. Sin embxgo, la 

nqonc:  manifiesta 12s caracteristicas de una  religión, es decir, cuentan con rituales y 

ceremonias, as1 como  creencias  sobre lo sagrado y transcendental.  Ademis, también cuentan 

ccn Is divisibn entre lideres religiosos y sus fieles, aunque  emplear otros nombres  (como el de 

maestros y discipulos). Scn llamados por SJS opositores  como el "New Age" (la Nueva Era), 

pero esta etiqueta  fomenta una  vision  dis:orsionada  del fenómeno  porque no todas  estas 

asociaciones  proceden  de  Estados  Unidos.  Muchas tienen su origen en reiigiones  orientales 

particulsrmente  de las trzdiciones  de la  India,  Tibet y Japón.  Las  nuevas  espiritualidades 

comieran a  dihndirse masivamente  en Occidente  a partir del auge de la contracultura en los 

afios sesenta. En >léxico  estin  todavia  restringidas a sectores  de la c!ase alta y media, que 

tienen una escolaridad alta y una capacidad de consumo  conspicua. Su énfasis es sobre el 

creyente individual que  debe  pagar por su indoctrinación. En su mayoria, estas  agrupaciones 

evitan el registro legal como re!iyiones. Entre las agrupaciones en  México podemos mencionar 

!a Gran Fraternidad L'niversal, Sokka Gahhi, hlahi Kari, Haré Krisna, Gurxnayi-Sidda Yoga. 

Esenios.  Circu!os Esotéricos,  Centros  de  Tensegridad,  Gnósticos,  Teosofia y Rosacruces, 

entre OtrOS (ver  Gutiérrez Zuñiga, 1996). 

ES uti1 en este  punto  comentar  brevemente el catolicismo: particularmente en su 

relación con  respecto  a las minorias  religiosas. Desde su interior, la Iglesia Católica  actual ha 

demostrado una  pluralidad y diversidad sorprendente,  como ha destacado  hlarzal (19SO s. 

1998). Esta misma flexibilidad  en cuanto a las diversas maneras de ser un católico actual cb 

también  parte de la estrategia  actual  de la Iglesia Católica  para  enfrentar una situación dc 

creciente  competencia  por  parte  de las distintas iglesias y espiritualidades Eo-católicas. En una 



n x m a  pmoq*ia  pueden coe.;ist1r ynlpos distintos como los Cursillistas. Slobimiento Familiar 

Cristi,lno. Comunidades Eclesiaks de Base. Adoracibn  Nocturna y la Renovación Carisrnlitica, 

col1 tendencid> ccltrsiales y pajtvrdes muy diferentes  entre si El apoyo que  esta 

con~lonlerac"ml1 de agrupaciones recibe de su sacerdote,  pirroco u obispo  respectivo también 

varia amphamer~te  de una parroquia  a  otra. 

Sin embargo, en [ztapalapa, el ethos o la vision catolica del mundo está  permeado 

clarzrnente  por las tradiciones del catolicismo  popular mexicano Es la forma de ser católica 

que es aprendida por la población desde la infancia y con la cual se  crece.  Desde la 

pxticipación en la pasión de  Semana  Santa en  el pueblo de  lztapalapa  (aunque  sea  como 

espectador),  hasta ias variadas  peregrinaciones al Tepeyac que se  efectúan  desde la 

Delegación, Incluyendo la principal a finales de noviembre, desde el culto  a los santos de los 

barria y de las colonias  populares  que piden fiestas ruidosas, la identidad  católica  de 

laapalapa parte, sobre  todo,  de los elementos  de su religiosidad popular.  Todas las otras 

formas de zgmpación y expresiones  catolicas tienen como base estos  elementos.  Desligarse del 

catolicismo  popular, por lo menos  en Iztapalapa, es acercarse  demasiado  a los evangélicos o 

sea  a los no católicos. Ellos son los que rechazan a los santos  llamándolos "ídolos", y 

consideran la representación  de la Pasión de  Semana  Santa un acto  "pagano  de  barbarie" y las 

fiestas de  barnos y colonias  "excusas para alcohólicos'' 

Pero un grupo  dentro  de la  Iglesia Católica  amerita una  mención especial. Este es el 

Movimiento de la Renovación Carismática.  Ha  sido ampliamente estudiado  por  vanos  autores 

(Diaz de la Serna. 1985; Juárez, 1997; Muñoz 1997 entre otros). En el Distrito Federal  ya 

tiene casi  treinra años  de existir, pero ha sido  en  la  última década  cudndo ha sido más aceptado 

y dihndido Originalmente, el movimiento encontró  respuesta  solamente los sectores  de 

ingresos altos y medio, pero  actualmente su composición  es mucho más diversa. Todos los 

autores han señalado el gran parecido  que tiene la Renovación Carismática  con las  iglesias 

pentecosta!es protestantes,  por su aceptacidn  de los dones de¡ Espíritu  Santo,  como la 

sanación, la glossolalia y la profecía. Si  bien esta  gran semejanza hace posible que la Iglesia 

Catolica  tenga un instrumento  fuerte para combatir el crecimiento de los pentecostalismos. A 

nivel local, a  vezes  se dan confusiones No todos los católicos  comunes podian entender si los 

carismáticos  eran o no pentecostales o "evangelicos", lo cual provocaba cierta desconfianza 

hacia el movimiento.  Algunos lideres del  movimiento carismático nos mencionaron  (tanto  a mi 

como a mi equipo de investigación) que consideraban  que las tradiciones  católicas  popular  eran 
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superficiales o de una fe mal encauzada  Quizá por esta  orientacion, el XloLimiento de 

Renovacion  Curismatica  realmente  no ha logrado  ganar una presencia  fuerte en Iztapalapa, 

como en ciudadcs como Chiltuahua o Zamora  (Xíuñoz,  1997,  Juárez,  1997). Los  misas de 

sanacion del Xlovirniento de la Renovación  Carismatica  (que son los rituales más concurridos) 

en esta  región  pastoral  catblica podían  reunir 150 ó 200 personas,  mientras que u n  servicio 

dominical especial  de las  Asambleas de Dios  reúne una congregación de 500 a  600  personas. 

Veamos  a  continuación  cuales son los origenes  históricos del pentecostalismo  a partir 

de los diferentes  elementos que le dieron su  peculiar conformación actual, recalcando la 

difusión de esta  tendencia religiosa  en México y su ciudad capital. 

En el protestantismo  historic6 o denominacional, la relación  del creyente  con  Dios 

estaba  origir.almente  marcada  por la austeridad y la seriedad.  Era  una  reacción  a lo que  sus 

fhdadores.  hlartin  Lutero y Juan Calvino  en el siglo  XVI, consideraban  como los excesos del 

catolicismo  romano merced a  que había desarrollado  una vida ceremonial plena y variada, 

especialmente en sus expresiones del barroco  mediterráneo  (Santaló,  Buxó, y Rodriguez, 

1989). En oposición, el protestantismo  histórico (y en particular el luteranismo y el calvinismo) 

desarrollo  desde  sus inicios  una  vida  ceremonial  en extremo  austera, sin símbolos ni imágenes 

en sus  recintos  sagrados  (Macin,  1978).  Posteriormente, las  iglesias de lo que  se Llegó a llamar 

la "Reforma Radical" buscaron una  relación entre el creyente y la divinidad que  estuviera 

marcada  por una experiencia personal directa  con el elemento'  divino,  particularmente en  el 

momento  de la conversion.  Las iglesias bautistas  se derivan de esta  tendencia. 

La  Iglesia Metodista también h e  influida por estas consideraciones. El metodismo es 

importante  porque  como  veremos más adelante, en muchos  lugares llegó antes del 

pentecostalisrno. Sin proponérselo,  actuó  como su precursor en el campo  religioso  y  ayudó  a 

formar  nuevas  congregaciones,  aportando  íüturos  conversos  (Martin, 1990). Surgio  como una 

critica a la Iglesia  Anglicana de Inglaterra, considerada  por John Wesley como una  iglesia 

vinculada a la aristocracia inglesa. .4 mediados  del siglo XVIII. Wesley ftndo el metodismo 

con el propósito de llevar el evangelio  a las clases  trabajadoras del Reino  Británico.  Para  esto 

era  necesario  enseñar  a los creyentes  a vivir  una  vida  digna y  "metódica", de allí  el  nombre de 

la agrupación.  Todas las personas  deberían ser convertidas sin importar su clase social o !ugar 

de origen El metodismo  apoyó un intenso  programa  de misiones.  Wesley decía que todo el 

mundo  era  su  parroquia  (Pike,  1986). En  México, misioneros  irlandeses  establecen su primera 

iglesia  en 1873, buscando  crear  "hombres  nuevos"  por medio de la instrucción y el apoyo  a la 



educacion de las  masas (Ruiz, 1992. 1996)  Segun las dkersas fuentes  que he consultado, este 

templo  metodista fue la primera  iglesia Protestante  que  se  establecio en la ciudad capital 

(Larson, i993). En esta  asociacibn religiosa, los rituales todavia  enfatizaban la austeridad 

ceremonial.  Tampoco se consideraba necesario tener  contactos  intensos  con la divinidad de 

forma  continua en  la  vida  del creyente. 

Aspectos del pentecostalismo 

El pentecostalismo se origino  en la recepción y reelaboración del protestantismo  por  parte de 

la comunidad  afro-americana en Estados  Unidos. Al ser traídos  a América, los esclavos  negros 

sufrieron  además una persecución cultural y religiosa, siendo  cristianizados  por la herza  de la 

civilización blanca y occidental.  Las  autoridades  católicas heron siempre  más  tolerantes del 

sincretismo entre las culturas  negras y el cristianismo, lo cual permitió la conservación  de 

algunas  practicas y rituales africanos  efectuados de una  manera oculta O disfrazada,  como 

sucedió en Cuba y Brasil (Bastide,  1969;  Brandao,  1987). Los creyentes  negros, sin embargo, 

debían reconocerse  por lo menos de  nombre  como católicos, para evitar una  dura represión 

dirigida en  su contra.  (Recuérdese  que  a  diferencia  de la población  amerindia, los negros 

podian ser juzgados  por la Santa Inquisición; Xguirre  Beltrán, 1980). El resultado  fue la 

incorporación de santos  católicos y sus imágenes a los antiguos ritos y creencias  que habían 

sobrevivido las instituciones de la esclavitud. 

El protestantismo, en  cambio, hasta la fecha mantiene una  relación  más rigida  hacia  las 

religiones  populares,  porque  destaca  que éstas fomentan la idolatría, que h e  y es considerado 

como un defecto no sólo del pasanismo, sino  tambien  del catolicismo  romano. Es claro  que los 

católicos, como se ha señalado, no  se consideran  adoradores de ídolos, sino que éstos 

simplemente hncionan como  símbolos  de una  relación con lo sagrado  (Marzal,  1985). La 

critica a la idolatria se  encuentra en  las  mismas raíces históricas de los orígenes del 

protestantismo, en los escritos de Lutero  y de Calvino (Pike, 1986). El sincretismo es aun mal 

visto  por la mayoria de los protestantes  (especialmente en Latinoamérica),  quienes 

equivocadamente lo consideran una característica sólo de las otras  religiones y no de la suya 

propia. El mejor  ejemplo del sincretismo en  el campo  protestante se encuentra  precisamente en 

el caso  del  pentecostalismo. No obstante, para los creyentes  protestantes y pentecostales 

familiarizados  con el término, el sincretismo  tiene connotaciones  vinculadas  a lo pagano. Así, 



un pastor de Iglesia  Apostolica me dijo  en pribado  que una parte  de su trabajo  era belar p x a  

que los crecentes  evitaran el sincretismo 

En 10s Estados Unidos l a  poblacih negra fue convertida al protestantismo,  pero no 

todas las denominaciones  aceptaban  tener  creyentes  que no fueran blancos.  Fueron las iglesias 

metodistas y bautistas las que  aceptaron el mayor  número de  seguidores  afroarnericanos. 

Ambas denominaciones tenian  una larga historia de difusión entre las clases  trabajadoras y 

obreras  ranto en Europa  como de Norteamérica.  Destacaban ritos emotivos,  como el bautismo 

por inmersión  del nuevo  adepto.  Los  creyentes  protestantes  afroamericanos no podían 

abandona: conlpletamente SUS culturas originales, en parte  porque la sociedad  estadounidense 

no les permitia una integración  completa  por un racismo profundamente  arraigado  (Baer y 

Singer,  1992;  Jacobs y Kaslow, 1'99 I ). Cabe  recordar  que  antes del movimiento antirracista del 

conocido  pastor  bautista  reverendo  Slartin  Luther King  en los años  sesenta, las  iglesias 

evangélicas  estadounidenses solían practicar la segregación racial. Las iglesias protestantes 

neyras  se  convierten en un espacio  importante para la  vida comunitaria  de 'la sociedad negra, 

donde los creyentes  se  reconocían  como  miembrcs  de una asociación  que los reconocía  como 

miembros plenos con  una participación directa, algo que no sucedia en  las otras instituciones 

estadounidenses sino hasta  décadas muy recientes. Por  esta razón, los líderes politicos y de 

movimientos  sociales más destacados  que provienen de las comunidades  negras 

norteamericanas  (como Martin Luther King y Jesse  Jackson)  fueron  ministros  protestantes 

reconocidos o tuvieron  experiencias  semejantes en otras  instituciones religiosas (IM. Williams, 

1974). 

El pentecostalismo  significaba una  nueva  reelaboración de protestantismo,  que permitía 

subrayar  más la  religiosidad participativa y emotiva  tan característica de las culturas 

afroamericanas. En 190 1, William Seymour, un mesero  negro tuerto, hijo de  padres  que habían 

sido  esclavos,  originario del estado de Louisiana  fue a  Houston,  Texas  (Gaxiola,  1994). Ahí 
escuchó de parte de un pastor b!anco metodista,  Charles Parham, sobre la posibilidad de la 

manifestación  directa del Espíritu  Santo en nuestros  tiempos  (Scott,  199 I ) .  En 1906, Seymour 

ya era un predicador y fundó la primera iglesia  Pentecostal, la Azuza  Street Mission  en Los 

Angeles, California. Los primeros  seguidores manifestaron los tres  dones ya señalados.  Los 

servicios  eran largos, y acompañados  por música. canto y baile, lo cual desconcertó  a muchos 

de los observadores de la época. Lo que  tanbien era  desconcertante  para los críticos de la 

época  era la insistencia de  Seymour  de no hacer  distinciones de  raza  y  sexo  entre sus 



seguidores Aceptaba no solo 3 los creventes  negros >¡nu tambien a asiaticos. blancos y de 

origen latinoamericano, fueran hombres y mujeres Para  Seymour. el nuei'o  pentecostes se 

conocerla por la desaparicion de las diferencias  sociales  que  se  daban en la sociedad "terrenal" 

( C O S .  1994) 

Esto no fue así. La predica de igualdad no se pudo llevar a  cabo.  Eventualmente,  se 

hndarian en Estados Unidos  iglesias pentecostales  exclusivamente  para  creyentes  blancos,  que 

no deseaban una  membresia  multiracial.  La circunstancias de los origenes tambien heron 

controvertidas.  Las Asambleas de Dios, hndadas en Arkansas en 19 14, consideran que mas 

bien h e  el ministro  Charles Parham  quien estableció las bases  para las religiones  pentecostales 

durante su trabajo en  el Topeka Bible College,  ubicado en el estado de Kansas  (Poloma,  1989). 

Gasiola,  quien es una autoridad  reconocida en  la  materia, expone que la  primera persona  que 

hablo  en lenguas en este siglo h e  una  alumna de Parham,  Agnes Ouham. Ella tuvo la 

experiencia del don de lenguas el primero  de  enero de 1901.  Sin  embargo,  este  autor también 

reconoce  que hay investigadores  que  cuestionan  esta  versión,  porque la fecha  señalada  parece 

arreglada  para  tener el impacto simbólico de una  nueva era  (Gaxiola,  1994). Parham 

desconoció los esherzos  de su antiguo discípulo, Seymour,  porque  consideró  que su trabajo 

' era demasiado  desordenado (Cox. 1994). 

Según  Galindo (1 992), la primera comunidad  pentecostal  latinoamericana  apareció en 

Chile en :909 y también como una  disidencia  del metodismo.  De aquí surgiria la Iglesia 

Metodista  Pentecostal  que  todavía hoy es la  mayor asociación  pentecostalista de dicho país. La 

tradición de esta  agrupación  argumenta  que la aparición "del Espíritu  Santo" en esta región 

austral aconteció  independientemente de los acontecimientos de  Los  Ángeles  (Donoso,  1996). 

En Brasil. los primeros  misioneros  pentecostales  llegaron  desde  Europa (vía Estados Unidos) a 

kmdar  templos en 191 1, estableciéndose en  la ciudad amazónica de Belem (Freston,  1995, 

Garrard-Burnett y Stoll 1993). De  Chile y Brasil,  las agrupaciones  pentecostalistas  se irían 

difündiendo a los otros  paises  de  Sudamérica en  las sigtientes  décadas  (Galindo, 1992). 

El pentecostalismo llegó a  México  pocos  años  después de  sus inicios  en  California 

Fueron los braceros  mexicanos  quienes  descubrieron el atractivo de las congregaciones 

rnultiraciales que había hndado el predicador  negro  Seymour, en  las que las distinciones 

sociales  eran  relegadas. En su  investigación pionera  sobre el inmigrante  mesicano en Estados 

Unidos, Manuel  Gamio ya había descubierto  cómo  entre sus informantes habia  muchas 

referencias  a la gran influencia que tenían  las  religiones protestantes  y los servicios  que ofrecian 



los Ilderes  religiosos  que  decian  otorgar  las sanaciones milagrosas  para sus adeptos. El 

antropoloyo  entendió el impacto  de  dichos  cl2riyos al interior  de la comunidad  mexicana 

rebidente en el vecino  pais del norte  (Gamio. 1 93 1 ,  1972) Según  Gasiola (l995), ya  habian 

\&¡as pentecostales  con  predicadores y feligresía  de  origen  mexicano en California  desde los 

inicios de  la  segunda década  del  siglo  presente (1910 - 1920), derivadas  de la Misión  Azuza. 

La primera  iglesia  Pentecostal en el país h e  hndada en Villa Aldama,  Chihuahua,  por 

una conversa.  Romanita  Carvajal de Valenzuela.  Esta mujer  fue  una  migrante  que  venía  de  una 

familia  protestante  denominacional. Tuvo contacto con los miembros de la  Misión  Azuza  de 

California en 1912. donde  logró  hablar en lenguas.  De  regreso en su estado  natal  llegó  a 

convenir, no sólo a su propia  familia,  sino  tambien  al  ministro  Ruben  Ortega,  pastor de la 

Iglesia  hletodista de  la  ciudad  de  Chihuahua.  El  primer  templo de  la  pequeña  agrupación h e  

fundado  en  19 I4 con  algunos  creyentes en  la pequeña  población  minera  donde  habia  vivido 

Carvajal  de  Valenzuela:  Villa  Aldama.  Ortega  se  hizo  cargo  de  las  congregaciones  en 

Chihuahua y Villa Aldama  hasta  su muerte,  al cabo de io cual h e  suplido  por  el  sobrino de 

Romana. S l ipel  Garcia  Carbajal. Su tía  continuó su labor  misionera en  la región de  la  Laguna, 

donde  predicó en Torreón y Gómez  Palacios,  dónde  falleció poco después  de  establecer  una 

congregación  (Gaxiola, 1994). De allí, se  formaron  nuevas  agrupaciones  en  la  regiones  vecinas 

norteñas. y se  constituyó lo que actualmente es considerado  por  muchos  autores como la 

iglesia  Pentecostal mas  antigua  del  país:  la  Iglesia  Apostólica  de  la Fe en Cristo Jesús. 

Esta asociación  religiosa  experimentó una  escisión  importante  que  acarreó  importantes 

consecuencias para todo  el  campo  religioso  del  país. En 1926, Eusebio  Joaquín Flores, quien 

según varias hentes habia  sido  miembro  de  la  Iglesia  Apostólica,  fundó  su  propia  asociación: 

13 Iglesia de  la  Luz  del  Mundo.  Flores  cambió su nombre  al de  Aarón, y actualmente sus 

seguidores son denominados con frecuencia  "aaronitas"  por  personas  ajenas al movimiento 

religioso (De la Torre,  1995; Fortuny, 1994). Si bien los miembros  de  la Luz  de Mundo 

consideran  que la suya es la  iglesia no católica mayor  del  país,  cabe  señalar  que la mayoria  de 

10s dirigentes  protestaqtes y pentecostales de México consideran  que  el  "culto"  que los 

miembros  de la Luz  del  Mundo  observan  hacia su hndador los ha alejado  demasiado  de los 

Otros grupos  evangelicos, 'por lo que los "aaronitas" no pueden reconocerse  como una  iglesia 

afin. En todo  caso, importa  que  tanto  la  Iglesia  Apostólica como la  Luz  del  Mundo  tienen 

origenes  netamente  nacionales, lo cual  explica en  parte  el  profundo  arraigo  que  han  logrado  en 

Illéxico 



Otra  agtupacion  que  se  estabiecib en  el pais,  en  las  primeras decadas del presente siglo, 

de una inanera muy parecida es la  Iglesia de  Dios del  Evangelio Completo Su fundadora  es 

\ lana de los Angeles  Ribera de Arkinson,  quien  naci6 en Alamos. Sonora. en  una  familia 

minera y quedo  huirfina  a una edad  temprana.  Después  de la muerte de su  primer  marido, se 

casa  con un norteamericano y se convierte al pentecostalismo en Arizona  Según  algunas 

fuentes,  esto  sucedió  a raízde una sanación milagrosa que  tuvo  lugar en un servicio religioso 

de las  Asambleas de Dios de la ciudad  de  Douglas, en el estado Fronterizo mencionado 

(O'Connor,  1996).  Fundó el primer  templo de la Iglesia de Dios del Evangelio  Completo en  la 

ciudad de Obregón,  Sonora, en 1926,  donde  organizó  diariamente  conferencias  de 

evangelización y era  conocida  como "la danla del vestido  blanco". Ayudó a  formar  a los 

primeros  pastores  (varones)  que  tuvo la iglesia, apoyada  por un ministro norteamericano,  J. H. 

Ingram, quien trabajaba  para la sede  de lo que en ese pais se  conocia  como la Iglesia 

Cusdranyular  de  Dios  (Foursquare  Gospel  Church o f  God), ubicada  en  el estado  de  Tennessee, 

que tenia  una clara orientación  Pentecostal  (Llano  Sotelo, 1995) . Esta  asociación se difindiría 

a  través del norte  de Xléxico y estableceria una iglesia  en  el Distrito Federal  en 1940. 

El pentecostalismo llegó a la ciudad de México gracias  a los esfberzos de la misionera 

danesa .Anna Sanders  Después de llegar desde  Europa, la misionera  viajó por tren desde 

Estados Unidos, y file recibida  en  la estación del ferrocarril de Buenavista  por un matrimonio 

bautista. Ella establecio, practicamente sin  ningún apoyo oficial de su propia  organización, el 

primer templo  de las Asambleas de Dios en  1921,  ubicado  en la colonia  Morelos. En un 

principio. predicaba  con la a y d a  de un traductor,  porque no sabia  hablar español. 

Posteriormente, en  1923 el pr?stor  David Genaro Ruesga, un ex-seminarista y combatiente 

villista, convertido en Houston,  Texas,  se haria cargo de la administración de la nueva iglesia 

(Scott,  1991). Años después,  Ruesga llegó a  separarse  de las Asambleas de Dios  por 

problemas  personales y ayudó  a la Iglesia de Dios del  Evangelio Completo,  que habia fbndado 

Maria de los Ángeles  Rivera de Atkinson, con el objeto de establecer su primer  templo en  el 

Distrito  Federal.  Ruesga no se fue sólo. Varios ministros (sesenta y ocho) y sus 

congregaciones  (mas de cuatro mil personas en todo el país) lo acompañaron en  la escisión 

(Jimenez  López, en Larsen, 1993). De tal modo, desde  sus inicios  en este país, el 

pentecostalismo  fue  afectado  por  disputas y divisiones  internas, no obstante lo cual continuó 

creciendo.  La  primera  persona que habló  en lenguas en la  ciudad de Mexico,  pertenecía  a la 

congregación original de las  Asambleas de Dios En 1923, Juanita Medellin,  una conversa que 



provema de una  familia bautista. manifesto este don Posteriormente, ella destacaría  conlo 

predicadora , maestra y compositora  de himnos sagrados en las Asambleas de DIOS. Fue. 

ademas. la esposa  de un  destacado  pastor  (Larsen, et al, 1993) 

En los a5os siguiente? se establecieron  diversas  agrupaciones en  la ciudad capital. Otra 

iglesia. que tiene actualmente  muchos  adeptos, la  Iglesia  Evangélica Pentecostés  MIEPI, fue 

hndada en Tacubaya, en  1932 (Larsen, et.  al.,  1993). La  Iglesia Apostólica también estableció 

su primer templo en  el Distrito  Federal  durante la tercera  década del siglo. Durante las décadas 

siguientes, las iglesias pentecostales en la ciudad  de México continuarían  incrementando su 

número de creyentes  y  de iglesias, particularmente  a partir de los años  sesenta  (Larson,  1992). 

Scott  (1991), señala que muchas  iglesias protestantes históricas y pen?ecostales  desempeñaron 

un papel activo en los trabajos de rescate en el terremoto  de 1985, aportando  alimentos y 

espacio  temporal para acomodar  a los damnificados. Además, canalizaron  recursos 

provenientes de organizaciones no gubernamentales  de origen cristiano, que  eran  destinados  a 

los afecrados  por el desastre. 

Protesiantes y pentecostales en el D. F. 

Según el censo  de  1990, había  en  la  ciudad de México 252,328 personas  que habían declarado 

profesar una  religión protestante o evangélica, la mayor parte de los cuales  pertenecía  a iglesias 

pentecostales  (Larsen,  1993). Ago que llama  la atención, es que el Distrito Federal  realmente 

no presenta un  porcentaje  alto de creyentes  protestantes en  el último censo. Sólo el 3.07% de 

la poblacion total se  declaró  protestante en 1990.  Las  personas  encuestadas  que  dijeron ser 

protestantes  llegaron  a  ser el 4 9% de la  población total a nivel  nacional. Los estados  con 

porcentajes más elevados de protestantes  fueron Chiapas,  con 16.25% , Tabasco,  con  15% y 

Carnpeche con 13 .S%. En la región  del sureste las conversiones han acaecido  con mayor fuerza 

entre población  indígena. Por ejemplo, en las localidades de Chiapas donde el 76% o más de la 

población  habla  una lengua indígena, el porcentaje de  población que  se  adscribe al 

protestantismo, llega al 20.34 YO. Los estados  de la  Frontera norte  todavía  tienen  porcentajes 

apreciables de protestantes  censados  aunque  menores  a las  cifras anteriores. Tamaulipas  tiene 

un 7.7 ?'ó. Nuevo León, 5.8 %, y Chihuahua, 5 5 YO. La parte del  pais con  menos  protestantes 

es el Bajio, lo cual es comprensible  por la importancia  que mantiene el catolicismo en la cultura 



e historia de esta area  Cuanajuato tiene apenas O 9 ?.a, Agmcallentes el loó y Jalisco solo un 

I ~ O O  de la poblacih total censadas corno protestantes  (Larsen, 1993). 

Jluchos  e\anselicos n\e han dicho que la cifra de  protestantes es mis alta que la cifra 

que  arroja el censo.  debido a que tarnbien son protestantes  aquellas  personas  que  aparecen bajo 

las categorias  de ninguna  religión, otra religicin y no especificado.  Segun  esta  versión,  estos 

individuos no deseaban revelar su verdadera  identidad religiosa o heron confundidos  por las 

categorias  censales.  Encuentro  este  argumento muy  plausible  en estados  con un alto número de 

conrlictos  religiosos  como Chiapas,  Oaxaca. Hidalgo, o en algunas  comunidades indígenas, 

pero no me convence del todo para el Distrito Federal.  Esto implicaría un polaridad entre 

católicos y protestantes.  dejando  de  lado  a  otras  agrupaciones  minoritarias  que  se  encuentran 

en  el Distrito Federal. as¡ como hay ateos.  Creo,  desde  luego,  que  hubo  personas  evangelicas 

que no quisieron indicar su verdadera religion. pero  esto también pudo  suceder en caso  de 

otras religiones. Por ejemplo, es factible que los creyentes  de las  nuevas espiritualidades  para 

evadir la incomprensión y burla de los demás,  prefieren decir  que son todavía católicos. 

Cuando  pregunté en el Departamento  de  Antropología  de la UAM encontre  varios  profesores 

que hablan sido  censados y respondieron  que  eran  católicos  "porque habian sido  bautizados 

asi". Sin embargo, se consideraban  no creyentes y secularizados.  Algunos  estaban  divorciados 

y no atendian ningun  ritual  religioso desde hacía años.  Cuando les expliqué  que  por su 

conducta  corr-spondian más  bien a la categoría de Ninguna  Religión, algunos incluso 

mostraron  sorpresa. 

Otro factor  que había que  considerar al  ver el porcentaje de católicos en  el D.F.  es el 

herte arraigo hacia el guadalupanismc  entre los diversos  sectores  sociales capitalinos. Después 

de  todo el Santuario del Tepeyac  se  encuentra  situado en la capital y  es  uno de los sitios más 

conocidos y concurridos  de la urbe El símbolo de la  Virgen de  Guadalupe  todavía tiene herza 

como un elemento  de identidad  local  para muchos de los antiguos pueblos y barrios  que heron 

prácticamente  "devorados " por la urbanización de la metropoli, pero  que  continúan 

organizando  anualmente  peregrinaciones religiosas comunitarias al cerro del Tepeyac, as¡ como 

lo hacen  muchos  grupos  de migrantes catolicos  que no han abandonado su religión (Garma  y 

Shadow,  1994).  Muchos  capitalinos también  van  al Tepeyac  con sus familias o 

individualmente.  Recuérdese  durante su visita  papal a México  en  1992. cuando Karol  Wojtyla 

le pidii, a los miembros de lo que el llamaba "sectas" que volvieran a los brazos de la Virgen de 

Guadalupe 



Irtapalapa es un centro  importdnte  de  tradicibn  guadalupana,  por lo menos en lo 

respecta  a los ocho  barrios  que  conforman el pueblo  .Anualmente se  organiza una 

perepnacibn del santuario del Señor  de la Cuevita  (ubicado en el pueblo) al Tepeyac en  el 

cual panicipan  dichos  bairios  (Garma, 1994). En  el mes de  diciembre  se  construyen  numerosas 

ermitas  pequeñas de tezontle  dedicadas  a una  imagen de la Virgen depositadas  sobre las 

piedras. Las  ermitas muy visibles son removidas al  final  del mes.  Diversas familias están 

encargadas de su cuidado El sistema de cargos y mayordomías de  Iaapalapa destaca la 

importancia de la participación en las festividades  guadalupanas en estas  fechas  para  mantener 

la identidad  católica de los moradores del antiguo núcleo  del pueblo. 

Xluchx creyentes  protestantes creen que no heron debidamente  censados en  1990. 

Nuestras  encuestas en escuelas públicas en Iaapalapa nos mostraban una presencia más herte 

de no-católicos de lo que el censo haría pensar. Sin embargo, la Delegación  Iztapalapa sólo 

tiene un 3.8006 de protestantes en su población segun el censo, si  bien es el porcentaje más alto 

del D F Iztapalapa también tiene el mayor número de evangélicos: 56,536 de todas las 

delegaciones  metropolitanas.  Debido a que muchas  iglesias protestantes  están  en  colonias 

populares mal comunicadas  es posible que sus creyentes  realmente no hayan sido  debidamente 

contabi!izados. Sin embargo,  éste también sería el caso de la zona  conurbada del Estado  de 

Xlexico que  se  encuentra  alrededor  de la zona  metropolitana del D.F. El Estado de México 

abriga un porcentaje de protestantes  de 3.5%, el cual tampoco es muy alto. Creo  que falta un 

mayor estudio para entender bien  la compleja problematica de la afiliación religiosa en un area 

urbana tan compleja  como es la capital del país  (Larsen,  1993). 

Examinemos  someramente los datos  que  muestra Lamadrid (1994303-3 IO),  sobre el 

número de templos  registrados  por la Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología y por la 

Secretzris  de  Gobernación. Estos datos  corresponden a 1990. Estos son los templos 

registrados en  el Distrito Federal  por  estas  dependencias de gobierno en esa fecha.: 

Católica 987 
Evangelista  Protestante 349 
hletodista 8 
Presbiteriana 18 
Bautista 18 
Pcntecostes 8 

Cristianos 17 
Espiritualistas 33 
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Cristiana  Interdenominacional 

5 

23 
13 

2 

Cabe  señalar  que  estas  cifras son muy conservadoras.  Fueron  recopiladas  cuando  las 

leyes  mesicanas  todavía  consideraban  que  toda propiedad de una asociación  religiosa  era 

también  propiedad  federal. Esto hacia  que  muchas  iglesias  pequeñas,  ubicadas en domicilios 

particulares o familiares no se registrasen,  para  evitar  trimires  burocráticos  complicados que 

desembocaban en  una situación  legal poco clara. La ley  actual  sobre  asociaciones  religiosas es 

más tleuible,  permitiendo  a  las  iglesias  tener los bienes  que  necesitan  para SU desempefio 

(Diario  Oficial, 1 I de junio, l992). Actualmente, si estas  cifras heran recogidas  otra  vez sin 

duda  el  número  de  templos de  las  iglesias  pequeñas independientes  aumentaría  mucho.  A  pesar 

de todo, llama poderosamente  la  atención el  gran  número  de  iglesias  protestantes  evangélicas 

anotadas en  las cifras  oficiales. Esto contrasta con el  porcentaje tan  reducido de creyentes 

protestantes  que  apareció en el censo. Una explicación  posible es que hay muchas  personas  que 

asisten  a los numerosos  templos  evangelicos y protestantes,  pero  que no se  declaran como tal, 

O no fueron  registrados bajo dicho  rubro. (3)  

La forma  de  clasificación  de  las  iglesias se&n las  dependencias  es  confusa. Es claro 

que los templos  metodistas,  presbiterianos,  y  bautistas son todos de  iglesias  históricas  del 

protestantismo.  ¿Por  qué  aparecen  aparte? Las iglesias  pentecostales también  son protestantes, 

y la Iglesia  Cristiana  Interdenominacional,  que  personalmente he estudiado, es una asociación 

protestante. Las asociaciones  pentecostales más  importantes  del  país,  como  la  Iglesia 

Apostólica, las Asambleas  de Dios, y la  Iglesia  de Dios, no aparecen  bajo su propio  nombre 

por lo cual es evidente  que  fueron  ubicadas como iglesias  protestantes  evangélicas. Es 

llamativo  el  número  de  iglesias  espiritualistas  que  aparecen  como  la  minoria  religiosa no 

católica  fuera  del  protestantismo más importante,  se*ido despues  por  los Testigos  de Jehová 

y 10s mormones.  Curiosamente, no  hay datos  sobre  los lugares  de  reunion de grupos de 

creencias  esotericas y orientalistas,  algunos  de los cuales conozco su existencia  directamente. 

La explicacion más  probable de esta  ausencia es que como  estas  asociaciones  se nombran 

espiritualidades y no iglesias  seguramente por ello no heron registradas  por  las  dependencias 

de gobierno en  el momento  del  levantamiento  de  datos. 



Otra fuente de información sobre el numero de templos  existentes  es el Directorio 

Nacional e Inrsrnacional Cristiano  Este  texto enlista todos los templos  protestantes 

denonlinacionales y pentwostales  registrados en  la Subsecretaria  de Asuntos Re!iyiosos cn 

1997 Este documento es muy confiable puesto  que ha sido  elaborado  por los mismos 

evangdicos para su uso y beneficio. Segun el Directorio, hay  en laapalapa 75 iglesias 

diferentes  que  son  protestantes  denominacionales y pentecostales. Si consideramos  que  esto no 

incluye a las {$lesias momones. salones del reino de Testigos de Jehová,' O centros 

espiritualistas, es fácil comprender  que  debe  haber  más de cien centros  religiosos  no-católicos 

en  la Delegacion. Una  vez  más esto no corresponde al  bajo porcentaje de personas  que  se 

declararon h e r s  de la  religion católica en  el censo de  1990. 

Un aspecto que llama  la atención  para el usuario o lector del Directorio  es la enorme 

creatividad al darle nombre a las  iglesias Entre los nombres  de  templos  particulares  sobresalen 

las siguientes, "Iglesia Jesucristo  Roca  de la Eternidad",  "Monte  Aratat",  "Monte Hemon", 

"Iglesia de  Dios Israelita", " Iglesia Siloe", "Iglesia Jesucristo Viene",  Iglesia Dios es Amor", 

"Iglesia El Shaddai",  "Operación servir", "Misión Mundial  Mexicana", "Crganización 

Xfexicana  Evangélica  del Gran Amor Peniecostés de Monte Sinai", "Iglesia Pentecostés El 

Camino, La  berdad y la Vida",  "Ig!esia Cristiana  Pentecostés del Jubileo", "Iglesia evangelica 

Pentecostés  Cristo La 6nica Esperanza", "Iglesia Cristiana  Pentecostés Príncipe de la Paz de la 

República Mexicana", "Iglesia Juan 3 .  16", "Iglesia Cristiana  Quiero  Servirte" La importancia 

del  manejo de un discurso  especial en l a s  iglesias será  tratado en un capítulo posterior. 

Notas 

(1) Según  Gaxiola  (1994), la posición  teológica que rechaza la aparición de los dones 
sobrenaturales en el cristianismo se ongina con San Agustin de Hipona,  quien se  esforzaba  por 
lograr una situación más institucionalizada  para la Iglesia de su tiempo  (Siglo  IV de nuestra 
era). Gauiola, quien es Obispo  Emérito de la Iglesia Apostólica de la Fe, señala que muchos 
creyentes  pentecostales afirman que los dones  sobrenaturales se perdieron  desde los tiempos de 
10s primeros  apóstoles para ser  "redescubiertos"  por el pentecostalismo  a principios de este 
siglo. Esta afirmación resalta la singularidad  del pentecostalismo,  pero no considera la amplia 
dihsión  de fenómenos de trance y posesión  en la mayoría de las culturas y de los periodos 
históricos  (Bastide,  1976,  Bourguignon,  1974). 

(2) Un termino  común utilizado por los mismos creyentes  protestantes y pentecostales  es el de 
"Evangelico". El termino es un poco confuso para los católicos, pero su uso es frecuente. 
"Evangélico" se  refiere a aquéllos cuya  religión se  basa  sobre  todo en el énfasis particular que 
recibe la  Biblia (o sea los "Evangelios"),  que llega a recibir  una interpretación  que  se  espera 
que sea  casi  literal como  fuente  de revelación única. Cuando  se habla de la "comunidad 



e\anselica". st' h x e  referencia 3 la un ion  entre  protestantes  denominacionales y pentecostales 
como  personas  cuya rehgiOn t m e  los timdamentos biblicos (más  importantes)  como la base de 
jus creencias  Todas las otras religiones estan  excluidas. Sin embargo. la unión entre 
protebtantes  denominacionales I/ pentecostales  cs dificil, y como  veremos en capitulos 
posreriores. se da bajcj condiciones especificas. En todo  caso. es un  término "polisemico". 
(conlo diria Turner, 1980). ys que  como hay  tal diversidad  de  estas iglesias. que hay tambih 
muchas formas  de ser "un evaagelico".  Scott (1991) propone una interpretación mas 
ecurnenica  sobre el significado de  "evangélico",  como también lo hace  Bowen (1996). 

3 - La  Ley de Asociaciones Religiosas  y  Culto  Publico, publicada  en el Diario Oficial de la 
Federación, el miercoles 15 de julio de 1992, establece lo siguiente  sobre la propiedad de las 
iglesias. 
" Capitulo  Tercero:  De su régimen  patrimonial 
.-\niculo 16.- Las asociaciones religiosas constituidas  conforme  a la presente ley, podran  tener 
un patrimonio  propio  que les  permita  cumplir con  su  objeto. Dicho patrimonio,  constituido  por 
todos I G S  bienes que bejo  cualquier titulo adquieran,  posean o administren, será  exclusivamente 
el indispensable para cunplir el fin o fines propuestos en su  objeto. 

Las  asociaciones religiosas y los ministros de  culto no podrán  poseer o administrar,  por 
si o por interpósita  persona,  concesiones  para la explotación de estaciones de radio, televisión 
o cualquier  tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer, o administrar  cualquiera de los 
medios  de  comunicación masiva. Se excluyen de la presente prohibición las publicaciones 
impresas de caracter religioso. 
Articulo 17.- La Secretaría de Gobernación  resolverá  sobre el carácter  indispensable  de los 
bienes  inmuebles  que  pretendan  edquirir  por  cualquier título las asociaciones religiosas. Para 
tal efecto  emitira  declaratoria de procedencia en los casos siguientes: 
I .  Cumdo se trata de cualquier bien  inmueble, 
11. En cualquier  casa  de sucesión,  para que  una  asociación religiosa pueda  ser  heredera o 
legataria: 
111. Cuando se pretenda  que una asociación religiosa tenga el carácter de fideicomisaria, salvo 
que la propia  asociación sea la única fideicomitente; 
IV. Cuando  se  trate  de bienes raíces respecto de los cuales  sean  propietarios o fideicomisarias, 
instituciones de salud o educativas, en cuya  constitución,  administración o hncionamiento, 
intemengan  asociaciones religiosas por sí asociadas  con  otras  personas. 

Las  solicitudes  de  declaratorias  de  procedencia  deberán  ser  respondidas  por la 
autoridad en un término no mayor de cuarenta y cinco dias, de no hacerlo se entenderán 
aprobadas. 

Las  asociaciones religiosas deberán registrar ante la Secretaria  de  Gobernación  todos 
los bienes inmuebles, sin prejuicio de cumplir con las demás  obligaciones en  la materia, 
contenidas en otras leyes" . 



C.APlTl:LO 3 

R E L I G I ~ N ,  ESTRATIFICACI~N SOCWL 
Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

XI trabajar en  una zona urbana encontramos muchas diferencias  con  respecto  a  nuestras 

experiencias en areas rurales estudiando a grupos  campesinos  e  indígenas. En la ciudad el 

sujeto social es mucho más  difícil de definir debido  a la heterogeneidad de la ciudad. un 

elemento  que han señalado  varios  autores  (Redfield,  1960;  Hannerz,  1956). A l l í ,  en efecto, 

conviven  personas de diversas  clases  sociales y patrones  culturales distintos. ¿Cómo definir, 

entcnces. al sujeto social en  la ciudad ante  esta  situación? 

Optamos  desde un  principio por  estudiar la Delegación de Iztapalapa. Aun  así, esta 

demarcación  es tan extensa  que  dificilmente  se pueden proponer  conclusiones  generales,  como 

lo hace  por ejemplo, Margarita  Nolasco  (1981),  a partir de 300 encuestas, sin  precisar 

exactarnente  dónde heron aplicadas. Decidí tomar  como el escenario  para  esta  parte del 

estudio al centro  de  Iztapalapa y algunas  areas  circunvenvecinas. Nos interesaba en particular 

el centro  porque allí se  efectúan un gran  número  de  practicas religiosas populares, tales como 

las mayordomias y la celebración  de la Representación  de la Pasión durante la Semana  Santa. 

,Mi interés criginal era  entender el desempeño de diversos  grupos  religiosos no católicos en 

una zona  urbana.  Pero  estudiarlos en un medio donde el catolicismo popdar era muy fuerte, 

tenia un  gran atractivo. 

La  Delegación de Iztapalapa no sólo incluye al pueblo de  ese mismo  nombre,  sino 

también a  Santa Cruz Meyehualco, que también h e  un pueblo antes de! proceso de 

urbanizzción. Asimismo,  incluye a  vanas  colonias  populares de muy reciente  creación ubicadas 

a I O  largo de la carretera Mkxico-Puebla. Los datos  censales  que aquí se emplean. se basan  en 

la población total de dicha  demarcación, por lo cual no contamos  con información especifica 

sobre  alguna colonia.  pueblo o barrio en lo particular. ,Cómo ubicar entonces  a los grupos 

asentados allí ? 

Después  de  plantear  este problema a  varios  colegas con  experiencia de investigación 

en la zona urbana (Patricia Safa,  Raúl Nieto. y Eduardo Nivón)  recibi la silgerencia de  buscar 



inforl:lacion  por rnedm de encurbtab en las escue!ns. Las instltuciones  escolares podian  ser u n  

h w r ~  medio para obtener una rnuebtra rep[eberxati\a  de los sectores  sociales  presentes. con las 

limitaciones  que  esto podrla tcner Escoy1 trahjar con alumnos  de  sexto  yrado de primaria al 

cabp  de  tornar en cuenta dos factores 1 - t e n m  Id edad suficiente para entender las preguntas 

de una encuesta y contestarlas  adecuadamente. y 2 - consideraba  que  era una  población 

representativa de la población asentada  cerca  de las escuelas. 

Estas dos posibilidades no se hubieran podido  reunir  entre  estudiantes de secundaria o 

preparatoria,  puesto  que ya entre ellos  se da una selección en favor de los sectores más 

favorecidos, es decir. aquellos  que pueden  enviar a sus hijos a los grados  superiores  de 

escolarización. En  el sexto  grado aún podemos  captar  a las clases más pobres, aun cuando  es 

posible que algunas familias se vean obligadas  a  que sus hijos  trabajen  sin  haber terminado la 

educacion primaria. cuestión  completanlente fxtible durante  periodos  de crisis (Selby, et  al, 

1994). Esto, sin duda,  es una de las  limitaciones de  nuestra  encuesta escolar Debido  a que el 

permiso para realizar las encuestas  se  obtuvo  de los directores de los planteles  por vias 

informales. los nombres  de las escuelas no se  darán en  el texto. 

La encuesta h e  originalmente un trabajo preliminar,  ya que no tenia mucha experiencia 

en  el diseño y aplicación de  estos  instrumentos  de  captación de información. Sin embargo, la 

información me  permitió obtener informaciim importante para el análisis. Posteriormente, la 

encuesta h e  perfeccionada y aplicada en  la ciudad norteña  de  Hermosillo,  Sonora, para  una 

tesis de  licenciatura  con  buenos  resultados (Ler Llano, 1995). 

C'oloniu Lu Pwkima 

La Purísima es una colonia  popular  donde  se ubica  la  Universidad Autónoma 

Metropolitana-Irtapalapa Originalmente h e  una extensa hacienda. Sus  trabajadores  apoyaron 

activamente al zapatismo, y las tierras heron convertidas en propiedad  ejidd,  poco  después 

del final de la Revolución. La zona ha sido urbanizada  en los últimos treinta años y, por tanto, 

las construcciones son recientes. Hasta hace poco  se padecían numerosos problemas 

relacionados  con la falta de la regularización  legal  de la tenencia  de la tierra. Eran muy pocos 

los dueños de predios  que tenían  en orden sus papeles  Durante la administración de Carlos 

Salinas de Gortari  se  efectuaron  campañas intensas  para  concluir los trámites  con la  finalidad 

de los propietarios  obtuvieran los titulos de sus terrenos y casas. Si bien es muy probable  que 



esta medida h e  Nevada a  cabo para obtener  apoyo politico, ayudó  a una parte  importante  de la 

poblacion 

Las kikiendas son generalniente  de un  solo piso y con paredes de adobe,  normalmente 

pequeñas  Ekidentemente. la autoconstrucción  es  frecuente, y suelen emplearse  materiales 

precarios y baratos. El trazo es irregular y, en algunas partes, las condiciones de las calles son 

malas.  En  la colonia se encuentran  numerosos lotes baldíos, que  son  utilizados  para el deporte 

(fbtbol) o donde  todavia hace pocos  años  era  común ver el pastoreo de chivos O borregos. 

Los lotes más extensos  son  ocupados  ahora  por las grandes  bodegas  que  almacenan  productos 

manufacturados. 

Hay una  escuela primaria de buen tamaño en  la avenida  La  Purisima, que  tiene  a un 

costado  instalaciones  deportivas  que son utilizadas por la población local. En seguida, hay un 

vivero  pequeño.  Las  instalaciones de la Universidad, por su parte, no son  usadas  por los 

colonos  con fines recreativos. 

Existen  varios  comercios  alrededor  de la  Universidad, pero  atienden  sobre  todo  a 10s 

estudiantes y profesores. Existen pequeñas  tiendas en algmas casas, pero  generalmente  para ir 

de  compras los habitantes  se  deben  trasladar  a la avenida Ermita-Iztapalapa o hasta el centro 

de Iztapalapa,  empleando  transporte público, que  consiste en ca?iones y microbuses.  Este 

sewicio  es casi inexistente  por las noches. Se considera  que la colonia es peligrosa  durante 

estas horas. 

L'bicar a las unidades  domésticas  de  Iztapalapa  según su clase o estrato social no es 

fácil. En cada  grupo  domestico  varios  de los miembros trabajan. Varios salarios o entradas  de 

dinero  pueden  lograr el  mantenimiento de una  familia  mejor que un solo. Esta  estrategia ha 

sido mencionada por vanos  autores  (Lomnitz, 1980; Aonso, 1980; Kemper, 1976). LOS 
trabajos  que  desempeñan los miembros de la  unidad doméstica pueden ser  completamente 

distintos, dependiendo de la relación entre el número de productores y consumidores, y el 

ciclo de la  unidad domestica. Además,  no es necesario  que  todos los miembros  trabajen en  el 

mismo  local o hente de ingresos. La heterogeneidad de oficios y actividades  económicas 

permite la sobrevivencia de la  unidad  familiar si  un miembro pierde su trabajo o si  el lugar 

donde  labora es afectado, posibilidad cada  vez más frecuente  dada la  crisis económica 

prolongada  que  sufre el país. (1) Veamos la composición  de  dos  de  nuestros  casos de L a  

Purisima. 



S o  61 Lnidad domfstica con diez  personas. entre las cuales hay un dibu-¡ante. un 

policla preLentivo. u n  carpintero. un empleado de oficinas, amas  de  casa y varios niños 

eccvlares 

S o  3 3  Unidad  domtistica con  doce  personas, hay un policia, un albañil, un  zapatero. 

dos  obreros industriales. amas  de  casas y escolares. 

Es claro  que  se evita depender de un salario Único y se  busca la diversidad.  ¿Cómo 

ubicar  en esta situación a la unidad doméstica  conforme los esquemas  tradicionales de 

clasificación de clases  sociales? En lugar de tratar a  cada unidad como si fuera un solo caso 

individual. optamos  por  buscar un cuadro más amplio. Asi que  contamos  vez que aparecla  una 

ocupación en  las encuestas.  De  esta manera. por ejemplo,  en lugar de tener  diez familias 

proletarias. tenernos  a diez  familias donde hay un obrero.  Ubicados en  un cuadro  tenemos la 

cantidad de veces  que una ocupación  aparece en  las encuestas: 

Ocupación 
Obreros 
Peones 
Empleados 
Oficios o Servicios 
Comerciantes 
Profesionistas 
Total 

Cuadro 1 
No. de casos YO del total de los casos 

25 36.2 
5 7.2 

21 30.4 

11  15 9 

6 8.6 

1 2.7 

69 

La colonia La Purisima presenta características especificas por su estratificación social. 

El porcentaje de obreros  es muy alto y constituye el sector  mayoritario de la locaiidad. De  las 

areas  encuestadas, L a  Purísima es la que  alberga  obreros y el mayor porcentaje de albañiles y 

peones  Entre  estos dos sectores  tenemos treinta casos  de una muestra de  63 El sector  de 

empleados es el segwdo más grande,  seguido por el de servicios, que no íüe tan grande  como 

habíamos esperado. Los comerciantes  y el profesionista (un dentista) conformaban un estrato 

superior  reducido. 

Dentro de la encuesta incluimos un apartado  sobre bienes (influidos por !os trabajos de 

LeLSis, 1986) en que  preguntamos  por radio, televisión, refrigerador, estufa. Sólo el coche  era 

UR bien que podía  funcionar  como  elemento  de diferenciación  social, pero  basarnos en el 



autonloLIl como  indicador  economico pribilegiado  fue. >in duda. una afrenta  a  nuestra 

conciencia  ecolbgica y aun peatonal 

..\ la pregunta de si la casa era  rentada o si era pr-opiedad de la familia, 27 niños 

contestaron  que la casa  era  rentada, o sea el 39 19'0 37  niños contestaron  que su familia era 

dueña de la casa. lo cual  da un 53.6% El restante 6% extra se debió a la suma de un niño qse 

contesto  positivamente  ambas  preguntas y aquellos  que no contestaron. Como veremos más 

adelante. de las zonas  encuestadas la colonia La  Purísima posee el porcentaje  más  grande  de 

arrendatarios, lo cual se  debe  a  que tiene un  mayor  número de personas  recientemente 

inmigradas y que  adernas  aún no cuentan  con los recursos para comprar una vivienda. 

Como un factor  para  evaluar la estratificacion social decidimos  tomar el número de 

cuartos  por  casa  (esto incluye baño y cocina). La  mayor parte  de las casas son pequeñas. pese 

al tamaño  de las familias. 

Cuadro 2 

Número  de uno a  cinco seis a  diez  once  a  veinte No contestaroc 
cuartas 
número  de  casos 45 18 3 3 
0'0 de: t x a l  65.3 26 4.3 4 3  

Tres niños no contestaron  esta  pregunta. Es notable  que haya  tan pocos  casos  de más 

de  diez  cuartos, si consideramos  que en  las otras  localidades  este  rubro  aumentó en  mayor 

proporcion 

Además de los elementos ya señalados,  decidimos  preguntar  sobre la presencia de 

animales de cría, ya que  se ha discutido  mucho si Iaapalapa es una zona  urbana  con un alto 

grado  de  "ruralización"  (Nolasco, 198  1). Hubo nueve  familias con  animales de crianza 

(borregos,  cerdos, pollos, patos,  etc.) o sea, un 14%. Un caso  notable fue el de una familia de 

albañiles  con sesenta  aves  de corral. Es evidente  que  ésta puede ser una estrategia  económica 

de  gran  iclportancia  para la supervivencia, en  la  cual  intervienen mujeres y niños. Selby, et al 

(1994) ha señalado  cómo los animales de cría  pueden füncionar  como una forma de ahorro 

que  permite  disponer de recursos  monetarios  cuando son vendidos, o bien, aprovecharlos en  la 

alimentación.  Esta  estrategia  se  instrumenta no sólo en comunidades  indígenas  campesinas 

(Sandstrom,  1991; Gama, 1987) sino también algunas colonias populares  urbanas,  como 

encontró Selby et, al. (1994) en Oavaca y nosotros en Iaapalapa. 



Corno hemos anotado las  familias de la colonia La Purisima son grandes. 

Cuadro 3 

So. de  personas por  unidad 1-5 6 - IO I 1 - 20 No contestó 
No de  casos 8 4.1 I3  4 0  
Porcentaje del total 11.5 63.7 18:s 5.7 

hluchos  autores han señalado la importancia  de la  unidad  familiar para la sobrevivencia 

de las clases  urbanas  populares. En este  sentido,  es  importante no dejar de lado el parentesco, 

uno  de los campos  clásicos de la antropología. Algunas aplicaciones de  esta  temática al 

estudio de lo urbano han sido  elaboradas  por Lomnitz ( 1  980),  Nolasco  (1981) y Kemper 

(1976).  cuyos  aportes  hemos  tomado en cuenta. Hicimos una  tipologia de unidades 

domésticos  urbanas  de la siguiente  manera: familia  nuclear (padre,  madre  e hijos)  familia 

extensa  (nuclear más otras  generaciones), nuclear  incompleta (un  progenitor, casi siempre la 

madre  e hijos) y estensa  incompleta (varias generaciones,  con  ausencia  de un progenitor, 

usualmente el  padre. y la madre  que viven con los abuelos de los niños). 

Es  evidente el papel destacado  que desempeñan  las  mujeres, sobre todo en los dos 

Úkimos tipos  considerados. Ya otros autores han mostrado  cómo la  mujer puede ser el 

elemento más indispensable en  la  sobrevivencia de familias  en los medios  sociales  populares 

(Kemper. 1976, Peña, i992; Estrada,  1995). Es conveniente  recordar  que en los sectores 

populares, las amas de casa, en  realidad,  desempeñan diversas  actividades  económicas para 

aportar  dinero  a su casa, tales como lavar ropa ajena o cuidar  bebes  "encargados",  etc. A 

pesar de esto, muchos  niños no consideraban  que la labor de "ama de casa " &era un trabajo, 

por lo cual tampoco lo señalaban  como  &ente  de ingreso en las encuestas  recogidas. 
Cuadro 4 

Tipo de  familia No. de casos Porcentaje  del  total 

Familia nuclear 35 50.7 
Extensa  con  padres 17 24.6 
Nuclear  incompleta 6 S .6 
Extensa  incompleta 7 10.1 
No contestaron 4  5.7 

Como  se  puede  apreciar, predominan claramente las  familias nucleares y seguidas  por 

las extensas. Los dos tipos de unidad doméstica incompleta conjuntamente  arrojan un 

porcentaje de 18.7?/0 



La Delegacicin de Iztapalapa recibe una gran  cantidad de inmigrantes. como ya hemos 

señalado En la nluestra. 25 de las unidades  domésticas eran  inmiyrantes, lo cual  da 36.2O6. 

Este porcentaje  es muy elevado, lo cual hace  suponer que  muchos inmigrantes llegan a 

asentarnientos  populares  como la colonia La  Purísima. Estos provienen los estados de 

Veracruz.  Puebla. hl&ico, Xlichoacán, Guanajuato, Hidalgo.  Oaxaca , Morelos.  Zacatecas , 

Guerrero y Chiapas. 

Los ncr-cutcilicos en Iu colonia "Lu Puri.sitna" 

Seis niños no informaron sobre su religión. En  la encuesta  aparecieron  nueve  unidades 

no-católicas. o sea el 13?6 del total, contra S1 católicos (el 78.2 YO). Este  dato  cuantitativo  fue 

mucho mas alto de lo que  esperábamos. ya que según el censo oficial (INEGI, 1990) el 

porcentaje  de  no-católicos en la Delegación de Iztapalapa h e  de 3.80%.  Cabe seiialar que  éste 

es el porcentaje más alto de no-católicos de  todo el Distrito Federal y que  Iztapalapa sumó en 

1990 el mayor  numero de personas  que  declararon  pertenecer  a una  religión protestante. 

Cuatro de los no-católicos  se  identificaban  como evangélicos, cinco  se identificaban como 

'Testigos de  Jehová.  Este  sector  presentó características muy específicas  que  veremos  a 

continuación 

Una de las preguntas que formulamos h e  si el niño conocía  a  parientes  que 

practicaban religiones diferentes  a la suya.  Obtuvimos trece respuestas positivas, lo cual arroja 

un total de 18.8Yó que,  como  se  puede  constatar, es un porcentaje más alto aun  que el de los 

no-católicos Varias  familias  tenian personas  con afiliaciones  religiosas distintas. Así, en un 

mismo hogar coexistían dos religiones. Se daban  casos como  aquél donde  madre  e hija eran 

tesiiyos  de Jehová y el padre  era católico. En otros casos, había parientes  fuera  de la  unidad 

que eran conversos  de otras religiones. Los  hogares con  divisiones  religiosas aparecían  tanto 

entre  católicos  como  entre  no-católicos.  Cuatro de los nueve hogares  no-católicos tenian estas 

caractensticas,  es decir,  el 44%. 

Las unidades domésticas de no-católicos  eran nucleares  (seis casos) o extensas  (tres 

casos). No se  dieron  casos  de familias incompletas,  y  estos ,ppos, en efecto, mostraban una 

herte cohesión, pese al hecho  de que había  familias  divididas por sus creencias.  Este hecho 

también  nos sorprendio, ya que  generalmente  se  cree  que la heterogeneidad religiosa 

incrementa  la desintegración familiar, Las familias eran numerosas, pues no hubo ningún caso 

con menos de cinco miembros.  Se  dieron seis familias integradas  por  entre seis y diez 



miembros. y tres casos con  más de diez personas.  Cuatro de los casos  eran inmigrantes. o sea 

el -1-1 1 O,,, lo cual es ligeramente superior al porcentaje de la pobiaci6n total Ninguna  familia 

de  no-catblicos tenla animales  de crianza. 

En cuanto  a  ocupaciones  permanece la diversidad, pero  con  diferencias  entre 

ebangilicos y ‘Testigos de Jehovh Los extremos  aparecian  entre  estos ultimos, donde  se 

encontraba el  Único profesionista de la muestra en la colonia: el dentista. Tres  de las cinco 

hogares, sin  embargo,  tenían obreros y uno también  tenia peones. Los evangélicos,  por  otra 

parte, eran  comerciantes y empleados,  con sólo un hogar  obrero  entre los cuatro. Es probable 

que los protestantes están  más orientados  a la  movilidad  social y los estratos medios y altos. 

que los testigos  de Jehová, por lo menos  en esta localidad, 

Por la acenida La Purísima  existen varios  establecimientos religiosos. Hay  una  pequeña 

capilla católica. sede de  una comunidad de base  atendida  por dos sacerdotes y varios 

seminaristas Hay tambiin un templo espiritualista, un salón  del  reino de los testigos de 

Jehova, y un  templo  Pentecostal de la Iglesia Apostolica en Cristo Jesús. Todos  estas 

asociaciones afirman que su membrecia ha crecido  desde su fundación. Y todo  se  encuentra en 

una  sola calle (donde también  se  ubica  la Universidad). Una vez más se  nota  que los centros 

religiosos tienden a agruparse en espacios  vecinos. ( I )  

Lu Unidud Vicente Guerrero 

Esta unidad  habitacional se ubica entre la colonia  Progresista y el pueblo de Santa  Cruz 

Meyehualco. Es  de muy reciente  construcción ya que  data del  sexenio de Luis Echeverria 

Al\,arez, quien la inauguro  en 1972 con la presencia del  mandatario  chileno Salvador Allende. 

Eran  terrenos ejidales, pero  %eron  regularizados legalmente como  propiedad  privada. Las 

casas heron cotregadas a miembros de la antigua Casa  del Obrero Mundial, y heron los 

lideres de la Confederacion  de  Trabaiadores  de México, quienes  organizaron el reparto  de las 

viviendas. PC: ello, en  la unidad  viven obreros, o sus descendientes,  por lo menos en teoria 

En realidad.  parece que la mayor parte  de las  viviendas  %eron entregadas  a  empleados 

federales y del Departarcento del Distrito Federal. 

Las civiendas son casi todas de un  solo piso,  con pequeños jardines. El trazo e s  

reciente, más no cuadricular. Existen ocho manzanas  subdivididas en manzanas  más pequeñas 

Poseen  areas  verdes  reducidas,  donde  se han instalado  juegos infantiles. El estado  de las calles 

es bueno 



[:.;Isten barlas escuelas  primariss y Llna escuel~ secundaria L)atm todas  de 1973. Lna 

Jt: ellas cuenta incluso con un pequefio mural de Siquieros Atienden básicamente  a la 

poblaciun local Existen  por  'liiadidura. wltros  de atencio:l  mkdica de  varias  dependencias 

fedt:rn!es con una  amplia  gama de senicios para la salud 

Hay una  iglesia católica  que  atiende  a  toda !a Unidad Se  encuentra frente a un gran 

lote baldio  en  medio de las manzanas. Es un edificio grande y nuevo, asiento de un grupo 

activo  de la Renovación Carismatica. entre  otras organizaciones de culto  que son atendidas 

por un sacerdote residente. Si se  cruza e¡ lote. directamente  enfrente  se  encuentra un templo 

de las  Asambleas de Dios, desafiando  a los católicos en sus propias narices. Esta  agrupación 

pentecostal  comenzó  como una  simple carps, mas ahora posee un edificio grande, amplio, 

aunque  austero  Contiene más de  cincuenta  bancas  largas para sus creyentes, y la población 

que  atiende  es  grande (500 asistentes, en ocasiones). Al otro  extremo del lote se  encuentra un 

modesto pero  bien cuidado  templo bautista, y un pequeño salón "cristiano" que  podría ser 

adventista o de aun otra  denominacion. El gran lote vacío  podria  haber sido  destinado 

originalmente  a una  plaza o algo  semejante La concentración  de los distintos grupos 

religiosos. LXOS frente a otros. no deja de ser  interesante 

L a  Unidad  Vicente Guerrero  es  atendida  básicamente por microbuses y por  camiones 

urbanos En !a noche el transporte es escaso y muchas  personas prefieren no salir,  ya que en  la 

zona  proliferan  bandas juveniles  consideradas violentas. Los protestantes incluso heron en 

algunas  ocasiones al salir de sus templos en las tardes. S2  han instrumentado  programas de 

seguridad pública,  con resultados  desiguales. 

S o  hay  una zona comercial  propiamente dicha,  sino  únicamente pequeños  comercios 

en  algunas casas, o frente a las escuelas. Se viaja con frecuencia al centro de Iztapalapa  para 

hacer  las compras necesarias. 

Dentro de la Unidad encontramos  unidades  domésticas con vanas  ocupaciones  para 

obtener  inyresos,  pero también existen  varias  que  cuentan con  una  sola &ente  de  ingreso. Un 

caso  frecuente  es el de  padre  e hijos que  tienen o atienden a un taller o comercio. El cuadro 

siguiente muestra el número  de  veces  que  aparecia una ocupacion en la muestra  recogida en  la 

Unidad 
Cuadro 5 

Ocupación No. de casos YO del total de los casos 
Obreros I 1  22 
Peones 1 - 7 

Senicios I O  ?O 



Empleados I9 
Comerciantes 7 
Proferlonisras 2 
Total 50 

Sbtese la reducción de los sectores inferiores. obreros y peones,  comparado  con la 

muestra de la colonia  popular.  Trabajadores de  senicios y comerciantes  dan  cuenta  de un  

claro  incremento. También  hay muchos  empleados, debido a  que,  como  se dijo, muchos 

edificios y casas habitacion se  entregaron  a  trabajadores federales y del Departamento del 

Distrito Federal 

El nivel socioeconómico  de la  Unidad es 1igersmen;e superior al de la colonia La 

Purisima. En la  Unidad Vicente  Guerrero,  creemos  que se  puede  hablar de una clase media 

baja como el sector social predominante. El sector  de los comerciantes en  la Unidad fue el  más 

alto de las tres áreas  que heron estudiadas. 

Solo cinco familias de la muestra pagan  renta, o sea el 10Y0. Las  otras 45 familias (el 

90?O) son dueñas  de sus viviendas Este  resultado  se podría esperar, ya que las casas de la 

Unidad heron entregadas  a  sus  nuevos  ocupantes  con su  tenencia  ya regularizada  después  de 

la inauguración oficial. Ser los dueños definitivos de su  vivienda puede  ser un factor 

importante para el sostenimiento de muchas  familias, al evitar que tengan que  pagar  rentas o 

intereses  costosos, lo que les da una  posición  social  más  ventajosa. Cuatro niños, empero, no 

contestaron  este  rubro. 

En cuanto al número de cuartos, no hubo  casos  de viviendas con más de diez cuartos. 

Recuérdese  que las casas  fueron  construidas  por una  compañía constructora  que  siguió un 

plano general para todo el conjunto  habitacional. En todo caso,  se  les  han agregado  algunos 

cuartos más  La  mayor parte de las casas tienen sólo cinco o cuatro  cuartos,  incluyendo  baño 

y cocina. 

Cuadro 6 

No. de  Cuartos 1 -5 6 -  I O  
No. de Casos 35 15 
Porcentaje del total 70 30 

Como en  la colonia La Purísima,  las  familias  suelen  ser grandes. Es interesante  que la 

proporcion  de  personas  por vivienda no es muy diferente  de las cifras registradas para el 
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asentamiento popular En ambos lugares. La Purisima y la Unidad  Vicente Guerrero, la mayor 

pane Jc las  thrnilias  tienen entre seis y diez  personas 
Cuadro 7 

So de Personas por  unidad I - 5 6 - I O  1 1 - 20 
No de  casos S 31 IO 
Porcentaje del total 16 62 20 

En cuanto  a la composicion y tipo  de familias  en  la  Unidad  Vicente Guerrero, la  familia 

extensa  es ia predominante,  llegando a  conformar casi  la  mitad de la muestra. Es común  tener 

a uno o varios  parientes en casa. Esto se facilita debido  a  que las casas son propias, y los 

due5os son libres de meter cuantas  personas  deseen, hecho que  suele  ser  aprovechado  por 

algún  miembro de la parentela  con necesidad.  Este hecho era igtorado por los constructores 

quienes pensaban que las viliendas iban ser habitadas sdo por  familias nucleares. En otras 

unidades  habitacionales  populares  de la ciudad de kléxico  sucede  algo  semejante  (Estrada, 

1995). En la colonia La  Purísima, en cambio. la  familia  nuclear  fue  la predominante,  pues 

conformó  poco más de la  mitad de la muestra.  Las familias incompletas son la minoria  en 

ambos lugares,  aunque con un porcentaje  ligeramente mavor  en  la  Unidad, donde  forman casi 

la quinta  parte de los casos. El hecho  de  que el número  de  personas  por vivienda  sea 

seme-iante  en ambos lugares.  significa que las familias  nucleares son más grandes en  la colonia 

popular.  Regresando  a la  Unidad Vicente  Guerrero los datos son los siguientes: 

Cuadro 8 

Tipo de Familia No. de casos Porcentaje  del total 
Familia  nuclear 14 28 
Familia extensa 23 46 
Familia  nuclear  incompleta 4 8 
Familia extensa incompleta 6 12 
NO contestó 3 6 

Del total, 16 de las  familias  eran de inmigrantes. El porcentaje  arroja 32% del total, 

prácticamente igual al de La Purísima. Es muy alto si consideramos  que la  mayoría de las 

familias  ya  trabajaban en el D.F. en 1972. Los migrantes provienen de los estados de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Veracruz,  Guerrero y Oaxaca. 

Solo cinco familias  tertian  animales de crianza, o sea el 10%. Tres eran catóiicas, una 

evangélica, y otra  de  Testigos  de  Jehová. De  las colonias  analizadas, lsta h e  la localidad con 
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menos animales  de  crianza Una  explicación  podria  ser que muchos habitantes ya  venian de 

zonas nluy urbanizadas.  que no tenian la necesidad ni el hibito  de criar animales. Además. los 

edificios y casas  habitacionales de la Unidad no tienen  los espacios  abiertos  grandes  necesarios 

para mantener  este tipo de  seres vivos con  exit0 o provecho. Las casas no ;¡enen huertas. 

patios  amplios o lotes vacios al lado,  como si sucede en otras partes de Iztapalapa. Sólo las 

azoteas  podrian ser usadas  para  este  propósito. 

Los no-cutcilicos en tu Oiriduud Kcente Guerrero 

De los 50 casos, 7 eran  no-católicos.  Esto arroja un  porcentaje de 14.07%, el más alto 

de las tres  localidades  estudiadas y muy por encima  del promedio  censal de 1990 para la 

Delegación  (recuerdese  que es de 3 SOYO). Cuatro  eran  protestantes  evangélicos y los tres 

restantes  eran  testigos de Jehová. Había 14 familias con  parientes de  otras religiones. El 

porcentaje es  de 28%. Una  vez  más vemos que hay  una  mayor cantidad de familias divididas 

por  religión que  de familias de no-católicos. 4 de las 7 familias no-católicas tenían  familias 

divididas, esto  es el 57 ?YO El porcentaje de  inmigantes  es  ligeramente  superior en este sector: 

3 de las 7 unidades familiares eran inmigrantes, o sea el 43%. 

En cumto a  tipo de familia, no hay diferencias hertes entre católicos y no-católicos. 

En ambos  predomina la  familia extensa,  seguida por  la  de tipo  nuclear.  Hubo un caso  curioso 

de  fanilia nuclear  incompleta, donde  varios  hermanos Vivian  sin sus padres. 

Cuadro 9 

Familia nuclear 2 casos 28.5% 
Familia extensa 3 casos 42.8% 
Familia nuclear  incompleta 1 caso 14.2% 
Familia  e?ctensa incompleta 1 caso 14.2% 

Todas las  familias eran  grandes, dos de ellas de más de diez  personas. Las restantes 

cinco  unidades  tenían  entre seis y diez miembros. Tres familias eran de inmigrantes, o sea el 

4296, un porcentaje  ligeramente  superior al de la población total. Una  familiz protestante y 

otra de Testigos de Jehová tenían  animales de crianza, lo que muestra que  a  diferencia de la 

colonia La  Purisima, algunos  de los "creyentes" no tienen  prejuicios y creencias  sobre los 

animales de granja. Sin embargo, son una pequeña minoria entre los no-católicos, y no deja de 

ser  curioso  que éstos habiten precisamente en  la  unidad  habitacional. 
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Habla  una  vez mis una diversidad de empleos En  el caso  de los hernianos  que Vivian 

sin SUS padres,  todos  estudiaban y nadie trabajaba. Hubo dos  hogares  con  comerciantes:  uno 

era  protestante y el otro de Testigos de Jehová. Hubo dos hogares  obreros  entre los 

no-catolicos: uno protestante, el otro de Testigos de  Jehova. En algunas familias  había 

personas  con  varios oficios, como  sucedió en  una  familia de  testigos de Jehová, donde el 

padre y sus hijos eran  empleados de una oficina y los primos que Vivian en la  misma  casa, eran 

obreros. 

Pueblo de kgapalapa 

El pueblo está  integrado  por ocho bzrrios: San Lucas, San Pedro, San Pablo, Santa  Barbara, la 

Asunción, San José,  San Miguel y San  Ignacio. 

Existen dos templos  católicos de cierta antigüedad  y magnificencia. Uno es el 

Santuario dz la Cuevita,  donde se encuentra una  imagen muy venerada y considerada  como 

milagrosa: el Señor de la Cuevita.  Según la tradición  popular, su presencia en Iztapalapa  data 

del sido X V L .  El templo es la sede del obispado de la diócesis local. La  otra iglesia importante 

es la de San Lucas,  ubicado junto a la plaza  principal, atendida  por un párroco.  Data también 

del siglo XVI. Además, cada  barrio  posee  una capilla, pero estas varían desde  construcciones 

sólidas  como las de  Santa  Bárbara y San Pablo,  hasta  las prácticamente  son  casas 

acondicionadas,  como las de San Miguel y San Ignacio. Las capillas  no tienen un sacerdote 

residente, sino  que  dependen  del  obispado y del  párroco. En los barrios del centro nos dijeron 

que habia templos  protestantes,  pero sólo vimos uno y  estaba  cerrado. Otro informante del 

centro dijo que tenía parientes  protestames,  pero  que iban a  templos  ubicados  &era del 

pueblo. 

Existen  varias  escuelas de buen tamaño, además de las numerosas  primarias y 

secundarias,  y una preparatoria  que,  durante  mucho tiempo, h e  la única de la Delegación.  Los 

edificios no parecen estar en malas condiciones, ya que la  mayor parte  son de construcción 

reciente. 

En general, los edificios del pueblo de Iztapalapa son  muy variados. En los barrios 

alrededor del centro se encuentran  edificaciones muy antiguas  y  posiblemente  algunas  datan 

del periodo colonial. Todas  se  encuentran  ocupadas y son utilizadas como  habitaciones I; 

comercios.  Existen  numerosas  vecindades  en edificios grandes y en calles cerradas. El trazado 

de las calles es cuadricular. El centro  cuenta con un jardín central. Lejos del jardin, el estilo de 



las construccioncs vana. encontrándose un mavor  numero de  casas  pequeñas y más recientes. 

y algunas son resultado  de la autoconstmcion. En los barrios más alejados,  como San Miguel 

y S m  Ignacio. la construcción es ya semejante  a la que existe en las colonias y el trazado  es 

m u y  irregular. En ciertos  barrios ya se  encuentran  vkiendas  de interés popular, en edificios de 

varios  pisos  que  contrastan  con las casas  de  una sola  planta a  su  alrededor. La población  que 

vive en  ellas es de nueva  incorporación, y en ocasiones  tienen  dificultades  con los moradores 

mas  antiguos,  cuyas familias han vivido  en el pueblo por  vanas  generaciones. 

El Jardin  Cuitláhuac es muy frecuentado  por la población local, tanto  como punto de 

reunion,  como de recreo. Sin embargo,  está  descuidado. En lugar de ardillas,  pululan ratas. 

Alrededor del centro, hay numerosos  comercios y tiendas. Ademas, existe un mercado amplio 

de reciente  construcción.  Los fines de  semana las  calles alrededor del jardín  se llenan de 

comercios  ambulantes,  dándole  a la plaza  un aspecto  semejante al de  cualquier  pueblo de 

provincia. 

El centro  está bien comunicado en cuanto  a  transporte,  por los camiones públicos, 

microbuses y taxis que llevan a  sus  usuarios  a otros puntos de la ciudad.  Como  hemos 

ccnstatado,  es  posible  encontrar  transporte inclusive en las altas horas de la noche. Las 

oficinas  de la Delegación  están  a un íado del jardín. Sus edificios han sido  remodelados. 

aunque  algunas de las instalaciones aun están en  malas condiciones. En comparación  con otras 

sedes de delegaciones  en el D.F. ( como la Benito  Juárez, Tlalpan, Venustiano  Carranza), la 

de Iaapalapa parece  contar  con menos recursos para  su mantenimiento. 

Esta  encuesta fue levantada en una escuela del bamo  de San Miguel. Es uno de los 

barrios mas retirados del jardín del centro y de la parroquia.  Está  a un lado  de la colonia-La 

Purísima, pero su composición social es  radicalmente distinta. Vale  la pena  anotar  que los 

niños que viven  aquí anotaban casi siempre bajo el encabezado de domicilio, San Miguel, 

[ztapa!apa, mostrando así un fuerte  sentimiento de identidad local. En la muestra de 6 1 casos, 

29 fueron migrantes, lo cual da 32% del total. Este es el porcentaje más bajo de  todas las áreas 

estudiadas.  Las  personas  que han nacido  en  el  pueblo  de Iaapalapa (los ocho  barrios)  aún  se 

refieren a sí mismos como  "nativos" en oposición  a los hereños.  Se debe  señalar  que el barrio 

de San  Xliguel,  al estar en los limites  del "pueblo", h e  de los últimos  barrios en  ser 

urbanizados.  Consideramos  que es posible que en los barrios  que  están más cerca de la 

parroquia el numero de migrantes  sea más  bajo aún.  Las familias de migrantes  provienen de 

los estados  de  Veracruz, Puebla, Mexico,  Guanajuato y Michoacán. 



Ocupacion 
Obreros 
Peones 
Empleados 
Servicios 
Comerciantes 
Profesionistas 
Total 

Cuadro 10 
No. de  casos 
16 
2 
22 
19 
5 
7 
71 

YO del total de los casos 
23,. 5 
2.8 
30.9 
26.7 
7 
9.8 

Los sectores  de  obreros y peones son más reducidos  que en  la  vecina colonia La 

Purisima. asemejándose más a los de la Unidad Vicente  Guerrero. El sector  de  servicios file  el 

más alto de las tres zonas, si  bien vimos un número  grande  de  empleados.  Lo  verdaderamente 

sorprendente para nosotros h e  la cantidad de profesionistas,  que incluían a  contadores, 

ingenieros, un doctor y un  músico de la fdarmónica de la ciudad de México. El centro de 

Iztapalapa  posee  algunas  areas  donde residen estas familias. Creemos  que el arraigo  a la 

localidad es un factor para que  estas  personas prefieran permanecer en  el "pueblo" natal. 

Cinco de los profesionistas  nacieron en el D.F. Entre ellos, la encuestada no conocía su  lugar 

de nacimiento y el músico  nació  en Aguascalientes 

Sólo diez  familias  pagan renta, o sea el 14%. Cuarenta y nueve familias eran  dueñas, lo 

que  da el 70.3%. Varios niños no contestaron  a la pregunta.  Estas cifras de porcentajes de 

nuevo  se asemejan  mucho  más a la Unidad Vicente  Guerrero,  que  a la vecina colonia La 

Purísima.  Muchos  de los "nativos", sin duda,  heredaron  sus casas, de alli que el sector de 

dueños de vivienda  sean tantos en esta  área. En cuanto a las habitaciones  advertimos un 

aumento  considerable de viviendas de más de diez  cuartos: 

Cuadro 11 

No. decuartos I - 5 6 - 10 11 - 20 No contestó 
No. de casos 30 23 10 7 
Porcentzje 42.2 32.3 14 9.8 

En el barrio muchas  familias agregan  cuartos  a sus viviendas,  hasta levantar  casas 

amplias con  espacio para muchos habitantes. La autoconstrucción es fiecuente en el áfea. Só10 



una de las Caj;ls con más tit: diez cuartos era rentada lo cual muestra  que es u n  factor  que 

incide 

Para nuestra  sorpresa. el porcentaje de timilias con  animales de cria aumentó mucho 

en el barrio Sumaron I 5  casos. un porcentaje  de 2 1 I?ó, lo que  representa  practicamente la 

cuarta parte. Esto h e  con  mucho la cifra más alta de las tres zonas en este  rubro. No cabe 

duda  a  que los habitantes del "pueblo" les gustan los animales, pero  ademas es claro  que la 

crianza  sigue  siendo una estrategia viable, que  se  practica  donde el espacio lo permite. 

También esta muy claro  que en los barrios existe una tradición  fuerte de criar animales. Los 

poseían tanto  obreros,  empleados,  como  quienes  laboran en el sector de servicios. 

El número de personas  por  casa  muestra el porcentaje  mas alto de familias pequeñas 

de !as tres areas Simplemente no sabemos  a  que  estp  se  debe.  Muestra  que no hay una 

correlacion  directa  entre e1 numero  de  personas  por familia y el tamaño de las casas,  por lo 

menos no en Iztapalapn. 
Cuadro 12 

No.  de  personas  por unidad 1 -5 6 - 10 1 1 - 20 No contestó 
No de  casos 19 37 13 2 
Porcentaje del total 26.7 52 18.3 3 

La familia  nuclear es la más frecuente,  como en  la colonia La  Purísima, y a diferencia 

de la Unidad  Vicente Guerrero  donde la  familia extensa predomina sobre las demas. Es 

interesante  que  de las tres Breas es la que  obtuvo el mayor número de  casos  de familias 

incompletas. El porcenraje total de las dos formas de familias incompletas en conjunto es de 

21 .S?ó, o sea casi la cuarta  parte  de la muestra.  Esto  denota  que  es allá donde habría  más 

unidzdes  domésticas  de tipo nlatrifocal 

Cuadro 13 
Tipo  de familia No. de  casos Porcentaje del total 
Familia  nuclear 34 49.2 
Familia ezensa 14 19.7 
Nuclear incompleta 7 9.8 
Extensa  incompleta 10 14 
No contestó 6 8 



. - \ ~ L J I  recibimos otra borpr-esa, aunque esta era nias predicible En  la muestra  de 61 casos solo 

hubo trCs no-catdicos. Esto  da un 4 90 ó Una de las  familias era  protestante.  otra de Testigos 

de  lt.ho\ a y ademas del Único ateo  abierto  que se encontro en las tres áreas. Si descontamos al 

n t w .  las otras  dos familias  nos arrojan un porcentaje de 3 270,ó Este es el  Único porcentaje  de 

las tres localidades  cercano  a la cifra oficial para  creyentes  protestantes  que tiene  la 

Deleyacion  Iztapalapa (3.80%). Esto  levanta la sospecha,  que  íüera del centro o "pueblo", los 

protestantes no fueron  debidamente  registrados  por el censo de 1990. 

,Cbmo  explicar el descenso tan drástico de los no-catolicos en la zona?  Iztapalapa es 

el asiento de prácticas religiosas de  cientos  de  años de tradición. En el "pueblo"  cada  barrio 

celebra sus fiestas patronales y participa en la gigantesca  celebración  de la Semana  Santa. Se 

efectim constantes  actividades  relacionadas  con el catolicismo  popular tradicional, como son 

las peregrinaciones y las fiestas. El ethos cultural o habitus  (como lo diria Bourdieu) del 

centro  es  netarnente  católico y, sin duda,  opera  contra la conversión  a otros credos. El ateo 

soliterio se  mantiene sólo en oposición  a  todo lo que lo rodea, y no es casual  que  esté aquí. 

Como en los otros  casos, había un mayor porcentaje de familias con  parientes de  otras 

religiones Estos fueron veinte widades, o sea el 32.7%. Nótese  que, sin embargo, el número 

de familias con  divisiones  de religiones es muy superior  a la de los no-católicos en  el área, una 

diferencia  mucho mayor que en  las otras  dos  zonas.  Hay  dos  explicaciones  que pueden ser 

complementarias. Hay  miembros de familias "nativas" o locales  que  se  convierten y prefieren 

vivir a  otros lugares hera  del "pueblo" para evitar el enfrentamiento  constante  con las 

tradiciones  católicas  que alli predominan y transcurren  prácticamente  todo el año.  Por  otra 

parte, algunas de estas familias  dividas son migrantes  con  parientes de Otras religiones en otras 

áreas. Siete de las  familias con  parientes  de  otras  religiones  eran migrantes, o sea la tercera 

parte. Todas las  familias no-católicas  de la muestra tenían parientes  de  otras religiones. 

La  familia protestante  era de tipo nuclear, y sólo trabajaba el padre, gerente de una 

tienda. La  familia de los Testigos  de  Jehová  era de tipo  extenso  incompleta,  con la ausencia 

del padre, y se dedicaba al comercio.  Nuestro  ateo solitario era un serigrafista con familia 

nuclear.  Ninguna de estas familias  tenían  animales domésticos.  Todos  eran  dueños  de  sus 

casas  Los  evangelistas y Testigos  de  Jehová eran migrantes. 

Observaciones finales 
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La cantidad de no-catolicos en la colonla 1.3 Purisima y la Unidad Vicente  Guerrero fueron 

1 1 1 q  altas, ;e\pecti~amente I -Ioó y I 7 O  O Como se ha Listo existe una correlación  fuerte  entre 

migracion y la conLersion a otras religiones  Sin embargo,  este  factor no puede ser utilizado 

como una e\-plicacih unica o total. que no todos los migrantes son protestantes o no - 
catolicos En las dos  areas  mencionadas arriba. un poco más  del 40% de los no - catblicos 

eran  migrantes y en  el centro  eran  emigrados. De un total de 18 unidades  domésticas con 

miembros  no-católicos  de las tres  localidades, nueve, la  mitad eran de migrantes. 

i'eamos el lugar de origen  de las  nuebe  familias de migrantes. Sólo una  familia 

protestante venia  del estado con el mayor número y porcentaje de  protestantes en el pais, 

Chiapas En cambio, un mayor  numero de creyentes  no-católicos  procedía de estados con 

porcentajes muy bajos de población protestante,  ubicados en  el Bajío y el occidente del  país. 

Tres familias  venian  dcl estado  de  Guanajuato (el  más católico  según el censo  de 1990) y dos 

de Michoacan. Las otras familias  venian de Puebla,  Hidalgo y del Estado  de MCxico, ningunos 

de los cuales tienen porcentajes muy hertes de no-católicos.  Estos  hechos  constituyen un 

indicio de  que las conversiones tienden a ser  más frecuentes en  la metrópoli  que en el lugar de 

origen. ( 2 )  

Como he mencionado,  con  fiecuencia  se señala  la conversión  a  nuevas  religiones  como 

un factor de desintegración familiar. En esros  casos, muchas  familias con  divisiones religiosas, 

sin embargo.  permanecen  unidas.  Esto  contrasta  con las Breas rurales, donde las conversiones 

abarcan familias enteras. Genzralmente, el jefe de familia es el primero en convertirse y todos 

los demás  miembros siguen su ejemplo o lo acatan  (ver Gama, 1987, otro ejemplo  aparece en 

Pedro Ahrrbre:, el libro de  Oscar Lewis, 1983). En la zona  urbana, es posible  que sólo una 

parte de la  familia se convierte y la otra  parte no lo haga. A veces, los hijos se convierten, 

mientras  que los padres no, o las  mujeres lo hacen y los hombres no. Al interior de la  familia 

se forman pequeños  grupos  que  se  organizan  tomando en cuenta las diferencias de generación 

y de  sexo. La heterogeneidad  de los roles  sociales en las sociedades  urbanas permite  la 

expresión de diferentes  valores  culturales en  una  misma  unidad  familiar, lo cual favorece la 

existencia del  pluralismo  religioso a su interior. 

En el caso  de la colonia  popular, las  familias no-católicas  muestran mayor cohesión 

que la población  yeneral, al no preser.tar casos  de familias incompletas. Si  bien estas  aparecen 

en otras zonas, su número no es excesivo  (tres  casos en total). La  zona  con menos 

protestantes y no-católicos, la del centro o "pueblo"  de  Iztapalapa, h e  la que mayor  número 



de 1:?mllias incompletas tuLo Por ende, no hay pruebas  de  que la conbersion o movilidad a 

nuebns religiones lleva  en si a la desintegracibn familiar. . A  pesar de  que hay agrupaciones 

conlo los testigos de JehoLh que  reconliendan  a  sus Iniembros que  reorienten  sus  relaciones 

personales para ligarse con otros adeptos al  mismo credo. La ruptura de la unidad  familiar,  sin 

embargo. seria una acción  demasiado radical que  acarrearia un  costo  demasiado  elevado, no 

sólo en terminos  emocionales,  sino tambien por el apoyo  mutuo  y  recursos  económicos  que 

conlleva la  union de sus miembros. Una  negociación  al interior de la familia, puede llevar a la 

coexistencia,  previas  concesiones de parte de algunos miembros, como  veremos  cuando 

tratemos el problema de los matrimonios  "mixtos" en  el capítulo  sobre las  mujeres 

pentecostales. 

Hay investigadores  que  consideran  que las  religiones protestantes  fortalecen el  papel 

de las mujeres al interior de la  unidad doméstica,  promoviendo una  mayor estabilidaden la 

familia y el hogar  (Burdick, 1990; Brusco, 1995; Fortuny, 1989). Argumentan  que los 

hombres  reorientan  sus  actividades,  otorgando mayores recursos al sostenimiento de su 

familia,  en  lugar de  gastarlos en fiestas y borracheras. El abuso  marital es criticado 

severamente  por los dirigentes  evangelicos. El  papel  de  la mujer  es  aún el de un apoyo  a su 

esposo, lo  cual no implica una  igualdad de roles. Sin embargo,  para  muchas mujeres es 

suticiente tener el respeto dei  marido y su cooperación para sostener la unidad doméstica, 

según los autores ya señalados.  Desde  esta perspectiva, la disminución de  casos  de familias 

incompletas  entre los no-católicos  de  nuestra  muestra tiene un significado adicional. 

Como  se ha señalado, las  familias incompletas suelen tener  una  orientación matrifocal, 

por lo cual el papel de la mujer se  extiende tarnbien  al  del sostenirriento  económico  como jefe 

de familia (Peña, 1992; Kemper, 1976; Selby, et al 1994). Esta  situación significa una  carga 

pesada para  las mujeres  que  deben  desempeñar este rol, además de ser  madres sin un  cónyuge 

que las apoye. En los casos  de los protestantes,  hubo un sólo  caso de una  familia incompleta, 

la de los hermanos que  vivivl  juntos sin sus  padres, lo cual  dificilmente puede  ser  considerado 

como una  unidad matrifocal. En cuanto  a los Testigos de Jehová,  hubo dos casos de familias 

incompletas, sin el padre. Es posible ver en  la disminución de unidades  matrifocales, una 

reorientación del papel de los cónyuges en los grupos  protestantes  que  favorece la  unidad 

familiar, pero  consideramos  que es necesaria cierta cautela  antes de generalizar  esta situación 

a  todos las asociaciones  no-católicas.  Volveremos  a tratar este  punto en un capitulo  posterior 

sobre las  mujeres en las  minorias religiosas. 
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Es interesante notar que, en general, la prictica y crianza  de  animales  donlésticos 

disminu>o  entre los no-catolicos. La aceptacion de la cria de  estos  seres vivos como una 

estrategia  economica 110 es  tan buscada  como en  la población  en general. Se podría  especular 

si esto implica un  menor grado  de  "n~ralización", pero  creemos  que más  bien  significa  una 

reorientacion  de  valores del "habitus"  de  cómo  se  debe  ganar la vida  en  la ciudad. La crianza 

de animales hnciona como una forma  eficaz y práctica de ahorro. Para los protestantes, el 

ahorro  posee  otra  sene de  significados y prácticas, como bien lo entendió Max Weber. 

No tener animales domésticos  muestra  que  este  sector tiene otras ideas de  cómo  se 

deben utiiizar los recursos  económicos  disponibles.  Carecer de animales  domesticos en 

espacios  reducidos también se relaciona  con una conceptualización de la limpieza y el orden 

Estas  concepciones no  son ajenas  a las ideas de lo sagrado ( Douglas, 1973) y son  tomadas en 

cuenta  por los miembros de las instituciones religiosas para  diferenciarse de los demás 

(hlódena, 1990). Los miembros de un grupo religioso  pueden tratar de ser mucho más limpies 

y ordenados en  su  vida ordinaria para mostrar sus diferencias  (y una supuesta  superioridad) 

ante los demás. 

Tuvimos la suerte  de  obtener en  la muestra el mismo número de protestantes 

evangélicos  que  de  Testigos de Jehová.  Generalmente,  este  grupo  es  sumamente dificil de 

estudiar y presenta resistencias al incestigador. Una de las razones  por la que  aparecieron una 

buena cantidad de casos h e  que  tanto la escuela  de La  Purísima como la de la Unidad Vicente 

Guerrero  están  ubicadas  a  corta  distancia  de los salones  donde  se reúnen los miembros de esta 

asociación religiosa. Sin embargo, el que ellos sean tan numerosos en estas  zonas es un 

indicador de  que  este  grupo  religioso  particular  (Testigos  de  Jehová)  orienta una  buena parte 

de su proselitismo hacia zonas  urbanas de  sectores  sociales bajos. Es probable  que su éxito  sea 

incluso más importante en estas  áreas  que en zonas  campesinas o indígenas  donde el 

penrecostalismo  puede  adaptarse  con mayor  facilidad  (Garma, 1992). 

En cuanto  a los sectores sociales, vimos a miembros de  todas las clases en los grupos 

de las religiones  minoritarias,  aunque predominian los sectores medios, esto es de  empleados, 

servicios y comerciantes,  particularmente  entre los evangélicos  protestantes.  Los  no-católicos 

presentan  diferencias  a  este  respecto, una  vez  más, entre los Testigos de Jehová y los 

protestantes. Los ultimos  presentaban mayor número de unidades obreras  que los protestantes 

(el doble) Y el  Único caso  de una  familia no-católica del sector informal. Consideramos  que 

esto implica que !a orientacibn de los Testigos  de  Jehová hacia un milenarismo apocalipitico 



presenta  mayores posiblidades de  difundirse  entre los estratos más bajos. mientras  que el 

1113\or enfasis  rcspecto d la  r!ica del trabajo  que  presentan los protestantes es más atractiva a 

10s sectores  medios. As¡ pues, cn la colonia  popular los protestantes  destacan más entre la 

poblacion  Serleral  por su mayor  prcsencia  en estos  estratos medios, mientras  que los Testigos 

de Jehoba  muestran alli  la inclusibn de los estratos inferiores en:re sus  miembros. (>) 

Discutiremos,  por último, la disminución  en el porcentaje de no-católicos en  el centro. 

En este lugar, la correlación  entre migración y conversión  a  nuevas  religiones es superior  que 

en otras  zonas, ya que una de las características más sobresalientes del "nativo" es ser catolico 

y participar en  las festividades. Esto es parte de su identidad local. Los valores  transmitidos 

por la religión popular  aparecen  como  elementos  determinados  que inhiben  la conversion  a 

otras religiones. Los miembros de grupos no-católicos prefieren  vivir  en otras zonas,  donde su 

vida cotidiana  presenta menos contlictos  con la cultura local. La  religiosidad  popular  de los 

"nativos" del centro no puede evitar que  alguno  que otro se convierta.  De allí que las  familias 

divididas  por la  religibn  tambien apzrecen,  pero  puede voiver muy dificil que los no-católicos 

permanezcan en el centro. 

Es común  que las  minorías religiosas lleven a  cabo un movimiento espacial de 

separación fisica, creando sus propias  colonias o barrios. En algunos  casos, la segregación  por 

creencias  es impuestn por  algunas  de las partes en contienda,  como  sucede en  las expulsiones 

de  protestantes indígenas  en Chiapas  (Robledo, 1997). En otros  casos, la comunidad religiosa 

decide  fom.ai su propio lugar de  residencia,  permitiendo la residencia solamente  a  aquellos 

que  comparten el mismo credo. Es el caso  de la colonia  "La  Hermosa  Provincia" de la Iglesia 

de la Luz del  Mundo  en Guadalajara (De la Torre, 1995; Fortuny, 1994). El caso  de las 

disidencias religiosas de Iaapalapa  se encuentra  entre  estos  dos tipos. La salida generalmente 

es voluntaria,  aunque la  influencia de las tradiciones religiosas de la mayoria favorece  que los 

no-católicos  se  marchen. Sin embargo, no forman  colonias  propias,  sino  que se integran  a las 

localidades  donde pueden sobrevivir en condiciones más favorables. 

La  religiosidad popular  demuestra así su eficacia contra el desarrollo  de  estos  grupos, 

posiblemente mayor que la fuerza de las comunidades de base y  agrupaciones  carismáticas 

tambien  en  la zona.  Esto se debe  a  que la religión popular  está muy ligada a un espacio social 

especifico  que  conforma su escenario: el "pueblo"  de  iflapalapa. Sus prácticas (fiestas y 

peregrinaciones)  se desarrollan allí y son mantenidas por los "nativos",  quienes  restringen el 

acceso de los migrantes a posiciones  en  las mayordomías y sistemas  de  cargos ( Garma, 1994). 



El catolico  oriundo del centro  de  lztspalapa tiene  una  identidad  propia. que no la tienen los 

n&mbrus de la colonia !' la unidad Para la yente  que Live  en estas  zonas la nueva  identidad 

que  ofrecen las nlinorlits  reliyiosas es rnuy atractiva. En cambio. el que  se  convierte en  el 

centro. no sdo pierde >u antigua religión, pierde su pertenencia al "pueblo", lo cual  es,  sin 

duda. un precio rnuy alto para ganar la anhelada  salvación. 

Notas 

(1 )  El hecho  de  que los locales  de las diferentes iglesias se  encuentren  tan  cerca no sólo se 
debe  a  una  situación de un disputa simbólica por el espacio. En las colonias  populares la 
electrificación empezó en  las avenidas y calles principales.  Las  iglesias tratan  de ubicar sus 
locales ( o centros ceremoniales,  para decirlo en términos  que  a un antropólogo le gustaria) en 
los espacios  donde hay servicios  como  agua y luz disponibles , lo cual favorece ciertas 
localidades  como pueden ser una czlle o plaza céntrica. 

2 .  - Muchos de los estudios  clásicos  sobre el pentecostalismo  latinoamericano han resaltado el 
papel de la migración en  el desarrollo de la movilidad  religiosa  en los asentamientos  urbanos 
(Marzal,  1989, Martin, 1990; Wilhems, 1980; Lalive  d'Epinay, 1986,  entre  otros). También el 
obispo  Gaxiola  anota la importancia  que han tenido los inmigrantes  para  establecer  nuevos 
templos y congregaciones  a lo largo  de la historia de la  Iglesia Apostólica  (Gaxiola,  1994). 
Hav que  destacar  que los migrantes  destacan no sólo porque  se  convierten  a  diferentes 
religiones en sus  nuevos  lugares de residencia, sino  que  además  pueden  fundar iglesias al 
regresar  a sus puntos de origen.  Este  proceso ha ocurrido  desde los inicios  del 
pentecostalismo mexicano cuando los nuevos  creyentes, al regresar  a  México  de la frontera 
con  Estados Unidos,  llevaron su nueva  religion a los poblados  de  donde habían salido (Gamio, 
1972). 

3 . -  Vázquez  (1991) ubico a las  iglesias protestantes de Jalapa entre los estratos  de 
trabajadores,  comerciantes,  estudiantes y hncionarios públicos. Aunque  reconoce  que hay 
variación en los diversos  grupos, sitúa a la  ig!esias pentecostales  entre los primeros tres 
sectores.  Casillas ( 1 989),  encontró  a los pentecostales de Tijuana, Ciudad Juilrez y Matamoros 
entre los sectores  de  ingresos medios y bajos, aunque  con  variaciones  entre las distintas 
iglesias. Gaviola (1994), señala que la Iglesia Apostólica ha encontrado  que los mejores 
conversos suelen  venir de los estratos  de  trabajadores  con  oficios  manuales y de pequeños 
comerciantes. Dichas personas pueden acomodar su tiempo  de  trabajo  para cumplir  con  las 
obligaciones de la congregacihn,  aclara el dirigente religioso. Estudios  como los de Schwartz 
(1970) y hlansell  (1974) ubicaban los pentecostales  norteamericanos  entre las  clases 
populares.  Actualmente, este punto ha sido  rebatido  por  Poloma ( 1990) y COX (1994) han 
destacado la participación  de  creyentes  con una alta escolaridad y ingresos  fuertes en las 
iglesias pentecostales  norteamericanas  blancas y urbanas.  Faltana ver si las  iglesias 
pentecostales  negras y latinas en dicho pais presentan  ahora  esta característica. Aunque la 
mayor  parte de las personas que conforman las congregaciones  pentecostales en  el México 
urbano  son  de  estratos populares, cada v e z  más las  iglesias encuentran  necesario  promover a 
creyentes más preparados (y con mayor escolaridad),  que son los profesionistas,  a los puestos 
directivos. Este  proceso será descrito ampliamente  en  el capitulo  sobre el iiderazgo 



EL DON DE L E S G L ~ . ~ S  Y DE LA PROFEC~A 
DENTRO DEL PENTECOSTALISM0  lllEXICAN0 

Si  bien existe una gran  diversidad al interior del pentecostalismo,  vanos  elementos unen a 

todas las agmpaciones  que  pertenecer, a esta rama  del protestantismo. Todas subrayan la 

recepcion de los dones  considerados de origen  sobrenatural  que, se cree, el Espiritu  Santo 

mmda  sobre los auténticos  creventes.  Estos son la glosolalia, o don de hablar  en lenguas, la 

sanacijn  sobrenatural  de  enfermedades tisicas, mentales y del  alma, y la profecia o 

conocimiento  de los eventos por acontecer en el filturo. Dichos  atributos  sagrados sólo son 

otorgados  a los creyentes pero,  para recibirlos, el miembro  del grupo debe  rezar  a la divinidad 

y esperar  con paciencia su recepción.  Las  manifestaciones mencionadas sólo aparecen en  el 

individuo  despues  de un periodo  de  aprendizaje, mediante un contacto  intenso con la 

colecti-t,idad y bajo la conducción y cuidado de un dirigente del grupo reii=,' ~ I O S O .  

Los dones solo se manifiestan  en los actos  sagrados  que reunen a la colectividad, y la 

persona  que los obtiene  debe  aprender  a sentirlos y mostrarlos sólo en dichas situaciones. Los 

atributos  sagrados son una muestra fisica de la presencia  de la divinidad al interior del 3mpo. 

De una manera  simbólica, la colectividad misma es  transformada por la presencia de los 

elementos  sagrados. (1 )  E1 espacio  donde se celebra el culto  se  transforma en un entorno 

particular donde se  manifiesta la divinidad y los creyentes reciben los elementos  que  esto 

conlleva. El grupo religioso define a sus miembros  por la recepciin  de los dones o por su 

disposicion  de recibirlos. Los limites de la agrupación se señalan por medio de la existencia de 

los dones  sobrenaturales  entre los adeptos. Así, sólo los miembros de las  iglesias pentecostales 

pueden recibir estos  elementos  de  gracia especial y ello se considera  como una  señal de que la 

presencia divina completa sólo se encuentra en estos  templos. 

La singularidad de los dones  sobrenaturales  es  acentuada  debido  a  que sólo pueden 

manifestarse  dentro  de los espacios  sasrados;  con  algunas excepciones, como el caso  de la 

profecia O el de personas con un alto grado  de  santidad. Incluso el acto  de  presenciar la 

recepcion  de los dones es muy limitado. Las  personas a jaas  al culto  Seneralmente requieren 



para asistir el permisa del pastor o de miembros  destacados  de la congregacion.  Durante los 

sen izios. una persvna  que tiene  una  larga trayectoria en  el grupo,  se  coloca en  la puerta para 

dett.rmlnar quittn puede asistir, si  bien  tambitin saluda y acomoda  a los creyentes  reconocidos 

por la congregacion Un pastor  Pentecostal  con  escolaridad universitaria  le  indicó al autor  que 

era necesaria esta  precaución,  porque las personas  que no entendian  acerca de las 

manifestaciones del Espíritu  Santo  podían  sorprenderse,  asustarse o incluso burlarse  de  aquello 

que no entendían. El resultado seria la incomodidad para todos, o llegar  incluso a la 

interrupción del servicio. Sin duda,  esto es cierto,  aunque  además la exclusión o filtración de 

las personas  extrañas  permite  crear  sentimientos de unión y cercanía  entre los creyentes 

durante una ceremonia,  con el  fin de propiciar lo que en términos de Victor  Turner ( 1987, 

198s). sena una "comunitas". 

Los hombres y mujeres de estas  agrupaciones basan  su  identidad en la pertenencia  a un 

conjunto de elegidos  que son Ics depositarios  de  bienes  de salvación especiales, los cuales, se 

cree, proceden del  Espíritu Santo. El hecho de marcar  sus  fronteras religiosas de acuerdo  con 

la recepción  de los dones y a la existencia  de una  colectividad que  exige  actividades fisicas 

estenuantes y diticiles para un novato o converso  nuevo, conlleva severas  desventajas  a la larga 

para e¡ g-upo. Con  mucha frecuencia,  personas  que  se identifican con los fieles  del templo, 

participan en los rituales y comparten sus creencias, a pesar de  todo no desarrollan ninguno de 

los dones  sobrenaturales. Si  bien algunas iglesias pentecostales  (partictilarmente  aquellas más 

institucionalizadas  como las  Asambleas de Dios y La  Iglesia Apostólica) no les exigen a  todos 

sus miembros  la presencia  de los atributos  divinos,  consideran  que el creyente ideal debiera 

experimentar  por lo menos  una de ellas alguna  vez en su vida. Si esto no sucede,  queda 

siempre la duda  de si esta  persona no se ha abierto  completamente al Espíritu  Santo para 

recibir la gracia  de  Dios. Esto crea un estado  de incertidumbre, que para algunos  creyentes 

resulta a  larga  insoportable. (2) 

Las  frustraciones  que  padecen los individuos  que no logran manifesm los dones 

extraordinarios  que pide el pentecostalismo  pueden llevarlos a  convertirse  a  otras religiones 

menos  exigentes  con  respecto  a las actividades  corporales intensas. En estos  casos 

generaimente  se trata de las iglesias históricas  protestantes,  Testigos  de  Jehová,  mormones o 

Adventistas del Séptimo Día. El retorno al catolicismo es bastante raro. La  Frontera que  separa 

a éste de las  religiones minoritarias es muy prohndo, lo cual  dificulta volver  a  aquello  que se 

abandono co~l  tanto  esfuerzo. .dgunos testimonios seiialan que  úricamente al enfrentarse  a la 



muene hay ejemplos de disidentes  que  retornan al seno  católico  Otra posibilidad es el 

abandono de toda afiliacion a una  religion y la conversión al agnosticismo o al ateisrno El 

>ocioloq cnaJiense Kun Bo\\en considera  que Cste es el destino final de  muchos  de los que 

dejan las reiigiones pentecvstales y protestantes.  Segun  este  autor,  estos individuos 

"apostatas"  aparecieron  tarde o temprano en todas las congregaciones  que  estudio  (Bowen, 

1996). En todo  caso, es evidente  que los limites que se establecen  entre el creyente y el 

inconverso  resultan demasiado rigurosos  para las personas  que no se adaptan a las  exigencias 

de la agrupación religiosa. Este problema, como  veremos en otro capitulo , es recurrente en los 

templos  pentecostales. 

El Don de Lenguus 

En linguistica, el fenómeno  del don de lenguas es conocido  como "ylossolalia". Este 

termino  se  deriva  de la palabra griega  "Slossa"  que significa "lengua  extraña" y de la pzlabra 

griega " l a l i ~ "  que siynifica "habla". La  persona  que habla  en lenguas  extrañas no conoce 

directamente  esras  lenguas,  es mas, se  dice  que  nunca las habia hablado. (Si  bien un creyente 

que ha hablado en varias  ocasiones en lenguas,  puede repetir o emitir  vocalizaciones muy 

parecidas  entre si. pero todavía desconociendo su significado). Sólo bajo la influencia de  seres 

sobrenaturales,  argumentan los seguidores del pentecostalismo, es posible obtener el don de 

hablar  en lenguas  extrañas 

Para no perder  tiempo,  pasemos al primer  registro  histórico  de  este  fenómeno. 

Citaremos  a los Hechos  de los Apóstoles,  Capitulo 2, Versicuio I - 13: 

"Cuando ilegó el día de Pentecostés, todos los creyentes  estaban  reunidos en un mismo 
lugar. De  repente se oy3 un gran ruido  que venía  del cielo, como  cuando  sopla un  viento herte 
y sonó en toda la casa donde  estaban  sentados.  Entonces se les aparecieron  lenguas  como 
llamas  de fvego, repanidos  sobre  cada uno de e!los. Y todos  se heron llenados del  Espíritu 
Santo, y comenzaron  a hablar en otros idiomas,  según el Espíritu los hacía  hablar. 

"En  esos días  habia  en Jerusaién  judíos  cumplidores  de SUS deberes religiosos, que 
habían venido  de  todas  partes del mundo.  Cuando se escuchó aquel ruido  se juntó la gente; y 
no sabían qué pensar,  porque  cada uno los oía hablar  en su propio idioma. Estaban  admirados 
y asombrados, y se decían unos  a otros: "'Acaso no son de Galilea todos estos que  están 
hablando? ;Como es. pues,  que los oimos  hablar en lengua  materna de cada  uno  de  nosotros? 

"Aquí hay gente de Partía, de  Medea, de Elam, de Mesopotamia, de Judea,  de 
Capodocia, del Ponto de la provincia de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de los lugares 
de Africa  que  estaban más  alla de  Cirene.  También hay romanos  que viven  aquí.  Hay  también 
personas de  Creta y de Arabia; pero  todos los oímos hablar de las  maravillas de Dios en 
nuestros  propios  idiomas". 



"Estaban  todos  admirados y no babian qué pensar, y se  preguntaban ",Que quiere 
decir  todo esto'?" Pero  otros se burlaban y decían, "Es que  están  borrachos".  (op. cit Biblia 
Popular publicada  por Sociedades Bíblicas Unidas en 1970) 

Do5 comentarios son pertinentes. En esta  referencia biblica, !os Apóstoles hablan  en 

lenguas  conocidas para los extranjeros.  pero  que ellos como  simples  pescadores de Galilea 

desconocían.  .4lgunos críticos del pentecostalismo,  que  conocen  esta cita destacan  que los 

creyentes  actuales hablan más  bien  en lenguas  totalmente  desconocidas.  Como  veremos mis 

adelante. hay toda una elaboración  propia  sobre la ylosolalía  por  parte de los creyentes 

pentecostales. El otro aspecto  que vale notar en esta cita es la acusación de que los que 

hablaban  en lenguas estaban  borrachos. Los creyentes  pentecostales  actuales sienten que las 

manifestaciones divinas  aún no son comprendidas en nuestros dias. Por eso todavía  se les acusa 

de tener  conductas  antismiales y desviadas  cuando sólo se  encuentran  alabando  a Dios a su 

manera 

La  glosolalir! es una  forma de vwalizacih que tiene varias  caractensticas  que  vale la 

pena  notar. En primera  instancia, no es un lenguaje ni en  el sentido habitual, ni segun 1 s  

categorias  de la linguistica. La persona  que tiene el don de lenguas no entiende lo que  está 

diciendo Lo que  emite no son palabras que para el sujeto tienen un significado particular. Para 

el sujeto que las pronuncia, las vocaiizzciones  que  crea  son corno una lengua extraña en 

cuanto  qce los sonidos  que  produce EO tiene ningún significado para éI o ella.  Sin embargo, los 

creyentes en los templos  pentecostales  aseguran  que lo que  se  dice  durante el don  de  lenguas si 

son idiomas reales. Ellos hablan de lenguajes "terrenales" y "celestiales" emitidos  por el 

creyente. Los primeros son las lenguas  conocidas de la  humanidad, los segundos las lenguas 

desconocidas  que  pertenecen  a los ángeles y a otros seres  sagrados y que los hombres no 

pueden  entendcr  cotidianamente. 

La glosolalia no se produce en cualquier  momento.  Requiere dt3 un estado espacial, 

prácticamente  siempre  dentro  de u," trance o momento de excitación que sufre el sujeto. 

Generalmen:e, se  considera  que la persona  está  poseída  por otro ser.  En el caso  de los 

apóstoles,  como  entre los pentecostales y carismáticos  actuales se cree  que el Espíritu Santo 

produce la glosolalia y, como tal, se considera  que "el  don de  lenguas" es  otorgado  por la 

divinidad a  quienes han llegado  a un estado especial de gracia. Cuando una persona  produce 

ylosolalia se considera  que no es quien está  hablando. Se dice  que  se ha convertido en un 

instrumento de la divinidad  que  habla a  través del creyente y, como  se  supone  que es 
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todopoderoso. es logic0 que  Dios  debe conocer todas  las  lenguas y es quien  manifiesta su 

presencia 

Consideramos por el nlonwnto la opinion  de un detractator Esto nos  fue  dicho  por un 

taxista de Iztapalapa quien era Testigo  de  Jehová. 'IGQué pienso  de los pentecostales, esos que 

hablan  en ienyuas7 Si los conozco bien. Fijese que no  entienden lo que  dicen y luego  que no 

recuerdan  nada. Las Sagradas Escrituras dicen  que los apóstoles hablaban en lenguas  que  la 

gente conocía. Y es que  el  tiempo  de los milagros  ya pad. Ahora Dios no necesita  de 

milagros,  sino  de  creyentes. 'Qué pienso yo entonces, que  quién es el que habla?  Pues  quien 

sabe  quien es, pero  no  ha  de ser el Espiritu Santo, como ellos dicen, 'verdad?". 

En todo caso, hay  una relación  importante  entre  la glosolalia y las  religiones  cristianas. 

En los primeros tienpos del cristianismo la glosolalia se daba  entre los creyentes, según  varias 

referencias  anotadas por Cos (1994). El don  de  lenguas  también se dio en los inicios del 

morrnonismo,  aunque más tarde  desapareció  con la institucionalización de esta agrupación 

religiosa.  Varias  herejias  medievales  seiialaban  que el  don  de  lenguas entre sus miembros (Pike, 

1986). En  las  iglesias  bizantinas y ortodoxas rusas  la glosolalia fue  registrada  vanas veces, 

inclmo es  discutida For el  lingüista Roman Jakobson a partir  de estas b t e s  (Jakobson, 

1979). También  parece  que se puede observarse en religiosidades sincréticas que han tenido 

algun contacto con el cristianismo.  Goodman ( 1  972) y Bastide, [ 1976) la han encontr2do en  el 

Umbanda y en otros cultos afroamericanos,  donde los espíritus  ancestrales  bajan a los cuerpos 

de los practicantes y se comunican por medio  de ellos. -os especialistas en reha' "mes 

afioamericanas extiticas no están  seguros, sin embargo, si realmente se da  la glosolalia en estas 

circunstancias  (Sidney  Greenfield,  comunicación  personal, Roma, 1995). 

La persona  que posee el  don  de lenguas  siente  verdaderamente  la  presencia  del otro. 

Según  una joveu informante  Pentecostal de  la  ciudad  de Mexico "No, yo nunca tuve el  don  de 

lenguas,  pero mi hermana  mayor  si lo tiene. La primera  vez  que  le  pasó estuvo muy asustada. 

Esa noche no pudo dormir,  porque  decía  que  sentia  que  habia  alguien más en ell& al,+ien a 

quien  ella no conocía". Se supone  que  la  persona  debe  recibir el Espíritu Santo, pero los que 

tienen  el  don  de 1 e n ~ ~ a . s  y son poseidos por la divinidad,  tienen  además  siempre  presente la 

posibilidad  de  recibir  tentacion  del  Demonio,  quien  intenta dominarlos con  mayor  ardor  que a 

los hombres  comunes. 

Así, irónicamente, su estado  de  gracia  superior los expone a las h e r a s  del mal. 

Cristina  Diaz  de la Serna (1985) señala en su obra  sobre la Renovación  Carismática  Católica 



como los particlpantes  de estas agrupaciones  destacaban la necesidad de evitar las tentaciones 

de Satanis, quien intentaria posesionarse  de ellos para conducirlos hacia el mal. En ocasiones, 

el Demonio puede aparecer  dentro del estado de trance nusmo cuando la persona aun no esta 

en estado  de  gracia  adecuado,  por lo cual puede recibir al Demonio  en  luyar  del  Espíritu Santo. 

De alli la importancia de que la persona  que hable  en lenguas  se  mantenga  alejado  del  pecado y 

las tentaciones del mundo, Algunos informantes que eran miembros  del templo  apostólico de 

Iztapalapa  decían  que UM vez que UM persona  sospechosa al tratar de hablar en lenguas en un 

servicio, en su lugar sólo decia  "sa - tan, sa -tan". Existe una preocupación real entre los 

dirigentes religosos  par evitar situaciones en las congregaciones  donde se  podrim producir 

i.ocalizaciones  consideradas blasfemas. Un pastor  Pentecostal, de clase media y de alta 

escolaridad, me señaló  por qué son necesarias las precauciones para recibir los dones 

sobrenaturales  "La  naturaleza de la came requiere límites cuando  está  frente al Señor". 

Como otros elementos del trance, o de lo que los antropólogos  definimos  como tal, 

(ver las excelentes  investigaciones de Bastide,  1976  y Laplantine, 1977  sobre  este  punto), la 

glosolalia debe  ser  aprendida. El simple deseo de hacerlo no es suficiente. Existen varios libros 

y manuales para  aconsejar  a los nuevos  creyentes  cómo deben prepararse  para  obtener el don 

de leqpas. Algunos creyentes dlrrnan que hay personas muy sagradas o llenas de gracia  que 

cuando  entraron a un templo  podían empezar  a hablar  en lenguas de inmediato. Sin embarso, 

ningún creyente  que he conocido a f m a  que personalmente él o ella empezó  a hablar  en 

lenguas de  esta  manera.  Esta posibilidad permanece  como  una afirmación casi mítica de  que 

hay personas  que ya tienen  en si mismas un alto grado  de  desarrollo espiritual y que pueden 

hacer cosas  extraordinarias,  como hablar en  lenguas sin 'preparación previa. 

Sin duda, la glosolalia requiere de una serie de elementos  contextuales  necesarios para 

que pueda suscitarse. Está  inserto en un ritual religioso, donde  forma  parte  de un escenario en 

cual acontecen  eventos  relacionados  con lo sagrado. No se  hace  glossolalia  por  curiosidad o 

pura  diversión, como  se diria en términos  populares. Se hace solamente  para  alabar  a Dios, 

según dicen los que tienen  el don.  Fuera de las ceremonias, la glosolalia no es producida, sino 

tan sólo en la colectividad de los creyentes,  puesto  que es considerada  como la forma mas 

elevada y adecuada  de  orar en grupo. Según  autores  como Cox (1994) y Poloma  (1989),  entre 

10s pentecostales  norteamericanos,  tener el don de lenguas  como una  forma de  oración  que se 

realiza a  solas es poco  frecuente, aun entre  pastores y predicadores. Yo encontré afirmaciones, 

como las  del pastor con  formación  universitaria  ya  mencionado, de que incluso  podia ser 



considerado como una actividad  peligrosa. Bowen, (1996) tambien  ha  señalado  que  sus 

informantes  pentecostales en todo el pais afirmaban  que  oraban  en  lenguas  en  grupos 

colectios, con muv pocas excepciones. 

Se requiere  de una serie  de  elementos especificos para desencadenar un estado  de 

trance Como he anotado  ya  en otro trabajo (Garma, 1983), un rol  importante es 

indudablemente  el  que  desempeña  la  música  con  ritmos  rápidos y canciones  pegajosas con una 

letra  sencilla  que los creyentes conocen  como los "coritos". Estos se acompañan  de 

movimientos  corporales  repetitivos y bruscos  que llegan a producir alteraciones en  la velocidad 

de !a respiración.  Dichos aspectos fisiológicos facilitan  el  paso  del  creyente  hacia  la  experiencia 

de  una transformacion  de  sus  sentidos cotidianos. Dentro  del estado de  desorganización 

corporal  que el trance crea, el sujeto pierde  temporalmente  el control consciente de su cuerpo. 

En este momento se posibilita  la  posibilidad  de  la  glosolalia.  Una  vez  dentro  del  estado 

no-cotidiano y especial del trance, el sujeto debe  intentar  vocalizar y producir  habla (ver 

tanlbiln Goodmzn, 1989). 

Esto se debe logra en  un momento  cuando los patrones  de conducta habituales  estiin 

seriamente  alterados, y el pensamiento  normal  ha  sido  interrumpido. Se encuentra en un estado 

llamado  por  algunos  investigadores como de "conciencia alterada", (ver Goodman,  1988 y 

Furst, 1980 para  una definición  del  término),  algo  semejante a los procesos de  disociación 

producidas  por  agentes externos al cuerpo. A diferencia de éstas  últimas, el trance en nuestros 

casos es autoinducido  por  cuanto no es producido  por  sustancias externas al cuerpo  mismo. 

Esto permite  al sujeto cierta posibilidad  de  manipular su cuerpo y, por  ende,  de  producir una 

vocalización  incluso en este estado.  Cabe  señalar  que los creyentes pentecostales encuentran 

desagadable que el don  de  lenguas sea  catalogado  como un estado de conciencia alterada  (ver 

Polona,  1989). Un obispo  destacado  de la Iglesia Apostólica me señaló  que  había  leído la obra 

de Felicitas Goodman, y me dijo que sus trabajos eran  buenos,  pero  le  disgustaba el  uso  del 

termino  señalado  por  sus connotaciones con  el u s o  ¿e  las  drogas.  Tenía  razón, por lo menos en 

el  hecho  de  que el don  de  lenguas no requiere  el  uso  de  sustancias externas al cuerpo.  Otro 

investigador, William  Samarin (1972), ha  apuntado  que  el  don de lenguas  podría  ser 

considerado  simplemente como una forma  distintiva  de un discurso sociolingüistico. Esto no 

explica los hechos fiscos y fisiológicos evidentes  que  transcurren  durante la posesión por el 

Espíritu Santo, y que si  son  tomados  en  cuenta  por la teoría  de los estados alterados,  dificulta 

que se deseche por completo este modelo  de  análisis, aun cuando  no deja de  ser  preocupante 



que la caregonas  que emplea el investigador eKterno  sean desagradables para los sujetos 

estudiados 

Con!o hemos señalado a n t a ,  esta  conducta es algo  que  debe ser aprendida o en las 

palabras de I G S  creq'entes "concedida p o r  el Espiritu Santo". Sólo después de estar en trance 

repetidas  veces logra la persona  producir la glosolalia. No todas las personas poseen  las 

mismas posiblidades para obtener el don de lenguas, y algunos nunca lo logan. Para otros, esta 

tecnica  corporal puede arrojar resultados  deseados más  fácilmente. Muchos  predicadores 

parecen tener, después  de  muchos Gos de experiencia, un conocimiento y control  de su propio 

estado  de  trance.  por lo cual producen  glosolalia  aparentemente sin  mucha  dificultad. En 

cambio. la persona  que lo esta  experimentando por primera  vez, como en el caso  de la 

jovencita ya señalado, siente mis bien temor y susto ante  sensaciones  desconocidas. 

\luchas  veces personas que no han conocido  directamente la  manifestación  del don de 

lenguas, nos han preguntadc si es  posible  que la  glosola!ia  sea  fingida o inventada. Quizá la 

vocalización en si podria Serlo teóricamente,  pero los elementos  corporales  que lo acompañan 

no son t a n  ficiles  de  producir.  como  por ejemplo, la respiración  entrecortada,  sudor  copioso, 

movimientos fisicos altamente  repetitivos y estereotipados, en  breve, que  denotan un estado de 

excitacibn  evidente. 

Tambien  se  pregunta con frecuencia si  el don de lenguas no es un acto anormal, y que 

si no es una  forma de  conducta  patológica.  Este  punto se relaciona con una larga discusión en 

la antropología  sobre si la participación en los rituales de posesión y trance  denotan  elementos 

de una psicoloyia individual patológica.  Devereux (1980) defendió  esta  postura  basado en 

casos  de  chamanes indígenas de la etnia  mohave de California, que  presentaban  personalidades 

extremadamente  desequilibradas, según el etnólogo rumano. Pero  esta posición es demasiado 

extremista  como para aplicarse  a  todos los rituales de posesión de espíritus, dentro  de los 

cuales el chamanismo es sólo una  variante muy específica. Laplantine (1977) matiza esta 

posicion señalando  que sólo algunas  religiones de tipo  extático  fomentan  desordenes 

psicológicos  entre los creyentes,  que  afectan sus relaciones c o n  las otras  personas y la 

sociedad 

Sin embargo, el consenso  general  se dirige hacia la aceptación del hecho  de  que la 

participación en rituales de trance y posesión espiritual no necesariamente es patológico para el 

individuo. En contraposición  a  Devereux,  etnólogos  franceses,  como  Bastide (1976) y 

Levi-Strauss (1979) han señalado  que los sujetcs  que los experimentan no sufren 
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necesariamente  efectos  patologicos C G I ~ ~ O  consecuencia.  porque la participación en estos ritos 

es pane de patrones sociales ampliamente aceptados y considerados  normales  por el mismo 

grupo (como tambiin 10 señala  HersCovits (1974) al referirse a  religiones  afro  americanas del 

Caribe) I \I Lewis,  por s u  pane.  escribe  que  considera más importantes los factores  sociales 

que intluyen  en  la participacion religiosa, que los elementos  psicológicos del creyente 

individual. " No creo que los fenomenos  sociales  como la posesión espiritual puede ser 

explicada en los términos  de una enfermedad  psiquiátrica o p o r  una dishnción  de psiques 

individuales  (Lewis, 1956, p. 50). El mismo autor  destaca  que, en algunos  casos, la posesión y 

el trance  aycdan  a los individuos  adaptarse de una manera  más  adecuada  a su sociedad, 

ofreciendo \,ía de  expresijn para sectores  que no siempre  obtienen un acceso  a espxios y 

medios  donde se pueden afrmar. Garrison (1974) una antropóloga médica, estudió 

cuidadosamente la salud  mental entre  pentecostales y católicos  puertorriqueños en Nueva 

York, y señala  que no encontro  diferencias significativas entre la incidencia de desórdenes 

psicológicos  entre  ambos. 

Nuestra  experiencia  con  pentecostales nos orienta  más  hacia  este  segundo  punto  de 

vista. Xluchos creyentes narran experiencias familiares  dificiles y con problemas de adaptación 

a la sociedad.  especialmente en sus testimonios de conversión,  como  veremos más adelante. 

Pero la conversion  a la  nueva re!i$ón les  permitia adaptarse  mejor a las condiciones sociales 

Todos los creyentes  decian sentirse más contentos  ahora y una  parte  de  esa  alegría  era la de 

"conocer"  directamente  a la divinidad  en !os rituales. La  participación en ritos emotivos 

constituia  ahora  una  parte  destacada de una  vida más satisfactoria y agradable.  Ahora bien, no 

todos los creyentes tenían antecedentes de una vida  familiar  prob!emática o de conflictos  con la 

sociedad.  Habia  creyentes  que  simplemente no estaban  satisfechos  con su vida anterior y 

buscaban  una  experieccia religiosa intensa, que  descubrieron  en el pentecostalismo. Sin 

embargo, hubo qgienes  sentían  problemática su participación  porque no hablan  en lenguas o 

manifestaban un don.  Estos individuos podrían  dejar  eventualmente el grupo religioso. Pero 

también  hay que  recordar  que en toda  colectividad hay individuos que dificilmente se adaptan  a 

las formas de  conducta  esperada  de la  mayoria de sus miembros, y las iglesias pentecostales no 

son una excepción. 

El acto  de hablar  en lenguas es una de las metas más importantes  para los creyentes 

pentecostales y católicos  carismáticos. Es una señal clara de haber  sido  escogido p o r  !a 

divinidad. Si  bien  el creyente  que no obtenga  este "don" o gracia divina no será  castigado o 



eupu1s;ldo. su posicion  en el grupo puede ser afectada al sospecharse que no se ha abierto  a la 

intluencis de Dios Existe una presicin muy fuerte  sobre el adepto para loyrar este  don. A fin de 

c.\irJr que iodos aquellos que: no tienen el don de lenguas re pasen a otros grupos religiosos 

que no ekizen habilidades  tisicas tan extenuantes y dificiles, algunas de las  iglesias 

penrecostales más institucionalizadas. como la  iglesia apostólica, seiialan que sus miembros 

solo necesitan mostrar el don de lenguas una  vez en su vida  para saber que Dios los ha 

escogido.  De  esta manera, los creyentes  que aún no han hablado  en lenguas pueden 

permanecer en  la congregación  con la esperanza de  que lo  harán  en alguna  ocasión  que, se 

espera sea pronto. 

La dihsi6n del don de lenguas  puede también ser afectado por factores culturales. 

Conlo anote en (Gama, 1987), en  las  iglesias pentemstales  que  estudié en  la Sierra  Norte  de 

Puebla. el don más extendido  era el de sanación, mientras que la glosolalia sólo se manifestaba 

en algunos individuos. basicamente los predicadores y líderes del culto. Aguilar (1991), relata 

el caso de una  iglesia Pentecostal en esta  region  donde los conversos  todavía  oraban  con 

ansiedad para la primera aparición del don de lenguas en  la congregación 

Para llegar a hablar  en lenguas no hay un camino  unico; los casos  individuales varian 

enormemente. Un libro Pentecostal  editado en español  desde Miami,  Florida, y  destinado  a un 

publico latinoamericano recomienda lo siguiente: "Algunos comienzan por un temblor de labios 

y de lengua --- tartamudeando, Si esto le sucede  a usted, hable claro  por fe. El estremecimiento 

de labios es una  señal de que hay otra lengua presente. En este  punto,  algunos han impedido la 

obra del Espíritu  Santo,  persistiendo hablar  en su propia  lengua cuando El los está  guiando 

dulcemente  a hablar en su lenguaje, a su manera de hablar  en su lengua  nativa. Uno continuará 

tartamudeando mientras persista en  hablar  en su lengua nativa. Cuando  comience  a balbucear, 

inmediatamen:e deje  de hablar  en su idioma  conocido y comience  a hablar  en  lengua 

desconocida. Es imposible  hablar dos lenguajes  diferentes inteligiblemente  al  mismo tiempo. 

Ninguno lo intentaria en lo natural. Cuando uno siente que el Señor  está  presente para 

bautizarlo. no debe  estorbar  a  Dios  con la repetición de palabras o frases e n  su lengua 

conocida"  (Caldwell,  1980.90). 

El siguiente  testimonio h e  recogido en un templo  Pentecostal Apostólico de  Iaapalapa 

por la estudiante  de  antropologia,  Verónica Rarnirez,  en un  trabajo de campo  que  dingí. El 

entrevistado  era un joven de 26 años.  "Menciona  que una ocasión  estaba  orando  cuando de 

pronto vio  una  luz  blanca resplandeciente frente a éI y sintió que su lengua se trababa e 



imagino que empezaba ,I hablar en knguas. Nunca supo con certeza en que momento comenzb 

a i1;lblar en lenguas. ni en quC momento la gente  que  estaba  cerca  de el se levantó y volvió a su 

sitlo Lo que  recuerda dejpuis de haber terminado  de  orar  es  que la gente lo miraba y luego 

comenzaron a felicitarlo  por  haber  hablado en lenguas. Dice que al termino  de haber orado en 

otros idiomas  se  sentía tranquilo y sozoso". La percepción de una luz intensa es mencionada 

con  frecuencia  por los individuos que hablan  en lenguas.  Otra  sensación  que es mencionada es 

que  antes de vocalizar  "se siente que la lengua  está  trabada". 

Con frecuencia, la mayor parte de los adeptos llegan a  manifestar  por primera vez el 

don  de  lenguas en sesiones  especiales  colectivas  que no solamente  duran  varias  horas sino 

hasta días  completos.  Entre los carismáticos  católicos  estos  eventos  se  conocen  como retiros 

espintuales,  entre los pentecostales  generalmente son denominadas  sesiones de avivamiento. 

Despues  de  dos o tres dias dedicados  exclusivamente  a la oración, al canto  de himnos, y otras 

prácticas religiosas desempeñadas en espacios  especiales  alejados del contacto  externo, los 

panicipantes cansada y  debilitzdos  deben  entrar en un estado de trance, bajo la dirección y 

cuidado  de  guias espirituales especiales, ya sean  sacerdotes  católicos  (para los miembros de la 

renovaciim carismática), o pastores,  predicadores  y  diaconos  (entre los pentecostales). Las 

personas  presentes piden el "bautismo del Espiritu  Santo" o don de lenguas.  Dado el estado 

colectibo  propicio  que se  ha creado, no es sorprendente  que  muchos  creyentes logren la 

glosolalia alii mismo.  Aquellos que no obtienen el don lo  pueden intentar en otra  ocasión, o 

pueden seguir  solicitando la recepción del don  de lenguas por  medio de sus oraciones 

individuales. 

La Iglesia  Apostólica  también organiza  "veladas",  sesiones  intensas  de  oración y 

cantos  dirigidos hacia aquellos  creyentes que desean hablar  en lenguas  por primera vez. Bajo la 
cuidadosa  supervisión  de los dirigentes de la congregación, los participantes permanecen 

despiertos  toda la noche manteniendo  un  nivel  intenso de actividades. Me contaban  que este 

tipo  de  "curso intensivo" era  exitoso para que  algunas  personas  tuvieran la experiencia de la 

glosolalia  por primera vez. Sin embargo, en estas  agrupaciones  extiticas, un estado psiquicu 

exaltado es un factor  destacado  ampliamente  para  obtener el don  de  lenguas. Una vez  que el 

creyente lo ha experimentado,  podrá  volver manifestar la glosolalia repetidas  veces  (por I o  

menos en teoria), pero  siempre  con la ayuda divina. 

La glosolalia llega a su final cuando  cesan los estimulos que lo desencadenan  (como la 

música y los cantos  de  acompaiiamiento). También  se  pueden  usar señales  como el repique de 



campanas p x a  marcar el paso a otra  etapa del servicio religioso. Como  sucede  frecuentemente. 

[lo rodas las personas salen del trance facilmente, especialmente si son novatos En estos  casos. 

el preJicsdoi. pastor o alguien con  experiencia en estos  menesteres,  debe  acercarse al poseido 

y colocar sus manos  sob1.e SIJ cabeza, o tomar su cuerpo v sacudirlo  hasta  que  retorne  a su 

estado  consciente. En ocasiones  se  requiere de más de una persona para esta tarea. Una tesista 

reporto  que en un servicio de las  Asambleas de Dios, cuando una joven  se  desmayó, el pastor y 

varios  de sus ayudantes la rodearon y oraron  sobre ella  hasta que  volvió en si. Por cierto, el 

desmayo  ocasionado  por la posesión del Espíritu  Santo, en algunas iglesias pentecostales  y de 

la renovación  carismkica,  recibe  incluso un nombre: "Descansando en  el Espíritu". Se llama de 

este  modo  porque se suporle que la persona  afectada siente tranquilidad  mientras  está  afectada, 

aunque su estado  corporal no siempre  coincide  con  esta  interpretación. 

\.'arios autores  que han ar,alizado el pentecostalismo y l a s  religiones  extáticas  afines han  

mencionado s i t lkones de  este  tipo  con  desenlaces  semejantes. El dirigente  controla el sujeto 

afectado  hasta LoiL-erlo a su estado  normal.  Generalmente, las personas  cuyas  manifestaciones 

de trame son más kertes de lo normal, no son estigmatizas por el grupo,  (ver también la 

descripcijn  simpitica  de Williams (1974) sobre las  manifestaciones del Espíritu  entre 

respetables  majeres de edad o "matronas" en  una  iglesia Pentecostal  afroamericana). No 

sufren  consecuencias fisicas posteriores y no se describen elementos o sentimientos  anormales 

después  de volver a la normalidad; aparte  de las usuales  experiencias de unión con lo sagrado. 

Goodman ( 1  93s) describe una posesión espiritual de una  muchacha  en Yucatán, lo cual  duró 

dos días a pesar  de los esfuerzos de dirigentes y fmiliares por  interrumpir el trance. Dicho 

acontecimien:o íbe  considerado  como  extraordinario por la congregación, quien estinó que 

fue  poseída DO por el Espíritu  Santo,  sino  por el ser maligno. Nunca  hemos  encontrado un caso 

semejante, por lo  cual lo creemos excepcional. El contacto fisico y corporal  muestra ser 

suficiente para  disociar del estado de trance en casi todos los creyentes  poseídos. 

La  y!osolalia  indudab!emente tiene funciones  importantes en  las agrupaciones religiosas 

que 10 practican. Los conceptos d.$ "limindidad"  y  "comunitas"  elaborados  por  Victor  Turner 

son de gran uti!idad (Turner, 1980, 19S8). Los estados liminales son aquéllos  en  que el sujeto 

se  encuentra  entre dos categorías  sociales o formas de existencia.  En esta situación, se ubica el 

hombre O la mujer en una  posición  intermedia que  adquiere  caractensticas  propias  que lo 

distinguen de las  vivencias de la existencia cotidiana. La persona  está inserta,  pues,  en la 

lirninalidad El actor  que  participa en rituales que enfatizan lo extraordinario,  como son 10s 



trances o posesiones. c'ntrz claramente en esta  categoria  de la experiencia  humana. Ni dioses 

(ebto seria blasfemia) pero  tampoco  hombres o mujeres comunes, las personas  adquieren 

atributos  especiales  que sólo poseen  cuando se encuentran  inmersos en  el estado liminal El 

creyente  que Ile\a a  cabo la glosolalia está en  una  posición de liminalidad, porque mientras 

sigue  siendo  humano,  sus  vocalizaciones son distintas las expresadas  por las demás  personas. 

La participación en un ritual crea los lazos de "cornunitas". Estos vínculos  subrayan los 

aspectos igualitarios y de unión entre los miembros de un grupo  para  crear en ellos un 

sentimiento de pertenencia  que  se  expresa en sus  relaciones  entre si (Alexander, 1991; Turner  y 

Turner, 1978). Muchas  manifestaciones religiosas contienen  elementos que acentuan  estos 

lazos para solidarizar a  sus  adeptos.  destacando  sus  atributos  comunes  para  diferenciarlos  de 

los demas  hombres  que no las poseen.  Las  persocas  que  comparten un estado  de liminalidad 

desarrollan los lazos  de  cornunitas. Aquellos que hablan  en lenguas se sienten  diferentes  a otros 

seres  humanos al haber sido  bendecidos  por la recepción de un don  que los enaltece y 

distingue.  Como un elemento  simbólico, la glosolalia  destaca la singularidad del grupo 

religioso  frente al mundo. Es una representación  perceptible de los elementos  que unen a los 

adeptos  como  participantes  de una asociación religiosa a la  cual  no todos pueden  pertenecer. 

En este sentido, el don  de  lenguas los separa de los otros creyentes  de otros credos y de la 

sociedad en general. (Ver también  las consideraciones  de  Schwartz, 1970 y  Garma, 1993). 

Sin embargo, el uso  de la glosolalia  como un elemento  que  separa  a los pentecostales 

de  otras  religiones  es compleja y  variada.  Los miembros de las iglesias pentecostales  están 

enterados  de la existencia de centros espiritualistas que también ofrecen la curación  por la fe y 

utilizan ceremonias con uso más restrictivo del trance. Ciertamente, no es dificil encontrar 

(cuando  menos en Iaapalapa)  a miembros  de  agrupaciones  pentecostales  que,  durante algún 

nornento  de su vida,  han consultado  a espiritualistas o quienes  incluso han pertenecido a este 

credo.  Tales  contactos son considerados  pecaminosos. Esto se  debe  a  que los pentecostales 

sólo reciben al Espíritu Santo  mientras  que !os espiritualistas reciben todo tipo de espíritus. 

LOS líderes y clerigos  pentecostales insisten que el poder para convocar  a los espíritus de los 

muertos sclo pertenece  a  Dios.  Se menciona el ejemplo  bíblico  del Antiguo  Testamento  cuando 

el rey Saú1 intento hablar con los difuntos, lo que le h e  reprochado  por el profeta Samuel, 

puesto  que sólo a  Dios le corresponde  perturbar el descanso  de los fallecidos. Por  otra parte, 

los espiritualistas no utilizan  la glosolalia en sus rituales, por lo menos en México (Ortiz, 

1990). 
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Los creyentes  pentecostales  sienten  que están  mucho  más cerca  a las otras iglesias 

protebtantes, CULOS miembros están en un estado  de  gracia y han renunciado  a la idolatria  del 

catolicismo Sin embargo, tilos no han experimentado una conversión  completa  debido  a  que 

tienen  aun el don de lenguas.  Esta relacion es, por tanto, ambigua.  Como  se mencionó 

antes. las personas  que  encuentran  que el protestantismo  ofrece una alternativa en cuanto  a su 

forma de vida, pero que no pueden  soportar las demandas de la participación ritual exigida por 

el pentecostalismo,  podrán  simplemente  buscar otro grupo  protestante que no demande tales 

exigencias. El resultado,  por lo menos en México  (como también  lo reconoce  Bowen, 1996), 

es de un amplio movimiento de personas  "conversas"  que transitan, por a s í  decirlo, entre las 

diferentes iglesias. De esta manera, las  iglesias protestantes  denominacionales  tambien  atraen  a 

los pentccostales merced a una promesa  de movilidad  social ascendente,  por lo cual  sus hijos 

buscan  iglesias  cuya  membrecia contenga una  mayor  presencia de la clase media y sus valores. 

Este patrón  es herte en  la ciudad de Mexico.  Los lideres de las iglesias protestantes 

denommcionales señalan claramente  que la glosolalia no es  necesaria  como una señal de la 

conversion espiritual. Pero  algunos miembros de estas agrupaciones  desean llegar a  tener 

experiencias  como las que  ofrecen los templos  pentecostales, pero sin tener que incorporarse  a 

ellos Es interesante  notar  que  algunos  grupos  juveniles en estas iglesias denominacionales ya 

han mostrado la manifestación  del don  de  lenguas. Dos ministros de una  iglesia presbiteriana 

me mencionaron  que les preocupaba  que  algunos  de  sus  grupos  juveniles  se llegaran a 

"pentecostalizar"  demasiado. 

LA relación con los miembros  de la Renovación  Carismática  Católica también es 

compleja,  debido  a  que las semejanzas son tan hertes (Juárez, 1995; De la Serna, 1985). Un 
alto dirigente  de la Iglesia Apostólica me mencionó en una entrevista  que  aun  cuando los 

carisrnáticos  cstólicos habían experimentado el  Espíritu Santo, no se habían convertido 

realmente  debido  a  que  todavia  practicaban la idolatria al "adorar" las imágenes de los santos. 

Esta  distinción  es  acentuada inclusive por los carismáticos,  pero  desde otro ángulo. El centro . 
mayor  para los carismáticos en  el área  central del  país,  ubicado  en  el Estado  de México. está 

dedicado a la Viryen y es  conocido  como  Monte  Mana. La devoción mariana es muy criticada 

por  todos los protestantes en  México (Garma, 1987). Tales  elementos  derivados  de la 

religiosidad popular  apartan  a los pentecostales y carismáticos. Ha habido un herte 

crecimiento de agrupaciones  carismiticas  católicos  a  través del  país. Como  destacaremos más 

adelante, al permitir  rituales extaticos, la  sanacion por la  fe y el don de lenguas,  por medio de 
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tales grupos In Iglesia Catdica ha logrado  crear una situacion  de  competencia hacia el 

penttccistalismo 

En conclusibn. la glosolalia ha sido  utilizada  por el pentecostalismo  como una forma  de 

manifestacion  religiosa que  separa  a los creyentes y seguidores de la sociedad en general. Sin 

embargo. un numero creciente de  otras  asociaciones religiosas  también estan  adoptando esta 

practica singular. Entre los protestantes  denominacionales,  esto  parece más el resultado de la 

movilidad de las personas  a  través  de  diferentes  grupos religiosos que una meta especifica 

buscada  conscientemente. La renovación c a r i s m á t i c a ,  al contrario, ha permitido  a la  Iglesia 

Católica  encontrar un medio para  ofrecer una alternativa al pentecostalisrno al reproducir 

algunos de sus atributos mis atractivos, entre ellos el don de lenguas.  Estudios  posteriores 

indicarán cual  ha  sido la eficacia de esta politica 

La profecía v las "revekucivnes" 

Para finalizar mencionaremos  brevemente  alyunos  aspectos del don de profecía.  Esta 

manifestacicin  se encuentra vinculada a la glosolalia. A igual que  este  tipo  de  vocalización, las 

profecias son expresadas  oralmente. Las personas  que tienen  el don de la profecia también son 

capaces  de  producir ylosolalia. Sin embargo,  esta manifestación es  menos  común, y no se 

espera  que  todos los creyentes lleyuen a desarrollarla. Es mencionada en los testimonios 

publicos  durante ios servicios, pero con  mucho  menos frecuencia  que las referencias  a la 

recepción de los dones  de  lenguas y de la sanación. 

El don  de la profecía también es recibido  del Espíritu Santo. Una profecía  específica 

recibe el nombre  de  "revelación",  que  es el término por el cual se le conoce  en la  Biblia. 

Algunas  personas también lo ubican con el discernimiento,  nombre  que  también recibe la 

capacidad de eiltender mensajes  divinos,  incluso aquéllos  expresados en lenguas celestiales por 

otros creyentes  durante los servicios. Las llamadas "revelaciones"  suelen  darse en dos 

contextos. Uno es durante el estsdo de  trance o posesión por el Espíritu  Santo en los rituales 

pentecostales.  Otro es por medio  de los sueños. Cabe notar  que si  bien  en  la  Biblia se citan a 

menudo las profecias  que wurren durante los sueños o momentos  de  ensoñación, no hay 

referencias a las revelaciones  expresadas mediante el don de lenguas  (aparte de algunas 

admoniciones en  las epístolas  paulinas), lo cual es reconocido  como una  posibilidad  en  las 

iglesias pentecostales. 



tin realidad. las profeaas suelen ser ambiguas, ya que e s t h  expresadas e11 simbolos 

llenos de  significados para los creyentes.  Recuerdese  que en  el Antiguo Testamento los sueños 
(1". ',sconcenantes . y prernonitorios  del faraón  egipcio tuvieron que ser descifrados  por el hebreo 

Jose quien entendió  que eran representaciones de acontecimientos  futuros  (Genesis 41: 1-36]. 

E n  la actualidad existe un consenso en los templos  pentecostales  de  que la revelación  misma 

tiene  que  ser  descifrada o entendida  por  una  persona calificada, que no tiene por  qué ser la 

misma que recibió el mensaje. Cuando  Sigmund Freud institucionalizó la interpretación de los 

sueños  como  parte del  psicoanálisis, puede  especularse  hasta  dónde  fue influido por  este 

modelo biblico en  el cual el coctenido  de los sueños  profeticos  era  expresado en un lenguaje 

simbólico cuya exéyesis estaba  encargada  a un especialista, ya que el eminente cientifico y 

médico venia de una  familia de  intelectuales  judios  (como lo subraya  Bloom, 1997) . 

En ocasiones, las  profecias se limitan a  decir  que la congregación  crecerá  mucho,  que 

determinada  persona se convertirá o hablará  en  lenguas  por primera  vez. En los grupos  de la 

Renovacion  Carismática  Católica  estudiado  por Díaz de la Sema, las profecias debían 

someterse al discernimiento  de los lideres que  tenian  dicho  don y quienes  además solían ser los 

sacerdotes los dirigentes. Esta  autora  señala  que  durante su investigación  nunca presenció el 

ejercicio público  del  don  de profecia en  las ceremonias y lo consideraba  poco  frecuente  entre 

la feligresía (Diaz  de la Serna, 1985). Un dirigente Pentecostal de la ciudad de  México  escribe 

que podia haber "un abuso en los dones espirituales. Por ejemplo,  en  una congregación  se  daba 

que hubieran varios profetas, pero  cada  profeta  tenia un  mensaje diferente, eso ocasionaba  que 

entre ellos mismos  tuvieran conflictos  y  problemas  por los mencionados  mensajes" (Samuel 

Lascari Reyes,  en  Larsen, 1993:36). En el mismo sentido, el Obispo de la Iglesia Apostólica, 

Manuel Gaxiola  anota  que el don de la profecia  debe ser utilizado  en provecho de la 

comunidad  de  creyentes.  Considera que  se requiere  de mucho cuidado para evitar que haya 

individuos  que abusen de las profecias  para  atacar  a sus líderes  religiosos o a otros miembros 

de la congregación, y menciona casos  históricos  donde  fue necesario  imponer  límites al poder 

de personas  que se habían proclamados  como  profetas (Gaxiola, 1994) . 

Las  creencias  sobre la capacidad de recibir mensajes  en sueños  son muy comunes en 

todas las tradiciones  culturales  indigenas de México y AmCrica Central  (Tedlock; 1995) y, sin 

duda. persisten en los estratos  populares. El que  escribe  estas lineas encontró  que  tanto l o b  

catolicos  totonacos  como los protestantes  creen  que los sueños eran portadores  de mensajes 

provenientes de un ámbito sobrenatural  (Garma, 1987). Mien:ras los católicos mencionaban 



haber \isto a la Virgen hlaria y a los santos en sus  sueños, los protestantes  decian haber visto a 

Cristo o escuchado la VOZ divina en sus propios  sueños. Cn miembro de las  Asambleas de Dios 

de  lrtnpalapa mencionó IC) siyuicnte  "Después de orar con  mucha herza durante el día, en  la 

noche fue en un suelio donde sentí por  primera  vez !a presencia de  Dios".  hluchos especialistas 

religiosos  de  diversas  culturas piensan  en o usan narraciones  con  símbolos  sagrados  específicos 

antes de dormir para  luego volver  a  relacionarse  con ellos durante  sueños  (Bastide,  1976; 

Devereux, 1980). ( 3 )  

En este  sentido, no es sorpresivo  que el don de la profecía  pueda  también  vincularse  a 

otras  creencias de religiones distintas al protestantismo. Esto se  muestra en una  entrevista 

privada con  una  señora de edad  madura  convertida  a la Iglesia Apostólica  después de haber 

tenido  contacto con el espiritudismo. Ella se referia a  que había experimentado reve!aciones 

donde veía a espiritus, aunque no los identificaba claramente. Además de tener el don de 

lenguas,  esta mujer  tenia  también e! don  de la profecía. El Espiritualismo Trinitario Mariano 

confiere mucha importancia al contacto y comunicación con los seres fallecidos, tanto en los 

sueños, como en sus propios rituales colectivos  (Lagarriga, 1995; Ortiz, 1990).  Abrigo mis  

dudas  sobre si esta mujer  hubiera sido tan cándida  sobre  este  punto si hubiera estado  presente 

un miembro  del grupo  Pentecostal  con  alguna posición o puesto  reconocido,  dado  que la 

postura oficial  del pentecostalismo (así como el  del protestantismo) no acepta la idea  del 

retorno de los espíritus al mundo terrenal antes del  día  del juicio final En este  sentido, el don 

de la profecia permite lo que  podriamos llamar "combinaciones"  con otros credos, que no 

serian  aceptados  abiertamente  por las enseñanzas oficiales  del grupo y que podrían  ser 

reprimidos de ser reconocidos  abiertamente.  Quizá  por  esta razón, este  don  se  fomenta  poco, 

por lo menos en los grupos  estudiados.  En  seguida  discutiremos otro  de los dones: el de la 

sanación, mismo que  otra  vez cristaliza un esfuerzo mucho  más elaborado  por  establecer las 

diferencias  con  prácticas  parecidas en otros grupos religiosos vinculados  a la salud. 

Notas 

( I )  Para definir el concepto  de simbólico,  me remito  a  Turner (1 980) "El simbolo es !a más 
pequeña unidad  del  ritual que  todavía  conserva !as propiedades  especificas de la conducta 
ritual; es la  unidad dtima de  estructura  específica en un contexto ritual ... Un símbolo  es una 
cosa de la que,  por general consenso,  se piensa que tipifica naturalmente,, o representa, o 
recuerda  algo, va  sea por  posesión de cualidades  análogas, ya por  asociación de hecho o de 
pensamiento"  (Turner,  1980.2). 



( 2 )  No nlanit'esrar algunos de los dones del  Espíritu Santo  puede  frenar el ascenso del 
rndi\.iduo dentro  de la organizacion de la ayrupación Pentecostal Gaviola (1994) señala que 
para ocupar el puesto de dihcono  de la  Iglesia Apostólica, es necesario  que el aspirante haya 
hablado en lcnguas por lo menos una vez  en  su  vida. Se  debe  destacar  que  para ser pastor en 
esta axwacion religiosa  es necesario también  haber  sido primero  diácono, como mostraremos 
r m s  adelante. por lo cual este  requisito  debe ser cumplido  por  todo los lideres importantes. 

(5) Si bien  la importancia de la  transmisión de mensajes por medio de sueños es común en  las 
culturas  indiyenas  (Tedlock,  1995), no hay muchas referencias en la etnografia de España y la 
area del Mediterraneo  europeo  sobre  este rasyo, pese  a  que  aparece  narrado  con  frecuencia en 
el Antiguo  Testamento  (recuerdese tan solo las narraciones  sobre las revelaciones  oniricas de 
Jus& en Génesis 41 : 1-36 y del profeta Daniel , libro de Daniel, 2: 14-45). A este respecto, sólo 
puedo ubicar la obra  de Lison Tolosana  sobre la brujería  en Galicia. Aun en este  caso,  cabe 
señalar  que las adivinas  gallegas  que descifraban sueños habían tenido  contacto  con las culturas 
populares de America  Latina, el Caribe o Africa (Lison Tolosana, 1979). En el caso del 
pentecostalismo es factible que la función  religiosa acordado  a los sueños  sea un rasgo mas que 
es compartido  con las creencias  sobre lo sagrado de las religiones  afroarnericanas y africanas, 
que  destacan  ampliamente  este  aspecto  (Bastide,  1969,  1973). 



CAPITULO 5 

LA SANACIÓN POR LA FE 

"La palabra  cáncer  siempre se relaciona  con  dolor y muerte y por eso, cuando  desperté de  la 
anestesia.  pensando  que  me  habian  extirpado un pequeño  quiste  y  escuché al médico  decir  que 
habían  mutilado mi cuerpo  por  haber  resultado maligna esa  tumoración, me sentí como reo  de 
muerte  porque  deseaba  vivir;  pero  a la vez  mona de  angustia  por  la  mutilación  y  por no tener 
la certeza  de  que el  mal estuviera  erradicado. En los momentos  más críticos, una  amiga muy 
querida  me  dijo  que  Dios me amaba, y allí  mismo  en  la  cama  del  hospital, le pedí  perdón a El, 
le entregue mi vida y aunque  el  futuro  era  incierto,  una  sonrisa  me  acompañó  hasta  que  me 
dieron  de  alta,  con el 95 O/ó de  seguridad  de  que  el  cáncer  hubiera  invadido otros órganos. 

Pasara lo que  pasara, mi esperanza ya estaba en Cristo  Jesús y en  su compañía. 
Han pasado  varios  años y todos los chequeos  de  control han resultado  normales,  ante  el 

asombro de los médicos. La  alesna que  el  Señor  Jesús  puso en mi corazón ha ido  en  aumento 
cada  dia y es un placer  decir,  que si vivo  es  gracias  a El y que si  muero,  tengo  la  seguridad  de 
estar  con El toda la  eternidad". 
Sra. Xlasdalena  Juárez  de  Martinez 

"Soy empleado,  tengo 20 años  de edad y  hace 4, jugando fiitbol, me fracturé  triplemente el  pie 
izquierdo  por  lo  que  me lo enyesaron,  pensando  que sena el  Único tratamiento; sin embargo, la 
herida  se  complicó  a  la  vez  que  enferme  de  hepatitis,  perdiendo 10 kilos de  peso en dos 
semanas. 

ble operaron  del  pie,  advirtiendo  que sena la  primera  de vanas  cirugías  para  tratar  de 
salvarlo,  pero  que  seguramente me  amputarían  hasta  arriba  de  la  rodilla. 

La  rebeldía  y  violencia  de mi carácter me  hacian desesperar,  mientras mi madre  asistía 
al templo,  donde  toda la gente reunida  allí  le  ayudaba a pedir a  Dios  por  mi. 

Seis meses  después  del  accidente,  me  daban  de  alta  teniendo  soldados los huesos  del 
talón,  tobillo  y arco del  pie  en  una sola  pieza, sin posiblidades  de  recuperar  el  movimiento. 

Xsisti al templo  y  rogué al Señor  Jesús  que  así como había  evitado  la  amputación,  diera 
movilidad a mi pie y El me escuche, pues  pau!a:inamente recuperé  todos los movimientos sin 
ningún tratamiento. Sin embargo, lo más  importante es que  sanó mi alma, cambió mi carácter  y 
dio a mi vida  el  verdadero  sentir  de  vivir". 
hcardo Perez  Dominguez 

Ambos  testimonios  estaban  impresos en  un pequeño  folleto  llamado "La Biblia y el  Plan de 

Dios",  que se repartia  a  la  salida  de  una iglesia  Pentecostal  independiente  en  el  área  de  estudio. 

Cabe  señalar  que  el  folleto  tenia el  domicilio  completo  de  las  personas  cuyo  testimonio  aparece 



arriba. para que los incredulos  que  dudaban los conocieran  directamente. Los he suprimido por 

razones  obvias de ética profesional 

.Sunucitjn, oposicidn a lu c-uracicin 

La sanación  por la  fe es uno de los tres dones  que  otorga el Espiritu  Santo  a los creyentes 

pentecostales  (Gaxiola, 1985; Hollenweger,  1976). Aun cuando  se  espera que  todo creyente 

pueda  hablar  en lenguas,  por lo menos  una  vez en su vida, es evidente en todas las 

agupaciones pentecostales  (urbanas)  que el don de la sanación es mucho  menos  frecuente. 

Sólo algunas  personas de gran  espiritualidad pueden recibirlo. Aquellos que lo obtienen se 

transforman en instrumentos  de la divinidad,  quien, por  medio de ellos, obrará  milagros  que 

vencerán las enfermedades de los demás y las propias. El depositario de  este don  podrá 

transmitir  este  poder  sobrenatural  que le otorga  Dios  a  través  de la imposición de sus manos 

sobre el enfermo y por medio de la oración. 

La sanación  por la fe es  de gran importancia en el desarrollo  y  crecimiento del 

pentecostalismo  Tanto en las comunidades  indígenas  de la Sierra  Norte de Puebla,  como  entre 

los migrzntes de la Delegación laapalapa, hemos  escuchado relatos sobre la conversión, en los 

que la existencia de milagros sobrenaturales  destaca  como el acto  que  propicia el cambio  a la 

nueva religión. Se señala  que el  individuo, o una persona muy cercana  a él. sufre una 

enfermedad dolorosa o dificil. El individuo  afligido acude al templo  Pentecostal al saber  de 

otros milagros.  Por medio de la oración y el auxilio de los creyentes, el enfermo se alivia de su 

mal. Se  descubre en ese  momento  que el pentecostalismo  es la verdadera religión, puesto  que 

es  donde  se manifiesta  más claramente el poder de Dios. LOS relatos  sobre la conversión 

destacan  este  argumento  narrativo  repetidamente, de una  forma  sorprendente.  (Sobre este 

punto ver Stromberg, 1993). La creencia en  una curación milagrosa aparece  como el motivo 

principal de la conversión en contextos muy diferentes, con  sujetos  sociales distintos. El 

pentecostalismo  encuentra en este sistema de creencias y ceremonias  acerca de la salud  una via 

eficaz para ganar  adeptos,  que le  permite  una  difusión creciente en  la sociedad.  Las 

agrupaciones  pentecostales  se  destacan  ante las otras minorías  religiosas no católicas  por su 

enfasis  en el don  de la curacion, el cual  sin duda  contribuye  a su amplio desarrollo  frente  a  sus 

competidores (Gama, 1992). ( I ) 

Claude  Lévi-Strauss  (1976) ha señalado  que la  eficacia de la  magia depende de la 

creencia  en la misma y de  tres  factores  diferentes  que participan  en  una u otra forma en  el 
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evento ceremonial En primer lugar, se da la creencia del especialista reltyioso  (hechicero. 

bm-io. sacerdote,  etcetera) en la eficacia de  sus  ticnicas. El enfermo también debe  tener fe en 

su suracion y en el poder  del especialista. Por  ultimo, el grupo social  manifiesta  también su 

creencia en el desempeño eficaz  del acto  mágico. Las tres partes  interactuan  dentro del evento 

curatibo y se  considera necesaria la relación entre ellas  para lograr la sanación.  Veremos más 

adelante  cómo  estos  aportes de la teoría de Lévi-Strauss se pueden aplicar  a la sanación  por la 

fe entre los protestantes  pentecostales. (2) 

Para los creyentes  pentecostales  mexicanos hay una diferencia  importante  entre las 

distintas maneras de aliviar el dolor  que  se  expresa  por medio  del uso de los términos de 

"curar" y "sanar". La  sanación completa sólo puede  proceder  de  Dios. El curandero  que 

prokiene  de los medios  populares y el médico  que  estudió en  una universidad  tienen muchas 

diferencias, pero para el creyente  Pentecostal  son  semejantes en un aspecto clave: ambos 

pueden llesar a  curar el cuerpo,  pero no poseen el poder de sanar el alma. Esto sólo puede 

venir de la  divinidad,  quien  sana tanto el malestar del ser corporal  como espiritual, permitiendo 

la sanacion  completa del ser humano de su malestar. La sanación  se pide por  medio  de la 

oracion y la fe. El creyente  debe  tener  ambas para  llegar a  dominar su situacion de malestar. ( 3 )  

El acto físico de !a sanacion se  espresa  por medio de la imposición de manos. Hay un 

uso del ienguaje  corporal  que marca de una manera  simbólica este acto.  La  persona  que  es el 

instrumento  de sanación coloca su mano izquierda  sobre la parte del cuerpo  donde el enfermo 

siente más dolor.  Extiende su mano derecha  verticalmente, con  el puño  abierto y los dedos 

unidos.  Esta  es la postura mas  común, aunque hay algunas  variaciones  como,  por ejemplo, la 

aplicación de óleos o aceites  sagrados  en  algunos  templos. También  he visto  pastores  que 

colocan ambas  manos sobre el enfermo. La persona  que  actúa  como  instrumento o vehículo de 

Dios  pone su  mano sobre la persona enferma o que sufre, mientras  reza, ora en  lenguas, o lee 

la  Biblia. .Algunos individuos pueden combinar todos estos  elementos  durante un rituai de 

sanación,  como un pastor  Pentecostal  renombrado de la Fraternidad  de iglesias Cristianas en 

Iaapalapa. No hay  una posición corporal especifica que  debe  adoptar el individuo  que solicita 

la sanación. Con frecuencia  se hinca ante el pastor o predicador. pero también puede estar 

parado,  sentado o incluso acostado  según su condición fisica. Puede estar orando en  silencio o 

en VOZ alta. Hay personas  que lloran en esta situación. 

Toda  enfermedad o malestar puede  ser  sanado  porque Dios no desea  que la  humanidad 

tenga  que sufrir por  dolor  corporal o espiritual. Esta situacih es el resultado de la existencia 



de la maldad en el mundo Si la enternledad  es el fruto de la maldad.  'quién sino Dios  puede 

sanar por completo a los enfermo>' Es ebidente  que para \ewer  todas las formas  de 

sufrimiento (chicas, mentales y ezpirituales), el ser  humano debe  reconocer el poder de lo 

divino. que e5 la última fuente  de la transformación  de la condición de vida  del hombre y la 

mujer. Esta  ideologia de la salud y lo divino es mencionado  constantemente en los testimonios 

publicos tanto del clero  corno de los laicos,  asi que no puede  haber duda de  que  es  aceptado 

por la gran  mayoria de los creyentes de las iglesias pentecostales. 

La petición más frecuente  que  se  escucha en los templos  pentecostales  relacionada  con 

la solicitud de milagros  se  relaciona  con la percepción del dolor. Se pide  a  Dios que 

desaparezca un  dolor  que ha aquejado  a una persona, o cuando  menos  sea  atenuado. Varia 

mucho el conocimiento  preciso de la enfermedad  que  se  padece.  Algunas  personas  recuerdan el 

nombre exacto del padecimiento  que lo aqueja, casi siempre  porque un médico  se lo acaba de 

decir. Pero, en  la  mayor parte  de los casos, los enfermos  se  quejan de  dolores  diversos  que 

sienten en SLI cuerpo.  Estos son persistentes y no han podido  ser  curados  por las maneras 

comunes de ingestión de medicinas o hierbas y tácitos. 

L a  otra categoría de las peticiones  de salud,  mencionada  en los testimonios, podría 

denorninarse los casos  desesperados, Son las situaciones  extremas en que  se  reconocen las 

limitaciones de la ciencia  medica  para reparar o eliminar un malestar y el testimonio o petición 

vocal  del enfermo  ante la congregación subraya esta situación. En estos  casos, el creyente 

puede  buscar  especialmente  a un pastor  renombrado  que  tenga la reputacion de ser un vehiculo 

poderoso de sanación.  Diversas  enfermedades terminales  entran  en esta  categoría,  como el 

cáncer y ultimamente, el SJDA. (El pastor  de La Fraternidad  de Iglesias Cristianas  atendía en 

sus servicios  a  seropositivos).  Tambien en esta  categoría,  entrarian los paralíticos que vuelven 

a caminar, hecho que  aparece  mucho en  las sanaciones masivas que  serin descritas un poco 

más adelante. Se puede  pedir la desaparición de dolores  musculares  agudos, así como  de un 

artritis o reumatismo persistente. También hay personas  que tienen problemas  oculares y del 

oido,  que se encuentran  afectadas  por  diversos  grados de sordera, miopía, astigmatismo,  etc. 

(4) 

Se podría  mencionar la concepción  que  comparten las  iglesias pentecostales  sobre la 

drogadicción y el alcoholismo.  Para los pentecostales  estas  adicciones son pecados, más que 

enfermedades. A pesar de esto, son muchas las personas  que  logran  renunciar a estas 

patologias al pasarse al grupo religioso Los ex-alcohólicos son abundantes  entre los conversos 



pentecostales (particularmente  hombres) y no hay pastor  que no diya  que ha redimido  a alyun 

drogadicto  Considero  que las iglesias prntecostales se  pueden considerar  como rsitosas en 

esta tarea  social debido a la absoluta falta de arencion de  sector  de salud  del estado  a las 

personas que sufren estos  padecimientos  Para los alcoholicos sólo existe  como alternativa 

Alcohólicos  Anónimos. Para aquellos  que  sufren la drogadicción, y pertenecen  a los sectores 

populares de ingresos  medios 0 bajos. no hay  ninLwna alternativa de atención  en  este país, 

fuera de los grupos religiosos. Las Asambleas de Dios mantienen un centro de rehabilitación en 

el D F. para drogadictos. El Directorio Nacional e Internacional Cristiano 97-98 enlista los 

siguientes  centros de atención  a la farmacodependencia en  el Distrito  Federal:  "Alcance 

\.'ictoria", "Cristianos  E\angelicos en  Atención a la Farmacodependencia",  "Rehabilitación 

Fundación", "Alfa y Omega  Interna5onal", y "Reto  a  Esperanza". (Es posible que haya 

organizaciones  de la Iglesia Catolica  que tambien se dedican a la regeneración de drogadictos, 

pero no dispongo de información al respecto). 

Un factor  constante en todos los actos  de sanación es la fe del enfermo. Su esperanza 

de ser curado  es lo que lo  ha llevad3  a  buscar  a la agrupación  pentecostal.  Debe estar 

convencido  de  que  Dios lo puede  curar  de sus males.  En todos los templos  se  recalca  que la 

divinidad es  quien  sana el cuerpo,  puesto  que Dios. es el creador del  mismo. Aquellos  que 

poseen el don de la sanación so10 son el instrumerrto divino. Reciben el poder del mas allá; no 

emana de ellos mismos.  En este  sentido, son simplemente un elemento  que  transmite la energía 

divina. Se  considera  que el enfermo  debe  orar  intensamente  para  comunicarse  con la  divinidad 

y hacerle  saber su deseo  de aliviarse. Así pues, el que no pide a  Dios no podrá recibir nada a 

cambio. Es evidente  que el enfermo  debe llegar a  externar y expresar su deseo de aliviarse; si 

es posible lo hará  públicamente en el templo, si ;io, otra  persona  cercana lo hara  por I 1  con su 

consentimiento Si es  curado,  debe también  anunciar su agradecimiento  a  Dios.  Estas  creencias 

destacan la importancia de  que el enfcrmo  crea en las posiblidades de su sanación , ya que 

depende de la divinidad nisma,  aunque también  mediante la ayuda de los demas  creyentes 

Cuando  se pide por la sanación de bebes, infantes o niños muy pequeños, son los padres 

quienes  deben  sostener la fe en lo divino 

Formas de llevar acabo la sanacicin 

El papel  del agente que logra la sanación  puede ser destacado  notablemente en algunas 

agrupaciones. En este rol encontramos  a una persona  que ha recibido su don espiritual 



dlrectarnente  de Dios. y esta es una situacion especial que no  ha sido otorgada a todos los 

hombres El poseedor del don de la sanación  generalmente  posee tambien los dones  de hablar 

en Ierl~uas y10 de profecia. Se considera  que tiene un alto grado de espiritualidad. Los 

poseedores  de este atributo pueden destacarse  como los líderes carismaticos  de su agrupación, 

particularmente si son pastores o predicadores  que dirigen a su congregación. Ya se ha 

mencionado un caso en Iztapalapa,  donde  conocimos  a un pastor  carismático que hablaba  en 

lenguas  mientras  sanaba  a los enfermos  durante  sus servicios de culto, mostrando  que  podía 

manifestar  simultaneamente más de uno de los dones  entreyados  por la divinidad. Es muy 

probable  que haya otros casos  parecidos. 

Un tipo  de ritual de sanación destaca la  relación entre los enfermos y un especialista 

carismaiico  cuyo  poder  se  puede  extender  hacia  grupos masivos que se reúnen  durante lo que 

son conocidas  como  campañas de evangelización.  Estos  actos se  llevan a  cabo  alrededor de un 

predicador  a quien  se le atribuyen  grandes  poderes para sanar. Este  tipo de personaje visita 

diferentes  localidades para efectuar  numerosas  sanaciones milagrosas ante un grupo 

(generalmente  numeroso)  que  esperan  ser aliviadas. Estos  predicadores  desempeñan  esta  tarea 

no sólo en los templos,  sino  también en las carpas  y  espacios públicos abiertos  que puedan ser 

utilizados de una  manera para  este  propósito.  Entre  sus hnciones se  encuentra la de llevar a 

cabo  proselitismo, incluyendo sanaciones  sobrenaturales no sólo para los adeptos activos, sino 

también  para  posibles conversos  que  asisten  con  una mezcla  emocional de incertidumbre e 

ansiedad. Los organizadores  pueden  anunciar la llegada  de la f ip ra  carismática  con  panfletos y 

propaganda  que señalan el poder  sobrenatural del predicador. Una  hoja recogida  por el autor 

en un parque  de una zona  popular del D.F. anunciaba lo siguiente: 

"GRAN REUNION, Escuche la Palabra de Dios y conozca el Poder del SEROR 
JESUCRISTO, a  través del siervo de Dios: M ~ r c o  Alberto  Lezama,  Ud. nunca  más  será el 
mismo porque !! JESúS VIVE !! Los  ciegos ven, los sordos oyen. Los Paraliticos se levantan 
y los enfermos son sanados.  Venga  esperando los milagros de  DIOS  para Ud. y su  familia. 
Traiga  a  sus  enfermos.  Entrada  Gratuita". 

La ortografia original se ha respetado.  Esta hoja de tamaño  carta  tenía también  una 

impresion de una  foto del pastor o predicador mencionado,  con un traje oscuro,  sonriendo y 

con  una Biblia abierta en sus manos. 

Estas  actividades se derivan de una  tradición evangélica importante de la  religiosidad 

popular  norteamericana rural. a  través de la cual  el predicador itinerante trabajaba para  ílevar el 

mensaje religioso a una población muy dispersa (Williams, 1989; Mcloughlin, 1978; Bailey, 
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1984) Hay que señalar que no todas las agrupaciones  e iglesias pentecostales  aprueban  este 

ilpo de actos, ya que  algunas  consideran  que las comersiones en grupos masivos  pueden ser 

espurias y falsas,  sin comprometer  realmente al nuevo  converso.  Kamsteeg (l993), al estudiar 

una campana  de un conocldo  predicador  evanyelico  puertorriqueño de  este tipo, Yiye Avila en 

l a  ciudad peruana de Arequipa,  señala que muchos de los asistentes  que iban  en  busca de 

milagros,  en  realidad, no deseaban  convertirse en miembros  permanentes de una  congregación. 

Sin embargo, para los evangelicos  locales  que  organizabzn la campaña,  esta se justificaba por 

la visible  presencia  pública que  obtenían los protestantes al convocar  a  multitudes en un evento 

público. No cabe  duda  que los dirigentes  pentecostales  que  aprueban  este tipo de eventos 

masivos en México, tendrían opiniones  parecidas. ( 5 )  

Este tipo de  acto  se lleva acabo en espacios  grandes  y amplios.  Describiremos 

brevemente un evento  de  este tipo celebrado en  un teatro desocupado en hapalapa.  Era un 

sibado por la tarde.  Mientras el público  llega, los ayudantes del predicador  entonan himnos y 

cantos sacros. Llegan cerca  de 350 ó 400 personas, ya que el predicador no es uno de los 

grandes  evangelistas de campañas  internacionales  capaces de llenar estadios,  como  por 

ejemplo, el mencionado Yiye  Xvila, o el argentino  Luis Palau (ambos han estado en  la  ciudad 

de  México),  entre  otros, Al entrar la  figura  principal, éste lee pasajes bíblicos, que narran los 

milagros de  Jesús, y pronuncia  sermones  emotivos  sobre la relación de la enfermedad, el 

pecado y la sanación  como  expresión de la bondad divina.  La creación de un estado de 

expectación en  el público se debe  lograr  entre himnos y cantos.  Después de algunas  horas,  se 

pedirá al público que  rece  para su sanación  propia o para la de  sus  enfermos. La oración 

colectiva  debe ser impactante y emotiva.  Muchos llorarán y exclamarán  en  voz alta expresiones 

como  “ayúdame,  Señor“,  “sánalo,  sánalo”. El predicador  y sus ayudantes  podrán hablar  en 

lenguas,  como también lo harán algunos  creyentes  pentecostales  presentes. Se exhorta  a los 

presentes  que se entreguen  a los sentimientos de exaltación  colectiva del  ritual,  así como  se 

critica a  aquellos  “que vienen  aqui y sólo desean estar como  espectadores”. Al finalizar  la 

oración  colectiva  pidiendo la  salud, los enfermos y afligidos deben  pasar  adelante, al espacio 

donde  se  encuentra el predicador. El impondrá  sus manos sobre el enfermo pidiendo  su 

sanación.  inmediatamente  después pasarán uno por  uno  ante el grupo  reunido en  el  local  para 

dar  cuenta de cómo se han aliviado. Aquí los testimonios enfatizan sanacioces milagrosas 

asombrosas, tales como lisiados que  repentinamente caminan, dolores de años  que  súbitamente 



desaparecen,  etcetera El acto termina  con la peticion  de  una ayuda  monetaria  a  cambio  de los 

beneficios espirituales y corporales ya recibidos. 

En comunidades indigenas el pentecostalismo  tambirn resalta el papel de líderes 

carisnlaticos con poderes  de  sanación.  Esto  se  debe  a la competencia  con  sistemas  de brujeria y 

curanderismo  que  destacan el poder de especialistas tradicionales  que  pueden alivias al enfermo 

mediante  conocimientos y técnicas máyicas.  En los templos  pentecostales de  estos  poblados , 

los pastores o predicadores  suelen ser personas  conocidas por manifestar el don de la  sanación, 

entre otros atributos. Sus poderes  para  curar se derivan  de su relación con Dios, a diferencia de 

la magia  del brujo, que se considera diabólica. La enfermedad humana puede ser vencida con 

mayor éxito  con la oración y la aSvda de  estas  personas  “santas”,  que  por la atención medica 

de los doctores  (que  por cierto suelen escasear en estos lugares), según  aseguran los creyentes 

pentecostales en algunas  zonas  indigenas. (6) 

El predicador indígena generalmente  íüe  antes catolico, tiene experiencia  migratoria y 

conocimientos del español  (Garma, 1987). Ha logrado la sanación de personas  de su grupo  por 

medio  de la oración y la imposición de manos. El pastor o predicador  puede  atender al enfermo 

al final de su servicio dominical, si aquél puede  acudir al templo. El ritual completo  dura  varias 

horas, intercalando himnos, cantos,  lecturas biblicas y testimonios de los adeptos. El momento 

culminante es el trance  provocado  por el Espíritu  Santo,  que  sucede en  las  últimas etapas  de la 

ceremonia. El predicador y algunos  adeptos son poseídos por el Espíritu  Santo en medio  de la 

efervescencia emotiva de la congregación. Al final  del  ritual,  el enfermo pasa adelante  de la 

conyegacion y el predicador o pastor le impone las  manos para curarlo. Si el enfermo  se 

encuentra  demasiado mal para ir  al templo, el dirigente  acudirá  a su casa, acompañado  de  uno 

o mis de  sus  ayudantes. Al lado del enfermo,  cantará himnos y rezará  pasajes bíblicos junto 

con  su fami!ia. Al final de la visita,  hará  la  imposicion  de  manos, mientras  reza  por una 

recuperación  completa del afectado. La sanación puede ser inmediata, pero la  mayor parte  de 

las veces el enfermo  requiere de cierto tiempo  para aliviarse. Debe  esperar  con paciencia su 

recuperación,  con la certeza  de  que  Dios lo ha escuchado (Garma, 1987). 

LOS rituales que hemos señalado recalcan el  papel  simbolico  del  líder religioso 

carismático  que  posee los poderes  de la smacion. En áreas urbanas, muchos  templos 

pentecostales tienen pastores y predicadores  que manifiestan estos atributos. Sin embargo, hay 

también algunas  agrupaciones  pentecostales, tales como la  Iglesia Apostólica y las  Asambleas 

de  Dios,  que existen desde  hace  varias décarizs en distintas ciudades de la República. El pastor 



en estas iglesias  con  frecuencia proviene  de una  familia protestante  cuyos miembros son 

con\ersos desde hace  más de una generación En las denominaciones  pentecostales ya 

establecidas e institucionalizadas, como las mencionadas arriba, se prefiere a un  pastor  con 

conocimientos  escolares y una preparación formal  en  alguna escuela biblica. Esto  sucede 

particularmente en  el caso de aquellos  dirigentes religiosos que  se  desempeñan en áreas 

metropolitanas  como el Distrito Federal y las ciudades  fronterizas del norte del  pais (ver 

Molina,  1990;  Casillas,  1989; Hernandez,  1996 y Gaxiola, 1994). Se favorece  a los candidatos 

a  pastor  que provienen de una  familia protestante. Es claro  que es el rol del pastor que en estos 

casos  se ha profesionalizado. (7) 

En este  contexto no todos los pastores  poseen el don de la sanación. La organización 

de la iglesia no escoge  a  sus  dirigentes  religiosos  exclusivamente  sobre la base de  este atributo, 

ya que  perdería  candidatos  destacados  con  otras  cualidades útiles. Sin  embargo, las 

agrupaciones  pentecostales  podrían  perder también su medio de conversión más popular si 

excluyeran la curación  por la fe y además  deben  competir  contra el Espiritualismo Triiiitario 

hiariano,  que  es herte en  muchas zonas  urbanas y agrupa  a  muchos  adeptos  propios (Ortiz, 

1990).  Prácticamente  todos los pastores  evangelicos  consideran  que el espiritualismo  es un 

credo  pecaminoso  debe  combatirse  porque  fomenta  creencias negativas vinculadas  a la 

"brujería" o "hechiceria",  siendo  éstos los términos  usados  por los protestantes y pentecostales 

para referirse a las prácticas  de  curación de los miembros de este grupo. 

El don  de la sanación  puede  aparecer en personas  de la congregación  Pentecostal 

urbana  que no son dirigentes, pero  que manifiestan un alto grado  de espiritualidad. 

Generalmente,  estos o estas  creyentes también  tienen otros  dones,  como los de profecia  y/o de 

la glosolalia. Además,  suelen ser auxiliares importantes del pastor y lo ayudan  en sus tareas. Es 

raro el templo  Pentecostal en que no exista, por io menos,  una persona con  tal atributo. Se 

puede  dar  indistintamente  entre  hombres y mujeres y, en ocasiones,  entre  personas muy 

jóvenes. Tal h e  el caso de una jovencita de quince años,  quien era la persona  que más  había 

desarrollado  este  don en la Iglesia Apostdica  de una colonia de Iztapalapa. 

La sanación  por la  fe,  sin embargo, no depende  por  completo de la presencia de una 

persona a quien  le ha sido ya otorgado  dicho  don. La  colectividad que  se  reúne en  el templo es 

en sí misma  un instrumento de la divinidad.  Las  personas  que  se reúnen  en  el nombre de Dios 

también son santificadas, y se considera  que El puede manifestar su presencia a través de ellas. 

A este  respecto, con frecuencia repite la cita bíblica que  destaca  que  donde dos o más 



creyentes  se reunen  en el nombre de Cristo. El estará  presente.  Como tal, la sanación  a  traves 

de una colectividad  ocurre  porque son personas  que han mostrado su fe y apego  a la divinidad 

dl integrarse al culto y renunciar  a los valores estemos  a los principios de SU religión . Como 

vehículo de la divinidad, la colectividad de fieles  también puede aliviar el dolor, 

independientemente  de la presencia de personas  que tengan el don de la sanación. (8) 

Esto  puede  acontecer  dentro de un ritual de culto. iu final  del servicio dominical, el 

pastor  preguntará si  hay peticiones para los enfermos,  Para  este  momento, ya  han transcumdo 

algunas  horas  de  oración  colectiva,  lectura de himnos, testimonios y momentos  emotivos en los 

que  algunos  adeptos han sido  poseidos  por el Espiritu  Santo.  Cuando el pastor  pregunta si hay 

peticiones  de  ayuda al Seíior, una o más personas  expondrán su enfermedad o pedirán por un 

ser querido  que no pudo asistir debido  a su sufrimiento. La congregación en su conjunto  reza 

por el enfermo, con el pastor al frente. Justamente  entonces  se  da la imposición de manos. 

Debido  a  que  esto  acontece al final  del rito, las emociones de la congregación son füertes. Se 

escucharan  gritos de "alívialo, ayúdalo,  Señor". El enfermo, o aquel que  pide  por éI, puede 

llorar abiertamente  ante la simpatia y la consideración  que  se  expresan  publicamente. En estos 

casos, las sanaciones  asombrosas o repentinas no suelen aparecer.  Los  testimonios de los 

creyentes señalan que el  alivio o desaparición del  malestar es  gradual. El enfermo sentirá que 

un día se  encuentra sin dolor y estzrá aliviado. 

Es comun  que haya  un servicio  especial  destinado  a la sanación de los enfermos. En 

algunos  grupos  se  celebra mensualmente, mientras  que en  las agrupaciones  donde  se  enfatizan 

son ceremonias muy emotivas,  puede  incluso  convocarse semanalmente. Por ejemplo,  en  la 

Iglesia Cristiana del  Bethel hay un mes especial  para las ceremonias  de  sanación: abril. Sin 

embargo, el pastor me sefialó durante  una  entrevista  que en cualquier servicio se puede hacer la 

imposición de manos, porque  "jacaso no sanó  Cristo el día  del sabbat, y le respondió  a los 

f2riseos  que lo cuestionaban?  Quién de ustedes  cuando  cae un animal  en un pozo no lo Saca de 

alli, aunque  sea  sábado, y asi Jesucristo  sanó  ese mismo día". 

La oración  colectiva no está  reñida  con la  medicina institucionalizada. Un enfermo 

puede recibir medicamentos y tratamiento  médico  y  rezar para  aliviarse  más rápidamente.  Esto 

es  evidente en los grupos  pentecostales  como las Asambleas de Dios y la  Iglesia Apostólica, 

10s cuales en áreas  urbanas  forman  comisiones de fieles dentro de un templo, cuya tare2 básica 

es visitar a los enfermos, tanto en su casa  como en los hospitales. Pueden  actuar sin la 

presencia fisica de un pastor,  aunque se encuentran bajo su supervisión. En  dicha  tarea 



deslacan las mujeres. que tienen mayor fleuibilidad en  el uso del tiempo  necesario  para 

r!ttscrl>pt.ñar esta hncibn. El grupo de oracion se reúne  alrededor de la cama del enfermo, 

rez'tndo colectivamente  por t i l  c) ella y leyéndole  secciones  de la Biblia. Lna vez más, las 

sanacionrs no son repetitinas o espectaculares,  pero muchos  fieles peqtecostales  aseguran 

sentir alivio. Los inteyrantes de  estos  grupos  de oracion no necesitan tener el don de la 

sanacion individualmente  para actuar;  basta  con su Fe y compromiso  con el templo. 

En una sociedad  caracterizada por su  pluralismo religioso, las distintas iglesias y 

sistemas de representación  deben  competir  para  obtener  adeptos. La coexistencia en un campo 

condiciona  a  cada  agrupacion  que  debe  enfientarse  a  sus  competidores  (Bourdieu,  1988). En 

este  ccntesto, una agrupación religiosa acentuará los elementos más ventajosos. El 

pentecostalismo tiene  en  la sanacion por la fe una  herramienta  poderosa  para  lograr  nuevas 

conversiones, y su sistema de  creencias lo destaca  como  prceba  de la aprobación  divina  hacia 

aquellos  que se han adherido  a su credo.  Como han señalado  Victor  Turner  (1980,  1988) y 

Mary Douglas (1973), el cuerpo  humano es el símbolo religioso  universal por excelencia  y sin 

duda, el medio  más  eficaz  para impactar al individuo. La enfermedad y el dolor  se  mantienen 

como  parte  de la experiencia humana que  busca  explicaciones  sobrenaturales,  más 

satisfactorias para el afectado  que los conceptos  basados  en  una fria  racionalidad 

El énfasis  sobre la sanación de la enfermedad  permite  a las agrupaciones  pentecostales 

una  amplia  difusion en diversos  sectores de la sociedad. En medios rurales e  indigenas  deben 

enfientarse  a  sistemas  de  creencias  sincréticas  que también ofrecen  prácticas  y  creencias  sobre 

la enfermedad y la curación. La figura del curandero y brujo  como  taumaturgo es un elemento 

importante  dentro  de  estos  sistemas de representación  populares y para  competir 

adecuadamente con  ellos, el pentecostalismo  debe  enfatizar la figura  del  líder carismático  con 

poderes  sobrenaturales. En  muchas áreas, la  Iglesia Católica institucionalizada no ofrece  una 

competencia  tan fuerte, debido  a la escasez de sacerdotes en  la mayor parte de las zonas 

indígenas. La atención médica con  frecuencia es deficiente y limitada a clinicas mal surtidas 

dependientes de! Estado. 

En áreas urbanas, la Iglesia Católica  posee una  presencia muy fuerte y existe una 

pastoral  diseñada especificamente hacia los pobres,  que ha cobrado fuerza, si  bien no un 

consenso  completo al interior de la institución. El sacerdote  actual no es una figura 

taumaturgica;  sus hnciones basicamente son  de orden  burocrático-eclesiales. En cambio el 

pentecostalismo tiene pastores con un nivel educativo más alto en  el entorno  urbano,  que 
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pueden  desempeñarse  adecuadamente  como  profesionales de la vida espiritual y competir con 

otras  in,tituciones religiosas cuyos  dirigentes tienen roles semejantes. Sin embargo, la pérdida 

de los poderes  taumaturyicos a causa de la profesionalización del pastor sería desastrosa para 

el pentecostalistno. puesto  que ya contaría  con  su via  mas importante  para  atraer  creyentes La 

existencia de pastores  que sólo se  dedican  a las sanaciones  extraordinarias en actos masivos, y 

la aceptación de la colectividad  como  instrumento en  la supresión y el alivio  del dolor, 

soluciona  este dilema. 

Cabria una  última observación  sobre el modelo de Claude  Lévi-Strauss (1976) 

respecto  a la eficacia  simbólica  en el proceso de la curación y sus participantes. Es  importante 

señalar la posible transformación de la colectividad en un agente  activo de la sanación, 

relegando  a un segundo plano la participación de un especialista taumaturgo, o incluso 

reemplazhr.dolo. En este tipo de casos,  se  daria la interaccion  solamente  entre el enfermo y la 

colectividad. Un problema para  futuras  investigaciones en  la antropologia simbólica y médica 

seria descubrir si este  patron es exclusivo del pentecostalismo o si acontece en otros  grupos 

sociales o religiosos. 

En los testimonios  relacionados  con la sanación en los servicios en los templos, el 

individuo es  siempre el que recibe,  nunca  el que  otorga el don.  Como he señalado, el individuo 

que  sana solo es un instrumento  divino,  cuyo  poder no procede  directamente de éI o ella.  La 

sanación  úricamente proviene de Dios, no es  otorgada  por  acciones humanas  tal como la 

curacion del cuerpo o "la came". El elemento  humano es concebido  tan  sólo  como  instrumento 

O vehículo.  Por esto, tanto el grupo  de  oración  colectivo  como los agentes individuales son 

igualmente  efectivos  como  instrumentos  que  obtienen el don  de la sanación para el creyente 

afligido. Esto también  explica por qué en los testirnonios hay referencias  a la primera ver en 

que una persona  es  sanada,  pero  nunca los hay que versan  sobre  cómo una persona  sana  a 

otras  desde !a perspectiva del narrador  como el agente  que  desencadena la acción.  Proponer 

que el dolor en sus múltiples manifestaciones  puede ser terminado  exclssivamente  por  medio 

de la intervención humana es  completamente,extraño  a las concepciones pentecostalistas. La 

mano de Dios  debe  aparecer en  algún momento,  para  que pueda tener lugar  una sanación 

exitosa Como en el caso del don  de  lenguas, la intervención de lo chino en  la vida  del 

creyente  siempre  es  enfatizada  como el factor  que posiblita el evento  extraordinario. 

Este  discurso de silencio sobre las circunstancias por medio de las cuales una persona 

se  illelve un vehiculo de la sanación  se  relaciona  con el pecado de la  blasfemia, que muchas 



veces  preocupa y atormenta las conciencias de los seguidores  de las  iglesias pentecostales y sus 

p p o s  de  oraciones Es blasfemia decir  que es el hombre que sana y no Dios U n  ser humano 

no debiera  tonlar el I*.tgar de Dios. al afirmar esto Hay acciones y consecuencias que estan 

esclusibamente en  las manos de Dios y el acto  de sanar, como se ha dicho,  es una de ellas. 

Como  resultado  de  estas  concepciones  sobre la sanación, todas las referencias hacia el  rol  del 

individuo  como un sanador  desaparecen no sólo de los testimonios público, durante las 

ceremonias,  sino también de las historias de vida y las conversaciones individuales. 

Pero  es posible, como  quiera, que el don de la sanación  haya sido  aprendido hera de 

las iglesias pentecostales.  Como han notado  varios  investigadores,  entre los seguidores de las 

mil1oriaj religiosas en  America Latina,  muchas  personas han entablado  contactos, o incluso, 

han pertenecido  a  diferentes y variadas  religiones y sistemas de  creencia  (Bowen,  1996; 

Droogers y Rostas,  1994;  Martin,  1990).  Siempre en los templos  varias personas  buscarán 

afanosamente las  más diferentes  experiencias religiosas, dondequiera  que  se  puedan  encontrar. 

En mis propias  investigaciones  he  encontrado  pentecostales  que  tuvieron  contactos  con el 

Espiritualisrno Trinitario y con el curanderismo indígena o rural, a pesar de  que la doctrina 

oficial y su clero  consideraban las creencias  y  practicas  asociadas con tales grupos  como 

inmorales, porque  demostraban  una falta de fe en el cristianisao  verdadero. 

Existen muchos ejemplos de conversos  que una  vez  visitaban  tales especialistas antes 

de  cambiar al protestantismo  Pentecostal. He encontrado  que el conocimiento  protestante del 

espiritualismo es muy amplio.  Cuando llevé a  cabo las encuestas  entre niños escolares  sobre 

religion (entre 10 y 12 años de  edad) en las tres  escuelas  de Iztapalapa, al preguntar  a los niños 

sobre las iglesias que  conocían en su vecindario. encontré  que  mientras los niños católicos 

nunca  mencionaban los centros espiritualistas, los niños protestantes casi siempre mencionaban 

estos lugares. Todos los pastores y predicedores de  Iaapalapa  que entrevisté sabían Del 

espiritualismo, a diferencia de varios  sacerdotes  católicos  de la Delegación que lo desconocían. 

Al nivel de los adeptos también  hay una familiaridad con experiencias  vinculadas  a lo que  es 

llamado "la hechiceria". Pero  ésta es vista como un pecado del  cual los creyentes  pentecostales 

ya se han librado. En las palabras de una mujer de la Iglesia  Apostólica "Hay  personas  que nos 

platicaban que uno de  sus familiares estaba  embrujado. Cierta persona les  había hecho mal 

porque había enemistades  con ella; luego llegaban a la  iglesia, se  oraba  por esa persona y el  mal 

salía  del cuerpo del embrujado.  Debido  a  estas  cosas la gente  cree en  la Doctrina  Apostólica". 
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La con\ ersion o cambio a la nucha religion se destaca aqui como el carnirlo  para la elilninacion 

dcl daño tisico causado por el contacto con indi\.iduos negari\os (9)  

Ekisten casos  de la con\ersion o nlobilidad  reliyiosa de especialistas que pertenecian a 

estos otros yrupos y teman poderes de curación. En comunidades indigenas. cumdo las iglesias 

pentecostales llegan  por  primera  vez, no es raro  que haya curanderos  que se conbierten al 

pentecostalismo y transfieren  su conocimiento de la curación  a una nueva carrera  (Ayuirre 

Beltran, 1986;  Wright, 1992). No es  extraño que tales ex-curanderos se  vuelvan predicadores y 

pastores  después  de haber renunciado  a sus practicas religiosas anteriores. Hay  muchos 

ejemplos de  esto  que  se pueden encontrar en los estudios  sobre  conversiones indi,  Genas 

pentecostales ( A y i l a r ,  199i. De  la Rosa y Campos  Cabrera.  1992).  Conozco  algunos  casos en 

Iztapalapa  de  personas  que  sanaban y se  convirtieron  antes del espiritualismo al 

pentecos:alismo.  pero  deben  haber mis. Si  bien estas  experiencias pueden  ser importante para 

el individuo, no van aparecer en los testimonios  públicos  que se dan frente a los demas 

creyentes. 

Personas  que habían practicado la curación pueden adaptarse  a la ideologia del 

pentecostalismo,  reordenanado sus historias de vida  para que sus experiencias previas  sean 

consideradas  desde una nueva perspectiva,  ahora en términos mas acordes  a su  nueva situación 

religiosa.  bajo  una  nueva Luz .Antes de  su  conversion, ellos sólo practicaban lo que  era la 

curación.  pero no eran los instrumentos  de la sanacion divina.  Por tanto. se  abstienen de 

mencionar frente a los otros  creyentes lo que  era simplemente la actividad humana de la 

curación. 

Liberocicin de Ius f u e c m  del mal 

Existe una forma muy especializada de sanación  practicada excepcionalmente: el esorcismo. La 

posibilidad de que un creyente  con fallas sea  posesionado  por el Demonio  es,  sin duda, 

aceptadc  por  todos los creyentes  pentecostales. En Iaapalapa varios entrevistados 

mencionaron  este tipo de  casos.  Como ya se señaló,  se  cree  que el Demonio  puede posesionar 

a  personzs  que desean  recibir el Espíritu  Santo sólo para engañarlos y, de  modo  que  se necesita 

espulsarlo.  Tanto  adeptos  como líderes dijeron  también que  otras  personas buscan 

directamente las cosas relacionadas con el satanismo. El pastor de la Fraternidad de Iglesias 

- Cristianas se  refirió en un  sermón el caso  de una joven  que h e  posesionada por el Demonio  al 

escuchar  discos de rock pesado  que  transmitían mensajes satanicos. En una  situación en que 
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una persuna  es  posesionada  por el Demonio,  éste  debe ser elorcizado para lograr la salida  del 

espíritu  del mal Los creyentes  pentrcostales  denonunan  este acto. "la liberación". Felicitas 

Goodman h? proporcionado  excelentes  descripciones  de  exorcismos  que  presenció en los 

templos  apostólicos de Yucatan y Tabasco, y Glazier ( 199 1) ha descrito el papel de los 

exorcismos en  las  iglesias pentecostales de la  isla de Trinidad  en  el Caribe. Otros estudios 

sobre el pentecostalismo  latinoamericano asimismo  han descrito los exorcismos  (Hurbon, 

1987;  Gerlach,  1973; Stoll y Garrard,  1993). (IO) .  

Sin embargo, el que los exorcismos sean actos rituales muy llamativos, quizá ha llevado 

a exagerar su peso  e incidencia real. El exorcismo es un acto que se hace con  cuidado y bajo 

vigilancia Primero. una persona  conocedora  debe  detectar la posesión  por  Satanás. La 

expulsion  del enie maléfico lo deben realizar sólo los pastores de los templos. Por lo menos  en 

la Iglesia Apostolica,  cuando tiene lugar un exorcismo, se debe  informar  a las autoridades 

superiores  de !a institución  religiosa y este  acto  aparece en los informes anuales  que el pastor 

entrega  a su obispo 

h diferencia de los dones  de  sanación y de lenguas, no se cita el poder de exorcisar 

como un atributo  durante los testimonios  de los creyentes  durante los servicios en los templos. 

El autor  encontró  que  incluso  a los pastores de la Iglesia Apostólica  y las  Asambleas de Dios 

no les gustaba hablar sobre  este tema, especialmente  aquellos con mayor  escolaridad. En las 

170 paginas del  libro  del obispo lllanuel Gaxiola sobre la Iglesia Apostólica  apenas  alude una 

vez a un exorcismo.  Menciona  que en sus inicios,  en  la asociación religiosa hubo una  mujer 

destacada:  "Maria Pinales, que  era llamada  por los pastores de la Laguna  cuando había 

necesidad de  exorcismos"  (Gaxiola, 1994-393). En cambio, el pastor y hndador de la 

Fraternidad de Iglesias Cristianas llevaba a  cabo la liberación mediante  una cita previa  en 

privado,  según  consta en un anuncio  pagado que aparece en el Directorio Nacional e 

Internacional  Cristiano de 1997.  Este líder  religioso es  considerado  como tin exorcista eficaz 

en  el medio  evangelico,  según me confirmaron  después  variadas fuentes. Cabe  destacar  que  por 

ser el íündador  de su asociación religiosa, esta  persona no tiene que  responder  a  otra  autoridad 

superior por !a eficacia de  estos actos. También es  zutor  de un libro  llamado,  "La Liberación: 

un ministerio  para la Iglesia", (que no  he conseguido).  Nótese  que en todos  estos ejemplos se 

utiliza cuidadosamente la palabra  "liberación".  sin duda en parte para evitar las connotaciones 

negativas O sensacionalistas  que la palabra "exorcismo"  acarrea para personas  ajenas al medio 

Pentecostal 
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Por otra  pane. el esorcisnto o "liberaclbn " es mas practlcado por otros de los gxpos 

de asociaciones religiosas que tienen practicas  extaticas La "liberación" del  Demonio 

transcurre  tanbien en ¡a Renovacion Carisrnática  Católica,  donde los llevan a  cabo  sacerdotes 

habilitados para esta tarea. SegLn Juan  Luis  Ramirez (1996), y los informantes  carismáticos 

que el autor ha entrevistado. en  las reuniones de los carismáticos  catolicos en  el Estado  de 

Mexico, la liberación ocurre  con  frecuencia en  las sesiones para la sanacion  que tienen  una 

concurrencia muy amplia y que  se  celebran  semanalmente en  iglesias especificas dk ciudades 

determinadas  como la de  Toluca  (presenciada  por el que  esto  escribe hace algunos  años) y en 

el santuario  de  Monte María, ya mencionado. 

U n  caso  parecido h e  el de la asociación brasileña de la Iglesia  Universal  del  Reino de 

Gios Esta  ayrupacion ha sido estudiada  minuciosamente en  su país  natal, donde los 

investigadores la  han clasificado  como una  religión "neopentecostal"  y han anotado su 

orientación hacia un llamado "evangelio  de la prosperidad"  que enfatiza la obtención de 

beneficios espirituales a cambio de donaciones  monetarias  cuantiosas  (Garrard  Bumett y Stoll, 

1993). Pastores  de esta denominación han tenido  éxito en otros países  latinoamericanos y en 

comunidades de habla  hispana de  Estados Unidos, pero en  Brasil sus lideres tuvieron muchos 

problemas  legales por  las acusaciones en tomo al uso de sus fondos y la intolerancia hacia 

otros  credos.  Segúr,  nuestras hentes (entrevistados y periodisticos) los predicadores  de la 

Iglesia  Universal  del  Reino de Dios llegaron a la ciudad de México en 1993. En cines y  teatros 

de las zonas  populares  dieron  sesiones  especiales,  como lo hacían  ya los líderes evangelicos 

itinerantes ya descritos. La innovación de la Iglesia  Universal  del  Reino de Dios radica  en su 

hincapié  en la "liberación", que  acepta la existencia de muchos  tipos  de  demonios  que deben 

ser  expulsados. 

En lugar dc  destacar la sanación,  en esta sesiones  se  practicaban  exorcismos a 

mu1ti:udes cuyos miembros eran  atendidos  uno  por uno por los pastores  brasileños  con rapidez 

después  de  oraciones colectivas. Una  mujer joven  con una alta escolaridad,  pero con 

problemas  económicos y familiares hertes, h e  liberada de espíritus asociados  con la brujería, > 
señaló  que la experiencia le h e  útil y agradable. Había tenido  contactos  anteriores  con  grupo5 

esotéricos  orientales."Son  gente buena y sincera, que te ayudan  a  superarte", me dijo  con 

relación a su experiencia con los clérigos  sudamericanos. Me comento  que le gustó mucho C I  

ambiente  de  apoyo y ayuda.  Los  exorcismos se cobraban (lo cual no es usual en el 

pentecostalismo mexicano), aunque hay muchas contrzdicciones  sobre  cuánto  se  cobraba 



Segun IUS medios periodlsticos \ Je  wtnunicacion r n a s \ a  32 estaba  cobrando mas de m i 1  pesos 

w n q u e  1111 infornlmte sulo plgo clcn pesos p o r  su "libcración" En todo caso, be creo una 

situacion Jcstl\orahle para esta ayrupaciun con denuncia:, en la prensa, tcle\tsion, la radio. y 

et1 1.796 1 3 .  Secretarla  de Gobcrnacion e.rpulso del pals a los pastores  brasileños  de la 

agrupacion. sefialando que  sus  papeles no estaban  debidamente  actualizados La Iglesia 

Universal  del  Reino de  Dios  carecia  de registro legal propio  como  asociación religiosa. lo cual 

facilitó esta  acción. Sin embargo,  reportes  periodisticos mencionan que en 1997 ya  habia otros 

pastores  de la iglesia (suponemos  que estos son nuevos)  trabajando en Tijuana y Guadalajara 

(La  Jornada. IO de junio de 1997). El subsecretario  de  Asuntos  Religiosos  de la Secretaria de 

Gobernación, licenciado  Rafael Rodr~guez Becerra.  en  su  oficina me comentó en noviembre  de 

1957. que  actuó  contra la  iglesia  brasileña porque  "algo  que no se puede  fomentar  es la 

charlataneria".( 1 1 )  

El caso  de la Iglesia Urihersal del  Reino de Dios  muestra que las religiones  minoritarias 

son Lulnerables a un ztaque  sostenido de los medios  masivos de comunicacion.  Tzmbien 

muestra como las actividades  estaticas y de posesión pueden ser malentendidas, y percibidas 

como  nocivas (sin menospreciar ei peso  que  tuvo un manejo oscuro de fondos en el desenlace 

de este caso). Ante esta situación. es comprensible el cuidado  que tenian los pastores  de las 

Iglesias Apostólicas y las Asdmbleas de Dios ante el uso  del exorcismo y el reconocimiento de 

SU esistencia 21 interior de  sus  templos, as¡ como la cautela de  las autoridades eclesiales que 

exigen en que su  realización  sea estrictamente  regulada. 

Notas 

( I )  Nos ha sido útil la información sobre la sanación  por la  fe  en  las agrupaciones  pentecostales 
de  Estados  Unidos  contenidos en Mcquire  (1988), Mansell Pattison,  (1974),  Schwartz ( 1  970). 
y Poloma, (1989). lMansell Pattison y Schwartz  consideran  que los creyentes pentecosta!es 
provienen de sectores  sociales  subordinados  que  adoptan  estas  practicas para enfreniarse al 
resto  de la sociedad,  mientras  que  tanto Mcquire como Poloma consideran  que la sanación por 
la fe tiene efectos  benéficos para el creyente en su adaptación social al entorno social de la 
colectividad  religiosa. pero no consideran  determinante el origen social de los adeptos. 

( 2 )  Lévi-Strauss, al igual que muchos antropólogos  escribe  acerca  de la magia como u n  
concepto  antropológico  (Morris,  1995).  Cuando los creyentes  pentecostales hablan acerca  de 
términos  como "brujería" y "magia" son elementos  opuestos  a la verdadera fe que  estan 
inscritos en  el paganismo y la idolatría. No estoy  discutiendo la pertenencia  actual de los 
terminos arriba señalados en el estudio cientifico de las  religiones. Estoy  recuperando los 
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tt'rrnlnos en el uso discmtco que  escuche  de  parte  de muchos creyentes  de las  iglesias 
~:er?tec.ostaies m i s  diiersas 

( 3 )  L;t xrirud hacia la medicina  institucional puede v a r i x  de un grupo  Pentecostal  a otro 
Encunrre  que en las ay.qxxiones prntecostales  de la Sierra  Norte  de Puebla acudir a un 
medico era  considerado  conlo  una falta de fe en los poderes  de la oracibn de los creyentcs 
(Garma. 1987, 1986). Gaxiola ( 1994) señala que en sus inicios. La Iglesia Apostólica de la  Fe 
tenia pastores y dirigentes  que defendian  dicha  posición  negativa respecto  a la medicina. 
Cuando la iglesia se institucionaliza, la organización  central  de la agrupación  considera  que la 
negación absoluta de la medicina alópata es excesiva. En los grupos  pentecostales  que  estudik 
en  la ciudad de IVéxico  había  una  mayor aceptación  de la  medicina institucional y de los 
doctores, y no era  considerada  como una  falta de fe acudir  a ellos. 

Sin embargo,  como lo muestran claramente los testimonios, las acciones bien 
intencionadas de los médicos  pueden ser insuficientes. Esto se  explica porcpe  se considera  que 
Dios es el hente final de  todo el bienestar humano.  Después de todo, la medicina actual tiene 
una fundamentación científica y todo  adepto  Pentecostal firme destacaría  que la razón y el 
entendimiento son siempre inferiores a la  fe y al sentimiento religioso. Este  punto lo conozco 
bien porque  varios  creyentes me han dicho que  estin preocupados  por ei destino de mi alma, 
ya que  toda mi inteligencia como científico no podría ser la base de mi última salvación 
espiritual. Otra vez un pastor me comentó  que no podía sentarse  a escribir sobre su fe como yo 
lo  hacia, porque  era más importante vivir su fe que intentzr explicarlo en palabras. Al respecto, 
hay un dicho  Pentecostal  conocido, " la teología escrita debilita al Espiritu". 

Debo  aclarar  que el escepticismo hacia la ciencia  también presenta cierta varizbilidad 
entre los distintos ~rupos .  En  las agrupaciones  donde hay  miembros con una formación 
universitaria destacada  este  punto no se recalca  mucho.  con  una excepción. En los estudios 
sobre la Renovación  Carismática  Católica en  Mexico,  Díaz  de la Serna (19S9) menciona una 
orientación anti-intelectual entre los adeptos,  debido a que la razón podría entorpecer la fe. 
Mcquire (1988) destaca también las dudas  que tienen los creyentes  carismáticos 
norteamericanos  sobre la eficacia de la  medicina institucional y la ciencia que la sostiene. 

Donde sí encontré una actitud  abiertamente anticientifica h e  en  las  Asambleas de Dios 
con  relación al problema de la evolución. En un pequeño  panfleto publicado por la agrupación, 
ilustrado en la forma  de un comic,  aparece una situacion particular. Un profesor  universitario 
se encuentra  impartiendo una clase  sobre la evolución y un alumno "cristiano" lo reta. Con 
base  en citas bíblicas, el estudiante  vence  a su profesor, quien al  final de un debate es  derrotado 
Y humildemente accede  a  reconocer  que el hombre  surge  por la creación divina. Este  pequeño 
cuaderno habia sido  publicado en  el Estado de Florida, pero en  una  edición  en español.  Otro 
foileto que  obtuve  claramente  señala  "Eres el hijo de Dios, no el  hijo de un mono".  Otras 
iglesias pentecostales no se preocupaban por el problema de la evolución, 

Considero  que la orientación  creacionista  acerbada y ortodoxa  presente en las 
Asambleas de Dios la  recibía muchos  de los pastores y cuadros  superiores  que habían residido 
por  periodos variables  en congregaciones o escuelas bíblicas  en  el sur  de los Estados  Uridos, 
donde la agrupación ha tenido  contactos y convergencia con el poderoso movimiento 
anti-evolucionista del protestantismo  conservador de dicha  región, el cual si sostiene un punto 
de vista claramente  opuesto  a la ciencia, porque  considera  que divulga falsedades y teorias 
inhndadas (Wuthnow,  1989,  Sevidge, 1981). Cabe  recordar  que la controversia  surgida en los 
ultimos  meses  sobre la posibilidad de la aplicación de la clonación  en los seres  humanos 
muestra que muchas instituciones religiosas,  incluyendo a miembros de la alta jerarquía 
catcilica, todavía  tienen una  posicion de  incertidumbre y sospecha hacia  la  investigación 



ciuntltica. si I k n  quiza menos eytrema quc la de los creacionistas  conservadores 
norteamericanos 

(4) So  es mi intencibn discutir aquí hasta  donde la sanación por la fe logra  realmente 
desaparecer o aliviar los padecimientos  corporalcs o fisicos. Esto se  podria Ile\ar a  cabo  con la 
ayuda  de  medicos con experiencias de investigación en sectores  populares,  pero 110 contaba 
con este tipo especifico de colaboradores. Sin embargo, Poloma (1989), en  su estudio  extenso 
sobre las Asambleas de  Dios en Estados  Unidos menciona cómo los creyentes que han tenido 
esperiencias de sanación por la fe  le  dijeron que r,o tenia casos  compartir  estas vivencias con 
los medicos  que los atendian  porque no los creian o de antemano los rechazaban  con burla y 
sorna La participación  de  médicos  investigadores en este tipo de  estudios  tendria  que  ser 
realizada bajo  condiciones  donde los creyentes religiosos no sentirían que sus creencias iban a 
ser sujetas  a la critica despiadada  de  agentes  externos y esto es  muy dificil. 

( 5 )  Argyle  (19661,  hace observaciones crlticas sobre la eficacia de las conversiones de tipo 
masivo. como también lo hacen  Rarnbo ( 1  9963 y Lantemari  (1974). Es interesante como un 
predicador  de  eventos masivos puede  lograr un impacto aún en comunidades  y  ciudades  donde 
no es  conocido  mediante una cuidadosa  organización y campaña propagandistica.  Swatos 
(1991) zcota  como la "cruzada  evangelica" del pastor  argentino Luis  Palau logra  tener éxito en 
una ciudad mediana norteamericana  (que ademis no tenia  una  población hispano  hablante 
considerable)  mediante  volantes,  altoparlantes y anuccios en las radiodifusoras locales. 

(6) Sobre las sanaciones  por la  fe pentecostale$ en comunidades  indígenas de México hay 
varias referencias: Garma,  (1985,  1987,  1988),  Hemández (l989), Aguilar (1991) y Fortuny 
( 1  991). El caso mejor estudiado en  una cultura amerindia fuera  de México es la de los tobas 
del Chaco  argentino. Wright (1992) menciona detalladamente la forma  cómo  se ha 
desarrollado la sanación  por la fe  en esta etnia, destacando la interacción  entre los predicadores 
y los especialistas nativos, un punto  que ya  había  sido destacado  anteriormente  por los estudios 
de  Miller ( 1977)  sobre  esta población amerindia. 

(7) El problema de la profesionalización del dirigente religioso es complejo y será  tratado en  el 
capltulo  sobre  liderazgo. 

(8) Xfcquire (1988)  apunta  que la sanación por la colectividad es la  más frecuente en los 
numerosos  agrupaciones  pentecostales y carismaticas de Estados  Unidos. 

(9) Cn pastor  de la  Iglesia Apostólica me contó lo siguiente; "Una vez fui a  predicar  a una 
comunidad  apartada de Tlaxcala. Muchas personas creian en  la brujeria Me  dijeron  que los. 
curas  nunca les habían dicho  que  era un pecado  creer en eso. Les respondi que  estaba escrito 
en la Sagrada Biblia que la hechiceria era un pecado muy, muy grave"  Volveré  a tratar este 
punto en el capitulo  sobre  conversiones. También trataré otra vez all¡  la valoración  que reciben 
los medicos en los relatos de  conversibn. 

( I O )  El pentecostalismo  subraya la existencia de Satanas y las  posibilidades que tiene para 
actuar en el mundo  e influir sobre los individuos Esto lo distingue de  otras  expresiones de 
religiosidad contemporinea. Actualmente, en  el catolicismo actual, fuera de las tradiciones 
populares. el Diablo ya no es destacado  como un elemento  importante (Pike, 1986) asi como 
tampoco lo es en  !a teologia  contemporinea en general, donde la relación entre el mundo 



:errenal >' lo pecminuso ha pcrdido tiierza (Cox, 1965). Caro Baroja (19s j) describe 
cuidadosamente las complejas  creencias  sobre el Demonio y el hnticristo  que existían en la 
sociedad ibirica, entre los siglos XL'l > XVII .  y anota  que  encuestas  hechas  por  sacerdotes de 
Navarra en IC175 muestran unci 7ronunciada  caida en la creencia  de un castigo  eterno y el 
infierno :\parece mis tlifundidr! "la idea de uno  religion benigna"  que  anota este gran 
iwestisador español (Caro Barqja. 19S5-65). En el mundo católico la excepción  se  encuentra 
en el  movimiento de la Renovación Carismática ( D i u  de la Serna,  1985)  que  destaca. en 
efecto, el principio de un ente malktico. como lo hacen  las  iglesias católicas  locales  africanas 
(Voye y Dobbelare,  1994). La encuesta mundial de valores tambien muestra una caída 
generalizada en  las creencias  sobre 21 infierno y el Demonio  en los países donde fue realizada, 
tanto en poblaciones  católicas  como  de  protestantes  históricos (Campbell y Curtis,  1994). 

Hay que admitir que la creeccia en un principio de la bondad  intrínseca  de la especie 
humana es un resuliado de la fe del proyecto  modernista en  el progreso unilineal y acumulativo 
(Boon. 1990) Me parece muy ingenua esta  posición  dada la trayectoria  que ha  t,enido el homo 
sapiens y la idea que han expresado  tanta la sociobiología  como la escuela freudiana  del 
psicoanálisis sobre la capacidad  agresiva innata  del  hombre, la cual quizá no ha recibido  toda la 
atención  que  merece.  Desde  este  punto de vista, creer en un elemento  negativo en  el hombre 
expresado simbólicamente  en la concepcicin  del  Demonio no es tan descabdlada. 

En las iglesias pentecostales, el principio  del mal no se encuentra limitado al hombre, 
sino que se encuentra también presente en el mundo terrenal. Para ejemplificar esto a 
continuación citare un folleto pequeño  distribuido  por las  .4sambleas de  Dios llamado "Los 
Grandes  Interrogantes de la Vida" 

"Mire a su alrededor y encontrará  sufrimientos, tristeza, contiendas,  violencia,  guerra. 
hambre y muerte. El nundc de hoy no es  perfecto.  que mal  le sucedió ? El mundo  que una 
vez h e  perfecto ha  sido corrornpido  por un enemigo  de  Dios  y  por e! hombre  mismo. 

Dios tiene un poderoso  enemigo llamado Satanás, O el Diablo.  Satanás  se  opone  a  todo 
lo que  Dios  desea. Dios es bueno.  Satanás  combate el  bien con el  mal. Dios  nos  quiere  ayudar. 
Satanis trata de  destruirnos  Dios  desea disfrutar del amor y compañerismo del hombre. El 
Diablo trata de  separamos de Dios Satanás  quiere  que le sigamos  a éI en  lugar de  a Dios. 

Cuando  decidimos  desobedecer a Dios nos  unimos a la rebelión de  Satanás y 
aceptamos su dominio.  La tierra es un  campo  de batalla entre Dios y  Satanás. Usted debe 
escoger  de  que  lado esta. LC"é camino  seguirá? El camino de Dios o el de  Satanás. 
Dios nos ofrece  Satanás ROS ofrece 

una  creaciGn perfecta  Deterioro er, toda la naturaleza 
orden, equilibrio y belleza Desorden, caos, fealdad 
Provisión abundante  Pobreza.  hambre,  playas 

Apetitos  sanos glotonería,  vicios 
Vida y Salud Lujuria, enfermedad y muerte 

En la naturaleza 

En nuestro  cuerpo 

En nuestros  pensamientos,  sentimientos y voluntad 

Verdad, fe,  sabiduría Error,  incredulidad,  insensatez 
Buenos  pensamientos  hlalos  pensamientos 
Propósito,  creatividad  Falta de propósito,  destrucción 
Amor sano  Egoísmo,  odio 
Confianza. esperanza  Temores,  sospechas 
Humildad,  obediencia Orgullo, rebelión 
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1.1benad de eleccion f ! x l a \ ~ i u d  al pecado 
Paz. tlIcidad. gozo Peleas, guerras. tristezas 
Lri l idxi.  justicia Crimen. in,justicia 
Con1urnon con Dios Stiparacih de Dios 

.Algo para hacer 

Xlarque  con  una S todo  aquello  que  usted  desea del cuadro  anterior y con  cero (O)  aquello que 
no desea. De acuerdo  con lo que usted marque 'de qué lado se encuentra  usted,  con Dios o 
con Satanas ? " 

A igual que los otros folletos y libros pequeños  que  distribuyen las  Asambleas de Dios, 
este te\-to no está fumado. El autor  emplea un metodo  de  oposiciones binarias que  parece 
tomado del estructuralismo  francés  (pero lo cual obviamente no es el caso) y que  es muy 
didictico,  como facil de  comprender para los lectores a quienes va dirigido. La idea de la  lucha 
entre el  bien y mal es  sostenido  como un principio de clasificación  del  mundo y de la vida 
humana.  Esta  dicotomía  deja  tüera la posibilidad de  elemenios  intermedios.  Nótese la clara 
reirencia  a la enfermedad y la salud que  es incluida. La división entre  Dios y el Demonio, 
según el texto, afecta  tanto el espíritu del hombre y de la  mujer,  así como su cuerpo. 

( 1  I )  - Durante una  visita reciente  a la ciudad estadounidense  de  Chicago, yo encontré un 
anuncio de la Iglesia  Universal  del  Reino de Dios en un periódico en español  que circula 
ampliamente entre la población  de  habla  hispana de dicha ciudad.  Esto  muestra la habilidad de 
esta  asociacion religiosa  para encontrar  nuevos  espacios  de difüsión.  Hasta donde  tengo 
conocimiento. dicha  iglesia no ha tenido  problemas legales en Estados  Unidos. El anuncio 
destaca el papel de la liberacion, aunque no seilala  explicitamente qué  es un exorcismo El 
anuncio tambiln menciona el uso de algunos  simbolos  como pañuelos bendecidos y cruces de 
palo que no forman parte de la tradición  protestante y que muestran  una actitud muy abierta 
hacia el sincretisrno de parte de esta  agrupación brasileña, siendo  esta una postura  que 
ciertamente no seria aceptada  por la mayoria de las demás iglesias pentecostales y protestantes. 
que lo calificanan  de idolatria ('Variz, 1995). Sin embargo, el uso  de  estos  símbolos le permite 
a la Iylesia  Universal  del  Reino de Dios  acercarse  a  creyentes  católicos  que han  vibido desde 
una religiosidad donde los objetos  simbólicos son comunes y utilizados  con  frecuencia. Las 
cadenas  de  ssnacion mencionadas son UM parte del ritual donde  todos los creyentes  presentes 
unen  sus  manos y oran  por la elirninacion de sus diversos  padecimientos.  Varios  grupos 
pentecostales y catolicos  carismáticos utilizan esta  "tecnica"  corporal y psicológica, que se 
basa en  la idea de la tüerza  colectiva de la congregación. El anuncio contiene un testimonio 
escrito interesanie con una pequeña  foto  de la creyente,  que es una  mujer de edad avanzada 
Nótese  como en su caso  esta  persona  tuvo  que  acudir  vanas veces a los rituales diversos para 
obtener su sanacion. 

"IGLESIA  UNIVERSAL DEL RES0 DE DIOS 
P.%E DE SUFRIR 

En este  Viernes I 1  de Julio estaremos  haciendo la oración  poderosa al Espiritu Santo por 1.3 

Liberación de la depresión, ansiedad,  odio, envidia, desesperacion, vació espiritual, soledad y 
regalando el PALWELO BENDECIDO. 
VENGA EST!: DOMINGO 13 DE JULIO .A RECIBIR LA CRUZ DE LA VICTOFUA DEL 
PALO DE OLIVO DE ISRAEL GRATIS. 
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\lL.JER SAZ;\DA DE DIABETES.  CEGUERA. ALT.4 PRESIOV 
\ l i  rlontbre es Rosa \tina y sov r \ . a tml  de Guayaquil. Ecuador Vine a este país aspirando a un 
cambio en m i  vida y después  de  muchos años dedicados al trabajo  comencé  a sentir calenturas 
en m i  cuerpo y frecuentes  dolores  de  caberJ Decidi ir a consultar al doctor  que rile 

diag~~ostico que tenia diabetes y la presion arterial alta y me recomendó evitar los excesos  de 
alega.  ira o tristeza. porque  todo intluiria en mi sangre. Por otra  parte tenía  una úlcers en mi 
estomago y e! azúcar  atacó de forma muy herre la visión, que  paulatinamente hi perdiendo. 
Fur cuando  conoci la Iylesia  Universal y participe de las cadenas del Martes por la Sanidad, 
recibi la unción  con el aceite, tambien  me  hice la Cadena  de los  Viernes por la liberación,  recibi 
el pañuelo bendecido y me encuentro  completamente sana y fuerte. Pues  Dios hizo algo 
maravilloso  en mi vida. 
NO IllPORTA SU RELIGIóN 
IGLESIA UNIVERSAL 
Para  Información llame  al  numero  xxx LXXX o acuda al domicilio xxx xxu. 
(Periodico EXITO. Chicago, 10 de Julio de 1997). 

\'arios informanres  tambien  habian recogido folletos titulados  "Pare de Sufrir" 
distribuidos por la  Iglesia  Universal  del  Reino de  Dios en  la  Alameda Central del D.F. 



LOS PROBLEMAS DE LIDERAZGO Y DE LOS 
DIRICEXTES  RELIGIOSOS EN EL PENTECOSTALISM0 

Introduccicin 

Todas las instituciones religiosas requieren  de  dirigentes religiosos encargados de regular la 

distribución  de los bienes espirituales o de salvación (Weber,  1983).  Para  expresarnos en 

palabras  que  entenderian una comunidad de fieles, los líderes  deben cuidar de las posesiones 

materiales  de la agrupación y evitar quc sean  debpi!farrados o malgastados,  pero también, y 

quiza esto  sea lo más importante.  deben  apoyar  a los creyentes  mediante el ejemplo de una  vida 

que cumpla con lo que se ha esperado  de su posición, o realizando acciones  dignas  de un 

verdadero  creyente y evitando los que no lo son. Esto suele traer consigo  castigar  y rectificar a 

los descarriados o a  aquellas  personas  que rompen  las  reglas de  conducta  exigidas  por la 

moralidad o la ética establecida  conforme el sistema de creencias. Ademas,  el lider religioso 

desempeña un papel destacado  como el actor  que participa,  desempeña y conduce  a los rituales 

y actos religiosos. Este último elemento  conlleva el conocimiento prohndo  de los saberes 

relacionados con los aspectos  de lo sagrado,  conocimientos  que  por cierto no suelen ser 

accesibles al común  de los fieles. Esto implica que el dirigente  religioso  debe  haber  tenido 

a l g h  tipo  de  socialización  particular para poder  desempeñarse  como un especialista  (Lewis, 

[ . M ,  1986, blorris, B. 1985). 

La existencia  de líderes religiosos  se  deriva del  hecho  mismo de que hay personas que 

tienen  una orientación psiquica  mayor  hacia la búsqueda  de lo transcendental. Es dificil negar 

que hay hombres  y mujeres que tienen experiencias religiosas  más  fácilmente que otras, sea'por 

medio  de  oraciones,  estados  alterados de conciencia, meditación, búsquedas espirituales, etc. 

(Argyle, 1966:  James, W. 1961). No hay suciedad humana  sin especialistas en lo sagrado,  pues 

esto  constituye una característica humana  muy  propia de la especie. Hasta  donde  sabemos, no 

existen especialistas religiosos en los otros primates  superiores, no obstante el hecho de  que 

existen  primatologos  escriben v b r e  lo que llaman "conducta ritualizada"  en tales antropoides 

(Laughlin y DXquili, 1974). En  el homo  sapiens, el especialista  religioso se  encuentra en todas 

las ay-upaciones. y 13s primeras  representaciones artísticas de la figura  humana son de 

.. .. . .. . . . . . . . . ". _ _ _ _  



chanwws (Ler Goodman. 1989) Como ha mostrado el resurgir de los milenarismos  del tercer 

rnilenio en las sociedades mas tecniticadas de Occidente y Oriente, los nuevos lideres relis' 'IOSOS 

beyuirnn opareciendo mientras persista la especie humana que, por cierto, es  algo  sobre lo cual 

tienen dudns estas agrupaciones  apocalipticas 

Cualquier discusión sobre el lider religioso  debe referirse a los escritos  clásicos de Max 

Weber. La  división de los lideres religiosos en brujo,  profeta y sacerdote no nos  concierne en 

esta  obra particular, debido al manejo de  estas  categorías  se da en términos  conceptuales  poco 

precisos para un  antropólogo  que  conoce  directamente  a  dirigentes  religiosos en sociedades 

ágafas, indígenas o campesinas  concretas. Es posible  confbndir  estas  categorías  elaboradas 

para ser tipos ideales  con periodos  históricos  específicos,  como lo  hace  Bellah (1991) en un 

articulo clásico sobre la evolución religiosa. Nuestro interés se  centra más bien sobre la 

discusión  de Weber sobre el carisma y la institucionalización. 

Señala este gran sociólogo y teórico  "Debe  entenderse  por  "carisma" la cualidad,  que 

pasa por  extraordinaria  (condicionada  mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de 

profetas  que  de  hechiceros, árbitros, jefes  de  cacería o caudillos militares), de una 

personalidad,  por cuya  virtud se la considera en posesión  de  fuerzas sob- 1 enaturales o 

sobrehumanas -o por lo menos especificamente  extracotidianas y no asequibles  a  cualquier 

otro- o como  enviados del dios, o como ejemplar  y en consecuencia,  como jefe, caudillo, guia 

o líder.. pues lo que  importa es cómo  se  valora  "por los dominados"  carismáticos, por los 

"adeptos"  (Weber, 1954: 193). Como se ve,  el carisma  está  centrado,  sobre  todo, en  una 

persona particular. Weber  quizá exageró  este  aspecto, ya que,  como  hemos visto, es posible la 

existencia  de  colectividades  pequeñas o reducidas  que  actúan en determinados  momentos 

como  unidades  poseedoras de carisma. 

En el análisis  del destacado  sociólogo alemán, el carisma  personal  del dirigente 

extraordinario  es  contrapuesto  a las características de los funcionarios  burocráticos de las 

grandes instituciones. En el caso  de  estos últimos, su poder  se  lograba  por medio de los medios 

que disponían por medio  del  rol o posición que desempeñaban  en la estructura de la 

organización. En los terminos  de  algunos  estudiosos  neoweberianos, la suya sería un carisma 

de hnción, en oposicion  a lo que  era una carisma personal  del tipo de lider descrito  antes 

(Gautier, 1996). Para Weber, el carisma del dirigente  extraordinario dificilmente puede 

transmitirse  a los sucesores.  Como  consecuencia,  se  da la rutinización  del  carisma, por medio 

del  cual  una  institución jerárquica  surgía en  lugar de la colectividad  simple de adeptos y a SU 
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interior l o b  dillgentes serlan imcstidos. no  por  tener cualidades eutraordinar!as, sino por SU 

I ~ ~ I ~ I I I J J C I  de  deselnpeiiarse e11 posiclones O puestos esthlecidos Aquellos que IIcgan a tener 

posctorlcs institucionaies tiellen acceso  por di\ersas \lab, como pueden  ser la socialiracion, 0 

la pcrtencncia a una  farnilia, casta o sisienla de  parentesco El acceso no se da por ia capacidad 

de reunir a u n  grupo de adeptos o mediante la manifestación de cualidades  extraordinarias 

(\L'eber. 1953). 

El enfoque  Ireberiano ha tenido una  aplicación fmctifera en la sociologia religiosa. Es 

fácil encontrar ejemplos de nuevas  religiones. tanto históricas como  contemporáneas,  tanto en 

sociedades  ágrafas  conlo industrializadas, que  surgen  a partir de los esfuerzos  de  nuevos 

lideres q x  muestran un mensaje  religioso novedoso o innovador  a un  grupo  de  adeptos o 

comersos  (Barker, 1994, 1995. Lindholm, 1992). El fundador del nuevo  grupo  religioso se 

zwnle como  portador  de un mensaje que tiene origcnes divinos y además  por  esta razón posee 

como persona  atributos  sobrenaturales, La  nueva agrupación  puede  tener  aspectos  que la 

a p r t a n  de la colectividad más  amplia de la cual anteriormente  era  parte.  Pero la muerte del 

Mer religioso o el fracaso  de sus predicciones llevaría a la formación de  otro tipo  de 

aympacion religiosa, la cual estana basada ea la formacibn de una jerarquia  entre los dirigentes 

y una  formaiización de su  sucesión Otra característica seria un arreglo o acomodo  con la 

colectividad o sociedad mayoritaria. superando la orientación o postura critica que 

anteriormente se habia desarrollado hacia  ella (Hammond, 1985: O'Dea,  1975). También 

Victor  Turner había notado cómo. a  través de la historia, los movimientos  contestarios  que 

resaltaban  las relaciones  comunitarlas  entre  sus miembros  podian  llegar a  ser  incorporados por 

las icstituciones  jerarquizadas mismas que criticabar! por medio de la rutinización al interior de 

la co!ectividad impugnadora  (Turner,  1988, 1992; Turner y Turne;, 1978; Deflem, 1991; 

.Akuander.  1991). El etnólogo  escoces y su esposa, :ambién aa?ropóloga,  destacaron  cómo las 

vinculcs  de  "comunitas"  eran en estas circunstancias  cambiadas  por las relaciones  de un 

"eclesia" o iglesia basada en uaa organización  estructurada basada  en posiciones  de  rango 

(Turner y Turner,  1978). 

Durante mucho tiempo este análisis de la rutinización  del  carisma reliyioso fue asociado 

con el cambio  de  secta  a iglesia.  La secta  era  asociada con el polo de lider carisnitico y la 

iglesia  con el otro polo de la institución burocratica (Wilson,  1980; Prat, 1997).  Actualmente, 

es  cada 1-ez más  claro que  este  enfoque  es  estrecho, debido a  que no todas las agrupaciones 

religiosas  siguen el mismo  camino o proceden  por las  mismas etapas (de secta a iglesia)  en 



lapsos de tiempo  parecidos Cic'rtas ayxpaciones no llegan a desarrollarse de la  misma manera. 

nllentra,  curas iinlplemente llegan a desaparecer,  ante el paso de  sus  integrantes d otras 

agrupaciones Ccirno he señalado antes, en Latinoamérica el u50 del concepto  "secta"  es  de por 

S I  problemático  (Garma, 1989). Sin embargo.  creo que el tipo ideal weberiano  que  destaca la 

tension  entre el predominio del liderazgo  carismático y la transición hacia la 

institucionalización del grupo religioso, as¡ cbmo la rutinizacion  del desempeño  de la clerecia, 

todavía es útil. Sólo seria necesario  otorgar  a  dicho modelo  una  visión más dinámica, que 

apuntaría hacia las múltiples opciones  que una ayupacion religiosa pueda  tomar, en  lugar de 

encasillarla en  una direccion o vía  única.  Aqui, cabe  recordar  cómo la transformación de las 

instituciones  basadas en el control y liderazgo  (denrro  de las cuales, sin duda,  están las 

asociaciones religiosas) pueden transitar diversas vias en su desarrollo y transformaciones 

( . A d a m .  1983) 

Para aplicar estos  conceptos  de  Weber  a las  iglesias pentecostales  vate la pena  hacer 

primero una aclaración  sobre el uso del termino  carisma.  Para los creyentes  pentecostales 

protestantes y los miembros de la  Renovación Carismatica  Católica, el carisma se entiende 

como un don otorgado  por la divinidad a un creyente. El concepto  de  carisma  usado por hlax 

b'eber  es mucho mas amplio: si  bien incluye  la  idea  de  don sobrenatural  otorgado  a  una 

persona especial, también considera el carisma cómo la posesión  de otros atributos 

excepcionales,  pero  dirigidos hacia el liderazgo  de una colectividad.  Para  muchos  seguidores 

(ortodoxos o no) de  Weber, incluso la característica más destacada del carisma  sena la 

posibilidad de reunir y mantener  a los adeptos (Lindholm, 1992; Pereira de Queiroz, 1978; 

Worsley, 19SO) .  Claramente el concepto de  carisma  para los creyentes  pentecostales es mucho 

más estrecho y se refiere a  cualidades  que se consideran abiertas, cómo ya se  señaló en los 

capitulos anteriores, a  todos los fieles que manifiestan  una  fe verdadera. El concepto 

sociológico de carisma, en  cambio, se refiere a un conjunto  de  atributos  mucho más amplio. 

pero  que se asocia más  bien COR los líderes o dirigentes  de las colectividades o agrupaciones 

Hecha  esta  aclaración, es posible  seguir adelante. 

I.ideruzgg0 en ugrupuciones religiosas 

Las relaciones del pastor o predicador  pentecostal  que dirige una iglesia se presentan  cómo un 

ambit0 que  es posible problematizar bajo esta  perspectiva (Williams, 1974). Por una parte. 
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t t h t a n  las re!aciones entre el pastor y su feligresia. En un aspecto,  todos los miembros 

comparten o pueden compartir las manifestaciones divinas (don  de  lenguas y de  sanidad), por 

lo menos  en trona Pero el  lider religioso ademis debe dirigir, y cuando su iglesia pertenece  a 

una agrupación  institucionalizada con  una extensión y cobertura nacional o internacional, ello 

conlleva  responsabilidades,  deberes y atributos  particulares  que  tendrán  que  cumplirse  por 

ordenes  de  autoridades  superiores. El pastor  debe satisfacer las necesidades espirituales de  sus 

fieles, pero también  las necesidades de la  iglesia o asociación religiosa a la  cual pertenece. Aquí 

se abre un gran abanico de posibilidades. Una sena enfatizar la igualdad entre el dirigente y sus 

fieles, ekitando  crear  diferencias  entre ellos, pero  todo  esto  a  costa de una  débil jerarquía  a 

otros niveles cómo seria, por  ejemplo, la organización más  amplia  del conjunto de la iglesia. 

Otra posibilidad  podria ser la de  destacar las diferencias  entre el líder y su congregación, lo 

cual permite justificar también la existencia de diferentes niveles y posiciones  jerárquicas en lo 

que  se refiere a la iglesia como  conjunto,  tanto en lo cacional  cómo en lo internacional. Se 

plantea también  una tercera  posición,  que sena la búsqueda de una  vía alterna  entre estos dos 

extremos  que podría  combinar aspectos de ambos. 

El ejemplo  de las agrupaciones de la Renovación Carismática  Católica  puede servir 

para mostrar  cómo  se  puede  resolver el problema  de la relación entre el líder  religioso y los 

fieles de una  manera que no presenta  tantas  variaciones. En los grupos  de los "renovados"  se 

llama  la atención  sobre las diferencias  entre los dirigentes y los fieles, o sea  se  sigue la segunda 

opción. Los sacerdotes  católicos son considerados las autoridades más importantes  dentro  de 

la renovación católica. Los escalones  más altos de la estructura de organización  apuntan 

siempre hacia la centralización del poder y de la toma  de  decisiones en  el sacerdote  que  es 

considerado  cómo guía  del grupo. En algunos  casos, el don de sanación también es limitado a 

los miembros del clero. La jerarquía también se observa  entre los fieles laicos entre los 

carismáticos  renovados,  con una diversidad  de comisiones y cargos  que implican  una 

diferenciación en responsabilidades y deberes,  pero asimismo  en el grado  de  poder  que  se 

obtiene al interior de la agrupación. En ningún caso,  es el poder de los laicos superior  a la  del 

sacerdote  encabeza al grupo. Además, en el  ultimo caso, el  mismo sacerdote  está  sujeto  a las 

ordenes y el visto bueno  del obispo de su diócesis o al superior de su orden.  Todos los estudios 

sobre  agrupaciones  carismáticas en  México (Juarez, 1995; Diaz de la Serna, 1985; Pizano, 

199 1 ) han resaltado la diferenciación  entre  sacerdote y fieles. 
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Cabe scilalar que la Iglesia Catdica es en si una institución con una estructura y 

organizacion interna muy estratificada y jerarquizada,  que incluso ha sido  caracterizada por 

algunos  autores iaicos conlo "autoritaria" (Garcia  Lyalde. 1992). X q u i  no entrar6 en esta 

discusion,  porque el problema de la democracia al interior de las  iglesias  en general  es 

complicado  (Blancarte,  1995). y habría que  tomar en cuenta también la opinión  del clero 

católico, sean o no académicos. Es necesario señalar, sin embargo,  que la aceptación del 

movimiento carismático en  la Iglesia Católica  sucedió  cuando h e  demostrada  que su existencia 

no implicaba un reto  a las autoridades eclesiales al fomentar en los fieles un sentimiento de 

independencia y autosuficiencia espiritual. Esto  se ha mostrado en prácticamente  todos los 

estudios ya señalados  (Juárez,  1995; D i u  de la Serna,  1985 y Pizano,  1991).  Como  veremos, 

la concentracion de poder en los grupos  pentecostales  protestantes no llega a los extremos  de 

los grupos  de la Renovación Carismática,  porque la posición  del pastor,  predicador o líder 

religioso es más endeble. Los fieles lo pueden abandonar  por otra iglesia y otro lider  en el 

momento  que  quieran y, además, lo hacen con  frecuencia. 

Mientras  que la Renovacion  Carismática ha llegado  a ser aceptada  cada  vez más por las 

autoridades de !a Iglesia Catolica,  otra ha sido la suerte  de las comunidades  de base  ligadas a la 

Teología de la Liberación. En estas agrupaciones la distancia  entre fieles y clero  se ha 

reducido,  otorgando al laicado cierto espacio  para la toma  de  decisiones  que  afectan al grupo y 

su entorno social En muchos  casos, las comunidades  de  base  destacaban un papel activo para 

los creyentes,  que no ha sido bien visto por  todos los obispos, los cuales  esperaban  que los 

fieles desempeñaran un papel  más  dócil (De la Rosa, 1980; Pomerleau, 1980). Marroquin 

(1989), ha expresado  claramente el desagrado  que  sienten los sectores del clero  progresista 

que  apoyan la Teologia de la Liberación. por la renovación carismática al considerar  a !a 

Renovación  Carismática  cómo un movimiento  que  acentúa  emociones y experiencias 

extraordinarias  junto  a un bajo  nivel de  compromiso social ccn los sectores  pobres. En todo 

caso,  es mis que  evidente  que el Movimiento de la Renovación Carismática implica menos 

trastornos  a la organización  jerárquica,  que diferencia verticalmente  a  clero y fieles, que las 

propuestas má5 radicales de las comunidades de base y la Teología  de la Liberación. Por esto, 

aun cuando  tanto las comunidades  de  base  cómo los grupos  de la  Renovación Carismática 

pueden ser considerados  cómo  refberzos útiles para la Iglesia Católica para evitar o 

contrarrestar las conversiones al prctestantismo; al fomentar ambas un sentimiento de 

comunidad, las autoridades  jerárquicas  (obispos y cardenales en México) en su mayoría,  han 



mostrado  mavor  aceptación  de los carismáticos Esto ha  sido psrticularmente cierto en lo que 

respecta  a la polltica oficial del Vaticano,  que ha buscado  reemplazar  a los obispos  que 

favorecen  a la Teoloyia  de la Liberación  por o t r a  que no est& comprometidos  con esta 

tendencia. Lo mismo, por el contrario, no ha sucedido con los obispos que favorecen  a la 

Renovación Carismatica. 

Un ejemplo  claro  se  puede  encontrar en la diócesis  de  Cuernavaca,  Morelos,  donde 

después del retiro del obispo  Sergio  Méndez Amo,  que  dilündió  ampliamente la Teologia de 

la Liberación, sus sucesores  fomentaron el establecimiento de  grupos  de la Renovación 

Carismática en diversas  localidades  a la vez que retiraron el apoyo  a las comunidades de base 

(Sánchez M , 1996).  Nuestra  propia  experiencia de investigación  en Iztapalapa  puede ilustrar 

!ambié;\ este  punto.  Durante un estudio  que llevamos acabo en  la Delegación, dos iglesias  con 

comunidades de base nunca  fueron visitadas por el obispo  encargado de la zona  pastoral  (esto 

h e  de 1992 a  1994). Es más,  en  una ocasión,  durante una  misa celebrada  por la  fiesta patronal 

de la  iglesia,  la presencia del obispo h e  anunciada  en vano. En cambio,  estuvo, en efecto, 

durante el mismo periodo en  una  misa que reunía a varios grupos  carismáticos de la zana 

metropolitana. No sólo esto,  sino  que un grupo  de Renovación Carismática  se reunia  en la 

Iglesla de Cmvita donde se ubicaba el obispado. Si  bien estaba bajo la vigilancia directa  de un 

sacerdote  diocesano, no cabe  duda  que el obispo  estaba muy al tanto  de  sus  actividades. En la 

zona  Fastoral de  Iztapalapa , la Renovación Carismática si fue  apoyada  por las autoridades 

eclesiales correspondientes,  por lo  menos durante  nuestra  temporada de estudio. 

En un ensayo  anterior  (Garma,  1992), he presentado un modelo sobre la política y 

organización  interna de las  iglesias pentecostales en México. Su fina!idad era  comparar las 

iglesias pentecostales  rurales  que habia estudiado en  las comunidades  totonacas de la Sierra 

Norte de Puebla  con las agrupaciones del pentecostalismo  que en ese  momento  conocía en 

Iztapalapa.  Retomaré  este  modelo para después señalar mi posición actual  con  respecto. 

Los templos de la Sierra  Norte  eran  pequeños,  entre 10 y 30 fieles. E1 papel  del pastor 

O predicador  era  destacado en el liderazgo de la agrupación,  cuyo  crecimiento, división o 

estancamiento  dependía, en gran medida, de las acciones del dirigente. Los creyentes mismos 

escogían al lider o decidían seguirlo, por sus capacidad de liderazgo  y  cualidades  consideradas 

como "espirituales", tales cómo  conocimiento  de  partes de Biblia, capacidad de predicar y dar 

Sermones emotivos,  etc. En términos  weberianos, sin duda  se  podría  considerar  poseedor de 

lideres carismáticos  (ver también  Garma, 1987). El dirigente  es una persona  que ha surgido de 



la corgegxiG!l n u m a .  pero  generalmente 11'1 turnado cursas en  una escuela blblica citadina 

Debido ,I csto ranlbien es muy frecuente  que sea u n  migrante  con algunos  cmocimientos del 

t.+lriol El Fapel  del pastor  opdca a todas l a  otras posiciones o cargos en los templos 

Los tenlplos  protestantes  rurales zrticulan con otras  agrupaciones en  la región y 

tamhien hera  de ella. lo cual permite  crear un sistema de organización  alterns en  las pequeñas 

comunidades. Los grupos  religiosos pueden articularse a los movimientos sociales  que ya 

existen en su área, especialmente  cuando  comparten metas,  fines y estrategias  con los 

creyentes  Cuando las agrupaciones  sienten  que su existencia  misma es  amenazada,  es posible 

la accion  polltica directa  (ver,  Garma, 1984) En estas circunstancias, los dirigentes religiosos 

pueden zjumir  directamente  roles de liderazyo politico frente a movilizaciones que rebasan los 

limites de la colectividad religiosa. Los lideres de los templos  que  se  encuentran en zonas muy 

apartadas pueden  llevar a  cabo  este tipo de acciones,  porque  estan más lejos de la vigilancia de 

las instituciones  centrales de  sus iglesias, que podrían  limitarlos  en  nombre de los intereses más 

amplios de la asociacióa religiosa cómo  uc  todo (y. sin  duda, frente a la posible intervencióa  de 

las agencias del estado,  cómo la Subsecretaria  de  Asuntos Religiosos de la Secretaria de 

Gobernacion). 

Los templos  pentecostales en laapalapa presentan  grandes  diferencias  entre sí con 

respecto al tamaiio  de su congregación En u n  extremo  tenemos  agrupaciones  compuestos solo 

de  algunas familias y un  pequeño  número  de  adeptos y simpatizantes. En general, los templos 

pentecostales  están más controlados  que los templos en zonas rurales. Los líderes religiosos 

deben reunirse  anualmente  con  sus  representantes  superiores y deben  entregar los informes 

anuales  sobre 13 situación de los templos  a su cargo. Incluso,  en varias iglesias existe una  figura 

especifica encargado de esta tarea, conocido  como el supervisor o superintendente  (ver 

Donoso. i 996 y Llano Sotelo, 1995) que  debe vigilar  el desempeño  de los individuos  que  están 

al frente de un  templo y visita a los establecimientos religiosos  en el distrito o unidad  espacial 

cmespondiente. El pastor  suele ser una persona  que ha estudiado en  una escuela bíblica o 

seminario antes  de haber tenido la experiencia de  dirigir por si  mismo a una agrupación 

relisiosa Las autoridades  centrales  de la iglesia  deciden donde  deber ser asignado y por cuinto 

Tiempo que  debe  permanecer alli, pese  a las peticiones del dirigente quien  muchas veces  desea 

permanecer  cerca  de  donde ha vive su familia.  Las  posiciones secundarias  de un templo son 

ocupadas  por  personas  de la  misma congregación,  elegidas  de una  manera democrática a su 

interior Sin embargo, lo más usual  es que el pastor sea  una persona  externa  que tiene un 



mavor lllLel de escoiandad qL’e los otros miembros Asi pues, en lztapalapa,  comúnmente el 

p2stor persona con rnas escolaridad  de la congreyacion, o, por lo menos, era una de los 

trcs 1) Cuatro personas con m+or n i b e l  de estudios 

Lo; dirigentes religiosos. como  se podria esperar, son mejor vigilados  por la 

oryaniLacibn central de sus respectivas iglesias que los lideres evangélicos rurales. Por  esta 

sola razon, no era factible que llevaran a  cabo las acciones  radicales o llamativas que 

cmprenderian los lideres carismáticos  campesinos o indígenas, dado  que esto provocaría  una 

llamada de  atenclon  de  sus  superiores  inmediatos en  la organización religiosa, quienes lo 

reubicarian o recomendarían su traslado si consideraran  que  sus  actos son negativos  para la 

agrupacion Por esta razón, el impacto politico de las agrupaciones  pentecostales y de las 

iglesias protestantes en general, es mucho  menos  llamativo y espectacular en  el ámbito  urbano 
- 
t s t a  es una versión  ampliada del  análisis que  presenté en un ensayo  anterior  (Garma, 

1992) Una  ventaja de las investigaciones es  que pueden  ser mejoradas con la experiencia que 

da e¡ tiempo ( y  si no ¿de  que  sewinan?).  Sigo  de  acuerdo con  las características que  formulé 

para los tcmplos  pentecostales en el ámbito indígena y rural. Creo  que  incluso  estudios  más 

recientes  respecto  a  Chiapas y Oasaca han mostrado  que tenía razón sobre el impacto del 

liderazgo  carismitico  pentecatal en las comunidades indígenas  en generai  (Robledo,  1997; 

hlarroquin, 1996) Pero la diversidad  de las formas de liderazgo  Pentecostal en el ámbito 

urbano yo las  habia subestimado. En aquél momento (1992) sólo habia encontrado  templos 

pentecostales en Iaapalapa organizados  de la manera descrita arriba. Aún así, una  búsqueda 

más fina encontró  templos que estaban en una situación  intermedia.  Eran  pequeñas iglesias que 

se  habian escindido  de  organizaciones  religosas más grandes (o cuyos  dirigentes se  habían 

separado de  otras iglesias). El liderazgo recaía sobre  pastores o predicadores  activos y 

enérgicos  que habian evitado  subordinarse o volver a la asociación  vincuhda  a una  iglesia o 

denominación  fuerte o importante. En esta situación, el liderazgo asum’a un papel destacado, 

al no existir una organizacion  centralizada y jerárquica  que lo podria  contener. Sin embargo, el 

irnpacto politico sobre la sociedad  maycr no era la misma que en las comunidades rurales. Esto 

se debia a  que  estas iglesias  habían crecido  poco en cuanto  a su tamaño  y membresia, por lo 

menos  asi  podían seguir  siendo  independientes y alejadas  de una centralización  burocrática o 

hierocritica. L a  forma de lograrlo  era  por medio  del crecimiento  de  uniones de pequeñas 

iglesias dispersas. Esto les daba un espectro  de influencia  limitada, y más en un irea 

sobrepoblada  como la zona  metropolitana del Distrito Federal. Otro factor  que  será  discutido 



Inas adelante  es la limitacion a la actibidad  polltica directa  establecida por el Estado y que  es 

\¡silada por la Subsecretarla  de  Asuntos  Religiosos, y que se cumple  con cierto rigor.  por lo 

mrnm en las localidades  urbanas más importantes de la Republica, ( I )  

En todos los casos  discutidos  se  aprecia un reconocimiento  de  autoridad  que  separa el 

pastor o predicador del resto  de la congregación. El lider es diferenciado de la colectividad  por 

SUS cualidades  que lo colocan al frente del grupo. No hay una congregación  de  creyentes sin un 

líder Estas no son organizaciones acefalas. Pero hay diferencias en  las formas  cómo  es  ejercido 

el liderazyo, las cualidades  que  debe  tener un dirigente y las limitaciones  que  se le imponen, 

que pueden  venir de una  instancia superior  de la misma organización religiosa o a partir de las 

acciones  colectivas  de los  mismos adeptos. 

Será  importante  aclarar la diferencia  entre un pastor y un predicador. El predicador es 

quien ha reunido un grupo  de  adeptos y los dirige frente  a un templo.  Destaca  con  frecuencia 

por sus cualidades oratorias. por eso  es precisamente un predicador. Su labor espiritual 

consiste en predicar la palabra de  Dios. El pastor. en  cambio, no sólo dirige un templo, sino 

que  además tiene una investidura oficial como dirigente. Ha cumplido  con  ciertos  requisitos 

que varian de una asociación  a otra, tales cómo  haber  estudiado en  una escuela bíblica o 

seminario. estar casado y reconocido  por la organización  central  de la agrupación religiosa 

(como un Consejo  de  Obispos o un  Presbiterio  Central).  Desde 1992, todo  pastor  debe estar 

inscrito en el registro oficial que mantiene  la Subsecretaría de Asuntos  Religiosos  como un 

ministro de  culto en  una asociación religiosa legalmente  reconocida  cómo lo estipula la  Ley 

Reglamentaria de Culto Publico y Asociaciones  Religiosas  (Diario Oficial de la Federación, 15 

de julio de 1992). (2) 

En las  iglesias pentecostales más institucionalizadas, como las Iglesias Apostólicas y las 

Asambleas de  Dios,  se  espera  que  eventualmente  todo  predicador haya de ser investido cómo 

un pastor, en parte  conforme los requisitos  legales  mencionados.  Pero no todos los 

predicadores tienen  prisa por llegar a ser pastores.  Esto no sólo se debe  a  problemas  derivados 

de una escolaridad deficiente, sino porque  algunos  dirigentes no le  ven  utilidad  en obtener un 

reconocimiento oficial  mas  alla  del que les dan sus propios fieles. Se$n nuestras 

obsenaciones, había  más  predic: lores en las comunidades  indigenas  serranas  que en  las 

ciudades,  donde predominaban  mas los pastores ya reconocidos  por  alguna iglesia. Pero aun  en 

la ciudad de  hléxico hay muchos  predicadores,  cómo lo muestra el siguiente  ejemplo. 



Lrl predicador  de las  Asanlbleas  de Dios me señaló que habia encontrado  que  eran 

muchas las diticultades para  ser  investido cómo  pastor Le pregunti sí esto no le afectaría en 

hub x;l\iúades cotidianas como persona  destacada en  su congregación hte  contesto con una 

Bran wnrisa.  "Pero SI los títulos no los da  Dios 'Digame  quién  le va a pedir  una constancia  a 

Jesucristo  Para este hombre el reconocimiento del aparato oficial de su  iglesia  no era 

necesario  para lo que  consideraba  cómo su trabajo oficial, si  bien esta  situación lo afectaba, 

especia!mente er? lo económico ya que no percibía lo que un pastor  reconocido. Se sostenía  por 

sus  trábajos  de carpinteria, sin embargo, perdía días  de  trabajo  por  dedicarse  a  sus  actividades 

religiosas. Pero sentía que habia sido llamado  para predicar,  tanto  con la palabra  cómo  con el 

ejemplo diario, y trataba  de  hacerlo de una  manera digna. Es interesante  notar  que  esta  persona 

se habla convertido  a una edad  avanzada y fue militante de  tres  partidos políticos, todos  de 

izquierda (PSLM, PMS y PRD).  Tenía un hijo adulto  que había logrado ser pastor y atendía un 

templo  ebangélico  de las  Asambleas de  Dios en  una congregación latina de Chcago. ES 

probable  que  este  hecho le permitiera  aceptar mejor su  propia  situación en la congregación. 

Este  es tarnbien un caso en que la segunda  generación, se obtuvo un ascenso  dentro de la 

esrructxa  de organización de la iglesia. El comentario  anterior del predicador tiene una 

referencia implicita  del origen terrenal de los títulos que nos permite  pasar al problema  real de 

la rutinizacibn del carisma. 

Las iglesias pentecostales se destacan  por su énfasis en  la existencia de los dones 

otorgados Ya  hemos mostrado  cómo  esto los caracteriza frente a  otros  credos y asociaciones 

religiosas. Pero la existencia de  estos  dones  trae  complicaciones  a la organización del 

!iderazgo. El esquema  de  autoridad menos  dificil es aquel  en el cual el poder de los carismas y 

dones  se  concentra en la figura del dirigente, sea  pastor o predicador.  Esta es la situación que 

describí  en los templos  pectecostales  totonacas de la Sierra  Norte,  donde los líderes 

pentecostales tenían que  actuar  cómo  auténticos líderes carismáticos, en el clásico  sentido 

weberiano En las pequeñas iglesias pentecostales urbana independientes  este modelo de 

autoridad  podía subsistir siempre y rrmndo no se  trataba de congregaciones  denlasiado 

masivas, y el líder todavia  podia  tener un contacto personal con  todos los miembros de la 

congregacion. El problema  principal que tiene esta estructura de organización,  es la que 10s 

adeptos  pueden  cambiar  con mucha  facilidad de un líder carismatico  a otro. Como el dirigente 

depende  totalmente del reconocimiento  de su congregación, el abandono de los adeptos puede 

afectar  yravemente su devenir. En estos  grupos el líder  religioso  también depende de lo que 



recibe de la ax?yegsc:on. par lo que la salida de  creyentes tanbien lo afectará 

econumxamentl: 

1.2 Gtuacioa $e la ig!t.jias con ur;a estructura institucional es  diferente  Cuentan con 

nluchas  Iglesias ubicadas e~ lugares muy distantes y en contextos diferentes. En la Renovacion 

Carismática  Catolica la solución ha radicado en la concentración del poder en la fi:wra del 

sacerdote.  Pero  esto se obtiene  concentrando la obtención  de los dones en el clero y 

permitiendo a  estos decidir cbmo distribuir los dones espirituales entre los adeptos.  Este  poder, 

cómo lo han mostrado las estudios  sobre la Renovación  Carismática (Díaz de la Serna,  1985; 

Juárez.  1995)  es  ejercido  con  ccidado  por los sacerdotes. El ejercicio y control no deja  de ser 

vertical. y no es  cuestionado En ¡as  iglesias pentecostales institucionales es más dificil de 

imponer este modeio de autoridad,  porque  después  de  todo tienen un origen  protestante. 

Lutcro. Calvino y Wesley siempre  cuestionaron el modelo de autoridad vertical del catolicismo 

(Macin.  19783. Un eler;.,ento  carac:eristico  del protestantismo es la autoridad  que se le da  a la 

congregacibn de los creyente (Williame. J. P. 1993;  Swatos,  1991).  Este  puede  variar  según la 

organización sea congregacional o de  presbterios en las  iglesias históricas o denominacionales, 

pero no entraremos en este detalle porque  estamos  tratando  a las ig!esias pentecostales 

Bastian ha sefialado que el pentecostalismo  latinoamericano ya no es un protestantismo  integro 

(Bastian.  1992) Pero los pentecostales mexicanos se  consideran  evangélicos  por su relación 

con el protestantismo.  por  remota  que  esta relación  le parezca al autor  señalado no puede  ser 

dejada  de lado o ignorada. 

Ln principio bisico  protestante es  que la gracia divina es concedida  ampliamente  a el 

creyente  que  escoge  a  Dios  (Macin,  1978). En e! pentecostalismo, los dones espirituales los 

reciben los creyectes que han elegido ser miembros  de  una congregación. La colectividad de 

los cre!;entes es particularmente fortalecida. Sin embargo, el problema se  suscita con los 

pastores  que n!, tienen  ya todos los dones espirituales. Esto  acontece  porque ya  hay otros 

criterios para escoger un pastor  aparte de aquellos  que  conforman un liderazgo  carismático 

LOS pastores deben ser personas  que hayan estudiado en escuelas bíblicas y seminarios  (incluso 

en 10s seminarios  de  otras  denominaciones  protestantes).  Se  prefiere  para un puesto  de 

liderazgo  a  uca  persona que tiene un nivel de escolaridad superior al promedio nacional. 

especialmente  aquellos  que tienen estudios de preparatoria. Hay  también  una notorla 

preferencia por los hijos de los conversos, o sza  evangélicos de segunda  generación. El hecho 

de poder hablar en lenguas o ser  instrumento  de la  sanacicin  divina  pasa a un segundo plano 



I 3 5  

No tc;dos los pastores  urbanos  que conocimos  podm sanar los enfermos Otros no  hablan 

en lenguas en sus ceremonias. 4 decian que  solo lo hablan  hecho algunas \eces Esta  tendencia 

hacia t ' l  surgimiento de un l i d r r a q c  inenos  dependiente de la manifestación de los dones ya 

habla sdo  encontrado por Poloma (1992). en su estudio sobre las asambleas de Dios en 

Estados Unidos En nuestro  caso  era  evidente  que existia ya  en las Iylesias Apostólicas y las 

Asambleas de  Dios. Aquí estamos  frente una situación  donde la institucionalización de las 

iglesias pentecostales en el contexto  urbano había llevado  a lo que  se  podria  caracterizar  cómo 

la rutinizacion  de la carisma. Se considera  aqui  que los dones  están  depositados  sobre  todo en 

!a colectividad de creyentes y no sobre  algunos  individuos. En todo  caso, lo más importante es 

el grupo  de  adeptos nvis que una persona  especifica  por santa que sea. 

Tipos de lideruyo y orgutti:ucicin de las uutoridudes 

En esta  parte  mostraremos los diferentes  tipos de liderazgo y de organización  de las 

autoridades en  las distintas iglesias pentecostales. Específicamente, cómo  se  dan múltiples 

maneras de tratar de instrumentar la relación entre el clero y los fieles,  así cómo las 

interacciones  entre el clero mismo. Veamos las diferentes  variaciones  sobre  este mismo  tema, y 

as¡  llegar parafrasear a al eminente músico y compositor  luterano alemán Johann  Sebastian 

Bach 

La forma mis simple de organización  fue la que  encontramos en los templos 

pentecostdes  iotonacas  de la Sierra  Norte de Puebla. Estas iglesias pertenecían  a las 

asociaciones religiosas Agua Viva, bliepes, y Bethel.  Todas  compartían las  mismas 

características. Dado  que  este  punto ya lo describi  ampliamente (1987), por lo tanto aquí será 

sólo resumido. En todas las  iglesias  había tres posiciones  destacadas,  pastor o predicador, 

secretario o tesorero. Los últimos  dos  eran  escogidos  por la congregación  con el  aval  del 

maximo dirigente. Este  era el pastor o predicador. En  la Sierra  Norte había mas  predicadores 

cpe pastores okialmente reconocidos. Los dirigentes  de los templos habían destacado  por  sus 

habilidades  para obtener  conversos y mantener los creyentes en su grupo.  Poseían los dones del 

Espíritu Santo. eran reconocidos  cómo  buenos  oradores y actuaban  cómo líderes carismáticos. 

Se mantenía frente  a un templo  mientras la congregación lo reconocía como líder. La carrera 

de un predicador o pastor  caeria si sus  adeptos lo abandonaban  por  otro. Por esta razón, los 

Uiriyentes se  preocupaban mucho de las acusaciones  que  se hacían en  su contra y desconfiaban 



de oir<>s pastorzs o predicadores que podlan sustraerles adeptos Los lideres tenian que leer  la 

Ulblla. demas  de Ilablar ebp<~¡iol. v su escolaridad era  mas alta que la mayor parte de sus 

adeptos Rtcib:zn el diezmcl en paso o especie  (cosechas)  de  sus  adeptos,  pero seguían 

dediundose 3 la agricultgra  \lostraban,  a su vez, cierto ascenso social y movilidad con 

respecto  a la población  campesina  indígena  en general. 

Pasemos  a la organización  de la Iglesia Apostólica de Fe  en Cristo  Jesús  de  Iztapalapa. 

Para la  recopilncion de estos  datos  tbimos  apoyados por la antropóloga  Marta Yolanda  Diaz 

Espinoza,  quien también los expone en  su tesis de licenciatura ( D i u  Espinoza, 1996). 

Posteriormente.  esta información fue  verificada  por la lectura  cuidadosa del libro del obispo 

Xlanuel Gasiola de la Iglesia Apostólica, titulado "La  serpiente y la paloma" (1994). Este  caso 

nos penitira mostrar la tendencia  opuesta en  las  iglesias pentecostales. la de la 

institucionalizacih y rutinizacion  del carisma. Es una  iglesia con  autoridades  jerarquizadas. Sin 

embargo, ¡a toma  de  decisiones  que  afectan  a la congregación local siempre toman  en cuenta la 

opinión  de los adeptos y éstos  paeden influir en las resoluciones  que los afectan 

Cuadro 1 
Autoridades  de la  Iglesia Apostólica 

Obispo 
Pastor 

Diácono 
Predicador 

Autoridad en Congregación o Director de Fraternidad 
Creyente, miembro de la congregación 

X nivel  nacional,  la  Iglesia Apostclica  está  conformada  por distritos. Estos e s t h  

constituidos  por la  unión de  varias iglesias que  conforman una región  de  variable  extensión. El 

cargo más alto es el del obispo,  elegido  por los pastores  y  diáconos  ordenados del distrito. 

Ectre sus responsabilidades  están en el cuidado de las  iglesias  bajo su. mando. Ei obispo  debe 

tener  cuando menos treinta años de edad y contar  además  con una  amplia experienciz en la 

iglesia. y cómo  antecedente  debe  contar  con  vanos  años  de  actividad  como  pastor frente a un 

templo.  Cada  cuatro  años  se  celebra la investidura  de los obispos  y  éstos  deben hacer un 

juramento  de fidelidad a las iglesias. Pueden ser reelegidos. El obispo  debe  supervisar de cerca 

a los pastores  de su distrito. Debe tomar las decisicnes  sobre su desempeño y actuación frente 

a los templos individuales y es quien debe decidir si un pastor  se  queda  fiente  a la agrupación o 

si debe de ser sustituido. Normalmente  toma en cuenta la opinión de las congregaciones,  pero 

la decisión final no deja de ser suya. .Asimismo debe vigilar  la  relación entre el pastor y los 



tieles. juzgara si  el trabajo  ministenal se esta  dando  correctamente. El obispo  debe ser 

consultado. a su vez.  por el pastor  cuando  debe  tomar una decisión  grave  que afectaria al 

conjunto de 10s fieles El obispo. finalmente. percibe un  salario que I t :  es pagado por la 

organizacion central. CUYOS recursos  se  derivan  de los diezmos v contribuciones de los 

creyentes 

Cada distrito es vigilado por un obispo. Además, cada distrito tiene también un 

secretario y tesorero  a nivel distrital, quienes al mismo tiempo pueden ser  obispos  (aunque  esto 

no siempre  es  necesario).  Cuando  esto  sucede hay un obispo  presidente al frente. Estas tres 

personas  conforman una  mesa directiva. A su vez,  hay  una  mesa directiva nacional apoyada 

por una cocvencion  general o asamblea compuesta  por los obispos.  Las líneas de  acción 

nacionales  serán  determinadas por estas dos organizaciones. 

Los obispos  conceden  reconocimiento oficial a los pastores,  quienes son dirigentes  que 

han trabajado en su iglesia local. El modelo ideal es  que ya hayan sido  diáconos,  aunque hay 

algunas  excepciones en iglesias muy nuevas o en áreas  apartadas. En estos  lugares el pastor es 

simplemente el fundador  de la iglesia. El pastor  puede ser trasladado  cada dos o cuatro  años y, 

por tanto, debe estar a  disposición del obispo.  Actualmente,  se  considera  necesario  que los 

pastores tengan  alguna preparación  teológica en  seminarios o escuelas bíblicas y la asociacion 

religiosa cuenta con  varios centros para este fin. Además de  cuidar del desarrollo espiritual de 

SUS feligreses, el pasior  debe  hacerse  cargo del sostenimiento material o económico del templo. 

Esto  se  logra merced a los diezmos  entregados  por  cada miembro económicamente activo, 

siendo el IOO'O mensual de lo percibido  por  cada  persona.  (En  zonas  rurales  se  puede  dar 

anualmente en  la época  de  cosechas). Por esta situación, la supervivencia  económica del 

templo dependerá  dlrectamente del número de sus  adeptos.  Los  pastores más enérgicos y 

activos  que  logran un crecimiento en sus  templos  son bien vistos  por la organización central y 

son los individuos que serán promovidos para puestos  de mayor jearquía. ( 3 )  

Al interior de la congregación existen otros  cargos.  Las  personas  que los ocupan deben 

apoyar 21 pastor en sus tareas. Cada iglesia tiene un secretario y un  tesorero. Existen  asimismo 

las cuatro Fraternidades dedicadas  a  sectores  específicos  de los creyentes,  cuyas  actividades 

aparecen  cómo m a  parte  destacada de la  vida comunitaria de la ccngregación.  Cada 

fraternidad  tiene un presidente,  secretario y tesorero. La  Iglesia Apostólica  cuenta con  las 

siguientes fraternidades: la de los hombres  casados, la de las  mujeres casadas  (conocidas  con el 

nombre bíblico de "las Dorcas" y la de los jóvenes,  donde participan tanto los muchachos  cómo 



1.1s 11lu~:ha::has ~olteras Los Ilifios no forman parte de dichas fraternidades, porque se considera 

que no putden ser bautizados hasta que no puedan  elegir  libremente su religion. En todo  caso. 

pa1tlclp:in en la congregacion conlo estudiantes  de la escuela  dominical. En ocasiones, se habla 

de 13 fraternidad de  niños pero, en sentido  estricto, no es tal, porque no tiene puestos electivos. 

A partir de los 14 años  de  edad  es  posible  pasar  a la fraternidad  de  jóvenes si se  es ya un 

miembro activo de la agrupación.  Cuando hay un numero herte  de niños y niñas entre los 12 y 

14 años,  se puede formar una fraternidad de intermedios, pero no todas las congregaciones 

tienen este nivel especifico. 

Formar  parte  de una fraternidad implica pasar  a  desempeñar un papel  más activo y de 

mayor  responsabilidad en  la colectividad.  Tanto el presidente  cómo las personas  que  ocupan 

las otras Fosiciones (incluyendo  secretario y tesorero) son elegidos  cada  año  por la 

congregación con el visto bueno del pastor Sólo tiecen  derecho  a  voto los bautizados. En una 

votación  cada individuo  recibe  una boleta  donde  escribe un nombre.  La persona  que más votos 

obtuvo  sera e1 Presidexe, aquel o aquella que io sigue  será secretario, y el o la siguiecte  será 

tesorero  Las  tareas  especificas  de  cada  fraternidad son determinadas  por el pastor,  usualmente 

con la colaboración de los individuos  desempeñan  puestos  de direccion a su interior. En el caso 

de la Iglesia de Iztapalapa, la fraternidad de las Dorcas  era particlularmente activa, por ejemplo 

Se  considera que la persona  que ha sido  designada para un cargo en  la Iglesia ha sido  escogido 

o escogida  por Dios,  por  medio  del pastor y demás miembros de la congregación. Quien se 

negara  a cumplir un cargo.  desprecia no sólo a la congregación, sino también a Dios, se señala. 

Esta situacicin  rara  vez ocurre. 

El pastor  será  apoyado  por un diácono. El número  de  diáconos  que  tiene una  iglesia 

puede  variar  segun el número  de  adeptos. El pastor  escoge el diácono  entre sus mejores 

adeptos.  Esta  persona  proporciona  todo  tipo  de  ayuda ministerial. Esta  cargo  tiene también 

una jerarquía.  Cuando  una  persona  es  escogida  debe  ser primero un "diácono  probando" para 

despues  ascender  a ser un "diácono  ordenadado".  Este miembro podrá dirigir el culto  cuando 

se ausenta el pastor y puede  ayudar  a fimdar un nuevo  templo. El pastor y el obispo distrital 

deciden  cuando un diicono puede ser ascendido.  Muchos  predicadores no superan el  nivel de 

diáconos. Quizi haya otros cargos en otras iglesias pentecostales institucionales, pero  estas 

eran las que había en la Tercera Iglesia Apostclica en Iztapalapa en  el momento del estudio. 

Cabe señalar que la posicion de diácono recibe atención especial  en  la organización de 

todas las  iglesias pentecostales del  medio urbar?o. Esta  persona eventualmente  podria llegar a 



ser un pastor Tm:bien herrws notado en los grupos  analizados una  clara  preferencia por 

Jiaconos cun nivel de escolnndad alta En  la Iglesia Apostólica el diácono mis  actio ern un 

contador publico. corl e s t d i u s  wminados Dos  de los dláconos  de la Fraternidad de 1gle.zias 

Cristianas tenian licenciaturas, uno en el Colegio illilitar. y la otra en actuación El secretario 

del templo  de las  Asambleas de  Dios en  la colonia  Vicente  Guerrero  es un médico  veterinario 

que  impartía  clases en  la UNAV v cursaba un doctorado.  Tener un educación más completa 

que el común  denominador  de los creyentes de una  congregación,  favorece al individuo que 

desea  ascender  dentro  de los puestos  de las iglesias. Esto sucede. no obstarue  que  éstas son 

iglesias que enfatizan la emotividad y los sentimientos de los adeptos.  Parece ser que la 

profesionalización del dirigente religioso (que  será  analizada un poco más adelante) también se 

estd dlfündiendo hacia los otros cargos de las  iglesias por  debajo del pastor. 

Los lectores podrán advertir  que en este último caso, la organización  jerárquica es 

mucho más compleja. Aquellos que vienen de un trasfondo  católico  notaran las semejanzas  con 

la Iglesia Catclica.  Consideramos  que  esto no es casual. La estructura  burocrática  de la 

autoridad religiosa católica  es e! resultado  de un proceso  que ha  llevado siglos para llegar a su 

forma actual. y mostrac!o ser muy adaptable  a los cambios del tiempo  (Voye y Dobbelaere, 

1994). C6mo señalabzn en los años  sesenta mis antiguos  maestros  marxistas  ortodoxos  de la 

Escuela  Sacional  de htropoloyia e  Historia en un lenguaje  que  prefiero  olvidar  "La Iglesia 

Catolica ha sobrevivido ya cuatro  modos  de  producción". Al enfrentarse  a la Iglesia Católica 

c6mo la Institución  religiosa predominante en Latinoamérica, no es  extraño  que las  iglesias 

pentecostales hayan adoptado  algunas de  sus características al conformar una estructura 

eclesial. Pero hay que  recordar  que la organización no es exactamente la misma . La 

congregación local es un grupo  de  creyentes que  es consultado  con  respecto  a las decisiones 

que lo podrian afectar y sus puntos de vista son escuchados. En la Iglesia Catclica, la parroquia 

no tiene la misma  participación activa de parte de los laicos. Tanto en  las comunidades  de base. 

cómo en los grupos de la Renovación  Carismática hay cierta semejanza c m  la congregación de 

creyectes  pentecostales, si bien ninguno de estos  dos movimientos  predominan en el 

catolicismo mexicano (Huerta, 1995). Aunque las iglesias penteccstales más institucionales se 

han reapropiado  de modelos de organización católicas, también hay que  reconocer  que Id 

Iglesia Catolica  desea  retomar  elementos  de la congregación evangélica  para readoptarlas, y 

tambien poder  enfrentar  a la competencia del crecimiento  de  grupos  protestantes. En este 



sentldc. hay una reapropiacicn de elementos  organizacionales  tanto  de lo Pentecostal hacia lo 

catdico. C U ~ O  de lo catolico hacia lo Pentecostal 

LOS estudios CldSiCCiS de la sociologia de la religion se refieren al proceso de 

profesmnalizxicin del oficio del pastor o dirigente  religioso  (O'Dea,  1978; Wilson, 1969).  Para 

estos  autores. el pastor debia retomar  cada  vez más  las caractensticas  de un profesionista en  el 

mercado  laboral actual, Tenia  funciones muy especificas y una  socialización  especializada  que 

lo preparaba para  sus tareas La profesionalización del pastor o líder religioso es consecuencia 

de la rutinización del  carisma que sufrían las instituciones religiosas jerirquicas. El dirigente 

religioso ya no era un predicador  que  seguia un llamado  divino sino una  persona  con  estudios 

en u n  seminario  que lo acreditaban  cómo un individuo dedicado al trabajo ministerial. 

Wuthnow ( I  958) muestra  que la profesionalización del pastor  protestante es relativamente 

reciente y apenas  se  dio en Estados  Unidos  a partir de la primera  mitad  del  siglo pasado.  Este 

proceso se está  dando  claramente en  la Iglesia  .Apostólica. Pero  esta  asociación religiosa debe 

continuar  permitiendo la existencia  de los dones espirituales que son parte  indispensable  de su 

existencia. y cuya distribucih  entre los fieles no se  puede restringir. El énfasis  vuelve  a  recaer 

sobre la existencia  de la congregación  cómo el depositario  de los bienes espirituales. La tensión 

entre un liderazgo  institucionalizado y la recepción de dones en la comunidad de creyentes ha 

sido  tratada  por  varios  autores  que han estudiado iglesias pentecostales  (Poloma,  1989; 

Alexander.  1991, Boudewinjnse, Drooyers, y Kamsteeg,  1991). También, lo expresa el  mismo 

Gaxiola (199-1), que señala que le preocupa  que los dirigentes  religiosos de su asociación  sean 

afectados  por el éxito material y la forma de vida de los sectores  medios y altos  de la sociedad 

mexicana, lo cual podrá  afectar el futuro  de la agrupación 

tina solucion sena mantener un tipo  de  liderazgo  religioso  carismático  que  sostiene al 

pastor c h o  la persona  que no sólo la dirige de la iglesia  sino  también mantiene una  relación 

especial  ccn el Espíritu Santo y los dones  qge  otorgaba.  Esta  disposicion lo utiliza la 

Renovación  Carismática  Católica al enfatizar el papel de sacerdote  por encima de los demás 

creyentes,  cbmo ya hemos señalado. Ahora veremos  como se aplica  en  la Fraternidad de 

Iylesias Cristianas. una asociacion  Pentecostal  independiente  localizada en Iztapalapa. La 

recopilación  de  estos  datos se debe  a el trabajo  incansable del Lic. Alejandro  René  Hidalgo 

Nájera,  quien los expone de una  manera  más  amplia  en  su tesis de licenciatura de Antropologia 

de la UAV-I. (Hidalgo Nájera, 1996). 



El templo  de la Frater-nidad de Iglesias Cristianas en lztapalapa ha tenido un sólo pastor 

desde su fundxion en 1963. el pastor  Huyo Alvarez Perez  Tiene 57- años y su profesion es la 

de  ingeniero ckil, pero hace años que no la ejerce por dedicarse  a  labores  cómo  dirisente 

religioso Es imposible escribii sobre la organización  de la agupación sin tomar en cuenta la 

historia de vida  del pastor  porque está tan  ligada a él. dvarez nació  en  una  familia  bautista y 

ingresó al Seminario  Teologico Bautista. Después  estuvo en otras iglesias evangélicas (si  bien 

no es muy explícito  sobre  este  punto)  hasta hndar la Fraternidad de Iglesia Cristianas, que 

tiene una orientación  claramente  Pentecostal. El pastor  Aivarez  sana  hablando con don de 

lenguas y celebra  regularmente  servicios  donde  atiende  a los enfermos.  También ha ofrecido 

sen.icios especiales para rezar  por los desempleados  afectados  por la crisis económica.  Critica 

con  especial  vehemencia  a los católicos y a los testigos  de  Jehová  durante sus sermones,  algo 

que no es usual entre los pastores  protestantes  que suelen ser mas discretos al hablar sobre 

otrzs religiones 

El pastor ‘Mvarez  no sólo fundo la Fratemidad, sino que  es  además su director  general 

a nivel internacional. La agrupación  actualmente tiene misiones no sólo en cinco  estados  de la 

provincia mexicana,  sino  también  en  Cuba y Nicaragua. La propia hija de  Avarez estaba 

estableciendo una meira iglesia de misión  en Tekax,  Yucatán, en  el momento  de la 

investigación. El edificio de  Iztapalapa  contiene un pequeño  seminario  donde  se  estan 

formando seis futuros  pastores. El director del seminario  es  obviamente el pastor Avarez. Una 

vez formados los pastores son enviados  a las misiones. La importancia de expandir  la 

Fraternidad y apoyar  a las  misiones es  resaltado  continuamente  por el dirigente religioso en sus 

sermones  durante los servicios. En una agrupación  pequeña  cómo es la Fraternidad, la 

dispersión  de los pastores  cómo ministros de misiones ha evitado una competencia interna por 

los puestos y ha favorecido la organización  centrada en un  liderazgo tínico que  ejerce el pastor 

dvarez.  

La  iglesia de  Iztapzlapa tiene  personal administrativo  que no son escogidos  por la 

congregación, sino por el pastor. Consta de  dos contadoras, una tesorera, un  subtesorero y un 

administrador. Son contratados y pagados  por el conjunto de la congregación.  Para  estos 

empleados, su  única  responsabilidad es la administración.  Este es un gran  contraste con  las 

Iglesias evangélicas  (como la Tercera Iglesia Apostolica) en que las tareas  administrativas son 

desempeñadas  por los diáconos en conjunto  con el secretario y tesorero, o sea  por la  mesa 

directiva que es elegida o ratificada por la congregación. Si  hay diáconos en  la iglesia de la 



Fraternidad Tienen L;n safete  cxdencial  que los identifica cómo tales y ahudan al pastor en 

su labores nlinisterialej .-\ Liit'ertncia de otras islesias. la Fraternidad  acepta a mujeres cbmo 

dlaconas En el momenlo Je la investiyación, la iglesia de  Iztapalapa tenia  seis diáconos.  dos  de 

los cuales tenian la tarea de vizilar a los servicios. Existen además las agrupaciones para 

sectores  especlficos de la congregación (juveniles,  femeninos, etc.). 

El diezmo  es  recogido mensualmente y pagarlo  responsabilidad de  todo miembro 

adulto  ecmomicanlente  activo Existen sobres  especiales para esta  donación,  que  tiene una cita 

del Antiguo  Testamento, Génesis 18, versículo 22, que dice "y de  todo lo que me dieres el 

diezmo  apartare  para t i". Se  entregan los sobres  durante el sercicio  religioso  dominical.  Junto 

con  dicho  sobre  se  entrega m a  hoja blarca  donde el adepto  debe  anotar la fecha del sercicio, la 

hora. su nombre y Is cantidad  que  aportó. Los diáconos  recogen el diezmo. L a  información 

sobre los diezmos está archivado en las oficinas de la iglesia. Todo crevente  puede 

consultarlos.  puesto  que  se  considera  que tiene derecho  a  saber en qué se usó su dinero 

Además  mensualmente,  se da a  conocer la cantidad de ingresos y egresos  que  tuvo la  iglesia, lo 

cual  incluye  las percepciones  obtenidas  por medio de !os diezmos y donaciones.  Esta 

información inc!uye  el pago de empleados y reparaciones  a las iglesias. Si bien las decisiones 

econbmicas de toda In Fraternidad son tomadas  por el pastor Alvarez, hasta  donde h e  posible 

constatar. 125 entradas  monetarias  se  gastan en la asociación religiosa y sus templos. El pastor 

y su familia  no  dan muestras  de un estilo de vida de  ostentación,  predican  con el ejemplo de 

una cuidadosa imagen de austeridad, no obstante el hecho de  que tienen a su disposición los 

recursos  equivalentes  a una  pequeña empresa  con filiales internacionales. 

Otra  entrada para el pastor Avarez son las conferencias  que ha dauo y que se venden 

en grabaciones de cassette en  una parte del  local de la asociación religiosa. Las iglesias 

evangelicas  siempre han tenido la tradición de  establecer  lugares  donde  se venden  Biblias, 

himnarios y libros escritos por autores  evangélicos.  Este material es  editado  usuzlmente en la 

ciudad de Xléxico o Puerto  Rico. Los hltimos años han visto el surgimiento del uso intensivo 

de  cassettes  grabados para propósitos religiosos. Hay grabaciones de numerosos  grupos 

musicales  con creyentes "cristianos". Tocan estilos tan diferentes  como el gospel  (que  surgen 

de los cantos  de las  iglesias  evangélicas negras  norteamericanas) el bolero, la cumbia, la salsa, 

el norteño y ranchero, el reggae, y cómo  veremos  de manera  polémica.  también  del  llamado 

rock cristiano. El caso del pastor Avarez no es Único.  Es  posible conseguir en  las tiendas 



e\ anStllcds yrabnciunes dt: los mas farnvsos oradores e\ang:elistas internacionales  como Luis 

Palau. Yiye .A\ila, Rillv Graham.  entre otros 

Curiosamente, 10s costado5 de la portadas de los cassettes  con  grabaciones del pastor 

c\l\arez dicen  ciaramente Iglesia Cristiana  Bautista "El Divino Salvador".  Recuerdese  que el 

pastor .-\lvarer dice  que ha roto sus  lazos  anteriores  con la Iglesia Bautista.  Posiblemente,  esto 

realmente no ha sucedido, y que hay algun apoyo  de  esta  denominación  a la grabación  de los 

cassettes. Pero  otra posibilidad es que  esto simplemente es una forma  de  obtener una  mayor 

diflsión  a  tra\+s  de  una institución mas conocida,  empleando su nombre. NO pudimos resolver 

la razon de esta  aparente  incongruencia  Entre las grabaciones en cassette  que venden 

representantes de esta iglesia están  "Testimonios del Dios  Vivo",  "Usame  (Alabanza)",  "hli 

Lucha", y "Posesión  Demoniaca",  (recuérdese  que Avarez  es ampliamente  conocido  como 

exorcista en el medic  Fentecostal). 

En realidad, la  actitEd  del Pastor  Wvarez hzcia los medios  masivos  de  comunicación es 

más matizada  de lo parece si nos restringimos  únicamente al escrutinio de su conferencia 

grabada .Al igual que mwhos dirigentes  religios9s evangé!icos, pentecostales  y de  otro tipo de 

afiliaciones, este  clérigo ha encontrado factible convertir  a  aigunos de los artistas comerciales 

del mundo del espectáculo. Una de sus  diácocas  es  Sandra  Perez, una  mujer de 3 8  años,  que 

curso estudios de licenciatura en actuación. Su  nombre artístico fue  "Samperio" y si  bien nmca 

fue de u n  gran  éxito  internacional, su presencia en  el templo  muestra su rechazo hacia la vida 

frívola v mundanal de los medios masivos de comunicación. Ha traído al templo  otras  figuras 

del espectáculo,  todos con carrera en franco declive, cómo el ex-  payaso Bozo, el "comanche" 

Sergio Ramos,  etc. La presencia  de  "Samperio" en la congregación  es una  leccion y un 

testimonio  que penrite entender  mejcr el mensaje que  proclama el pastor  Alvarez. Los que 

estan  endemoniados y perdidos son los medios masivos de  comunicación  cómo  orgmizaciones 

terrenales  que  exaltan el culto  a "la carne" y el pecado.  Pero las personas mismas, los llamados 

artistas, se  pueden rescatar. Solo deben  arrepentirse y apartarse de su estilo de vida anterior. 

SUS talentos y habilidades  pueden luego ser aprovechados en  el nombre de Dios y compartidos 

con los otros miembros  de la ccngregación y de los creyentes.  Los mismos  medios electrónicos 

como tecnologa pueden ser utilizados para los propósitos religiosos, cómo lo demuestra la 

línea de  grabaciones de sermones  que  promueve el dirigente. Incluso, el dominio  mismo de los 

medios de comunicación  por  parte del  lider  religioso,  sin duda,  aumenta el carisma  personal 



que dctrnra Esta es una caractenstica  de muchos de los !lamados  grupos  neo-pentecostates 

que han surgldo en los últimos años (klariz, I Y Y 5 )  

La relacion  del pastor XIvarez con la Iglesia Bautista  permite tratar oiro punto 

importante para entender e1 liderazgo  protestante y Pentecostal. lina caracterlstica de estas 

iglesias en Xlesico y Latinoamérica, ha sido su crecimiento  por la división O separación  de los 

creventes  (hlartin, 1990; Stoll, 1990). En un ensayo  anterior (Gama, 1987), Ham6 este 

proceso l a  "fision" de las iglesias  en  una  alusión  al concepto de fision de linajes qtie aparece en 

la obra del etnologo  Evans  Pritchard ( 1974). Cuando existe una gran  inconformidad en un 

templo. la resolucion más sensata es simplemente  que los adeptos  inconfomes vayan o crean 

3tro templo bajo otro  liderazgs Las  divisiones  intcrrlas en los templos  protestantes  que tienen 

como  resultado la creacion de nuevas congregaciones,  templos y liderazgos  son  una  parte 

bzsica  del crecimiento de la presencia  protestante y también Pentecostal.  Pero  este  proceso de 

crecimiento  por division de  grupos no deja de ser problematico. Los problemas de la escisión 

crean  grandes  resentimientos  de ambas partes, tanto  de los que  se van con el nuevo líder, cómo 

de parte de los que  permanecen fieles a su dirigente  reconocido.  Donoso (1996), describe 

claramente los sentimientos  que  provoco en  la Iglesia Metodista  Pentecostal  de Chile el 

desprendimiento de su Iglesia fundadora, la Iglesia Metodista de Chile,  que incluso  llego a 

expulsar en documentos  publicos  a los ministros que  crearon la nueva  agrupación. El autor no 

conoció  a ningun pastor  que  fuera tan abiertamente critico en sus  expresiones hacia  las otras 

iglesias protestantes  cómo el Sr. Alvarez. Los sentimientos y sospechas  hacia los pastores de 

otras  asociaciones son también comunes,  aunque  generalmente  reprimidos. Asi, una dirigente 

sindical y ex congresista del  PRD,  presbiteriana reconocida, critico severamente la desunion 

entre 10s pastores en  una  reunión de  dirigentes  religiosos  de un seminario interdenominational 

al que  fue invitada: 

"Pero  cómo van estar  unidos hermanos, si sabemos  que  cuando  entran  a una  iglesia. 
inmediatamente  se  ponen  a  ver  como van a  robarse las ovejas unos de los otros. Hay estan 
nada más  pensando,  a  ver quien me bajo, a quien me voy a jalar para mi iglesia,  haber  quién va 
a bajar la guardia. Si soy  de la iglesia presbiteriana y voy a la iglesia bautista y allí  me estov 
fijando en quién me puedo llevar. Ahora, Amistad Cristiana  se los quiere llevar a  todos .AM 
como va a  ver unión entre los hermanos, como va  haber un frente  unido"  (Evangelina  Corona. 
intervention en la Comunidad  Teológica, abril de 19'97). 

Cabe  señalar  que en el caso  de la Fratemdad, el pastor  Alvarez había encontrado u n  

mecanismo eticaz  para  que los pastores más jóvenes no compitieran  directamente  contra el 



rnklaba  a rilibiones tiente 21 sus propios  templos y as¡ la estructura  de la organizacion no 

crecla \erticdrnente, m o  que se e\tendla  horizontalmente - 
C;l;lzier ( 190 I ) ,  secala qLJt? encontro  varios  casos en  la  isla caribeña de Trinidad de 

rllinistros de la Iglesia de !os Bautistas  Espirituales  que habían camblado  vanas veces de 

templo. o incluso de religion  hasta encontrar una donde podrían lograr un ascenso eficaz cómo 

líderes religiosos. Esto seria dificil de  lograr en  una  iglesia evangélica o Pentecostal 

institucionalizada,  cómo las  Asambleas de Dios o la Apostólica que le daría  preferencia  a 

creyentes  de  segunda  generación para ser pastores, o que  ascendería  a los puestos mas altos a 

los pastores  con mayor  numero de  anos y experiencia en  la asociación religiosa. Sin embargo, 

esta estrategia  todavia podria dar  resultado en las  iglesias pentecostales  independientes, y el 

plausible que la separacion del Pastor .Alvarez de la Iglesia Bautista también  haya sido 

mctibada  por su rechazo  a las  limitaciones que una  iglesia denominacional y jerárquica  cómo 

esta  pondria  a un liderazgo tan personalizada  cómo la que ejerce. Un caso  parecido h e  el del 

pastor de la Iglesia  Cristiana Interdenominacional,  una  agrupación  importante en el Distrko 

Federal Fue el fundador  de  dicho  templo, y cuando  fue  entrevistado ya  llevaba varios  años 

(por Io menos  veinte)  conduciendo  a la congregación. Habia sido  bautizado  cómo catolico, e 

incluso  recordaba  que asistia a los eventos  de  representación  de la Pasión de Semana  Santa. 

Despues  se  convirtio al metodismo y como  pastor  de esta denominacion tambien logro hndar 

un templo.  Desde  que  se  separo  de los metodistas,  quedó al frente del templo de la Iglesia 

Cristiana  lnterdenominacional,  llegando  incluso  a  formar  a  varios  predicadores  actuales  que 

trzbajan  dentro  de la asociación religiosa. (4) 

Ea un artícu!o mío (l084),  se describe el caso  de un joven  predicador  pentzcostal 

totonaca. quien  también  había pertenecido al catolicismo y a  otra religión protestante 

denominacional  antes  de pasar a dirigir su congregación,  que  después  pasó  a  ser un dirigente 

de m movimiento  campesino  local, obteniendo incluso  una postulación política de un partido 

de izquierda.  Hace falta  mas  investigación sobre  cómo la movilidad  religiosa  también  puede ser 

motivada por una bhqueda para un espacio  y  organización  donde  algunas  personas pueden 

llegar a  desarrollarse  cómo lideres. Cabe  destacar  que existen limitaciones  legales  con  respecto 

a la participación  de los ministros de  culto en  la  actividad política. Pero no obstante, los 

llamados "candados" para la participación politica de los líderes religiosos, hay quienes intentan 

pasar del ámbito clerical al político. También se dan casos  de  personas  que pasan a las iglesias 

pentecostales  motivadas o incluso desilusionadas cun sus actividades en grupos politicos, cómo 



vimos en el caso del predicado; de las  Asambleas de Dios mencionado  antes  Regresaremos a 

este  punto mas adelante en otro  sapltulo 

El u!timo  eJemp!O de una asociacion  religiosa especifica  que  discutiremos en este 

capitulo  sera el de la Iglesia La 1 . u ~  del  Xlundo. Esto es necesario  por dos razones Una es  que 

esta ha sido Qna  de las agrupaciones no catolicas mejores  estudiadas del  pais, y tenemos 

abundantes  datos  sobre el a en los trabajos  cuidadosos y detallados  de Patricia Fortuny y 

Renee de la forre. La otra  es  que  esta iglesia  muestra una  transición que va de un liderazgo 

carismatico  a una institucionalización de la organización eclesial donde  predomina el poder 

asignado.  Esta  transición  está  resultando dificil y dolorosa  para esta agrupacibn. 

La autcridad  miuima de la Iglesia de la Luz de! Mundo es Samuel  Joaquin  Flores, 

quien es el hijo del fimdador  de  esta  agrupación, Aarón Flores.  De la Torre señala: "Samuel, 

como lider de la Iglesia, tiene la funcion de  dirigente espiritual, es éI quien  monopoliza los 

valores  sagrados;  como  director  general  de la Iglesia -nombre que  se le asigna  para las 

reuniones  con  autoridades civiles- ejerce la autoridad legal para  negociar  con las agencias 

gubernamentales la prowsión  de bienes y servicios para sus congregados" (De la Torre, 

IY05 165) Samuel,  cor.ocido por sus seguidores  cómo "el apóstol de Jesucristo" dirige 

además la investidura de los pzstores. No hay escuelas biblicas o seminarios para preparar  a los 

lideres religiosos. Estos son reconocidos  por su trabajo  y  dedicación.  Los  pastores  deben 

dedicarse  a  evangelizar  y  ejercer los puestos ministeriales  en los distintos templos de la 

asociacion religiosa. El hecho de que el pastor solo puede  ser investido. por Samuel refuerza su 

liderazgo y jerarquía  como un ltder  con  una autoridad vertical que no puede  ser  cuestionada. 

Los pastores  pueden  cornbrar  diáconos  que los apoyan en  su trabajo ministerial y son  sus 

auxiliares. 'TambiCn  hay encargados de las obras  ministeriales  que  desempeñan  tareas 

específicas y tiene bajo su direccion  a  varios  adeptos,  cuyo  número  puede variar entre 30 y 150 

En comparación  con las iglesias que ya hemos descrito, la congregacidn local de creyentes  en 

la Luz del Mundo  es  mucho más  debil cómo una  unidad independiente. 

Una asociación religiosa  en  expansión como  es la Luz del Mundo  debe sin embargo 

entablar  contactos  con otros niveles de la sociedad. La falta de  escolaridad de los pastores  cada 

vez más es suplida  por  asociaciones  profesionales de creyentes  con una formación 

universitaria A q u í  militan  médicos,  ingenieros. abogados,  contadores y administradores de 

empresas, entre  otros,  todos los cuales pertenecen a  Luz del Mundo.  Mediante  estas 

asociaciones, la  iglesia está  intentando difundir  una  imagen de una institución moderna y 



actgalirada  con  amplms I~'CU:-SUS para enfrentar un futuro  probpero (Fortun!. 1994) Los 

dirigentes  (inbestidns y proksionalcs)  subrayan el carhcter  internacional  de la Iglesia  su 

capacidad de fundar misiones  en otros paises latinoamerlcanos y Estados  Unidos. 

No obstante Io antenor, la concentracion  de  poder en las  manos de su dirigen:e 

máximo.  le causa  problemas  a la ISlesia de la Luz del Mundo La  ha distanciado  de las demás 

iglesias protestantes  y  evangélicas.  Varios líderes protestantes me han dicho que para ellos la 

Iglesia de la Luz del Mundo no deberia ser considerada  como una agrupación  que  pertenece a 

la tradición del protestantismo.  Cuando he externado  estas  opiniones  sobre ellos.  miembros de 

la Luz del Mundo me  han respondido con irritación que su re!ación  hacia  Samuel es de  respeto 

y admiracion. mis no de  culto  Recientemente  (La  Jornada, 20 y 2 I de julio 1997) han surgido 

acusaciones de abuso sexual contra Samuel vertidas por un ministro de cultura y educación  de 

la asociación.  Este  hombre  acusa al dirigente máximo de haber abusado  de su hija y de su 

mujer, y señala  que  puede  obtener más testimonios al respecto  sobre el maltrato de muchachas 

jbver,es, y que  ademas  eran  creyentes,  por  parte del ma.ximo líder. 

S o  es nuestra intencion  aqui descubrir si estas  acusaciones  están  fundamentadas o no. 

Cabe sefialar que  aparecieron en  el momento  en que también se estaban  ventilando  acusaciones 

contra un prominente  sacerdote, Marcial  Maciel, superior  general de los Legionarios  de  Cristo 

y hndador  de la Universidad háhuac  (ver La Jornada  de los mismos  días), culpandolo  de 

haber abusado de muchachos  jóvenes en un colegio católico. Es muy posible que la 

información  sobre el apetito sexual  de  Samuel  había sido filtrada en un afán de revancha de 

grupos extremistas  intolerantes Sin embargo, en un sentido  sociológico, las acusaciones 

desnudan  tensiones  graves  que no deben ser desestimadas. En un trabajo  anterior (Gama, 

19871, mostré  cómo las escisiones  de  creyentes  entre los templos  protestantes  se  justificaban 

en dos tipos de acusaciones Una,  la  del  mal uso de los diezmos, y la otra. los excesos  sexuales 

de los dirigentes. No era  necesario  probar  veridicamente las acusaciones, para que hubiera 

creyen?es  que aband'onaran a los templos.  Las  acusaciones  contra Samuel muestran  que la 

concentración de un poder  absoluto en un liderazgo  carismatico urnpersonal  ya  ha suscitado 

problemas  para la transición  exitosa hacia  una  iglesia  institucional que busca  una  amplia 

aceptación social. 

El caso de Samuel  tiene un gran  paralelismo  con la situacion  que  tuvieron las 

Asambleas de  Dios hace unos años con sus llamados "tele-evangelistas". Estas  personas  eran 

pastores  investidos  que  se  dedicaron  a  predicar  por televisión  pidiendo al publico de su 

." . . . 
"1 



audltoric, electronlco  que les enkiaron  sumas  yrandes  de  dinero para apoyar la causa de SU 

salLacicin Corno eran  politicamente muy conservadores,  fueron  apoyados  por los sectores que 

h a h l n  fortalecido al entonces  presidente Konald Reagan. Llegaron a  obtener  fortunas y 

llegaron a ser los miembros de sus Islesias más conocidos para el publico general  Pero  esta 

situacion  llegó  a .su limite cuando  justamente, los tele evangelistas más famosos, Jimmy 

Swaggart y Tim Baker,  dueños  de  sus  propias  cadenas de televisión, heron acusados de los 

más diversos  escándzlos  sexuales y de mal\:ersación de fondos.  Las Asambleas de Dios 

decidieron que ante estas escándalos  era  necesario  una  acción  firme y decidida  para  salvar la 

reputación de la zsociación religiosa, y ambos  personajes heron excomulgados. Los dirigentes 

entonces  tomaron medidas estrictas para evitar que volvieran  a  surgir líderes que  acumularan 

un poder individual exceswo y una fortuna "terrenal". Fue la autoridad  colectiva  e institucional 

de la iglesia la que  puso En a los excesos  de  estos lideres carismáticos  (Poloma,  1989). Sin  el 

apoyo legal de SLI denominación anterior. ambos  personajes heron juzgados  por las cortes 

estadounidenses.  Cabe setialar que los ministros de culto si pueden ser juzgados  por delitos 

comunes en Estados Unidos.  pero no lo pueden ser por delitos fiscales, dado  que las 

donaciones  a iglesias no pagm impuestos. Una vez  expulsados  de sus iglesias, los 

tele-predicadores heron juzgados por evasion fiscal. Sólo Baker h e  convicto  a la prisión. 

El Pustor como rrutoridud 

Para  concluir  discutiremos la aplicación  del estudio  de Lalive D ..Epinay, 1969,  sobre el pastor 

como  hacendado y patrón  tomado de su trabajo  sobre iglesias evangélicas  (basicamente 

pentecostales) en  Chile. El socióiogo  suizo p!antea  en su libro  "El reíügio  de las  masas" que los 

pastores  protestantes habían adoptado las formas de conductas  tradicionales  de  liderazgo de 

las sociedades  latinoamericanas rurales. Tipificó éstas  c6mo la relación  del dueño o patron de 

una  hacienda  hacia sus peones o labradores.  Estas re!aciones serian  marcadas  por  una  conducta 

autoritaria y vertical de los dirigentes. Se fomentaria la pasividad y el inmovilismo de los 

subordinados  ante las ordenes de sus patrones. El estudio  de  D'Epinay  se llevó a  cabo  entre 

penteccstales chilenos, y el autor  consideraba  que el éxito  de las conversiones radicaba  en la 

posibilidad de trasladar las relaciones  tradicionales  de  dominio rural a otros  ambitos,  cómo 

serían la de los clases populares  urbanas. La tesis de D'Epinay ha sido muy popular  y ha sido 

retornada  por distintos investigadores  pero  con  matices diferentes. Bastian ( 1  994),  consideró 

que los protes:antismos latinoamericanos no son políticamente pasivos, aunque su cultura 



religiosa y politica si es autoritaria y que  permite el surgimiento  de  "caudillos" Pone el 

ejemplo.  precisamente  de la Luz del Xfundo.  Una  posicion  similar es  sostenida  por Stoil 

( 1990). quien destaca  que los protestantes en Chile llegaron  apoyar  gobiernos dictatoriales 

(como tambien lo [nuestra D'Epinay, 1983 y Donoso,  1996 ). 

'-- Consideramos  que el análisis  del sociólogo  suizo  podria  efectivamente  ser  aplicado  a 

algunos de las iglesias pentecostales individuales, pero  que es inadecuado  cómo una 

explicación  global  para  todas las  iglesias. Lo que  este  autor no consideró es la amplia  gama de 

diversidad que existen  en  las formas  de  liderazgo de los grupos pentecostalistas. No hay  una 

organización única de autoridad, sino vanas  que  se  encuentran  compitiendo  entre sí. Hay 

templos  pentecostales  donde los pastores  están  sujetos  a fiertes controles institucionales, 

mientras que  otros ofrecen aún el espacio  para un liderazgo de tipo  carismático del cual se 

podria  derivar el surgimiento de "caudillos". El hacendado no tiene que  competir 

continuamente para mantener su situación  de  superioridad y privilegio. No tiene  que  dedicarse 

a  relacionarse  directamente con sus peones  para evitx que  se vayan a  otras fincas. Este es el 

caso del pastor  Pentecostal. No puede  darse el lujo de una relación  distanciada  con el creyente. 

La pérdida de adeptos lo perjudica directamente,  cómo también lo beneficia el reclutamiento de 

nuevos fieles para su congregación. La opción de escoger su propia  congregación le da un 

poder  especial al creyente  que  contrarresta la autoridad del dirigente  y  ,cómo  se ha señalado, la 

movilidad religiosa de los adeptos  entre los templos  pentecostales,  e  incluso  entre las diferentes 

religiones, es frecuente. La  libertad  del  individuo para  escoger una  religion es respaldada  por 

su tradición  protestante  que mantiene que en  último caso  es la responsabilidad  de la persona su 

salvation o perdición final (Pike, 1986) La capacidad  de  cambiar  a  otra religion no sólo es una 

opción  para los adeptos y creyentes  comunes, también lo puede llevar a  cabo los mismos 

líderes religiosos. El argumento de Lalive D' Epinay es  demasiado estático, por lo menos para 

entender el liderazgo Pentecostal de México 

Notas 

( I )  El capitulo  segundo  de la  Ley de  Asociaciones  Religiosas y Culto  Público, publicada en  el 
Diario Oficial de la Federación, el miércoles I 5  de Julio de 1992, estipula en  su articulo 11 l o  
siguiente, "Para los efectos de esta ley, se  consideran  ministros de  culto  a  todas  aquellas 
personas  mayores  de  edad  a  quienes las asociaciones religiosas a  que  pertenezcan  confieren  ese 
carácter.  Las  asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su 
decisión al respecto. En caso de  que las asociaciones religiosas omitan  esa notificación, o en 
tratandosé de iglesias o agrupaciones religiosas,  se tendrán  cómo ministros de  culto  a  quienes 
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ejerzan en ellas cbmo principal ocupacion, hnciones de dirección,  representacion u 
organmcion" 

En el caso de 1~1s iylesias pentecostales y de las asociaciones reliyiosas derivadas de 
ellas, esta  definición legal es quizi demasiado amplia o imprecisa.  Esto se puede  notar en  el 
caso  reciente del diputado  federal del P.R l., Royelio Zarnora Barradas.  quien h e  acusado por 
una ayrupxion civil denominada  Departamento de Investigaciones  sobre  Abusos  Religiosos de 
violar la  ley arriba  mencionada  por ser un diácono  de la polémica iglesia de la Luz del Mundo, 
Se pedia  su desahero. El diputado,  electo en el Distrito Federal, contestó  que  "nunca he tenido 
un cargo  de  pastor o ministro de culto en la Iglesia  la Luz del Mundo"  (La  Jornada, 2 1 de julio 
de 1997) El problema  aqui es el siguiente, según la  ley los ministros de  culto 'son únicamente 
los pastores o tambien se refiere a los diáconos?  Esto va a  depender de la manera  cómo se 
decide  aplicar la ley y conformar lo que  se  conoce  cómo la cáustica legal. Es evidente  que la 
reglamentación se hizo  pensando más  bien  en  la situacion de los sacerdotes  de la Iglesia 
Catolica.  donde  es  más fácil establecer quién es o no es un ministro de culto, claramente 
diferenciado de la feligresia cornun 

(2)  E1 capitulo  segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto  Publico,  publicado en  el 
Diario Oficial de la Federación, el miercoles 15 de julio de 1992, estipula en su articulo 14 lo 
siguiente: "Los  ciudadanos mexicanos que  ejerzan el ministerio de  cualquier culto, tiene 
derecho al voto en los términos  de la  legislación electoral aplicable. No podrán  ser  votados 
para  puestos de elección  popular, ni podrán  desempeñar  cargos pliblicos superiores, a menos 
de  que  se  separen  formal, material y definitivamente de su ministerio cuando  menos  cinco  años 
en el primero de los casos; y tres en  el segundo,  antes del  dia de la elección que  se  trate o de la 
aceptación del cargo  respectivo. Por lo que  toca  a los demás cargos,  bastarán  tres  meses. 
Tampoco  podrán los ministros de culto  asociarse  con fines políticos ni realizar prosel:" r r ~ ~ m ~  a 
favor o en contra  de  candidato,  partido, o asociacion política alguna. La separación  de los 
ministros de  culto  deberá  comunicarse  por la asociación religiosa o por los ministros 
separados, a la Secretaria  de  Gobernacion  dentro  de los treinta dias siguientes al de su fecha. 
En caso  de  renuncia el ministro  podrá acreditarla, demostrando  que el documento  en  que 
conste h e  recibido por un representante legal de la asociación religiosa respectiva.  Para 
efectos de  este articulo, la separación o renuncia de ministro contará  a partir de la notificación 
hecha a la Secretaria de Gobernación". 

En  la práctica  esta  disposición legal  ha resultado muy  dificil de aplicar, cómo lo 
muestra la lectura de cualquier diario nacional cotidianamente y el caso  expuesto en  la nota 
anterior. Marroquin (1995) expone  varios  ejemplos de los problemas  para  aplicar la ley  en 
situaciones de conflictos  religiosos en Oaxaca. 

( 3 )  El autor  recogió  en  una reunión interdenominacional un folkto  elabcrado por  una 
agrupacion  evangélica  que  intentaba  ofrecer una  solución para la necesidades  que tenían 
algunas ig!esias para  formar  adecuadamente  a  sus  futuros  pastores o diáconos en un minino de 
tiempo,  pero  que  además no tenían seminarios  propios o suficientes recursos  para su 
formación. El texto  decía lo siguiente: 
"¿Has  sido  llamado al ministerio, y no tienes 3 o 4 años para estudiar?  ,Decídete ya! La 
Academia Latinoamericana de Liderazgo te ofrece  capacitacion  completa  para el ministerio  en 
solo diez  meses.  Aprenderás lo que es verdaderamente una  relación cercana  con el señor, al 
estudiar su Palabra  eficazmente.  Tendrás  oportunidad de servir al mismo tiempo  que  estudias 
para el ministerio. Aprenderás  a  estudiar la Palabra  de  Dios  eficazmente.  Aprenderás  cómo 
presentar  claramente el evangelic  de  Jesús  a los que no lo conocen.  Aprenderás  a  díscipular y 



edificar a los nuevos  creyentes  Palticipsras en  el planteamiento  de una  nueba iylesia (en teona 
y practica) Tt: ofrecemos capacitacion teoloyica básica dada por pastores  experimentados  de 
Eslados Unidos y Latinoamirica,  que  compartiran io que  ellos han aprendido  sobre el 
ministerio y como lograr  que &te produzca fruto permanentemente  Vendrin  estudiantes de 
diferentes paises de  America  Latina para  aprender como plantar  nuevas  iglesias. Se organizaran 
equipos  pequeños y concentrarán en arras determinadas,  con el propósito  de  plantar  iglesias I' 

(4).- Diaz de la Serna (1985) destacó  que  encontró  a  personas  dentro  de la Renovación 
Carismatica  que  eran los "power  seekers "O buscadores  de  poder,  que también  buscaban 
destacar en  la agrupación.  Valdria  la pena recuperar esta observación en  un contexto 
comparativo. Es necesario  retornar  también  aqui,  las  historias  de vida que se refieren  a los 
creyentes  que  abandonan o complementan  una  "carrera"  política  de  militancia  partidaria  por  la 
participación en  una congegación religiosa,  donde también  llegan  a  ocupar  puestos 
destacados. Casos de este tipo  estan  expuestos  no sólo en este  capitulo,  sino  también en 
aquellos  dedicados  a la participación  femenina y al análisis  de  conversión. 



CAPíTULO 7 

LAS MUJERES EN LAS  IGLESIAS  PEXTECOSTALES 

El papel de las mujeres en  la  religión siempre ha sido  sobresaliente,  pero en algunas  formas de 

religiosidad parece ser más destacado  que en otras. Max Weber (1954) consideraba  que la 

presencia femenina era mas importante en  las religiones  que  acentuaban los aspectos 

emocionales  vinculados con lo divino.  hlencionó el rol prominente  de las  mujeres  en los ritos 

de éxtasis y ceremonias de posesión en  las religiones  populares. En las religiones  jerárquicas y 

burocráticas, el dominio masculino es evidente,  aunque  para  Weber no requiere  de  una 

explicación más amplia. El antropólogo social I. M. Lewis (1971) argumentó  que la 

participación  de las mujeres en los cultos  de  posesión  se debía a  que  esta  era una conducta 

para  compensar una  posición  social subordinada. Mary Douglas  (1973,  1978) señalaba que en 

las sociedades y culturas  donde  predomina un  sistema  patrilineal y patrilocal, las  mujeres que 

viven  en la unidad doméstica  serán  consideradas  como  seres marginales que  poseen  atributos 

potencialmente malignos que las  harán objeto de constantes  sospechas. La etnóloga inglesa 

sostiene  que  éste  es el caso  de las religiones  judeo-cristianas. 

Este sería uno de los orígenes del estereotipo medieval de la bnja  como  una mujer 

lasciva y malvada, que  con  frecuencia  era una anciana solitaria y huraña.  Lison  Tolosana 

(1979) muestra la importancia de las mujeres  como especialistas populares de los contactos 

con lo sagrado hera  de la  Iglesia Católica,  a  través del dominio de las artes de la magia. Cabe 

señalar, como lo hace Lison  Tolosana (1 979), y Caro  Baroja (1 966), que  contrariamente a lo 

que  comúnmecte se cree en la actualidad, en los países de habla  hispana,  la  Iglesia Católica no 

ha sido la única institución religiosa que  combatio  ferozmente  a la brujería. Las iglesias 

protestantes  sostenían  sus  propios  medios de inquisición contra la brujería y también mataron  a 

los sospechosos o las sospechosas en  nombre de Dios. Tanto el catumsmo colonial como el 

protestantismo oficial durante  este  periodo, eran  igual de  intolerantes  a  estas  practicas de la 

religión popular.  Según  Aguirre  Beltrán (l983), los acusaaos  de brujería por la  Inquisición  en 



cl \1&m noLohispnno eran mujeres y personas  de  ascendencia  africana O mezclada (negros 

con indios. mulatos, etc ) 

El papel de las mujeres en las  religiones africanas  es menos restrictiva (Hackett,  1994) 

y en sociedades  matrilineales el poder femenino se podia expresar no sólo de  forma simbólica y 

ritual, sino con  posiciones de autoridad liyadas, pero no inferiores, a un  gobernante masculino 

(Cohen,  1993). En las religiones  afroamericanas la posición de las  mujeres puede  ser vital para 

la colectividad. En las tradiciones  africanas los dioses son tan  importantes  como las diosas. 

Una sacerdotisa  puede recibir tanto  a los seres  divinos masculinos como  a los femeninos y lo 

mismo  le sucede  a los hombres  que ya  han sido investidos. El sexo de un oficiante  puede ser 

totalmente  diferente en un  rito que en  la  vida cotidiana. No es un atributo fijo de la persona, 

sino  una cualidad o forma de ser asumida y que,  por tanto, puede ser desechada. En los 

"terneros" del candomblé de Recife, como en otras  partes del  Brasil,  hay "paes" y "maes"  de 

santos  (Segato,  1993,  Motta,  1994). En las palabras de una antropóloga  creyente de la santería 

cubana,  cuya madre, abuela y tia  habian oficiado rituales, "ésta  es una  religion de mujeres  con 

fuerza"  (Beatriz  Morales,  comunicación  personal). 

El papel de las mujeres en  las  religiones  indígenas  prehispánicas está  sujeto  todavía  a 

discusión.  Cabe  señalar  que los sistemas  de  parentesco  nativos de Mesoamérica  eran 

patrilineales y, en  la actualidad, la gran  mayoría de los grupos  étnicos  indigenas mantienen  una 

preferencia hacia la herencia  por via  patrilineal.  Sin embargo, una  línea de investigación 

sostiene  que las mujeres en  las culturas prehispánicas desempeñaban un papel  menos 

subordinado  que en el México colonial (Xlarcos,  1989). Sin embargo, había restricciones 

fuertes en cuanto  a la pérdida  de la virginidad  femenina y desempeño  de la sexualidad 

femenina, que no se  aplicaban, en  cambio, a los hombres, por lo menos no en la  misma  medida 

(Quezada,  1997). La forma de muerte mas destacada para  una  mujer era fallecer  en  el acto deí 

parto. El sacerdocio  era  masculino  entre los mexicas. A pesar de tener en variadas  diosas en su 

panteón  religioso y de que la concepción  de lo sagrado  aglutinaba  tanto  elementos masculinos 

como  femeninos, para algunas  investigadoras las  mujeres  en éstas  sociedades  estaban  sujetas  a 

una subordinación,  que  aumentaría  considerablemente en la epoca colonial (Yólotl  González, 

comunicación  personal). 

A pesar  de las restricciones  a  que  estaban  sujetas en  la  religlusldad  colonial 

novohispana, las mujeres  siguieron  expresando  formas  emocionales y extáticas. Las llamadas 

"alumbradas"  que manifestaban estados de trance  poseidos  por  Dios  (ver  Lagarriga,  1995), 



proLenIan de  diversos  estratos  sociales Incluso  en el ambit0 de la Iglesia institucional, en las 

ordenes y los conventos hay manifestaciones  que privilegian un contacto  extraordinario  con lo 

sdgrddo Los escritos más importantes del  misticismo  novohispano  son,  sin duda, los de Sor 

Juana Ines de la Cruz. El papel  del  simbolismo  mariano  podria considerarse aqui, por su 

importancia para la religiosidad en IMCxico, principalmente  a  través del culto  a la Virgen de 

Guadalupe. Hay una  polémica  sobre si  el "marianismo" no ha fomentado la sujeción de la 

mujer al crear un estereotipo inalcanzable de la  mujer  idealizada, como  una  virgen  madre 

santificada y pura o si ha sido un instrumento  para  reproducción  de la identidad femenina 

católica  a partir de un culto  popular  sincrético  (ver Wolf, 1991;  Bartra, 1987; Cox, 1984).  Por 

razones  de  espacio no abordaré  a  esta  interesante discusion 

En las religiones  populares  actuales en 1México se  sigue subrayando el papel de las 

mujeres. En el Espiritualismo Trinitario hlariano la presencia femenina es más importante, 

dado el predominio de mujeres  entre los médium que reciben a los espíritus, un hecho ya 

estudiado por varias  autoras  (Ortiz  1990; Finkler, 1985,  Cruz  Ramos  1996;  Macklin 1974; 

Layamga  1995). Los cargos más importantes de esta  asociación religiosa están  abiertos  a 

personas de cualquier  género y las  mujeres pueden llegar a los escalones  más  altos.  Las 

mujeres pueden recibir tanto  a los espíritus masculinos  como femeninos. En estos templos 

espiritualistas la mayor  parte de la feligresía activa  es femenina. El papel destacado  de las 

mujeres  en los ritos de la  medicina tradicional (y especialmente en aquellos  que son parte del 

ciclo de vida) también ha sido  señalado  (Quezada  1997;  Marcos  1989). 

Existen  muchas  devociones  mananas en  la  Iglesia Católica  que defienden el 

simbolismo tradicional de la  Virgen Maria  que  agrupan  a católicas devotas  (Huerta,  1995) 

Pero aquí el dominio  del  sacerdote  como  autoridad re!igiosa  masculina  nunca es cuestionada. 

Esto  se  mantiene,  como se ha señalado,  incluso en  la Renovación Carismática. La  mujer que 

desea  seguir  una  vocación religiosa  ha sido  orientada hacia  las órdenes religiosas femeninas. 

Las monjas  desempefian tareas  especificas para la Iglesia Católica,  aunque su desempeño no es 

considerado  como un sacerdocio. Algunos teólogos católicos, en efecto, han cuestionado la 

subordinación femenina  en  el catolicismo  (Maduro,  1994). ( I )  

En  la  Iglesia de los Santos  de los Últimos  Días (el mormonismo) la mujeres  tampoco 

pueden ocupar  puestos de autoridad.  (Domínguez, 1989, desarrolla  ampliamente  este punto) 

La situación es la  misma entre los testigos de Jehovi,  donde la mujer no puede  desempeñar un 

puesto de dirección  frente  a la congregación y tampoco  debe hablar ante una agrupación mixta 

1"" . . . . ,-."" 
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de adeptos Solo puede hablar ante una  reunión de  otras personas  de su sexo .A pesar de  todas 

sus diferencias en Otros puntos. la Iglesia Católica, los testigos  de Jehová y la lylesia  de los 

Santos  de 10s i;ltimos Dias se asernzjan  en cuanto niegan todo tipo de cargo ministerial a las 

mujeres. Incluso puedo señalar que  tanto los dirigentes  católicos misóginos como los Testigos 

de Jehová  se basan  en las mismas epístolas  paulinas  para fundamentar esta negación cuando 

intentan justificar esta  disposición. (2) 

El papel de las  mujeres  en el pentecostalismo ha sido ya mencionado  por vanos 

autores.  Tanto Martin (1 990)  como  Cox  (1995) en sus libros le dedican un amplio espacio  a 

esta  cuestión,  basindose en otros  trabajos  publicados.  Cucchiari  (1990)  argumenta que en la 

isla de Sicilia,  las  mujeres  habían encorltrado que las iglesias pentecostales podían contrarrestar 

la violencia extrema en que implicaba a los hombres  incuman y que los envolvía  en un  

ambiente  destructivo no solo para ellos, sino también  para sus familias. .Al redirigir  las 

actividades masculinas  hacia el mantenimiento de la  unidad domestica propia, las iglesias 

pentecostales  favorecian  a las  mujeres que sufrian las consecuencias  de las agresiones de sus 

maridos, padres.  hermanos y esposos. En este  sentido, también actuaba la prohibición contra el 

alcohol.  Las  mujeres tambien encontraban un ámbito mis amplio de acción en  la agrupación 

Pentecostal  que el papel más pasivo que  desempeñaban en  el catolicismo. La  investigación de 

Brusco ( 1995)  sobre la conversión  evangélica en Colombia llega prácticamente  a las  mismas 

conclusiones.  Cabe señalar que, en ninguno de  estos  dos  casos, las  mujeres accedian  a  puestos 

ministeriales  en sus iglesias. Tanto  Cucchiari ( I  990)  como  Brusco (1 995)  apuntan  que si  bien 

para las feministas  norteamericanas o europeas la situación de las  mujeres protestantes  que 

estudiaron  era de subordinación, en el contexto  popular  donde estas mujeres  tenían que vivir su 

conversión (o la de sus famiiias)  significaban un avance  considerable  con  respecto  a su 

situación anterior. Lawless  (1958)  estudió  mujeres  pentecostdes  pobres en comunidades 

mineras  del estado  norteamericano de Kentucky y consideró  que el templo  era el espacio 

público más importante (si  no el  Único) donde  estas  mujeres podian expresarse  abiertamente y 

ser escuchadas Las semejanzas  con los casos de mujeres  pentecostales  descritas  por Burdick 

(1 990)  son  notables. 

h4udelus de normas y sulures 

Podemos  entender mejor el  papel de las  mujeres  en los templos  pentecostales si nos detenemos 

a  entender  cuáles son los valores  que  se  espera de ellas. Estas no dejan de ser normas  ideales, 
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puesto que en toda  agrupacion hay desviaciones  de la conducta  que la conductividad 

promueve Sin embargo,  realmente  se  intenta cumplir estos  pstrones prescriptivos. Es 

necesario  recordar  que  para los evanydicos y protestantes  latinoamericanos SU conducta en si  

misma debe  ser tambien un testimonio  ante la sociedad  mayoritaria. El ejemplo  de una  vida 

digna es una  forma de predicación. Hay un reconocimiento de  que el indikiduo debe ser un 

simbolo viviente de lo debe  ser un creyente. En este  contexto, hay cosas  especificas  que  se 

esperan de las mujeres. 

La  mujer evangélica  debe  cuidar de su apariencia,  evitando  dar una  imagen excesiva de 

sensualidad.  Esto  se  acentua  cuando  acude  a los servicios  celebrados en  el templo.  Las  reglas 

para la vestimenta  apropiada en estos rito:: vlrian un poco de una agrupación  a  otra,  pero los 

escotes y las  minifaldas están  prohibidas en todas. Hay agrupaciones  que también  prohiben el 

pantalón y exigen la falda larga. También se pide  en algunas iglesias  más conservadoras  que l a s  

mujeres  usen  chal o se tapen la cabeza. El maquil!aje excesivo también puede  ser  motivo de 

critica. La  mujer asimismo es responsable  que los hijos  vayan  al servicio bien vestidos  y 

limpios.  Esta es una de sus responsabilidades.  Tampoco  debe asistir a fiestas o bailes y  debe 

mostrar  recato  cuando  está en público. La  virginidad  prematrimonial es exigida  a las mujeres 

creyentes.  aunque tambien es recomendada para los varones. 

Con respecto  a la salud  reproductiva, hay cierto consenso  entre las  iglesias protestantes 

y pentecostales.  Aceptan el control de natalidad, los anticonceptivos  y el condón,  pero 

prescriben su uso sólo dentro del  matrimonio,  ya que el sexo premarital es condenado. Su 

posición a  este  respecto no deja de ser más abierta  que el de la doctrina oficial católica. Una 

creyente de alta escolaridad de la Iglesia Apostólica me  dijo: "Debemos  entender  que  Dios no 

desea  que  tengamos  muchos hijos  así no más  sin  responsabilidad  para sostenerlos.  Ese no es el 

sentido del "creced  y  multiplicaos",  que viene  en  el libro del Génesis".  Lo  que si es rechazado 

es el aborto,  y la  mujer que lo haya practicado  debe arrepentirse. Un predicador de las 

Asambleas de  Dios  elaboró una exhortación escrita que me entregó  directamente,  y que no 

deja  de  mostrar una concepción critica del desempeño de las instituciones religiosas sobre  este 

punto: 

"Como laico que  soy y con el entendimiento  que  Dios me  ha dado,  expongo  que en la  Biblia, 
en  el htihwo Testamento, las cuatro  veces  que  se menciona el aborto, es sinónimo de castigo 
en  la forma natural; en  el provocado, si  había muerte se pagaba con la muerte misma.  En  el 
Nuevo  Testamento no se menciona de la  misma  manera,  sino que se usa  en una manera 
figurativa y lo hace el apóstol  Pablo. Ahora, todos los credos religiosos que emanan de la 
Biblia,  llámense católicos,  evangelicos,  Testigos de Jehová, mormones.  dicen que  es  pecado; 



pero a ~ i n t o s  verdaderamente instru:r.en conforme  a la  Biblia. pues si se cree en Dios y &te es 
la vida. desde  ese  punto de  vista estoy  de  acuerdo  que es pecado o crimen porque el ókulo y el 
esperma al fecundarse crean la vida  misma Por  eso los credos lo prohiben.  Pero  ,cuantas 
personas  conocen y saben eso3 Pues probado es cientificamente  que los que lo han hecho  por 
habito.  daiio o prejuicios  se  quedan con un sentimiento de culpa  en  lo cual, si supieran que  es 
su conciencia la que los acusa.  Entonces ¿Qué papel desempeñan los rectores de conducta, 
\lamense  sacerdotes o pastores?  LVerdaderamente  orientan  e instruyen conforme  a la  Biblia 
en cuanto  a las drogas, adulterio, corrupción,  homosexualidad, brujería, etcétera? No con 
conceptos  de  hombre  sino  con lo que se dice que  es  sagrado  y perfecto".  (El  texto original es 
más largo). (3 ) 

El papel de la mujer  en  el matrimonio es importante. El ideal es  que  toda mujer se haya 

casado.  Esto no implica que  tenga  que  estar  casada en  la actualidad, ya que hay muchas 

conversas que son viudas, y no hay presión sccial del grupo  para  que vuelvan a casarse. La 

esposa no debe  tratar  de sobresalir  por  encima  del marido.  Escuché  varias críticas hacia los 

movimientos  feministas  porque  se piensa que  estos  propician  dicha situación, aunque  debo 

admitir  que  escuché  esta opinión con más frecuencia  por  parte de los pastores  que  de las 

creyentes.  Las  epístolas paulinas,  una  vez nás, solían  ser el apoyo biblico utilizado a  este 

respecto. La  mayor  responsabilidad  del cuidado de los hijos  recaía  tambien sobre la mujer. 

Si  la mujer tiene  deberes en  el matrinonio,  tambien tiene derechos. Debía esperar  que 

su esposo la apoyara  económicamente para sostener el hogar. El marido no debe  derrochar su 

sueldo en las "parrandas"  con los "cuztes". No puede  maltratara su esposa y a los hijos.  La 

infidelidad  matrimonial y la  bigamia son severamente  reprobados y se señala que  quienes 

incurren  con más frecuencia en estos  pecados  eran sin duda los hombres. En  una  boda de la 

Iglesia Apostólica, el pastor  exhortó al novio durante el sermón  que no tratará a su esposa 

cow0 una esclava  para el hogar, sino como una compañera, asi como  Dios  creó  a  Eva para ser 

la compañera de Adán. (4) 

En todos los templos  encontré  numerosos  casos de matrimonios  mixtos  donde uno de 

los cónyuges  era de  otra religión. Cuando  ambas  personas  pertenecen a diferentes iglesias 

protestantes, los problemas no son tan graves,  pero el matrimonio  con una pareja  católica o 

Testigo de Jehová  podía serlo por la intolerancia hacia las pricticas del conyuge.  Nunca llegué 

a  escuchar en  una congregación  protestante o pentecostal  que se fomentara el divorcio  con una 

pareja no creyente,  mientras  que si escuché  entre  Testigos  de  Jehová  que en los matrimonios 

divididos el divorcio  era una  salida útil a la incompatibilidad  entre los cónyuges. En el caso de 

las  iglesias pentecostales,  se  destaca más  la necesidad  de  rezar para  la conversión del cónyuge 

no creyente.  Encontré  que esta situacion era  más  frecuente  entre las  mujeres que en 10s 



hombres (debo reconocer que no se por que Bokben. 1996, hace  una observación muy 

parecida)  hlujeres de diversas iglesias pentecostales  comentaron  que el problema de los 

nlaridos no pentecostales o protestantes  era que trataban de alejara la creyente  de su 

congegacion. Hay mujeres  pentecostales,  quienes al caszrse con un marido católico  tuvieron 

que distanciarse de su templo,  hasta  que  enviudaron En estos  casos, la muerte del  marido 

inconverso  permitió el retorno  de la esposa  a la vida de una creyente activa. El matrimonio 

preferencial era, empero.  entre los creyentes de la misma agrupación.  Segun  informantes, 

tanto  de la Iglesia Apostólica  como de las  Asambleas de Dios.  en estos  matrimonios la religión 

de los hijos suele ser la de la madre.  Esta  aseveración  es  congruente  con la idea de  que son las 

mujeres quienes  deben  tener  mayor responsabi!idad de la crianza de los hijos. (5). 

agunas creyentes  afirmaron  que el matrimonio con otros creyentes  pentecostales o 

incluso de iglesias protestantes históricas tenía otras  ventajas  ademas de la compatibilidad de 

creencias La prohibición del consumo del alcohol es muy valorada. En las palabras  de un 

adepto de alta escolaridad: "El alcoholismo lo lleva a  cabo el hombre, pero  quienes lo padecen 

son las mujeres y los niños". No es posible  negar  que el alcoholismo  fomenta la violencia 

intra-familiar. Las mujeres  valoran  esposos sobrios. Una creyente me señaló:  "Antes mi esposo 

tomaba mucho,  era un alcohólico, me pegaba  mucho. Ahora sólo se la pasa  leyendo !a Biblia; 

le  dicen que  es un aleluya. Pero,  señor, yo lo quiero mucho como es ahora".  También es muy 

valorado !a prohibición de la bigamia y relaciones  extramaritales,  que  hace  que los esposos 

concentraran  sus  gastos en el mantenimiento de la unidad doméstica. En este  sentido,  estamos 

de  acuerdo  con  Brusco (1995) que el pentecostalismo y las  religiones protestantes, en general, 

podian "domesticar'  a los creyentes  masculinos. 

El trabajo  fuera del hogar no era  objeto  de restricciones, por lo menos en las 

congregaciones  que estudie. Muchas  de !as creyentes se  dedicaban a  labores  fuera  de la casa 

para obtener  ingresos  necesarios para la sobrevivencia  de la  unidad doméstica.  Encontré 

numeraos casos  de secretarias, Comerciantes, vendedoras,  empleadas de gobierno y maestras 

de primaria.  También  había  mujeres pentecostales profesionistas, aunque no eran tan 

numerosas,  pero  tampoco  escuché  opiniones  sobre la educacion  de las  mujeres  en el sentido de 

que su escolaridad  debiera ser inferior a la de los hombres. Por ejemplo, la persona  con mayor 

de nivel de escolaridad  en la congregación  de la  Iglesia  Apostólica era la esposa del pastor, 

quien  habia cursado una licenciatura en Relaciones  Internacionales. La  hermana  del co-pastor o 



diacor.o principal era una contadora  que  ocupaba la presidencia de la sección de  propaganda y 

el peribdico mural dentro  de la congregación 

Pasernos  ahora  a los roles que  puede  desempeiiar la mujer dentro de la congregacion 

Uno de los más relevantes es el de misionera.  Encontré un sorprendente  consenso  (tanto en 

iglesias pentecostales  como en  las protestantes histbricas) sobre la actuación  sobresaliente de 

las  mujeres como misioneras. Provistas de un entrega total y una  valentía que haría palidecer  a 

cualquier  superestrella machista de Hollywood, las  misioneras son mujeres jóvenes, 

generalmente solteras, con  estudios bíblicos que visitan las comunidades con el objeto  de 

fundar una  iglesia  en lugares  donde no existe una  congregación del grupo particular o donde  se 

requiere de una asistencia particular. Si  bien  tienen  el respaldo de una congregación, viajan  con 

frecuencia  solas lejos de  sus familias y conocidos,  dedicándose únicamente a la difusión de su 

religion. Su instrumento más importante es la  Biblia que llevan. Recuerdese  que el 

pentecostalismo en México fue fundado  por  mujeres misioneras de  este tipo. Encontré  a 

pastores,  tanto en el medio rural como en el urbano,  que  estaban muy orgullosos de  sus hijas 

que  se  dedicaban  a  este  tipo  tan  especial  de  apostolado. Lamentablemente,  hay otra  constante. 

Una  vez que la iglesia es establecida  por los esfüerzos de las arriesgadas misioneras, su 

dirección casi siempre  pasa  a  manos  de  rutinarios  pastores masculinos enviados  por :a 

oryanizacion  central  "para  consolidar la obra".  Poloma (1989) y Lawless (1988) encontraron 

que la  misma situación  se  advertía en las agrupaciones  pentecostales  norteamericanas,  donde 

históricamente  se habia aceptado la dirección femenina en los nuevos templos  fundados sólo en 

lo que llegaba un hombre  para  sucederlas en el cargo.  Jacobs y Kaslow (1991) subrayan  que 

para obtener legitimidad ante  otras iglesias (católicas  y  protestantes),  tanto las agrupaciones 

pentecostales  como espiritualistas de la comunidad  negra de Nueva  Orleans,  Louisana, 

relegaban  las  mujeres a  puestos inferiores. 

Este ha sido el proceso  histórico también  en México.  Como ya se ha señalado, las 

iglesias pentecostales más importantes del  país heron fundadas  por mujeres misioneras  que 

tras  conocer "el evangelio" en  el extranjero,  llegaron  a  establecer nuevas instituciones 

religiosas sin un sólido  apoyo material que las respaldara,  y  todo para después  dejar la 

dirección  de las  iglesias que habían establecido  a  hombres  investidos  como ministros. De  esra 

manera,  Romana  Carvajal de Valemela en 1914, Ana Sanders en I92 1, y Maria de los 

&geles  Rivera de Atkinson en 1926 crearon las  bases  del pentecostalismo mexicano. Para 

entender  esto es necesario  destacar,  que la  humildad  también es  considerada  como una 



cualidad muy valorada de la mujer protestante y pentecostal. Por otra parte, cuando las  iglesias 

pentecostales  fueron  fundadas en Xlesico, la  mujer no contaba  todavia con el derecho al voto, 

v el trasiado del liderazyo a los hombres se podria justificar en parte  por  razones legales 

durante Ins primeras  decadas del siglo. (6) 

Pero  esta  explicación es válida sólo para  dicho  periodo histórico. Además  llama la 

atención la naturaleza de narraciones  con  elementos de una  leyenda sobre  mujeres  fbndadoras y 

misioneras de las primeras  décadas  de  este siglo. Valdría la pena investigar más adelante si  no 

. se construyo  una  figura idealizada de heroina  que  podria ser contrapuesta al tipo de mujer 

santificada que  propone el  marianismo católico, el cual es  especialmente  fuerte en México. 

Cabe  señalar q u e  tanto en  el caso del pentecostalismo chileno (Donoso, 1996) y del 

pentecostalismo  brasileno (Freston,l995),  que conforman los movimientos de  este tipo más 

antiguos y numerosos de América  del Sur, el acto  fundacional  estuvo en  las  manos de los 

hombres (7) 

Aun en  las iglesias ya establecidas y "consolidadas"  como lo están  actualmente la 

Iglesia Apostólica y las  Asambleas de  Dios, la presencia femenina  en puestos de dirección 

sigue  siendo  importante,  pero  es muy discreta. Aquí destaca otra figura, que  es  necesaria para 

el buen desempeño de la congregación:  ésta es la esposa del pastor. Ella es el símbolo  del 

matrimonio  como  tarea y empresa  de una pareja cuya  relación debe servir como un ejemplo de 

¡a relación entre los cónyuges. El estado ideal tanto  para el hombre  como la  mujer es  de 

preferencia el matrimonio. El lider de una  iglesia debe  estar  casado. El estado  de  celibato  es 

considerado  como  algo típico de los sacerdotes  católicos  y  todos los protestantes con quienes 

converse  sobre el tema  (tanto  históricos  como  pentecostales) lo consideran la íüente  de las 

desviaciones  sexuales  que padecen dichos clérigos. lMuchos creyentes hablan cotidianamente 

de  este  tema. Aquí no discutiremos hasta dónde  estas  concepciones  son ciertas, pero sí anotar 

que  están muy extendidas  e integran el anticatolicismo  que es parte  importante de la ideología 

protestante en México.  Para resaltar la oposición  con el clero católico, cabe  apuntar  que casi 

no hay pastores  solteros.  Aquellos  que han quedado  viudos  procuran volver a  casarse con 

rapidez. Se requiere  que haya un matrimonio sólido frente a la congregación, aun cuando  sea el 

hombre quien  tenga mayor presencia, como  sucede en algunas iglesias. La esposa del pastor 

también debe ser una creyente. Un pastor no puede estar casado  con una  mujer que tiene  una 

religión diferente  a aquella de la  institución donde se ubica  el templo  que dirige. El estado del 

matrimonio permitiria a la pareja  resistir  mejor  las tentaclones del  mundo, y encauzar 4as 
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necesidades  carnales  de una  manera adecuada En cambio. se insiste que en  el celibato el 

individuo  se  abre  a las peores  clases de tentaciones  e  impulsos  pecaminosos Tambien je 

considera  que un individuo que no canaliza o dirige adecuadamente  a su  familia, no podrá 

tampoco  orientar  a una congregación. 

Hay puestos en  la organización de la conyreyacibn que suelen  recaer en la esposa del 

pastor. Una es la supervisión  de la escuela  dominical  que  instruye  religiosamente  a los niños 

que  asisten  a los servicios del domingo.  Cuando hay muchos nihs, varias  personas  pueden 

impartir la instrucción religiosa.  En teoría, las clases  están bajo la supervisión del pastor o 

dirigente, pero  esto no siempre  puede  estar  fisicamente  presente  por  tener otras tareas  durante 

el domingo  que  es  cuando la congregación  está  reunida. La directora o superintendente  de la 

escuela dominical es la encargada  de  esta tarea. Casi siempre es la esposa del pastor,  pero aquí 

también se  observan  algunas  variaciones. Una es la  del  nivel de  escolaridad.  Puede ser la 

hermana del dirigente o de su cónyuge  (como incluso la  hija)  si su nivel educativo o 

experiencia en  la enseñanza  es  destacada.  Las iglesias que  reconocen  a las diáconas le puede 

otorsar esta responsabilidad a  una de ellas  si tiene las aptitudes  señaladas. Es dificil dejar de 

reconocer las semejanzas  con las maestras del carecismo  activas  aún en muchas  parroquias 

(donde también se prefiere al sexo femenino  para estas tareas), pero  este  parecido nunca me 

h e  comentado  por los creyentes. Una  vez  más, se supone  que las mujeres  entienden mejora los 

niños que-los  hombres. La esposa del pastor tarnbikn debe  tener un papel destacado frente a las 

asociaciones femeninas. Como la presidencia de  estas  asociaciones  para  mujeres es un cargo de 

elección en los templos, no siempre  sucede  que la esposa del dirigente  está al frente. Sin 

embargo, si debe  desemgeñar una participacih activa en  las agrupaciones de la congregación 

que implican directamente  a las  mujeres. (El cargo de directora o supervisora de la escuela 

dominical no suele ser rotativo, precisamente  porque no es fácil encontrar  mujeres  con  buenas 

cualidades o adecuado nivel de  escolaridad  para  conducirlas). 

Hay un aspecto simbólico de gran  importancia para entender el  papel de la  mujer  en  la 

congregación  de  creyentes  y para entender las variaciones  que  se  aprecian en  las distintas 

iglesias  en tomo  a la posibilidad  del liderazgo femenino al interior de la asociación religiosa. 

Esta es la posibilidad de la conducción del ritual, mismo que implica estar al frente de los 

demas  creyentes  durante el servicio. Se  debe  separar este acto  de la recepción del Espiritu 

Santo.  Para recibirlo, se puede estar en cualquier  parte del templo.  Pero el acto  de  encarar  a la 

congregacion y conducir el servicio  en términos simbólicos,  asume claramente el lugar del 



dirigente  frente  a la colectividad. En las  iglesias mis conservadoras una  mujer puede parar y 

conducir un acto religioso sólo cuando  esta frente a una colectividad  compuesta  por  personas 

de \u mismo genero. ?io puede  hacerlo,  empero,  ante !os hombres.  (Tal  es el caso  de 

agrupacicin no evangelica, los Testigos  de  Jehová.  Cabe  recordar que en las misas católicas 

mesicanas, las mujeres pueden  leer  en VOZ alta epistolas y salmos  ante e! grupo, pero  tampoco 

ofician o llevan a  cabo la consagración eucaristica). Cuando una  mujer puede  predicar  ante una 

congregación  mista,  que tiene tanto  adeptos  masculinos  como  femeninos,  desde el púlpito ella 

asume el papel de dirigente, aunque  sea  durante el tiempo en que  transcurre el ritual. Aquellas 

iglesias y asociaciones religiosas que le dan un papel ascendente  a la mujer  le permitirán mas 

fácilmente la conducción del ritual. Aquellas iglesias y asociaciones religiosas que niegan 

posiciones de liderazgo  a las  mujeres, tampoco les autorizan  a  conducir  eventos rituales. 

Posiciones de tideratgo en relación a las mujeres 

Comencemos  nuestro recomdo por !as distintas formas  de tratara las mujeres  en las formas de 

organización en los templos  pentecostales de la Sierra  Norte de Puebla que expuse  en mi libro 

( 1  957). Ala todos los cargos de dirección eran  ocupados por los hombres. En los templos los 

hombres y mujeres  se  sentaban en lados  diferentes (tal y como se hacía  también en  la  Iglesia 

Católica de la localidad). Nunca vi a mujeres que  entraran en contacto  por el Espíritu  Santo. 

Los dones de sanación y lenguas  eran  atributos masculinos. Observaciones en el  mismo 

sentido,  sobre iglesias pentecostales y presbiterianas en una  comunidad  otomi de la Huasteca 

son recogidas  en  De la Rosa  Muñoz y Campos  Cabrera,  (1992). En cambio,  en  una  pequeña 

iglesia metodista de  Istepec, Puebla, la congregación  apoyó  a la  hija de un predicador  totonaco 

para  que  pudiera llevar a  cabo sus estudios biblicos  en  la  ciudad de México  y  convertirse en 

una ministra o misionera (según el tiempo y el grado  que  obtuviera en  el seminario).  Tanto 

Fortuny  (1959)  como  Goodman  (1972). han señalado  una  participación más activa de las 

mujeres  en los templos  pentecostales del área maya de Yucatán, por lo cual es posible  postular 

que  se  aprecian  diferencias en la participación femenina  en  las iglesias según las distintos 

elementos  regionales y étnicos,  particdarmente en  las localidades rurales. 

Una asociación religiosa de la cual disponemos  abundantes  datos  sobre el papel de la 

mujer  en su interior es La Luz del Mundo (De la Torre,  1995; De  la Torre y Fortuny,  1991). 

Considero útil señalar  estos  datos aun cuando La Luz del Mundo no puede  considerarse  como 

una  iglesia Pentecostal "tipica" por  razones  expuestas antes. La doctrina eclesial  del grupo 



destaca la suhordinacion de la mujer  fi-ente al hombre y de la esposa al esposo  Tanto la 

\irginidsd  como el matrimonio son considerados  importantes para la mujer. Con respecto a la 

salud Iepruducti\a, [La Luz  del  X.lur,do no permite el USO de  anticonceptivos,  pero  fomenta el 

uso de los llamados  "controles  naturales" (e1 método ljilliings para evitar la concepción).  Sobre 

este  punto  esta  ayrupación  está más cerca  a las concepciones  católicas que al protestantismd. 

En los rituales religiosos de la Luz del Mundo, los "varones"  siempre estin separados de la 

mujeres.  Estas no pueden dirigir ceremonias religiosas mixtas. Las mujeres no pueden  ser 

pastores  investidos,  pero  pueden llegara ser diaconisas. Señala De la Torre. 

"Este  estatus  se  asigna  a las esposas  de los dirigentes m5s sobresalientes de la  iglesia. Tienen 
autoridad sobre el resto de población  femenina, pero nunca estarán más arriba  que el hombre. 
Las diaconisas no estin  a nivel de los diáconos, sino que  están bajo  su autoridad directa. Sus 
hncionos son auxiliara los pastores,  apoyar  actividades  organizativas de la congregación, 
organizar  oraciones femeninas, visitas a  enfermos,  pero no pueden  administrar los 
sacramentos", (De la Torre, 1995: 168). 

Hay  un cargo inferior al de  diaconisas  exclusivo  para las mujeres  que es el de encargadas  de 

obras ministeriales, quienes  deben  aconsejar  y  apoyara  otras  creyentes.  Cabe  señalar  que De  la 

Torre y Fortuny  estudiaron  a los adeptos  de La Luz de Mundo en Guadalajara, Jalisco donde 

se  asienta su iglesia central y sede  de  gobierno.  Esta  región  culturalmente se ha asociado  a una 

exaltacion de la masculinidad  del hombre llamado "mestizo". 

En la Iglesia Apostólica  de Iaapalapa en  la  mayor parte  de los cultos no había  una 

separación de los hombres de las  mujeres. Los dones del Espiritu Santo eran  distribuidos  por 

igual entre los dos  generos. Incluso  una  muchacha joven  era  una de las que más 

manifestaciones  divinas habia tenido  entre la congregación.  Pero la participación femenina  en 

los puestos  tenía limites muy claros. La mujer  no puede  aspirar  a  ser  diácono, ni puede 

alcanzar  puestos más altos como los de  pastor  y  obispo. En  cambio, puede llegara ser 

Secretaria  General del templo,  aunque los hombres también ocupan  este  cargo,  cuya función es 

basicamentr  administrativa.  Puede  ocupar la Dirección de Propaganda  y  periódico mural, 

encargada de la dihsión del  mensaje de la iglesia. También puede ser directora  de la Escuela 

Dominic:.I encargada de la socialización religiosa ae los niños que son parte de la 

congregación.  Para  estas  posiciones hay una clara preferencia hacia  las esposas de los pastores. 

En la iglesia  hay  una fraternidad exclusiva  para  las  mujeres. Esta es la Fraternidad de las 

Dorcas, y está  compuesta  por mujeres casadas. La Fraternidad tiene presidencia, secretaria y 

tesorera. Estos cargos se ocupan  por  elección y, por ende, son rotativos. Las  integrantes  de 



esta fraternidad  visitaban  hospitales y cárceles Cuando  el  pastor  está  ausente,  las  mujeres 

pueden  predicar  frente  a  una congregación e incluso dirigir  algunas  ceremonias  especificas, 

tales como las beladas  donde  se  pide  el  don  de  lenguas. 

Una  vez  pregunté al obispo  Manuel Gasiola de la Iglesia  Apostólica por qué no se les 

permitia  a  las  mujeres  acceder  a los cargos ministeriales  dentro  de  la  asociación  religiosa. La 

respuesta  del  dirigente,  que  tenía  una  edad  avanzada  y  era  uno  de los dirigentes más 

importantes  de la Iglesia  en  ese  momento  (actualmente se ha retirado  de  la  conducción  directa 

de la agrupación) h e  prohndamente  pragmática.  Acababa de visitar  Nairobi,  Kenia, y dijo  que 

habia lugares como  éste donde  la  figura  de  una  mujer  pastora  seria  aceptada.  Pero  pensaba  que 

la  cultura  general  de México aun era muy machista,  y la  mayoria  de los creyentes no aceptarian 

la conducción de un templo  por  una  mujer.  "Quizá,  en  algún  momento  futuro  cuando la 

sociedad  mexicana  cambie más", comentó  con  resignación.  Cuando  mencioné  este  comentario, 

en ocasiones  diferentes,  a  mujeres  creyentes  de la Iglesia  Apostólica  con un nivel  de  estudios 

universitarios, la reacción  era  de  sorpresa,  seguido en ocasiones  de incredulidad  absoluta.  "¿De 

veras  dijo eso el obispo  Gauiola?", "Pero no está publicado", "Yo creo que tú no lo entendiste 

bien", "Eso puede ser  entendido  de  distintas  maneras".  Pero yo creo que  cuando  el  obispo 

Gaxiola lo dijo  pensaba  en  la  generalidad  de los creyentes  de su iglesia,  que  provienen  de 

estratos  populares y no tienen  una  alta  escolaridad. 

Hay otras  iglesias  pentecostales  donde  la  mujer  desempeña un papel  más activo.  A 

pesar  de  la  ideología  conservadora  de su pastor y fundador,  la  Fraternidad  de  Iglesias 

Cristianas es una de ellas. En el  templo  de Iaapalapa había cinco  diáconas,  cuyas  edades 

fluctuaban  desde los 52  hasta los 28 años.  Entre  ellas  estaba la ex-cantante  y  actriz,  Sandra 

Pérez,  cuyo  nombre  artistic0 habia  sido  "Samperio". La diácona de mayor  edad  desempeñaba 

un papel activo en  la escuela  dominical  Otra  dirigía  el  ministerio  de  la  música.  Hay un coro 

compuesto  exclusivamente  de  mujeres. La Fratemidad  celebra  rituales  específicos  dirigidos 

hacia  las  mujeres,  organizados  por  las  diáconas,  entre los cuales  destaca el  ayuno de  Semana 

Santa  que  las  creyentes  llevan  a  cabo de  lunes  a  miércoles  santo.  No hay mujeres  investidas 

como  pastores en esta  agrupación,  pero en la  ausencia  de un pastor un culto puede ser  oficiada 

por un diácono. Aquí  el  requisito es la edad y experiencia, no el género  del  diácono  (Hidalgo 

Nájera, 1996). 

La Iglesia de Dios  acepta  a  las  mujeres como ministros  investidos  que  tienen  el  derecho 

de ocupar el  pastorado de una iglesia,  pero  siempre  bajo  la  supervisión  de un obispo o pastor 



de distrito. Puede dirigir ritos y ceremonias,  pero no puede  bautizar ni celebrar matrimonios, 

dado  que los sacramentos deben  ser administrados  por un ministro  masculino (Llano  Sotelo, 

1995) Cada iylesia local tiene un ministerio  femenil con su propia  junta  directiva  escogida por 

Ids integrantes de la congregación. Una  vez  más, las mujeres desempeñan un papel destacado 

en la oryanización de la escuela dominical. Es interesante  notar  que  tanto  Fortuny  (1989)  como 

Llano Sotelo ( 1995),  encontraron  a mujeres de  edad  madura  que habían fbndado iglesias como 

predicadoras de esta  agrupación,  que  después  pasarian al cuidado de ministros más formados. 

Fortuny informa  acerca  de un caso de Mérida,  Yucatán, en tanto Llano Sotelo, uno de 

Hermosillo,  Sonora. 

En las Asambleas de Dios, la mujer puede ser diácona y pastora, más no puede llegar al 

cargo máximo de  obispo. El seminario que  forma  a los pastores de  esta  agrupación, es el 

Instituto h a  Sanders,  nombrado en  memoria de la hndadora  de esta  asociación religiosa en 

Mexico.  Poloma (1 989) señala que en Estados  Unidos la mayor parte de las pastoras  investidas 

en esta  denominación son las esposas de ministros reconocidos,  destacando la naturaleza del 

matrimonio  como una empresa espiritual de dcs socios  que tienen  la  misma responsabilidad 

ante  Dios. 

Las iglesias protestantes históricas  han  influido sobre las agrupaciones  pentecostales. 

Algunas de  estas  denominaciones han ido  más  lejos  en  la aceptación  de un papel más  activo del 

liderazgo  femenino. La  iglesia episcopal  de  Estados  Unidos  aceptó el sacerdocio femenino 

desde  1976 y desde  entonces ha investido  a tres mujeres como  obispos, una de las cuales  era 

una creyente  negra  divorciada.  La Iglesia  Anglicana  también aceptó el sacerdocio  femenino en 

1992. La  Iglesia Metodista ya  tiene  una  mujer que  es la primer obispa de cualquier  grupo 

religioso en bléxico, y es parte de su ala más progresista. La obispa  Graciela  Alvarez  Delgado 

estudió  para  ser  diaconisa en 1965. Ha  sido pastora y superintendente,  llegando  a  ser  ordenada 

como  obispa en 1991. Es la primera  mujer que  ocupa  esta posición en  cualquier iglesia 

protestante de América Latina. Su familia es de  padres y abuelos  metodistas  (Alvarez  Delgado, 

1997). En otras appaciones del protestantismo  denominacional o histórico también  hay 

numerosas  diáconas y pastoras,  aunque la gran mzyoria son esposas de clérigos  (Hidalgo 

Najera,  1996). 

En la actualidad, las  iglesias protestantes históricas han avanzado más  en la dirección 

de una igualdad de los géneros  que las agrupaciones  pentecostales, lo cual no deja de ser 

irónico  dado la historia hndacional femenina  del pentecostalismo en México.  Pero habría que 
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emplear cierta cautela en este punto. El autor ha asistido a  reuniones o encuentros para 

ministros y pastores  protestantes  denominacionales, y la presencia  femenina  nunca  rebasa el 

109; del total de  participantes La mujer que  es ministro es aún la muestra  saludable  de  que no 

hay discriminación de genero,  pero  todavía es la excepción. Si nos ubicamos  en la cultura 

religiosa nacional,  a  su vez,  cabria destacar el numero de mujeres  que  estarian en  una  reunión 

de  sacerdotes o prelados  católicos para tener un juicio  equilibrado.  Obviamente, no habría 

mujeres. 

El estudio  de  Bowen (1996) sobre  congregaciones  pentecostales  y  protestantes en cuatro 

ciudades de México  arroja  observaciones  pertinentes  sobre la cuestión de.  la mujer.  El autor 

anota  que el papel de la  mujer es  importante  porque su participación e5  decisiva para la 

existencia de los templos. Son las  mujeres  las que van a los ritua!es entre semana en una 

cantidad  mucho  mayor  que los hombres. Todo observador de estas  agrupaciones  podrá 

constatar  este  hecho,  como también IC  hemos hecho en Iztapalapa.  Muchos  creyentes  varones 

por  razones de trabajo, sólo asisten los Domingos. En este  sentido,  Bowen  anota  que la 

aceptación  de las mujeres  como  diácono o pastores  era útil para las iglesias por el simple  hecho 

de que las mujeres  participaban mucho  más  en los asuntos de las templos.  Bowen llevo a  cabo 

encuestas  sobre  este  punto y encontró  que los pastores  pentecostales  varones tenían  una clara 

preferencia (I4 de 20) hacia  la justificación del liderazgo  masculino.  Esta opinión se basaba 

una vez nás  en  las famosas  declaraciones misóginas de  Pablo de  Tarso  y  porque sentían que 

había mis respeto y autoridad hacía  la  figura  masculina. Encontró el sociólogo  canadiense 

algunas  diferencias  entre los demas  creyentes de la congregaciones  encuestadas. La  mitad de 

las mujeres  (que  fueron  escogidas al azar)  decían  que no habia diferencia alguna  en  la 

capacidad de liderazgo  entre hombres y mujer, porque  "en los ojos de Dios no hay  diferencia 

entre un hombre y una mujer" (Bowen. 1996: 126). La otra mitad de mujeres  encuestadas 

estaban  divididas  entre ias que preferían un hombre  como  pastor  y  aquellas  que lo valoraban 

para  templos  con dificultades o enfrentamientos en que  era mejor  un hombre. Los creyentes 

masculinos en un 60% preferían un hombre como  pastor,  pero el 80% aceptaba  a las  mujeres 

como  diáconas. 



E s  importante  señalar  que tal como se ha visto en el caso del liderazyo masculino. en el 

ambi t0  protestante 4' Pentecostal de la mujer  también es posible  unir o contrastar las 

r\periencias religiosas con !a mundanal  actividad  de la esfera politica. Una  posibilidad es 

aplicar los conocimientos  adquiridos en  la "yrilla politiquera" al llamado divino del converso y 

creyente.  Esto fue  lo que sucedió en  el caso  de la señora  descrita  por  Llano  Sotelo (1995) que, 

teniendo  una  licenciatura en derecho,  puesto en  el tribunal estatal y cátedra en la Universidad 

de  Sonora,  dejó todo para  convertirse en predicadora  de la Iglesia de Dios y hndar iglesias  en 

la ciudad de Hermosillo. La  vía opuesta también es recorrida. Es conocida el caso  de 

Evangelina Corona, ya  mencionada, creyente  presibeteriana y ex-diputada de izquierda,  como 

también  lider  sindical de costureras del area  metropolitana, quien sólo cuenta  con  estudiosa 

nivel de  escuela  primaria.  Creyentes de la Iglesia Bautista, son Maria de los h g e l e s  Moreno, 

senadora y ex-dirigente nacional  del PRI, asi como Silvia Ortega,  ex-rectora  de la Universidad 

Autónoma  Metropclitana  Azcapotzalco. 

Para finalizar, volveremos  a mencionar el trabajo  de I. M. Lewis (1971), sobre el  papel 

de las  mujeres en las religiones extáticas. Para el etnólogo inglés la participación en este  tipo de 

rituales proporcionaba  a las  mujeres un inversion  ritual de sus roles de  subordinación cotidiana. 

Pero  considero  que  este  autor no le concede suficiente peso a la capacidad red que tiene la 

participación religiosa en  cambiar la tida cotidiana  de las  mujeres creyentes. Se dan 

modificaciones  importantes en  la relación con la pareja y en  la formación de grupos femeninos. 

Para la  mayor parte  de las conversas, los cambios llegan hasta aqui, pero hay individuos  que, 

además, logran pasara puestos de liderazgo y dirección. El proceso de cambio al interior de la 

organizacion  religioso hacia la mujer es  paulatino,  pero real. En este sentido el cambio en los 

roles sociales  cotidianos no es  enteramente imaginario o simbólico  sino que  acarrea 

consecuencias I eales  que son un aliciente  para  la conversión o el cambio religioso 

( 1 )  Una discusión  interesante  acerca del  problema  del sacerdocio  catolico femenino  en  la 
Iglesia Catolica se encuentra en  la discusion  entre  Umberto  Eco y el cardenal de Milán (Eco y 
%lartini, 1997). Ver también el  número de la  revista Socid Compass  dedicado al feminismo y la 
sociologia de la religión compilado por Otto  Maduro.  Seria  interesante  anotar aquí algupas 
discusiones  sobre el papel de las órdenes femeninas católicas en México  desde la perspectiva 
de SU importancia para la igualdad genérica  de las  mujeres católicas  latinoamericanas,  pero 
desconozco si  tal estudio existe. Sobre el papel de las órdenes femeninas  en el contexto del 
catolicismo  norteamericano, ver Ebaugh (1993). La autora  nota  que la ideología feminista es 
uno de los factores  que ha provocado una  caída drástica en  las vocaciones  para las  monjas 
católicas en los últimas decadas, por lo menos  en Estados  Unidos 



( 2 )  En  la Primera  Epístola a los Corintios ( 1  1 1-16) Pablo establece como norma  la 
subordinación de l a s  mujeres  con respecto a los hombres Pero en otras  partes de  la Biblia, la 
subordinación de  las  mujeres no está prescrita, y particularmente  con respecto al ámbito 
espiritual, como ha señalado  repetidamente  Harvey Cox,  teóloyo bautista  que ha defendido la 
igualdad  de géneros en las  iglesias (Cox, 1965, 1984). Townsend  Gilkes, socióloga y ministra 
protestante  negra, ha subrayado la importancia  de los roles  femeninos en los cantos espirituales 
afroamericanos  elaborados a partir del  papel  de l a s  mujeres  que  reconocen a Jesucristo como el 
Salvador en el  Nuevo  Testamento y a quienes se les  encomienda  la  misión  de  la  predicación 
(Gilkes, 1996). Encontré un himno evangélico  que  también  enfatizaba este punto,  llamado" 
Hacia el sepulcro  caminan", 

Hacia el sepulcro  caminan  con  afán 
unas  mujeres  piadosas, a buscar 
el cuerpo  de su Maestro  que  murió, 
van con  amor a embalsamar al que  partió 

La Magdalena  llorando se acercó 
al jardinero del  huerto y preguntó 
LA dónde h e  conducido mi Señor? 
Yo quiero ira  disfrutar su gran  amor 

Coro: 
;Por qué buscáis al que  resucitó 
Aquí no est& la  tumba  ya dejó. 
Ida decir a los que  tanto  amó: 
Jesucristo a la  muerte cruel venció. 

Como se ha visto en otros puntos, la  misma heterogeneidad  de  los textos de  la Biblia hace 
factible  producir  interpretaciones muy diversas  sobre  cualquier  punto, y la igualdad o 
diferencia  de  géneros no es la excepción a  esto. El hecho  descrito en  el himno puede 
considerarse como la base  bíblica  para  la  futura  labor  femenina  de  la  misionera. El valor 
simbólico  que  tiene la figura  de la Magdalena  estriba en que  antes  de su conversión h e  
reconocida públicamente como una pecadora y prostituta. Y sin embargo, es la  primera 
persona  que conoce la resurrección  de Jesucristo. (En los evangelios de Lucas (24: 1-10) y 
Marcos ( 1  6: 1 - 1  l), la  Magdalena  está  acompañada  de su  hermana Marta, y la  madre  de  uno  de 
los apóstoles, en este acontecimiento,  pero el  himno  erfatiza a Magdalena). La conversión del 
pecador o pecadores un elemento  discursivo  importante para los pentecostales como veremos 
en  el capítulo  sobre la conversión. El uso de los textos bíblicos para sostener  valores y 
actitudes  hacia la condición  social de los géneros prueba cómo los elementos ideológicos y 
míticos son indispensables  para  mantener  una  situación  de  desigualdad genérica, como ya lo 
probó  Godelier, (1986), en un contexto muy diferente, el  de  una sociedad  tribal de  Nueva 
Guinea,  los  baruya. 

(3) En  las iglesias  pentecostales se considera  que es importante  mantener  las  fronteras  de 
distinción  entre los géneros. Se subraya  que la mujer y los hombres son iguales ante Dios, pero 
son fisicamente muy diferentes. Los  actos contrarios a las diferencias  sexuales son muy 



pecaminosos. La condenación  a la homobeuualidad es muy reiterada en todas las iglesias,  pero 
hay algunos  matices.  Siempre fueron los pastores  quienes hablan sobre  este  tema  durante SUS 

sermones y predicas. El pastor de la Fraternidad de Iglesias Cristianas  condena en  varias 
ocasiones la homosexualidad  como un pecado inducido por  Satan  Destacb  que el SIDA no era 
un castigo  divino,  como  algunos miembros de  otras  religiones creian, sino  que  era un resultado 
del pecado del hombre  que  cedia  a las tentaciones  de la carne. El pastor  de las Asambleas de 
Dios  consideró  que había dos  tipos  de homosexualidad y  lesbianismo. Uno era  por nacimiento, 
por lo cual, aquellos  que padecian de  tendencias  sexuales  equivocadas  porque asi  habian 
nacido,  simplemente  estaban  enfermos.  Pero también aquellos  que  naciendo  "normales" 
seguían  inclinaciones  antinaturales  por la atracción del pecado.  Creo que la gran mayoria de los 
creyentes  estarían de acuerdo  con  este  rechazo  pero no tendrían una elaboración  tan  compleja 
sobre la naturaleza del pretendido mal.  Nunca escuché un testimonio que señalará un incidente 
de homosexualidad o de lesbianismo,  aún cuando habia referencias  a otros tipos de  pecados en 
el periodo  anterior  a la conversion del adepto El protestantismo  mexicano en general  es 
particularmente  virulento en su rechazo  de la heterodoxia  sexual,  aunque  cabe  recordar  que la 
posicion del clero mexicano de la  Iglesia Católica, en su gran  mayoria, también es muy 
intolerante al respecto  (Pcrtugal,  1989). 

(4) Una posición de rechazo  extremo hacia  la igualdad  genérica la encontré en un lugar 
curioso: el libro "La  verdad  sobre el rock cristiano", escrito por un autor  evangélico mexicano 
muy conservador.  Escribe lo siguiente," La liberación femenina  comenzó en esta  época,  bajo la 
influencia  del rock,  dejando  cientos  de miles de nlatrimonios  destruidos  e hijos  sin alguno de 
los padres. El índice de divorcios, libertinaje  sexual y abortos  aumentó  mas. Si en 1973 hubo 1 
,500, O00 abortos ilegales en Estados Unidos, para 1983 ya  habian 15,000,000  abortos 
legalizados,  gracias a la influencia de la  liberación  femenina y del libertinaje sexual promovido 
por el rock.  La  liberación sexual: un incremento radical  en l a s  experiencias  sexuales  antes del 
matrimonio, el adulterio, el bisexualismo,  lesbianismo y homosexualismo.  Comienzan  a  hacerse 
comunes las  playas nudistas. Los abortos ilegales se multiplicaron escandalosamente.  El  arte 
erótico y la pomografia se extendieron  por todo el mundo. Todo  esto promovido  por el rock" 
(Isreal, 1996:23-  24). No deja de ser muy curioso  vera los cantantes  masculinos del rock  como 
bastiones del  feminismo,  ya que la letra de muchas letras más bien tienen  una  orientación 
machista.  Ejemplos  sobran. El surgimiento de mujeres cantantes  con una orientación feminista 
es  relativamente  reciente en la historia de  este estilo musical. Pero  esta  extensa cita muestra 
una posición  que sin duda es muy extrema, aún dentro  del medio protestante y Pentecostal. 
pero sin duda  tiene una füerte  repercusión. El !ibro de Israel  ha sido  reeditado  cuatro  veces 
desde  su  publicación orisinal en  1992 y se  consigue  en  muchas librerías evangélicas y 
comerciales. 

(5) En su estudio  sobre las mujeres pentecostales en el pueblo  suburbano de Banderilla en  el 
estado de C'eracruz,  De la Rosa  hace  observaciones muy parecidas al respecto en este  punto 
anota"  Definitivamente los testimonios  de los informantes,  así como lo observado en  las 
actividades religiosas, nos permiten a f m a r  que  dentro de la  familia  la madre  es la  principal 
promotora de la adhesion de los hijos  al grupo religioso" (De la Rosa,  1997: 142). Tambien 
describe los conflictos  domésticos  que padecen  las esposas  pentecostales que tienen marido> 
que no desean afiliarse  al grupo religioso y obstaculizan la participación de sus cónyuges en la 
congregación. 

(6)  Durante su presidencia, Lázaro  Cardenas h e  autor  de una  iniciativa de reforma 
constitucional  para  otorgar la ciudadanía completa  a las  mujeres y darles el derecho al voto 
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Fue  aprobada  por  ambas  cámaras del legislativo en 1938, pero  Manuel  Avila  Camacho, su 
sucesor, decidió no aplicarla.  Fue  hasta 1953. bajo el gobierno  de  .Alvaro Ruit Cortines  cuando 
las  mujeres  votan  por  primera vez como ciudadanas  con  iyualdad  de derechos, segun  Cano 
( 1995) Esta historiadora  mexicana apunta  en  el ensayo  citado  que  entre los argumentos  que 
utilizaban los detractores de  la  igualdad  legal  femenina, se destacaba el temor a las  mujeres 
heran manipuladas  por  los clérigos. 

(7)  Cuando  hablo  del carácter de  leyenda  que  tienen  ya  la  historia hdacional del 
pentecostalismo  mexicano por  mujeres  misioneras, no lo hago  dudando  de  la  veracidad  de los 
relatos, ya que existe muchos  testimonios orales y escritos que respaldan  la  existencia 
verdadera  de estas mujeres y su obra (Scott, Luis, comunicación  personal). M k  bien,  retomó 
las  ideas  de Turner (1974), cuando  sefiala cómo los hechos históricos pueden  retornar 
esquemas  semejantes  ordenados como si conformaran un tipo  de  argumento  de una obra 
narrada o de un texto, y donde se podria  presentar un cierto grado  de reinterpretxion de los 
hechos  originales  con la  finalidad  de resaltar  elementos  narrativos  comunes. 



CAPITULO 8 

MOVILIDAD RELIGIOSA, CONVERSI~N Y APOSTASÍA 

EN LA CONGREGACIóN 

En este apartado  trataré  varios  ámbitos de  la  vida de  los  creyentes  pentecostales  que  considero 

vinculados.  Abordaré primero  el  problema  de la conversión a diferentes  religiones,  que 

sostengo que  se podría  entender  mejor  bajo el termino  de  "movilidad religiosa", porque  es más 

amplio y que  permite  abarcar un mayor  numero  de manifestaciones y experiencias  religiosas. 

Después, pasaré a considerar la importancia  de los testimonios,  formas  discursivas  que  elabora 

el creyente  sobre su situación  personal,  frente a la congregación y también ante la divinidad. De 

estas expresiones  orales. los relatos  de  conversión son sólo una parte. Por último,  señalare 

aspectos de la vida comunitaria  que  contribuyen a dar  forma a la vida  del  adepto  que  ingrese a 

estas iglesias. 

Formas de estudiar la conversicin y movilidad religiosa 

El término  conversión ha llegado a ser uno  de esos conceptos manipulados  con  tanta 

frecuencia y con  tantos  significados para diferentes  investigadores,  que es necesario  detenemos 

en  el camino  para  preguntamos  para  qué  sirve  realmente. La conversión a nuevas creencias  es 

un tema  apasionante y he encontrado  que m i s  alumnos  con  frecuencia  cuando  empiezan a 

estudiar  grupos  religiosos  quieren  estudiar  esta  problemática, sólo para  que  descubran  al  cabo 

de poco tiempo el verdadero lío que  significa  definir este tipo  de  experiencias  religiosas.  Para 

los creyentes de  las  agrupaciones, una definición  básica  de  la  conversión  podría  ser  el  evento o 

experiencia  que  cambió su vida,  orientándola  hacia Dios y lo condujo a dejar sus experiencias 

anteriores para buscar  nuevos  rumbos. Pero el creyente inmediatamente  llegaría a añadir  que  la 

conversión es una experiencia  religiosa  que no puede  ser  comprendida ficilmente por  la razón 

y que los intentos del científico por  clasificarla y sistematizarla  están  condenados al fracaso 

porque el ámbito  de  lo  espiritual  le  está  negado. 

Como señalan Rarnbo (1996) y Prat (1997), la  mayor parte  de los investigadores no 

han tenido  experiencias de este tipo (con honorables excepciones como E. Evans  Pritchard y 



L'ictor Turner  que heron conversos al catolicismo en SU edad adulta, y Roger Bastide. 

Francois  Laplantine y Benetta Jules  Rosette  quienes  se  convirtieron a religiones derivadas de 

las tradiciones africanas). Y, después  de  todo,  estos criticos quiza  tengan razón,  pero no (sólo) 

por  culpa de la pobre  racionalidad  limitada de la superficial  mentalidad  del  cientifico,  sino 

porque además el  tCrmino de conversion  tiene ya  demasiado  significados y usos. Es hora  de 

buscar conceptos viables para el sociologo o antropólogo  de la religión. Propongo éI de 

"movilidad  reliyiosa"  para comprender  formas de cambio de  adscripción religiosa  diversas. 

Pero  ademis  encuentro útil aun  emplear el termino de conversion para  referirnos  sobre  todo al 

discurso de los creyentes  que se refiere al cambio  de vida  por  una modificación  drástica hacia 

la  nueva  fe.  \-'earnos cuales han sido los usos  que  se le han dado al concepto  de  conversión 

desde las clencias sociales. 

Un numero  importante de  autores han considerado la conversión religiosa a partir de 

los factores  sociales  que lo propician. En la antropologia, esta orientación  se ha vinculado 

sobremanera al estudio  de  movimientos de milenarismo y mesianismo. Vittorio  Lantemari 

(1961, 1974) consideró  que el desarrollo  de  este  tipo  de movimientos estaba  relacionado con el 

contexto  de colonialismo y dominación de los pueblos  del Tercer  Mundo. Una perspectiva 

parecida h e  adoptada,  a su vez,  por \i'orsley ( 19SO) en su esrudio conocido  sobre los cultos 

"cargos"  de hlelanesia. Pereira de Queiroz (197s) al analizar los mesianismos  del estado de 

Pernambuco  en el noroeste de Brasil. aryumentaba  que  estos  se daban por la "anomia  social" 

causada por la gran pobreza y desorganización y por el cambio que  afectaba  a los estratos 

menos favorecidos.  Entre los autores  de  trabajos clisicos sociologicos  que influyeron a  esta 

perspectiva teórica  están los escritos de Weber (197-1) sobre la religión de los "menos 

pri\ilegiados" y el estudio de Engels (197 1) sobre l a s  yemas campesinas  en  Alemania donde el 

descontento politico y la explotación se traducia en  la adhesion a movimientos  religiosos. 

Hobsbawm (1974) aplico hibilmente las ideas  de  Engels en un  ensayo sobre la conversión de 

l a s  masas obreras al metodismo en Inglaterra. 1. M. Lewis (1971, 1986) intentó  retomar  esta 

orientacion para  examinar los cultos de posesión  y  considero  que la recepción de espíritus (y 

especialmente de seres  extraordinarios y poderosos) ocuma más frecuentemente  entre 10s 

sectores  subordinados de la sociedad,  como  son las mujeres y los marginados  que de este 

modo participan  en  una  inversión  ritual que los libraba  "espiritualmente" de su condición de 

subordinacion. 



Quizá  injustamente  este  enfoque h e  estereotipado  como "el  modelo de la privacih", 

por considerar  que los conversos eran sectores O personas sujetos algun  tipo de  situacion  de 

sufrimiento y carencia.  Glazier (1986) anota  que la teoría de la privación  podía  explicar el 

origen  de los movimientos religiosos y las  conversiones  iniciales.  pero no podia servir para 

enlPnr(Pr &w, la gente toda\ia  se  convenia  a las asociaciones religiosas ya institucionalizadas 

y socialmente  reconocidas.  Glazier partia de los ejemplos que habia encontrado en  el Caribe  de 

conversiones  a  religiones  afroamencanas  de individuos de la clase media que ya gozaban de 

cierto prestigio, los cuales permitieron a  agrupaciones religiosas como los rastafari 

jamaiquinos  obtener  mayor  aceptación social. Al trabajar  con los rastafaris entre los 

inmigrantes  jamaiquinos de Inglaterra, Cashmore  (1983)  encontro lo mismo y tambien criticó 

el modelo  señalado. Klass (l99l), por su parte, describe como el culto  carismático al guru 

hindú  Sa¡ Baba  se volvió  una  religión  elitista de los comerciantes  prósperos  de  origen asiatico 

en  la isla de Trinidad. En sus  estudios  sobre  pentecostales  negros y puertorriqueños,  tanto 

Garrison,  (1974),  como Hine (1974),  destacaron la conversión de personas  que ya  tenían 

reconocimiento en  la comunidad local y, en algunos  casos,  incluso ya ocupaban  posiciones 

relativamente  acomodadas  dentro  de los sectores a los que  pertenecian. 

Creo  que hay que  evaluar  cuidadosamente las criticas al modelo de la conversion  por 

privacion. Es interesante  notar  que éstas surgen de autores  que publican  en  inglés y se 

concentran en  el análisis de las poblaciones originarias del Caribe. En México, el modelo de la 

privacion continúa  visente en estudios  recientes  que  desconocen los investigadores  citados 

( D i u  de la Serna,  1985; Giméneq  1988). Por mi parte creo  que no se puede dejar de lado la 

causalidad de los factores sociales. He  mostrado la aplicacion de una  consideracion  de los 

factores  sociales en varias partes de  este texto, y especialmente en  el capitulo  sobre la 

estratificacion social y la religion. En un estudio  anterior (l987), mostre  cómo los conversos  a 

l a s  religiones  protestantes  y  pentecostales en  la Sierra Norte de Puebla eran  personas  origen 

indígena que  enfrentaban la distribucion  desiyual  de  recursos  que permitia a los Sectores 

mestizos  detentar el poder politico y el control de los recursos  económicos más apreciados. 

Sin duda, hay muchos  conversos  a nuevas  religiones  proceden de un contexto de marginacion 

o privacion, tanto  por su pertenencia  a  sectores subordinados, o por  experiencias de vida que 

los han afectado en su adaptaaón  a la sociedad mayoritaria. 

El  problema, como lo anotaron los críticos sehalados, es que también ciertos 

conversos  a nuevas  reliyiones no comparten  estas características. Esto no puede explicarlo 
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una teona  basada  esclusivamente en  el modelo  de la privación.  En el caso especifico de los 

templos pentecostales  de  Iztapalapa. señalar esclusivamente la pertenencia a sectores 

subordinados,  tendria  cómo  resultado la dificultad para esplicar la situación  de los 

profesionistas y de aquellos que tienen  alta escolaridad. miembros de  estas  agrupaciones  (como 

se mostro en el capitulo  sobre liderazgo). Ahora  blen, estos son, sm duda, sólo un pequeno 

numero de conversos,  pero,  cómo  demostramos en  el capitulo  sobre  liderazgo religioso. los 

profesionistas  con una alta escolaridad se  ubican  en posiciones  prominentes  dentro  de las 

congregaciones, y es por tanto, necesario valorar  adecuadamente el peso  que tienen en  la 

asociación. En mi opinión,  se  observa una tendencia general clara hacia que los adeptos  de las 

minorias religiosas proceden  de  sectores  subordinados  (cuando menos  en México), pero es 

asimismo evidente  que una teoria  de la  movilidad  religiosa debe  buscar  explicaciones más finas 

y exactas  a nivel  del indibiduo mismo. ( I )  

Pasemos  ahora  a los modelos  de conversión  que  se dirigen  más  hacia el individuo 

mismo o, en otras  palabras, asumen la perspectiva del actor mismo. Es  necesario,  por tanto, 

demostrar  qué es el tipo  "paulino" de conversión,  que es la forma más conocida y tipica de 

espresar el cambio hacia  una  nueva  religión.  En el Suevo Testamento la conversion  de  Paulo 

es descrita  cuidadosamente en los Hechos de los Apóstoles.  Siendo un ciudadano  romano, se 

llamaba primero Saul. y a partir del  martirio de San Esteban  se dedica  a la persecución  de los 

cristianos. Sin embargo, en  el camino a  Damasco lo cego una  luz  del cielo. Cayó al  piso y 

escuchó un voz que le dijo: "'Saul, Saul, por  qué me persigues?".  Esta VOZ era la de Jesus. 

Saul estuvo  ciego  por tres dias, hasta que un  discipulo cristiano llamado Ananias lo sanó  por 

imposición de manos. X partir de entonces, cambió de nombre, siendo  bautizado  cómo  Paulo, 

y se convirtió en cristiano. Paulo sufrió un  cambio  radical que alteró su vida a partir de su 

encuentro  con un ser o hecho espiritual. 

Veamos  ahora los análisis  más elaborados  que intentan explicar la conversión religiosa 

desde una perspectiva del  individuo que ha sufrido una  experiencia "paulina", es decir, de un  

cambio repentino y trascendental  que modifica  su  vida. El esherzo más  logrado  de definir este 

proceso se puede  encontrar en el libro de William  James, "Las  variedades de la experiencia 

religiosa". El gran filósofo y psicólogo  norteamericano le dedica dos capitulos a esta  temática. 

Estar  convertido es  estar en un  proceso  por medio  del  cual  las realidades religiosas se vuelven 

mb firmes, destacadas y importantes para el individuo.  El carácter de la persona es 

transformado,  especialmente  después  de una crisis repentina.  Las  ideas religiosas, antes 



periféricas en su mente, pasarán a ser  las centrales en su conciencia.  Eventos  emotivos 

conforman el escenario para el proceso  de  conversión. llevando el individuo a una  situación  de 

crisis que  luego  supera por su contacto  con lo sagrado.  James  considera  que hay personas 

propensas  a la conversión, mientras  que otras dificilmente lo harán. Algunos grupos religiosos 

fornenran el proceso de conversion  mas que  otros, y James notó cómo ya habia p p o s  

protestantes que esigian  a sus  miembros tener  experiencias de  este  tipo para asegurar su 

salvación  (James, 196 1) . 

Otro modelo muy acabado  de la conversion  es  propuesto  por  Berger y Luckman 

(1975),  quienes lo consideran  cómo el ejemplo  más claro del proceso  de resocialización  del 

individuo. Frente  a una  crisis  profunda (que los autores  interpretan en el sentido la  llamada 

anomia social de Durkheim), la persona intenta  reinterpretar su pasado y su sentido del  mundo 

o "plausiblidad",  como lo denominan ambos  sociólogos.  Para  esto  es indispensable que el 

afectado  se reintege  a una  nueva  comunidad,  tal como lo sena la agrupación religiosa, que 

reoriente su vida. Otro  de los clasicos de la sociologia  de la  religión, Robert Bellah (1991), 

considera  que la esperiencia de la conversión  implica  una nueva  concepción de la realidad 

ademas de  estados  emotivos subjetivos intensos. Esto implicaba lo que el autor  norteamericano 

llama  una "reestructuración simbólica" de la conciencia que  se refiere a las esperiencias 

familiares. posiblemente llegando a cambiar los valores  que los padres habían  inculcado durante 

la infancia.  Lindholm (1991) también destaca  que la conversión cambia la relación  del 

individuo  con su mundo, pero lo considera  negativo, ya que el nuevo  adepto solo logra 

regresar  a  estados de dependencia  infantiles  en sus  relaciones  y  vinculos con los lideres 

carismaticos  religiosos y los grupos  que dirigen. 

Varios  estudios de antropólogos mexicanos (Diaz de la Serna,  1985; López, 1997; 

Muñoz,  1997), han empleado la obra de Clifford Geertz  para  sostener una interpretación  de las 

conversiones  por crisis,  empleando la definición de religion de este antropologo 

norteamericano  que  destaca las respuestas religiosas ante la incertidumbre, el sufrimiento y la 

injusticia (Geertz,  1988). Sin  embrago, cuando  Geertz  escribe  sobre la "conversion  interna" de 

la religión hinduista en  la  isla de Bali  en Indonesia,  se refiere a un proceso  de  transformacion 

del sistema  religioso  por  creyentes  que buscan de una forma  gradual una  mayor  racionalización 

del sistema de creencias y practicas  sociales (Geertz, 1988: 152-168) y no a un proceso de 

CriSiS. 
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Un cambio  drastico en los modelos  para  esplicar la conversion  se  suscito a partir de 

procesos  sociales  que  forzaron un nuevo  replanteamiento  de  la cuestión 

r\ finales  de los años  sesenta, los miembros  del yupo de  rock inslés "The Beatles" 

sisito al suni hindú Yogi MahAreshi Mahesh en  la  India. El guitarrista  George Harrison se 

~ z - . k L j  ai Mmo y afabi, a Krisrra m sus composiciones. ( 2 )  Fue  emulado  por otros 

musicos  populares, cómo el jaliciense  Carlos  Santana, quien se  volvio  discípulo  del sum Sri 

Chinmoy y  cambió su  nombre artístico  a  "Devadip". A partir  de  estos  acontecimientos, la 

conversion  a las llamadas  religiones  alternativas (por lo menos  para los occidentales)  llegó  a 

ser  parte  de  la  llamada  contracultura  juvenil.  Si  bien  anteriormente  algunos  intelectuales 

occidentales,  entre los cuales había escritores  y  poetas  destacados  cómo Arthur  Conan Doyle, 

Walt  Whitman,  y H. D.  Thoreau, habían coqueteado  con  las  religiones  orientales  y  las 

creencias  esotéricas  (Gordon  Melton, 1995; Elwood, 1983) fue  a  partir del  finales de la  decada 

mencionada  cuando  la  experimentación  con  nuevos  "cultos"  religiosos  comenzó  a  ser 

socialmente  significativa.  Algo  que  llamó  la  atención  fue  que  a  pesar de  que  la contracultura 

juvenil  eventualmente  fue  absorbida  por  la  sociedad  mayoritaria  y  perdió  mucho  de su  sentido 

de critica  social  (Turner, 1988), la proliferación  de  religiones  alternativas en Estados  Unidos y 

Europa  continuó  repercutiendo  progresivamente en sectores  con mayor  nivel económico y una 

elevada  escolaridad  (Douglas y Tipton, 1983; Leone y Zaretsky, 1978). Cada vez más los 

conversos tambien  eran  personas no únicamente jóvenes, sino  inclusive  individuos de edad 

madura. ( 3 )  

Las nuevas  formas  de  la  vida religiosa  existian ahera de  las  instituciones  clericales,  y 

%eron  nombradas  por los sociólogos cómo "nuevos  movimientos  religiosos"  (Campiche, 

1988). Para los adeptos  de  estos  grupos  simplemente  eran  "nuevas  espiritualidades".  El 

estudio  de los nuevos  movimientos  religiosos  exigió un extenso  replanteamiento  de  la  teoria  de 

la conversión  clásica. Era muy claro que los adeptos de  las  nuevas  espiritualidades no tenian, 

en  su  gran mayoria, un origen en los sectores  depauperados o "marginadas". hluchos nuevos 

creyentes  demostraban  haber  tenido  una  vida  completamente  normal  y  aburrida  antes  de 

adoptar las nuevas creencias.  Algunos  incluso  seguian viviendo  una  vida  normal y aburrida 

despues de un periodo  de  contacto  con los nuevos  movimientos  religiosos.  Muchos  de los 

supuestos  conversos sólo "experimentaban"  con  estas  agrupaciones  durante  una  etapa 

particular de su vida,  para  luego  regresar a su  vida anterior (Barker, 1994, 1995). 'Dónde 
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quedaba. pues, la explicacion  del  cambio religioso  basado en  el cambio drástico y permanente 

ds creencias? 

u n  modelo alternativo para la conversión se ha ido  paulatinamente construyendo en  las 

ultimas decadas y Richardson (1985) incluso escribe  de la creacion de un  paradigma 

"&*nativo". SZ acepta cada \-e2 m i s  que, apane de los conversos  "paswos"  que, en  el sentido 

paulino, reaccionan  ante  esperiencias  drásticas  e  imprevistas que alteran su vida.  hay conversos 

"activos"  que  se dedican a buscar afanosamente  experiencias religiosas y cambian de religion 

de una manera totalmente voluntaria después del periodo  de  "esperimentacion".  cuando 

intentaban encontrar "un sentido  a la vida" (Richardson,  1985).  Como señala,  Dawson, (1990). 

estos indivjduos escogieron  de una  manera  racional y abierta conocer las  posibilidades que 

ofrecen las nuevas  experiencias espirituales y de  contacto con lo sagrado. En algunas  personas, 

esta fase de  vkencias "alternativas" es solo temporal, y después regresan a sus rutinas 

conocidas, pero (se espera)  con una  nueva riqueza de conciencia forjada  con el encuentro con 

las manifestaciones y seres  transcendentales.  Para una  rninoria de personas, la búsqueda 

espiritual entre las diversas  opciones  de  experiencia  con lo sagrado es una  forma o proyecto  de 

\-ida  que no debe ser abandonado nunca. Estos hombres y mujeres siempre  estaran cambiando 

de religion.  sin "estacionarse" por demasiado  tiempo en una agrupación especifica. Otras 

personas  simpatizan  con  las creencias de  las  religiones alternativas y participan en ellas a 

medias, pero sin abandonar  por  completo su roles cotidianos en la sociedad  mayoritaria 

(Barker,  1995). Solo un tipo especifico  de adepto  es aquel que  cambió  totalmente su vida para 

integrarse en  una  nueva  religion, y permanece  en  ella el resto  de su  vida (Rambo,  1996).  Este 

es el tipo de converso  descrito  por la teoria que hemos  llamado  "paulina  clásica", pero los 

otros tipos no se ajustan al modelo señalado. 

En Latinoamerica, la  utilidad de  nuevas  proposiciones  sobre la  movilidad relis' 'losa es 

muy ebidente, aunque  pocos  autores han sabido  aprovecharlas.  Cómo han señalado Rostas y 

Droogers ( 1  993), y Bouddewijnse,  Droogers y Kamsteeg, (I99 I ) ,  en los sectores  populares 

latinoamericanos la  movilidad  religiosa  puede ser intensa. Hay personas  que  pertenecen  a una 

religión durante una parte  de su  vida,  para luego  pasar  a una segunda o tercera, más adelante. 

Esto se puede  dar incluso por medio  religiones muy distantes u opuestas  a primera vista, cómo 

en el caso de los adeptos  que en  Brasil transitan entre el candomble, el espiritualismo , el 

pentecostalismo y las comunidades eclesiales de base (ver Brandao, 1987). Una  vez  más, estos 

individuos  pueden ser, más  bien,  la excepción,  pero si se encuentran  en  cada agrupacion 



religiosa como  señalaron  Rostas y Droogers (1993). Desde un enfoque  novedoso, Leatham 

(1996). prefiere escribir sobre el reclutamiento  de los grupos religiosos hacia sus posibles 

conversos. Xqui se subraya lo que la institución  religiosa ofrece para atraer a sus nuevos 

miembros. El autor  se basa en  la manera como el movimiento de  catolicismo popular 

sepamista y milemvista de la Numa Jerunkn  a a j o  mevos adeptos m e  personas de diverso 

origen social. .Al estudiar la agrupación hinduísta de los Haré Krisna  en Tarragona y 

Barcelona. España, el antropologo Catalan Joan Prat, anota  cómo en la adopción de la nueva 

religión, los adeptos  se basan tanto en aspectos  emocionales  vinculados  con el encuentro  con 

lo sagrado, así como en razonamientos  elaborados  basados en  la búsqueda  consciente  de una 

opción de vida alternativa. Incluso  anota  que la ruptura total con la sociedad  expresada  por 

medio  del rechazo al núcleo  familiar  puede  llegar a ser  también temporal.  Eventualmente 

muchos de los padres y madres  aceptaban o, por lo menos, toleraban  a  sus hijos  en su nuevo 

rol de  monjes  orientales y los jóvenes  adeptos  de Krisna  llegaban a  aceptar de nuevo  a  sus 

prosenitores (Prat, 1997). 

Consideramos  que si utilizamos el temino de movilidad  religiosa podemos  tener un 

concepto  abierto en  el cual cabe  tanto la conversión "clasica" de tipo paulina.  asi cómo formas 

de  cambio religioso más sutiles que  corresponden al llamado converso activo. Además,  se 

podran considerar los casos de aquellas personas  que han cambiado  varias veces  de religion 

durante su vida. Cuando los individuos que tienen esta  trayectoria hablan de su conversión, 

solamente  se refieren a la última o primera  experiencia de  este tipo. 'Entonces qué heron los 

otros tipos de cambio religioso? Por ejemplo,  'cómo dar el nombre al cambio de las personas 

que  después de pertenecer  a una  nueva  iglesia, deciden  regresar  a su religión anterior?  (como 

sucede  con  ex-Testigos  de  Jehová o momones que regresan al catolicismo y publican libros o 

folletos con títulos como "Yo hi un testigo de Jehová",  "Confesiones  de un ex-mormón"  que 

se encuentran  Bcilmente en l a s  librerías parroquiales). 

'Por que no considerar también a  aquellas  personas  que  intentan  combinar más de una 

religión a la  vez?  La antropóloga Mima Cruz  encontró  que había espiritualistas de  Iaapalapa 

que  descubrieron  que podían  combinar  las creencias y prácticas de esta religión con la 

pertenencia a los grupos  de  oración  de la Renovación  Carismática  Católica  que  creen en la 

sanación  por el Espiritu  Santo (Cruz, 1996). Cómo ya hemos mencionado, se localizaron 

creyentes  pentecostales , también de  Iaapalapa,  que todavía  creían  en los sistemas de brujería 

y hechicería de los sectores  populares  a los que  pertenecian.  Por  otra parte, el arzobispo 



capitalino  Norbert0  Rivera  Carrera, ya ha predicado  contra  las  "desviaciones" de aquellos 

catolicos bautizados  de  alta  escolaridad  pero  "de un bajo nivel  de  instrucción  religiosa"  que 

buscan conocer los encantos  esotéricos de los movimientos  de  espiritualidad  que el clirigo 

llama  "el  new age", aunque  sin dejar.el  seno de la Iglesia  Catolica  [Rivera  Carrera. 1998) 

En todos estos casos, estanm frente a m cambio reiigioso distinto a una conversion 

completa,  sino que  podrian considerarse más  bien cómo un tipo  de  sincretismo  religioso  "a  la 

carta" muy personal.  Para  nuestros  propósitos,  podemos  englobar  todas  estas  expresiones 

dentro  de lo que llamamos la  movilidad religiosa,  siendo esta la  expresión  de una 

transformación de l a s  creencias  y  prácticas  relacionadas  con lo sagrado  de  parte  de un 

individuo a  partir  de un contacto intenso  que  experimenta  con  manifestaciones  tanto  religiosas, 

espirituales  y  eclesiales  diferentes  y  que  implica  modificaciones en sus  experiencias  y  forma de 

vivir,  cuando  menos  por un periodo de tiempo.  Para  abarcar un  amplio  número de  casos 

prefiero  "pecar"  (a  estas  alturas ya  no  puedo evitar las metiforas religiosas) de  acuñar  términos 

amplios,  en  lugar  de  constreñir su  utilidad mediante  limites  bien  marcados,  pero  demasiado 

especificos  para una volátil  realidad  heterodoxa. 

La conversión de  tipo  paulina es, antes  que  nada, un modelo  narrativo  que  se  encuentra en  la 

Biblia,  considerada el texto sagrado  por escelencia y la &ente ultima  de  revelación  por  todas 

las  iglesias  cristianas de raíz protestante,  incluyendo  a  las  asociaciones  pentecostales. Los 

creyentes de las congregaciones desean  que su entrada  a la  nueva  religión a este modelo 

tomado  del  Nuevo  Testamento. Si uno escucha los testimonios de los adeptos  (tanto en los 

servicios  públicos  cómo en l a s  entrevistas  privadas) una experiencia  paulina  de  conversión  es la 

forma  más  anhelada  y  valorada  de  ingreso.  Aquellos  conversos  que  la  experimentaron  no  se 

cansan  nunca  de  hablar  de ella, porque  muestra  cómo  Dios ha escogido  personalmente al 

nuevo creyente. 'Pero, podemos  detenemos  y  preguntamos  hasta  dónde  estaban los creyentes 

familiarizados con el  modelo  paulino  antes de tener su experiencia  de  conversión?  En  nuestros 

casos,  todos provienen de un pasado o trasfondo  cultural católico, así que  es muy probable  que 

p o r  lo menos  hayan escuchado alguna  vez  el  relato  sobre  la  transformación  de Saú1 de Tarso 

en el apostol  Pablo. Aún así, cabe  destacar que este episodio de los Hechos  de los Apostoles 

(Hechos 9: 1-20) no tiene la importancia en la  catequesis  católica  que  tiene en las  ensefianzas 

. " .. . . .. . 
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doctrinarias de  las islesias evangélicas  (cómo lo apunta claramente  William  James, 1961). Sin 

ernbargo, esta  esplicacion no me satisface, porque en  mis estudios  sobre el pentecostalismo 

indígena en la Sierra Norte de  Puebla  también escuche muchos relatos de conversion de tipo 

paulino de  pane de creyentes  totonacas los cuales no entendian  las lecturas de epístolas en 

español cuando  eran idas por sacerdotes mestizos. La suya  habia  sido, en efecto, una 

religiosidad  popular sincretica indígena y conocieron la  Biblia cuando la escucharon en 

totonaco  durante los servicios  evangelicos (Garma, 1987). Considero  que los creyentes 

primero  tienen una sene de  experiencias de vida que marcan  una transformación. 

Posteriormente, aprenden rápidamente  a  reordenar sus experiencias de vida  segun el modelo de 

lo acontecido al ciudadano  romano cristianizado. 

Cómo una  forma de  narrativa  expresada en un texto  sagrado, la  historia de  San Pablo 

tiene  una estructura lineal  sencilla y comprensible. Tiene un principio  (la  negación y 

persecución a la nueva  religión), un núcleo de acción donde se encuentra el nudo 

argurnentativo (la transformación de la vida del pecador) y un desenlace  claro (la dedicación 

completa al apostolado  que culmina  en el sacrificio y  entrega  de la  vida  propia  al Creador). AJ 
convertirse en  miembro  de  una agrupación evangelica. el creyente, por su parte, busca 

reordenar las  experiencias de su propia  vida de una  manera comprensible  desde las  nuevas 

perspectivas que le ofrece la participación  en  una congregación. rU aprender un nuevo 

esquema  para darle una configuracion para entender lo que ha sido su vida, lo que  es en  la 

actualidad y lo que podria ser, el créyente ha cambiado su \ida  porque ya no la entiende  de la 

misma manera. 

Antes sus vivencias no tenían un sentido claro. Sin  duda, como la vasta mayoria de los 

seres humanos  en este planeta, se vivía la vida  tal cómo venia y tal cómo se sentía. Sin 

embargo, a partir de la participación con el grupo religioso, las vivencias que  transcumeron y 

aquellas que  ahora  transcurren, y las que transcurrirán, ya tienen todas  claramente un 

argumento  y un propósito.  Cómo ya han senalado.  investigadores  que han estudiado la 

conversión de creyentes  evangélicos (si bien de iglesias  denominacionales) desde una 

perspectiva  del discurso, tales cómo  Peacock,  (1988, 1991). Lawless  (1988) y Stromberg 

(1993),  estos asumen claramente la forma de relatos  ordenados  y lineales. El investigador 

familiarizado con ellos no puede  dejar de darse  cuenta de que estas  narraciones heron 

transmitidas  para ser escuchadas. Y así es. Son  narradas en los testimonios de los templos  ante 

los demás creyentes. Asimismo son platicadas también a los inconversos (los científicos 
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sociales  intrometidos,  parientes,  vecinos.  amigos, etc.) para ejemplificar  como la vida propia ha 

sido  tocada por la divinidad.  hluchas iglesias  incluso  inlprimen  pequeños folletos con 

experiencias especiales de conversión  de SUS miembros  para comunicarse con  micmbros . 

potenciales. 

Ezrllrh;cr dz cm\.ersiOn m la congresacion  ofrece a los miembros nuevos 

la posibilidad de  entrar en contacto  con los modelos de  argumentacion  de una  experiencia 

religiosa  basada  en la narrativa paulina. Pero  esto ya no es simplemente  una historia bíblica 

más,  sino un  modelo  para ordenar las experiencias vividas  del  mismo sujeto. Se seleccionan y 

ordenan las experiencias de vida según las  mismas expectativas  de la congregación.  Esto 

sucede no simplemente merced  a un deseo de conformismo social, sino  más  bien porque  se 

considera  que la congregación misma representa a Dios.  Se reherza de  este  modo la idea de 

que el contacto prohndo con lo divino ha reordenado la vida de la persona. Tambien es 

reforzada la nueva comprensión de  que las  relaciones sociales más importantes del sujeto han 

cambiado. Ahora  en adelante.  serán  destacadas sus interacciones con los otros miembros de la 

congregacion. 

A continuacion.  se  expondrán tres casos que demuestran este tipo de  conversiones . Se 

podria  exponer un  mayor numero  de  ejemplos, pero considero  que estas tres son suficientes 

para  mostrar  las caracteristicas sobresalientes  de este tipo de  experiencias y la manera como 

son comprendidas y expresadas por el sujeto, ya que las estructuras  narrativas y de 

argumentacion discursiva son realmente repetitivas 

Caso 1 .- "A!¡ vida se  desarrollaba  normalmente  desde mi punto  de vista, pues tenia un hogar, 
un negocio, fiestas y amigos y tomaba licor frecuentemente por  placer. Dios me guió  a 
conocerle  a  traves de la enfermedad del  menor de m i s  hijos,  quien empezó  a sufrir 
desvanecimientos frecuentes,  hasta  perder el conocimiento totalmente,  por lo que en  compafiia 
de mi esposa  le  lleve a  consultas  con  médicos afamados, quienes le  hicieron  análisis y estudios 
sin  llegar a un  diagnostico  definido. Finalmente  en el hospital  del  DIF,  nos  dijeron que tenia 
que  educarse en  una escuela  especializada en  problemas psicomotrices y hasta cierto punto 
empezábamos  a  conformar,  cuando alguien  nos  habló  del poder del Señor Jesús. Asistimos al 
templo  Bethel, le pedimos a  Dios  que lo sanara y El nos escuchó , ya que el  niño volvió  a la 
normalidad. Semanas  después  entregué mi vida  al Señor,  dejé de tomar licor totalmente y 
ahora, mi mayor  placer es  decir  a  otros  que creyendo lo que la  Biblia dice, se  conoce la 
verdadera felicidad." 

Caso 2.- " Y o  hi u n  hombre que mostraba la imagen de un padre  de familia honrado,  siendo en 
realidad un pendenciero que gustaba de engafiar a las  mujeres, andar en parrandas y estar 
dispuesto  a  golpear  a  cualquiera.  Estuve en  el Reclusorio Norte  por  intento  de  robo  a un 
centro comercial. Estando all¡, recordaba la forma  amarga  en que  se llevó a  cabo el proceso 
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judicial y las veces en que mi familia  sufrió desprecios,  por lo que no creia en  la justicia 
humana ni me interesaba la divina. Xl i  esposa,  angustiada,  empezó  a asistir al templo,  donde le 
dijeron que Dios  tenia u n  plan para mi vida, ella  me lo hizo  saber Y le escuché  esciptico,  pero 
meditando en ello una noche en  la soledad de mi celda. tuve conciencia  del mal hecho a mi 
familia, a mi mismo y a Dios; le  pedi perdón y las cadenas de pecado  que aprisionaban mi vida 
se rompieron, invadiéndome una  tranquilidad  hasta entonces  desconocida. ,Era libre a pesar 
de estar en una  prisión ! -4 partx de e x  momento, se abrieron todas las puertas  hasta  entonces 
cerradas para tramitar mi libertad, lo cual se logró quince días después. Al estar libre,  asisti al 
templo y lo hago  hasta  la actualidad en compañia de mi familia formada por mi esposa y tres 
hijos. soy un hombre  nuevo, regenerado y ya  sin  vicios,  en mi hogar reinan la paz el amor de 
Dios, porque en  el momento  oportuno crei que el  plan de Dios  es hacer  felices a  todos los que 
creen en su justicia y su amor." 

Caso 3.- Veamos el testimonio del Oficial Efrain  Guerrero  de 25 años,  Oficial de la Fuerza 
Aérea,Mexicana,  ingresando  a los 15 años al Colegio Militar, que  dice lo siguiente: El queria 
tener fama y acercarse a Dios  era  signo de ignorancia, un  dia entró un oficial a SU 

departamento y le disparó. Lo tuvieron  que llevar de  urgencia al Hospital Militar.  Parecia  morir 
y tardaron en atenderlo en  hospital  por  mala administración. La  bala penetró  todo su aparato 
digestivo,  incluyendo  también el hígado.  Fue  operado de urgencia y tardaron  ocho  horas en 
operarlo.  Después de la operación  estaba  rodeado de aparatos. Lo visitaron personas 
pertenecientes  a  grupos  Bautistas, Espiritualistas Trinitarios Marianos,  Pentecosteses, 
adventistas del Séptimo Dia, etc. sin dar  resultados positivos. Hasta que  se  presentó un pastor 
de la Fraternidad de Iglesias Cristianas a f h a n d o  que  sanara en nombre  del Señor. Su madre 
tambien  le tuvo fe. Yohió a  ser  operado siete horas más y al paso  del tiempo  tuvo una cura 
milagrosa, ya que los medicos lo daban  por muerto. de ah¡ decidió ser creyente del Señor y le 
ofrece sus semicios  a e l  por  devolverle la vida." (tomado  de Hidalgo  Najera, 1996,  p.67) 

Para entender la conversión  peniecostal es  indispensable resaltar otra ve5 aunque  sea 

brevemente. la concepción de la sanación. La superación  de la enfermedad y el dolor  destaca 

cómo el motivo  principal que  crea el escenario para que el individuo se  convierta.  Cómo ya 

hemos destacado, la enfermedad para los pentecostales no sólo es la  del cuerpo, sino  también 

la del  espiritu y el alma. Asi pues, la persona del segundo relato no habla de una  enfermedad 

corporal específica,  sino de un estado de pecado  donde  era su espiritu o alma lo que  estaba 

enfeho  y debía ser sanado. En todos los relatos, la sanación  es visto cómo  parte de la 

regeneración. Es un evento de profunda significación  simbolica,  pues  marca el inicio de la 

nueva  forma de vida  del creyente. 

La enfermedad  también es una  marca,  pero de lo nesativo de lo que hay que  abandonar. 

Las  experiencias corporales y fisicas, tanto del dolor  cómo del castigo  corporal,  muestran la 

vulnerabilidad  del sujeto  que sólo es reducido  a un simple ente fisico. La redención sólo puede 

cumplirse al sobreponerse  a  esta  situación y buscar un nivel transcendental en el cual hay una 

auténtica  respuesta.  Por  esto  se  enfatiza la  inutilidad de los doctores y los carceleros  que no 



logan una  rehabilitacion  genuina, la cual si es  obtenida  a  través de la Divinidad, El gran logro 

dcl pentecostalismo  es haber encontrado la riqueza  que tiene el énfasis  sobre el dolor humano 

para el individuo  humano en SUS experiencias vivenciales.  Este dolor tiene  muchas 

rnanifestaciones  (Yfcquire. 1996). Xsi lo muestran los testimonios que acabamos  de  exponer. 

So  es d o  la enfemedad \+da en ti cuerpo propio, como la siente e¡ jwen oficial. Es 

tambien el dolor vivido a  traves del sufrimiento de una persona amada,  cómo el  del padre  ante 

su pequeño bebe  afligido. Es también el dolor  psicológico del preso  condenado y rechazado. 

El dolor marca siempre en este tipo de relatos un  "hasta aqui", un punto  donde es 

necesario una  modificación drastica. Inaugura en las narraciones el  momento de la crisis  vivida. 

Desputis de la superación  de la prueba, el sujeto  debe vivir  de otra manera.  Hay  una 

revaloraclón  competa del pasado. Ya  nada será  cómo antes, según el nuevo converso. La 

percepción  del dolor y la enfermedad permite  entonces  marcar un evento  significativo a partif 

del  cual es posible  llevar a  cabo el acto  de  reordenar la vida  propia  según un  nuevo esquema 

sugerido  por el grupo religioso. La  vida  del pecado, o la vida de la ignorancia,  lleva cómo 

consecuencia el dolor y sufrimiento. La  salvacion, el alivio  del  dolor y sufrimiento implican 

dejar atras lo anterior y comenzar  de  nuevo. La nueva  vida  marca  otra etapa distinta para el 

individuo. 

La  enfermedad y las experiencias fisicas  del cuerpo  se asocian  con estados reliL' 'IOSOS 

(hlcquire, 1996). Pero aqui no es  simplemente el cuerpo  cómo un ente  físico,  sino el sujeto 

completo el que también sufre  por el rechazo social, cómo lo percibe  el preso  por los 

problemas  que  ocasiona  a su familia  al estar encarcelado. Es asimismo el dolor mental de 

percibir el sufiimiento del ser amado,  cómo el que siente un padre o una  madre al ver 

gravemente enfermo a  uno  de sus hijos y sentir que no puede  encontrar los medios para lograr 

su recuperación. 

Ya  he señalado (1987) cómo la conversión  por la sanación  puede ser comprendida 

según el modelo de Victor  Turner  sobre la  liminalidad y los ritos de  pasaje. Encuentro  que 

dicho modelo es útil no solo para los pentecostales  totonacas sino  para ser aplicado  a los 

creyentes  pentecostales de Iztapalapa.  La enfermedad y el  sufrimiento  marcan el tiempo de la 

liminalidad, cuando lo extraordinario  pude  suceder  y el orden de lo cotidiano tiene sus limites. 

La conversion  suceae en este  momento de alteridad  extrema.  Se ha dado una  manifestación de 

lo divino, porque se cree  que el milagro se origina en  la  divinidad. A partir de  este  momento, 

el creyente pasa a ser parte del grupo religioso. En  las  palabras de los creyentes,  entonces 



cuando  acontece el suceso milagroso que cambia la vida, que inaugura un nuevo orden. De 

inmediato el creyente pasa a ser parte del grupo religioso En esta  narraciones  se  pueden w r  

claramente  las tres etapas  descritas por Turner (19S0, 19SS) y Van Gennep (19%) de  una 

separacion de lo cotidiano.  de una etapa  de alteridad, y del reyeso o reingreso. 

Sin albar*, en el caso de tos commos el regeso significa el ingreso  a una  forma de 

vida nueva, No se regresa  a la  vida que  antes  se  conocia. Esto es un  tipo de rito de  paso donde 

la vida  del sujeto  es  transformada. Prat (1997), al estudiar  las narrativas  de  conversion de 

jovenes  catalanes  a los Haré Krisna noto tambien que  se podrian comparar  con los rituales de 

iniciación de  jovenes  a la  vida adulta  descritas en  muchos escritos antropologicos  (cómo 

Turner, 1980 y G. Bateson, 1990). Su observacion es util,  pero nos gustaria  recuperarla  de 

una  manera  amplia. El tipo de conversión  "paulino" tiene claramente  todos los elementos de 

un rito de paso y marca la transformacion de una  persona  incredula (muchos de mis 

informantes  sin duda dirían "pecadora")  a un creyente y adepto. No sólo se  queda la 

conversion  en una experiencia  vivida,  sino que tambien contiene una argurnentacion,  que 

asume la forma de una narrativa personal que el creyente  logra  expresar para reafirmar su 

identidad como tal. 

Cómo  forma  narrativq el relato de conversion resalta  el encuentro  de una persona con 

Dios.  Tambien aparecen en un  plano secundario, otros actores o "personajes".  Estan  aquellos 

que impiden la sanacion o crean  esperanzas  de una  falsa  recuperación. Estos son los doctores y 

los carceleros en los ejemplos citados. En  la narración del  militar  tambien serian los adeptos  de 

otras religiones. Pero tambien están las personas  que ayudan al hturo converso  a  encontrar el 

camino correcto. No sólo es  la figura del pastor. Se nota el apoyo  de individuos que  conducen 

al hturo creyente.  Puede  ser un vecino o amigo  que  es ya un adepto. En los tres relatos el 

narrador es masculino, y la figura femenina de la  familia (esposa o madre)  apoya al inconverso. 

Xdernas,  ayudan  al  nuevo creyente  a  reordenar  su \ida y mantenerse  en el camino  correcto. 

Son lo opuesto  de las "mujeres del pecado", mencionadas en un  relato. Con menos 

posibilidades de influir directamente,  pero  con la  misma  orientacion, estan los hijos , víctimas 

de los emores paternos y beneficiados por, el cambio de vida. Ya Rambo (1.996) y Prat (1997), 

entre otros, han destacado la influencia de las relaciones  de  parentesco en el éxito o fracaso de 

una  experiencia de conversión religiosa. Esto aparece ser cierto en  las narrativas de 

conversiones, donde los parientes  desempeiian un papel  significativo. 



Veamos otro tipo de  conversos  que pueden  ser  ejemplificados por el siguiente zn 

Esta tomado  de un  folleto que recibi  en un servicio  de la Iglesia  Xpostolica en Iztap, , 

bien el converso no es  oriundo de la Delegación. este caso  es  interesante y permite . c 

aspectos  de la transformación religiosa pentecostal. El folleto  se  llama "Testimonio ~ ._. 
de un pahco n a "  y la parte inferior  del triptku beñata Ysta es una contniuci I 

Iglesia  Apostólica de la Fe  en Cristo  Jesus, para el mejor conocimiento  de la obra  de  D , , 
distinyidos laicos del pueblo  de  hlixico". El texto  es el testimonio escrito de la conve 

hermano Jonás Flores,  que nació en Tuspan, Nayarit, el 21 de septiembre de 1939. .SI 

derecho en  la UNAh4. y estuvo  becado en  las  universidades norteamericanas  de H ..- 
Tufts. Se jncorporó al PRI desde el sector campesino.  Ha sido  diputado y senador sup ntl 

partido ofikial. Aparece  fotografiado en el panfleto. Estos son extractos  sobre su coi " 

dado  que el texto original es  extenso. 
I 

"Hasta  antes de 1975, yo  habia sido un  activista radicalizado  e  izquierdista q 
de  coraje  contra los ricos, y en  el campo  de la  lucha ideológica,  infructuosamente t i  
destacar en partido, el Revolucionario Institucional. Pero al comenzar 1976, Dios me 
en Sayarit. a los honores y responsabilidades del  poder publico. En ese  entonces yo a. 
esitos y ascenso  exclusivamente  a mi capacidad y preparación. Para mí, entonces, la p 
era todo y nada me importaba mas que la politica. Si siquiera Dios  contaba en e s  
agitado y febril  en que yo vivia. Entonces  comence  a vivir una doble vida. Por una 
aparentemente muy feliz, siempre  estaba  rodeado  de  gente  y  envuelto en  la ac 
solemnidad de los reconocimientos y la respetabilidad que dan los cargos públicos, e 
por  las cortesías, los banquetes, la  d,kipacion y el derroche, sin preocuparme siquien 
riesgos de un escándalo  que afectaria a mi familia. Por  otra parte, vivia  una  vida 
insatisfecha e infeliz, siempre sólo, vacio e insatisfecho, arruinando mi matn 
provocando  cruelmente  a mi desesperada esposa con el fin de que se divorciara y n 
libre.  Huyendo y rehgiandome en trabajos febriles y agotadores, lejos de mi casa; 
ocultandome  de mis hijos. 1 

"Entonces,  gloria  a Dios, un día, desde el estado de Puebla,  llegó hasta mt I 

Tepic, el hermano  Jose  Antonio  Torres,  uno de esos  evangelistas  que van tocando pq 
la  Biblia  en  la mano y  sembrando la palabra de Cristo. En cuanto mi esposa Anita  c( 
leer la Biblia, cambió  notablemente. Dejó de reprocharme la  infidelidad,  las parr 
ausencias. Se dedicó a los niños y me trató mejor, la ropa estaba mas  limpia y  hasta 
sabia  mejor. Yo primero me conhndi, luego pense: Que  bueno  que la Biblia c 
mujer, eso me conviene  porque  se  somete  a mi mando, pero  que me cambie  a 
pensarlo. Luego  llegó el arrepentimiento y comence  a sentir un indefinido temor de 
me  llevó a  hacer  cosas extrailas, cómo volver a misa los domingos y cóm 
frecuentemente en  Dios,  aun contra mi voluntad". 

"Desde  luego,  entonces  consideraba  absurdo adherirme a una  iglesia  evangéli 
consecuencias  que ello tendria para mi posición  social y mi carrera política  en 1 
mayoritariamente católico  y  porque además, por mis prejuicios, consideraba  a los c 

I 

1 
I 

"aleluyas", cómo un punado do gente Fanatica e  iynorante. De pronto  comence  a 
si Dios estaba  respondiendo así las oraciones  de mi querida  suegra quien durante 
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contra mi dureza y desinteres,  perseverantemente  mantuvo viva en m i  hogar la llama  del 
evangelio  que  ella  tomo  de la Iglesia  Evangelica  Independiente. Yo seguia  resistiendome. 
pero  la  palabra  de Dios habia  comenzado a obrar  fuertemente  dentro de m i  y yo habia 
comenzado  a  preguntar  a  Dios y a  visitar la Iglesia  Apostolica de Tepic con el pretexto de 
escuchar los hermosos himnos  que ahi se  cantan." 

".As¡ Ileyn el gran  dia.  En  una cena  organizada en  el hogar  de  la  familia Zamorano, el 
hermano Pastor Joel H. Rivas. me enseño  con la Bibl;?, que )o desafiar al señor 
fesucristo para que  se me revelara y se  encargara de  mis pecados.  Entonces yo  me  rendi  al 
Señor  Jesús. hie arrodillé  para  orar  junto  con los hermanos La respuesta  del  Señor  Jesus  llego 
a mi vida.  Esa  misma  madrugada  el  Señor  me toco y removio  de mi alma toda la  inquietud y 
desasosiego  que me atribulaban.  Si  hasta  antes, la politica lo habia  sido  todo  para  mi,  a  partir 
de ese dia, un nuevo  orden  comenzó  a  regir mi  vida:  primero Dios,  luego mi familia  y  despues 
la politica (a la que  sigo  dedicado  profesionalmente  y de  tiempo  completo).  Desde  entonces, 
disfruto  de  una  vida  privada  y  familiar. Hoy también  soy muy feliz  en mi  vida pública,  porque 
gracias  a  Dios  entiendo m i s  mis  deberes  con mi pais  y mis compromisos  con mi partido". 

En  este  relato  encontramos al converso  como una persona  que se podría considerar 

como  exitosa. Pero hay  una  falta  de satisfacción  ante los triunfos  cosechados  que  perturba al 

sujeto. Estos sentimientos  conducen al sujeto  a una transformación  religiosa  lograda  por  el 

cambio de creencias.  Rambo (1996) se  refiere  a  este  tipo de conversiones  bajo el  subtitulo  de 

"Y esto  es todo". Esto ocurre cuando  una  persona  logra sus objetivos  y  todavia  se  siente 

insatisfecha. Lo que  encuentro  interesante  es que  en los casos  mesicanos,  encontramos que 

este  tipo  de  conversion  se  vincula  con la militancia  politica,  que  puede  ser  abandonada o no. 

Recuerdense los casos de  la  misionera  de  la Iglesia de Dios  que  abandona su camera como 

juez, o el predicador  de  las Asambleas  de Dios, que  habia  militado  en tres  partidos  politicos  de 

izquierda,  ambos  descritos en otro  capítulo.  Muchos  füeron los creyentes  (en  todas  las  iglesias) 

que  nos  dijeron  que  la  politica  era una actividad  mundana,  que  fomentaba  las  lealtades  a lo 

terrenal.  La  dedicación  activa  a la politica  era  algo  que  el  creyente  debia  renunciar o, por lo 

menos,  transformar  radicalmente  a  partir  de su afiliación  a  la  nueva  religión.  Considero  que 

este, tipo  de  conversion  es  realmente de un tipo  intermedio.  Para  estos  creyentes, su militancia 

politica fue  vivida cómo si &era una  religion  absorbiendo  todo  su  tiempo  en actos 

ceremoniales  y  la  dedicación  a la  "grilla".  Ademas,  la  actividad  política  llega  a  conformar  una 

ideología  sobre  la  nación, su gente y lo que es bueno  para  la colectividad,  que  a su vez, 

implica  en si una cosmovisión  (Lomnitz,  et al. 1990). Ya algunos  autores  han  seaalado  que  la 

actividad  politica y partidaria  puede  ser  vivida cómo una religion  "secular" o "dihsa" (Cipriani, 

1 9 9 1 ;  Diaz-Salazar,  Giner,  Velasco, 1994). Cabria  preguntarse  hasta  dónde los militantes 

politicos  conversos  no  estaban trasladando  su afiliación  partidaria  vivida cómo una forma de 
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culto  a lo que  era una religión,  que no solo era  minoritaria,  sino  que  ademas  exigia un 

compromiso  activo del creyente  ofreciendo  posiblidades de  participación y liderazgo 

.Ahora  podemos  pasar  a otro tipo  de  movilidad religiosa, en la que la persona  toma  una 

nueva  religion  porque  estaba  buscando  nuevas  formas  de  espiritualidades o esprriencias 

religiosas. Este sena el cnnverw "ac&o" cómo lo H m  Rictrardnm (1B85) y Dawson (1990). 

Se aleja un poco del  modelo  "paulino"  en cuanto  a  que la transformacion  religiosa no 

sobreviene  a  causa de  una experiencia de  vida  inesperada, como una  enfermedad grave,  sino 

mas  bien,  es un proceso vivido  activamente.  Prat (1997) anota  que  muchos de los jovenes 

catalanes  participantes en cultos  orientales  señalaban en  sus  historias  de  vida  que  eran 

buscadores en "viajes"  espirituales  cuyo  propósito  era  encontrar  una  religion o espiritualidad 

que podia satisfacer sus  necesidades  criticas de integrarse  a una  comunidad  normativa  que 

sentian  auteotica.  Encontramos también  en  nuestro  estudio  a  muchos  de  estos  "buscadores" 

espirituales,  pero su discurso no era  tan claro cómo en  el de los individuos  que  entraban  a 

relisjones  orientales o esotéricas  mencionadas.  Debido  a  que  el  modelo  paulino  es  considerado 

cómo el  tipo  ideal  de  conversión  por  los  grupos  evangélicos  y  pentecostales  (sencillamente 

porque  esta  codificado en  la Biblia),  otros  tipos de cambio  religioso no son mencionados de 

una  manera tan explícita en testimonios,  entrevistas  y  historias de  vida.  Pero  estas  experiencias 

de  busquedas  espirituales  estan  presentes  muchas  veces.  cuando el investigador  intenta 

hallarlos (3). 

Rambo (1996) menciona  que en  una sociedad  cualquiera no todas l a s  personas  se 

atreven  a  convertirse  a una  nueva religion.  Señala  que  esisten  individuos  cuyas  personalidades 

se abren  más a  este  tipo  de  experiencias, una obsewacion  que  mucho  antes había hecho 

LGlliam James (1961). En  nuestro  estudio,  esta  aseveracion  es  ratificada,  por  cuanto 

encontramos  que muchos de los conversos tenían interés en asuntos  religiosos  antes  de 

convertirse  a la  nueva  religion. Es sumamente  interesante  encontrar  que  esto se puede 

expresar  a  través de  una  participacion  e  interés  en  la  religion  mayoritaria,  esto es en  el 

catolicismo  romano  y  apostólico. 

En el relato  del  politico  nayarita, al iniciar  su  proceso de búsqueda  espiritual,  vuelve ir a 

la misa,  antes de pasarse a una agrupación  Pentecostal. No pocas  personas  creyentes 

recuerdan su afición  a  las  prácticas  y  creencias  católicas,  pero  aparecen  en sus narraciones y 

testimonios como errores o ejemplos de  ideas y acciones  equivocadas. Estas experiencias son 

consideradas  neyativas  porque el  adepto  ya  las  entiende cómo parte de un engano de'una 
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religion  falsa.  As¡, una  mujer  madura  que era una creyente  Pentecostal  mencionaba con  tristeza 

y pena.  que  antes  oraba a los santos de  la iglesia,  y les hablaba cómo  a  personas  reales  para 

pedirles  favores. Otros adeptos  masculinos han mencionado  que heron sacristanes o 

a>udantes de los sacerdotes sus respectivas  infancias.  Tambien  se señala  la  participacion  activa 

en ritllnlpc catisiicas c h  Las pereginaciones o, krctuso, m la  representación  de la  Pasion  de 

Semana  Santa en hapalapa, que h e  mencionado  por  el  pastor  de  la  Iglesia  Cristiana 

lnterdenominacional  como  parte  de su niiiez  catolica,  a la  cual  habia  dejado  atrás.  Una 

participacion  activa en los ritos  y  ceremonias  católicas es una evidencia  factible  de una 

inclinación  religiosa en  el  individuo que  despues  será  canalizada  por el  cambio  a  la  nueva 

religión. 

Buscadores 

Es común  encontrar  a  creyentes  pentecostales  que no sólo dejaron  el  catolicismo,  sino  que 

además  se  integraron  a  otros  grupos  religiosos  minoritarios  por  cierto  tiempo. Esto h e  pane 

de su  búsqueda  espiritual  antes  de establecerse en  su religion  actual. En la  mayor  parte  de los 

indi\iduos  esta  etapa  de  movilidad  religiosa  intensa no es  permanente,  aunque  hay escepciones. 

Una joven creyente me comentó  que  este  tipo  de  personas  eran  cómo  chapulines,  "porque 

andan  saltando  de  una  relision  a  otra  cada  rato". Xle dijo  que no eran  bien vistos porque  eran 

!gente  inestable  sin  madurez  espiritual.  Inmediatamente  procedio  a  decirme  quienes  eran  dentro 

de la congregacion. Por  otro lado, en  una  reunión  para dirigentes, un joven  pastor me dijo 

"Esas personas  les  decimos  que  sufren  de  la  enfermedad  del  sapo,  porque  se  la  pasan  brincando 

de un charco  a otro. En  el  fondo son personas  egoistas,  porque no se preocupan de la 

congregacion o la  iglesia".  (Nótese  cómo se usan  para  nombrar  a  estas  personas  metáforas  de 

animales). 

Pero cómo investigador soy más tolerante  de  aquellos hombres y mujeres  que h a n  

decidido  hacer  carrera  dentro  del  mundo  religioso  como  "converso  continuo". Estas personas 

van  siempre en busca de  nuevas experiencias con lo  transcendental y lo  sagrado.  Cuando  una 

religion se vuelve  rutinaria y su forma de  acceder a Dios se vuelve  demasiado  predecible,  salen 

en busca de nuevas experiencias  que  les  mostrarán otras maneras  de conocer los múltiples 

rostros  de lo divino.  Cuando  supe  de los "chapulines" o "sapitos",  no  pude dejar de  sentir 

cierta simpatía por ellos dado  que  su situacion no es tan diferente  de  los  antropologos  que 

". .. - - . .- - "- 
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también  estudian otras  culturas  simplemente por conocerlas. Esta metafora nos permite 

tambien  entender un punto especial. Con honrosas  excepciones, los antropólogos  realmente 

no \lesamos a  integrarnos  a  las  culturas  que  estudiamos.  Después del trabajo de campo,  casi 

siempre regresamos al cubiculo o lugar  de trabajo  citadino. De la misma manera,  habra 

sospechas en las congegacloaes Y b "chapthe"  rtatmente se sienten comprometidos  con  la 

colectividad  religiosa, o si solo estan  all¡  durante un tiempo,  esperando el momento  de 

marcharse  en  pos  de  otras  nuevas  experiencias y vivencias  que  oFrece  el  ámbito  infinito de la 

relacion  entre lo humano y lo transcendental.  Marzal (1998) tambien  ha descrito este 

sentimiento  de  la  búsqueda  de  "el  encuentro  personal  con  Dios". (4) 

El paso  por otras religiones  diferentes,  es  otra  forma  de movilidad  religiosa  que no 

destaca en las  narrativas y historias  de vida  más  que  como un tema  secundario.  En  el  relato  del 

militar  herido,-las  visitas  de los espiritualistas,  adventistas  del  Septimo  Dia y bautistas  es 

valorado  como un intento más de  solucionar el  problema de la  búsqueda a  traves  de  las 

opciones  equivocadas. El haber  conocido  otras  religiones aquí es  destacado  como un error  más 

del  futuro  creyente. Es una parte más de su  vida anterior  que  debe  ser  separado  de su etapa 

actual.  Hay  personas  que  consideran  su  participacion en otra  religión  a una luz mucho  mas 

negativa. Esto lo percibi en quienes  habian  tenido  una  relación muy cercana  con una religion 

reprobada  por  el pentecostalismo. hie refiero al espiritualismo.  La  esposa  de un diácono  de 

uno de los templos  confio en su casa  a mi grupo  de  investigacion  que  habia  sido  espiritualista 

trinitaria  manana.  En  la  actualidad ya podia  hablar  en  lenguas  y  era  miembro  reconocido  de  la 

congegacion. Al escuchar su testimonio  sobre su conversión en  el templo,  note  con  interés 

como hablaba  sin mencionar  sus  experiencias  con el espiritualismo.  Hablaba  cómo si se hubiera 

convenido  directamente  del  catolicismo al pentecostalismo.  Su  paso por  el  espiritualismo lo 

consideraba  demasiado  negativo  para  poder tan siquiera  verbalizarlo  cómo  una  experiencia 

negativa  del  pasado.  Aquí se expresaba un discurso de silencio  ante  experiencias  pasadas ya 

estigmatizadas. 

Sin  embargo, también encontré otro tipo  de  discurso  sobre e1 paso  por  otras  religiones 

diferentes. Esto lo podria  llamar  la  "conversión  multiple" como una  via  de  conocimiento  para 

l l e g a r  al camino  Correcto.  Aqui  el  individuo  destaca  que  sabe  que  está  en  la  religión correcta 

porque  tuvo  experiencias  con 'otras iglesias y credos.  Fue  parte de ellas y conocio sus  errores 

desde  adentro.  Ahora  tiene  la  certeza  de conocer la  verdad.  Así me lo expresó  con  claridad un 

predicador  de las Asambleas  de Dios, que me dijo  que  habia  pasado  por  varias  iglesias 
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protestantes  históricas y los Testigos de Jehova.  Encontre  que  esta  justificacion de la movilidad 

relitjosa anterior ya  vivida se daba  mas  entre los cuadros  superiores  de los templos. Se supone 

que uno estaba  ante un creyente maduro  que  habia  tenido  muchas experiencias  con  diversas 

religiones. En este  tipo  de  comentarios,  era  claro  que la etapa  de  la  búsqueda  religiosa  habia 

terminado. Era evidente que el creyeete I* encontrado la m c j x  E a n m  de encontrar  y 

comunicarse  con  Dios y no carnbiaria  mas.  Una  vez  que se habia comprobado  directamente la 

falsedad de  las  demás  religiones, no era  necesario  volver  a  repetir  las  mismas  vivencias.  En  este 

tipo  de  narrativa se mostraba  que se podia obtener  conocimiento  del contacto con  las 

religiones  inferiores,  pero  era un conocimiento  que los reafirmaba  corno  credos  religiosos 

equivocados. 

Los upústurus 

Debernos  dedicar  ahora  la  atencion  a  otro  tipo  de  movilidad  religiosa:  el  camino  que  va  del 

creyente  hacia el apostata . Esto  se refiere al  individuo que habiendo  abrazado  la  verdadera 

religion,  la  abandona  por  completo.  Puede  irse  a  otra  religión,  volviendose un hereje, quien se 

des\ia de  las  supuestas  verdades  religiosas,  puede  renunciar  a  toda  creencia  religiosa.  Entonces 

el  individuo  llega  a  pensar  que  todas  las  religiones son igualmente  falsas. Ya no cree en  nada. 

Es un ateo y es posible  que se haya  tarnbien  convertido  en un apóstata. Ambas fiyras aparecen 

en las  congregaciones, mas no siempre  coinciden. La apostasia no es simplemente una posicion 

teologica. Es adernas  el acto de  agredir y atacar  a la  religion  verdadera.  Una  persona  puede 

abandonar  la  iglesia  e  incluso  llegar  a  perder sus creencias,  pero puede  salir  de  la  congregacion 

con  respeto. Quizi incluso  ya  no cree en  nada,  pero  no agrede  a la  institución. Se espera  que 

algim  dia,  dicha  persona  pueda  regresar.  En  la  Iglesia  Apostolica,  este  tipo de ex-creyentes son 

llamados  "caídos"  y se espera su retorno.  Pero el apostata  por  sus actos "ha  quemado  todas  las 

naves"  y  deja  claro  que  la  reconciliacion  ya no es posible. El apóstata  inevitablemente cae en  la 

herejia,  porque  sus  ataques  y  agresiones  muestran su desconocimiento  de  la verdadera  religion. 

(5) 

No es  Ccil obtener  información  sobre  este  tipo  de  personas. Esto  es  otro punto  donde 

el discurso  oficial  religioso  calla. Es incomodo  hablar de aquellas  personas  que habiendo 

conocido la fe, sin embargo lo dejan.  Fueron  miembros de la congregación,  anteriormente 

habían  sido  "hermanos". No pocas  veces son  miembros de la  misma  familia, 0 amigos  y 



conocidos. Para el creyente,  estas son personas  que  volvieron  a escoger un camino 

equivocado. A pesar  de  todo,  siempre  queda  la  esperanza  de  que  algún  día  volverán  a 

integrarse. La actitud  hacia  ellos  supera el rechazo, predomina  mas  bien un sentimiento de 

congoja porque  se  sabe  que heron una \;ez  creyentes. Se espera  que algún  día  pueden 

~rpnpntirse de sus pecada, de un m o r  que  se  espera  que  pueda  ser  remendado.  Cómo me 

dijo un pastor  de la Iglesia  .4postólica,  que me  pedia que  contactara  a  miembros  separados de 

su religión  que el sabia  que  estaban  en  la  universidad, ellos eran " una  alma que podria  ser 

recuperada  para  Dios.  La  iglesia  fue su hogar  y  siempre lo será. Pueden volver  cuando 

quieran". 

E' autor  que más  ha trabajado  el  problema  de los apóstatas en  las  religiones 

minoritarias  de México es  Kurt  Bowen en un libro  titulado  precisamente " Evangelism and 

Apostasy, th0 Evolution and Impact of Evangelicals in Modem  Mexico" (Bowen, 1996). El 

sociólogo canadiense  considera  que la mayor  parte  de los conversos  a  iglesias  evangélicas en 

México no permanecen en ellas. .;U comentar el libro  de  Bowen  con  el teólogo y  sociólogo 

protestante,  Luis Scott, quien  fue  profesor  del  principal  seminario  protestante  del D.F., 
comentó  que  discrepaba  porque en los datos no diferencian  entre  protestantes,  pentecostales y 

Adyentistas  del  Séptimo  Dia, ni mencionaba  cuales  eran  las  iglesias  especificas  que  estudiaba, 

Por otra  parte, no todas  estas  personas  que  dejan  a  una  congregación  se  pueden  clasificar  de  la 

misma  manera y sobre este punto Bowen no h e  suficientemente  claro. Estoy seLwro que  para 

un Pentecostal  alguna  persona  que  se va  de su iglesia  a otro templo  Pentecostal o a alguna 

iglesia  protestante  histórica,  cómo la bautista o metodista, no es un apóstata o un hereje.  Sigue 

siendo un hermano. En cambio, aquella  persona  que  va de una  iglesia  pentecostal  para  volverse 

espiritualista o esotérico si está  fuera  del  cristianismo. No habia un consenso  claro  sobre el 

paso al monnonismo,  porque por lo menos,  eran  tolerantes  con l a s  otras iglesias, aunque  sus 

creencias heran muy diferentes. En cambio, el Testigo  de  Jehová  suele  ser  agresivo  con  las 

otras religiones,  por lo cual es muy probable que se vuelva  un apktata. 

Cabe  señalar  que  la movilidad entre  creyentes  de  las  iglesias es amplia y ficil de 

constatar.  Pastores  de la Iglesia  Apostólica me  sefialaron  que  reconocían  claramente  este  hecho 

cómo problema que afectaba  la  congregación. Los adeptos cambian porque no les  gusta  el 

pastor  nuevo, o porque se disgustaron  con  el  anterior.  También es posible  que se acaba de 

abrir un  nuevo templo  más  cerca  de  la  casa,  y  la  ida al templo  que se frecuentaba  antes 

implicaba  muchas  noches  esperando un pesero en  la oscuridad.  Una  creyente  explicó así su 



cambio  de un templo a otro Otra  es la trayectoria  de  personas  que se van a reli>'  '11ones 

consideradas  separadas  de la tradicion pentecostal  e incluso protestante. Esta es la situacion 

.por ejemplo, de los creyentes  pentecostales  que al no poder hablar en lenguas  han optado por i 

xisitar a los Testigos de Jehová.  Otro  factor de la  movilidad  religiosa  puede ser incluso el 

prestigio. Otro pastor  pentecostal me  ccmen!6 que h,&á perchdo algunos de  sus  adeptos de 

mayores  ingresos  a los mormones, porque SUS iglesias  bien construidas y organizadas daban 

una  mayor impresión  de riqueza  material. 

En cambio, el regreso al catolicismo es muy raro, por lo menos en las areas  urbanas  que 

estudié, Es  posible  que en comunidades  indigenas haya creyentes  pentecostales  que  retornan al 

catolicismo sincretico, pero no conoci  casos de  este tipo en la Sierra None de Puebla. En una 

reunión de  pastores y diáconos  de la  Iglesia Apostólica  pregunte  sobre la situación  religiosa de 

aquellos  que  optarian  por  volver al catolicismo ya habiendo sido  miembros de una islesia 

protestante o pentecostal.  Se  suscitó en seguida una  polémica acalorada.  "Ellos serian 

hermanos  separados,  solamente,  porque  después de  todo el catolicismo tambien es una forma 

de  cristianismo",  argumentaba una  minoria de los dirigentes con  una perspectiva más 

ecumenica.  Pero la mayoria no estuvo  de  acuerdo "El retorno al catolicismo no puede  ser  mas 

que el retorno  a la idolatria y este  acto  es  descrito  claramente en las epistolas de Pablo como 

un acto  de  apostasia". señalaban  con  enfasis. \le quedó muy claro  que para  ellos el retorno al 

catolicismo  era una de las peores formas de  apostasia, el acto en  si constituye no solo una 

renuncia a la verdadera religión,  sino  tambien  una agresión ofensiva  para la congregación de 

creyentes.  Por su  misma gravedad, hubo un consenso de que el retorno al catolicismo de un 

creyente  evangélico  era muy raro. Una diaconisa me comentó  que  conoció una  "buena 

muchacha cristiana" que se casó con un hombre  católico  que la forzó  a  que renunciara a su 

religión y fuera  casada por un sacerdote.  "Despues  se  divorció  de  ese hombre  más  ya no pudo 

o no quiso volver a la  iglesia (evangelica)", me señaló. (6) 

Un punto  destacado en  la  problemática de la apostasía es el papel de la segunda 

generacion  que ya  nació protestante.  Estos son los hijos de los conversos. Son individuos que 

heron socializados en la institucion  religiosa y esta ha invertido  esfuerzos en  su indoctrinación. 

De niilos fueron  a la escuela dominical. Asistieron a los servicios religiosos con sus padres y 

quizi ya  han incluso manifestado los dones  otorgados  por el  Espíritu Santo. Los miembros de 

la congregación  esperan  que  crezcan para que ocupen los puestos más importantes.  Cómo )'a 

se h i  seilalado, los mandos superiores de las  iglesias pentecostales más organizados tienen  una 



preferencia  clara  para los candidatos de pastores  que sean  hijos de familias  de conversos. X 

pesar de todo, hay indiduos de seynda grneracion  que abandonan todo para \.ol\,erse 

apostatas o separarse  de la religión de sus padres  Bowen (19%) quien  es muy especifico sobre 

este detalle.  da la cifra de 40 O ó  para los apostatas  de  todos los hijos de  segunda generacion de 

padres c c n ~ e r s o s  De ser cicrta es una cih mu): a h .  Sin  embargo, cuando &scut! sus datos 

con  pastores y diaconos  de la Iglesia Xpostolica, me dijeron que dicha  cifra era muy esagerada 

y que para ellos era  necesario  separar  a los apostatas  "autenticos" de aquellos hombres y 

mujeres  que solo eran  caidos o "hermanos"  separados  que podrian  volver 

No intento  dar  datos  cuantitativos tan precisos  cómo el sociologo  canadiense, pero este 

punto muestra la \ulnerabilidad de los grupos  pentecostales y protestantes  ante una  falla 

evidente para lograr una reproduccion  adecuada y ordenada  de la institución. Los creyentes 

nacidos en las congregaciones  se  encuentran  ante  dos  grandes alternativas. O se mantienen  en 

las  asociaciones  religiosas evangelicas y ascienden  en sus organizaciones o las abandonan 

totalmente. 

Las organizaciones religiosas están  conscientes de  este problema y buscan los medios 

pzra  resolverla. A continuacion citare en estenso una  hoja  que  recibi  hace poco en un 

encuentro interdenominacional  para pastores.  que  responde  a esta situación. La cana es  una 

imitation y dice lo siguiente. 

"ESCLTSTRO N.ACIOSAL  DE HIJOS DE PASTORES 
PORQUE HIJO  DE PASTOR LO XfEJOR !!! 
. h a d o  Pastor Con el deseo  que e¡ Señor le  siga  bendiciendo, nos dirigimos a usted  para 
hacerle una atenta invitacion a nombre  del ESCUENTRO NACION.4L  DE  HIJOS  DE 
P.4STORES  para que sus hijos se  integren  a  nuestras  actividades. 

El principal objetivo,  entre otros, es la preocupacion  de que se  acerquen al camino de 
Dios los hijos de  Pastor  que  est&  alejados  por  diversas  razones. 

Relacionamos  entre las diversas  denominaciones, ya que existe en comun  algo muy 
importante.  somos hijos de Pastor asi cómo participar en eventos musicales, paseos,  integrarse 
en los trabajos  de labor  social, etc., que  con la ayuda de Dios  pretendemos llevar a  cabo. 

Hermano Pastor,  apoyanos en esta dificil labor  que no es con  el fin de  lucro ni 
protagonismo,  solamente de  senicio  a Dios 

Para  mayor  informacion dirigirse a los telefonos  que aparecen en el membrete o con la 
suscrita al teléfono ->(X- ?CY. 
Su h e m n a  en Cristo  (fitma una  ministra) 
HIJO XlIO, S O  TE  OLVIDES DE M I  LEY Y TU CORAZóN  GUARDE MIS 
MANDAhlIENTOS. PROV. 3 :  1 ." 
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Esta carta tiene cómo el propósito  recuperar  a los hijos  de pastores  que se  han  alejado 

de 10 que  se considera el camino  correcto. No fue  pensado para aquellos individuos  que 

simplemente  han cambiado  de una  iglesia a  otra.  Esta dirigida mas  bien a 10s padres de aquellos 

hiios  de pastores  que  se han vuelto  apóstatas y ban  preferido el mundo terrenal. Llama la 

q u  el p r d e m a  de  la apostasía es acmmnda !Jrccisamente en relación a 10s mismos 

hijos  de 10s pastores.  .4ubree ( 1  980) encontró  que en  Brasil los hijos de conversos sufrian  con 

problemas  de adaptación  ante la sociedad  mayoritaria. Desconocian experiencias  comunes  a la 

población,  tales cómo las fiestas, el carnaval, y el baile. Los padres  quienes habian  sido 

conversos, por lo menos conocian  estas  experiencias  de primera  mano y habian renunciado  a 

ellas deseues  de  haberlas vivido. Pero los hijos, en cambio, no habían tenido estas 

experiencias, por lo cual se  sentian muy atraídos  por ellas, no obstante sabian que les estaban 

prohibidas. Creo que no se  podrian aplicar esto  a  todos los hijos de conversos, pero 

ciertamente en la casa  de un pastor o predicador, l a s  normas  religiosas deben ser cumplidas de 

una  manera muy estricta. 

8 

Los problemas pueden suscitarse  entre la norma  ideal que los preceptos religiosos 

esigen y las acciones reales que no siempre  corresponden  a lo que se esperaba en los sistemas 

de reglas  que  deben  regir  una conducta  concreta. .As¡. una  alumna (que no era  evangélica) me 

comentó con e\idente desagrado  que habia visto al  hijo  del pastor de  una  iglesia  Pentecostal 

acariciando  fisicamente el cuerpo  de su  novia  en un  vehículo de transporte público después  de 

que habia  dirigido  el coro hace algunas  horas. Si  bien sólo es un  caso particular, no es dificil 

entender  que hay personas  que viven  las contradicciones  entre la religión que  aprendieron  de 

una  manera muy estricta y una  normatividad  mucho  más  lava que  existe  por fuera  de la 

colectividad en que crecieron. Una forma de resolver dicha contradicción  puede ser 

simplemente el abandono  de  toda  creencia religiosa y la adopción de la apostasia. 

Cabe destacar  que la  mayor parte de los estudios  sociales  sobre las  minorias  relib'  'losas . 

en  Llexico han  enfatizado la problemática de la conversión  (Espinosa  Berber, 1993). Esto es 

comprensible dado  que la expansión masiva de l a s  minorias  religiosas en el  pais es 

relativamente  reciente, por lo cual  una parte  importante de sus  integrantes la constituyen 

efectivamente los conversos que provienen de la religion  institucionalizada mayoritaria,  esto es 

la catolica Sin embargo, un numero  cada  vez mayor de  protestantes,  evangélicos y 

pentecostales nacen dentro  de una  minoria  religiosa. estos  son los creyentes de segunda y en 

algunos casos hasta de tercera  generación. Estas personas  tuvieron  padres  y  hasta  abuelos 



protestantes. Sin embargo, su numero y proporción en las iglesias e\.angdicas \.a aumentar 

crzdualmente en 10s años \mideros (Larsen, 1093. Bonen, 1096) El impacto  de este lvxho 

jobre las consregaciones mismas  merece serias reflesiones. 

1-3 relación  con el mundo y con su iglesia es  forzosamente  diferente en los creyentes de 

segunda )I tercera yeneracinn a !S de sus peg&.!ores prccisarrmnc  por los esherzos de 

dichos adeptos. Las experiencias religiosas de  estos  creyentes  nacidos en hogares  de padres 

que son  miembros de una congregación tienen caracteristicas especiales. .\si no tuvieran 

\.i\.encias relacionadas  directamente  con el catolicismo, ya sea el institucional o el popular, 

cómo los conversos. La experiencia de una ruptura religiosa  radical que marca prohndos 

cambios de vida en un individuo no es conocida  directamente. La identidad de  pertenecer a una 

minoriareligiosa también es  afectada  dado  que  esta afiliación no es  el resultado  de una decisión 

personal (Vazquez, 1991). X este  respecto,  es necesario considerar  hasta  que  grado se 

mantienen  las aspiraciones y proyectos de  \ida en los creyentes de segunda y tercera 

Zeneracion  asi comparados  con  aquellos  que profesaban  sus progenitores  que heron 

conversos 

Durante una  plática  con u n  grupo de  pastores y predicadores  de la  Iglesia  Apostólica 

en un centro  educativo de la ciudad de .\lesic0 encontre  sobre este punto  que esistia una  clara 

preocupación por el camino religioso que tomarian sus hijos. Con mucha franqueza, un  

n?ir?is!ro de culto me aportó una perspecti\,a personal que mostraba su comprensión  de  las 

dificultades que la carrera del pastor  esige a la  unidad  familiar. "Hay  veces  que los  hijos están 

resentidos con la organizacion  de la iglesia, porque sienten que fue la iglesia la que les quitó  a 

Su padre. porque el pastor  siempre  estuvo  preocupado por atender  a  cada necesidad de sus 

feles y por eso no tuvo tiempo  para  las necesidades  de sus propios hijos. Despues esta 

frustration puede incluso  dirigirse contra la organización,  provocando un rechazo fuerte a todo 

!o que se  relaciona  con ella". Entonces otro pastor me dijo: "Hay  que  recordar  que la 

organización  en si es buena,  pero nosotros sólo somos humanos". Debo  reconocer mi sorpresa 

m e  los sentimientos  de  autocritica y honestidad  que mostraban estos  dirigentes religiosos 

respecto  a un punto tan delicado, 

Los creyentes  de  segunda y tercera  generación tienen vanas  opciones  de  proyectos  de 

\ida que pueden  asumir.  Veamos brevemente cudes son estas posibilidades : 

1 .- Ascenso y afianzamiento en la institución religiosa  en la que  se ha nacido. En estos  casos, 

los creyentes hijos de conversos  aceptan  plenamente las  creencias y proyectos  de vida de  sus 
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GutiCnez  Zuiiiga, 1996) en sociedades muy diversas hay una  tendencia de  que los miembros 

de estos estratos buscan ideologias alternati\as a las religiones institucionales que pueden 

cumplir las funciones  vi\enciales  que la atiliacion a los credos  tradicionales  antes  lograba. Sin 

embaryo. la relacion entre una alta escolaridad y apostasia o ateismo no es  directa o completa. 

Hay individuos que tienen  una ana escolaridad  universidad y permanecen en las  ig!esi3s, 

mientras que  para otros  esto se \.incula a una  retirada  de la participación  religiosa.  Este punto 

especifico depende  de  factores individuales que escapan la explicacion  dcl antropólogo, o por 

lo menos de  aquel no trabaje  con un psicólogo. 

Cimcfusidn 

Para  finalizar este  capítulo,  anotemos los distintos tipos de  conducta y creencias religiosas que 

puedan  ser agrupadas bajo el termino  propuesto  como movilidad religiosa. La forma de 

conversión de tipo  "paulino" sena claramente una  de sus expresiones, mas no lo unica.  Cabe 

destacar aqui que el elemento  sobresaliente es la elaboración  de un tipo de  discurso  que 

privilegia un cambio radical  en  la existencia del indkiduo. Esto resulta  en  una  reelaboracion de 

!a historia de vida. Debo  señalar  que  cuando hable  con pastores y diáconos  de la Iglesia 

.-\postolica estuvieron  todos  de  acuerdo en  que  esta era la  unica  forma "verdadera"  de 

conversion. y que  otras  formas  de  conducta religiosa  deberian  tener otro nombre. 

TrmbiCn rstaria la busqueda espiritual  de lo que los in\.estiyadores norteanwricanos 

Ihmaban conversos  "activos" o como  adeptos mismos  se  nombrian. "buscadores espirituales" 

Esto puede  ser tanto una etapa especifica de la historia de vida o se  puede asumir  tarnbien 

como una condición  permanente del "viajero espiritual", ya que  cómo hemos señalado, para 

algnos esto  es sólo una estacion de transito, mientras que  otros han decido  que  es imposible 

abandonar el camino  que  se ha escogido. Se toman en cuenta tambien a las personas  que 

practican simultáneamente más de una religion,  siendo que esta no fue su situacion original 

cómo  creyente.  Todas  estas  formas se pueden  entender claramente  cómo formas de movilidad 

religiosa. 

Por último  es  necesario  entender  ademis  a  aquellos  que habiendo sido una \.ez 

miembros de una  religion forman  ahora  parte del sector por el cual se  presunta Umberto Eco. 

cuando dice ",En que  creen los que no creen?" (Eco y Martini, 1997). Esto incluye  además. a 

las personas que no solo se  separan de las  agrupaciones,  sino que incluso  toman abiertamente 

una  posición contra la institución que han abandonado. Esto, cómo  hemos visto, significa Is 

transición de un hermano  separado  a un apóstata. Se  podria preguntar si es útil relacionar la 
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q ~ o s t a s 1 3  con 13 con\,ersion Pero este tipo  de aprosimacion  aparece  claramente en muchos 

autores corno Prat ( 1997) Botren (1006) quienes  consideran necesario considerar no 

Llnicallltlnte la entrada sino la.salida de !;IS personas pdra entender la dinamica de los srupos 

re!ig:iosos.  Es útil anotar que es claro que 13 salida y la apostrlsia son formas de movilidad 

rellglosa.  mas son aspectos muy &kren!es a !a ccmersicr, slisica pauiina.. como,. sin duda ~ lo 

dirian los creyentes pentecodes Encuentro,  entonces. u t i 1  es  uso  del  termino de movilidad 

religiosa  para expresar las distinciones  que los creyentes misnios  perciben  en la afiliacion y des 

- afiliacion de los grupos religiosos 

Sotas 

( I )  .A este  respecto es interesante notar el modelo  multicausal de Marzal ( 1989)  que incluye 
como  elementos  explicati\os  tanto fmores sociales  como individuales relacionados  con 
historias de  viaa particulares. Alarzal  escribe sobre "la conversión  a las  nuevas  iglesias", pero 
ademis emplea el termino de adhesion  religiosa que  es mas  amplio  en  su alcance. Los modelos 
multicausales son escasos en este  campo. El antropólogo social peruano tambien  hace la 
distincion entre las razones explicitas  de los con\  ersos y las razones implicitas  de los analistas. 
En las  primeras  influyen mas lo factores indi\iduzles. en los segundos los sociales. Considero 
útil tomar en cuenta ambos elementos. pero ccnsidsro  que ha habido quizi un  excesivo énfasis 
en los aspectos  sociales que ha llegado a dejar en un segundo plano los aspectos  \,inculados a 
!o qse el indi\iduo  dice y siente 

( 2)  En una entre\ista realizado en un programa de tele\-ision grabado en  1906. el baterista del 
conjunto musical de los Beatles, Ring0 Starr, recordó  que  todos heron a recibir entrenamiento 
espiritual a la India. Solo Harrison tuvo una  experiencia  mistica y religiosa profunda. Los otros 
!res integrantes se aburrieron y se  fueron ripidarnente  a casa. La esperiencia  de 
transfomacion religiosa  mostro ser una \.ez mis selectiva segun las caracteristicas de los 
indi\iduos  in\olucrados. como  sefialo \Yilliam James ( I  % I ) .  

( 3 )  Este  fenómeno ha sido descrito por otros  autores  que han señalado  cómo la movilidad 
religiosa continua parece  una caracteristica de u n  numero creciente  de  personas en  las 
sociedades  contemporáneas.  Pocos lo han espresado mejor que el sociólogo  canadiense 
Ra\mond Lemieux cuando escribe "..Elle signale, nous semble- t- ¡l. un des problémes  majeurs 
des  dynamiques  chrétienes  contemporaines : devant  la  religion a la carte, elles sont tirailles 
entre la haute cuisine et  la macdonaldistion"  (Lemieux, 1996.  p. 146). Ver  también las 
obsenaciones al respecto de Henfieu-Leger ( I99 I ,  1994). 

(1) El sociologo canadiense  Reginald  Bibby considera  que en  el caso  canadiense, mucho de 
los nuevos  ingresos  a las  iglesias evangelicas  conservadoras  eran  creyentes  que  "circulaban" 
entre las diversas iglesias (Bibby, 1997). Es dificil aportar  datos  precisos y cuantitativos  sobre 
el movimiento de creyentes  entre las diversas iglesias. En los templos  se  encuentran los adeptos 
regulares  que  podriamos llamar el "núcleo  duro".  Estos son creyentes  que asisten 
reylarmente  a los servicios y tienen  una  mayor  socialización  religiosa. Pero además, siempre 
hay un membresia "flotante" que  podria  integrarse o no. Pueden ser llamados de  diversas 



mzneras  por !a congregacicn. "neofitos". "si~npatizantes", "in\.estigadores". etc. Su integracion 
detinitiva  puede darse o no .A pesar  de su inestabilidad. los pstores los consideran  parte de la 
feligresia. En los templos  pentecostales  estas  personas suelen  ser  aquellos que todwia no 
nlsnifiestan alguno de los dones. Si los escluirlws . el nunlero real de los miembros  de las 
iglesias sin duda  stria menor Estas  personas pueden  nwdnrse de una  denominacion a otra. 
aunque no es ficil encontrar una forma  orecisa de cuantificarlos a partir de los datos de  una 
sola agrupacion Incluso Bolven ( IWb) no es muy preciso en cuanto a la metodologia que 
utilizo  para obtener  porcentajes tan precisos  sobre los llamados "apostatas"  de las iglesias 
evangelicas. y escribe  que los pastores  recordaban con  mucho  mayor  facilidad  sus  nuevos 
conversos  que los es-integrantes  que se habian ido. Seria  necesario  recabar datos en varias 
agrupaciones religiosas muy diversas y obtener la cooperacion  de ministros de  culto  diferentes 
para anotar con  mayor  precision  rezlmente cuintos creyentes y adeptos son parte  de esta 
poblacion  móvil. 

( 5) Pike define asi  al apostata.  "Se  dice  de aquel que  abandona  voluntariamente su religión. 
En  la hiitoria primitiva del cristianismo hubo  muchos que  durante las persecuciones, prefirieron 
sacrificarse ante las estatuas de los dioses y no correr el riesgo de la prision y la muerte.  Pero el 
ejemplo  mas.famoso de  apostasia es el del emperador Juliano (llamado el Apostata)  que, 
habiendo  sido educado  cómo cristiano. vol\,io en 360 al paganismo y trató. aunque sin exito 
de  restablecer la antigua fe". (Pike,  1986, p. 3 3 ) .  Cabe  recordar,  que  durante la epoca colonial 
temprana, la  Iglesia Catolica  castigó  severamente la apostasia  de los indigenas  en la Nueva 
España, llegando  incluso consentir  que fueran condenados  a muerte algunos  de los caciques 
nobles que  fueron  acusados  de  conspirar  contra el Imperio  Español buscando reimplantar  sus 
antiguas religiones.  tal como le sucedio a Jfartln Oselote  de Texoco ejecutado en 1530 
(Reyes. 1983.  Aguirre Beltrin.  1086) 

Los pastores y diaconos de la iglesia apostolica me dijeron claramente el concepto  de 
zpostasia tiene  una base biblica en 13. Eplstolzs  de San' Pablo El apbstol  destaca los rroblemas 
ocasionados por aquellos  que renegaban  del  cristianismo y \-ol\.ian al paganismo en las 
epistolas a Timoteo (4 2-3) a los Hebreos ( 5  I 1-14) y Tesalocienses (2.3). Estas  personas 
tambiCn atacaban  abiertamente  a la antigua iglesia  cristiana. segun este incansable proselitista 
fundador. 

( 6) Encontre con sorpresa  que el matrimonio era un elemento  que podia  incidir  en la detinicion 
de la apostasia. Un pastor  de la Iglesia  Apostolica me explicó que una  razon  por la cual el 
retorno al catolicismo  era una apostasia  estaba en  la primera epistola de Pablo a  Timoteo. " A l l i  
dice  claramente  que los apóstatas prohibian el matrimonio". me dijo.  "Oiga, pero si 13 Iglesia 
Catolica no  prohibe casarse a nadie",  le conteste.  "Cómo no , si nosotros los pastores  fueramos 
sacerdotes nos  prohibirian casarnos", me contestó, (\'er Timoteo 4 13, " Pero el Espiritu dice 
claramente  que en los últirnos tiempos  algunos  apostatarán  de la  fe, escuchando  a espiritus 
engañadores y a  doctrinas  de  demonios,  que  con hipocresia  hablarán  mentira,  teniendo 
cauterizada la conciencia,  prohibirán casarse". 



CAPíTULO 9 

TESTI\lOSIOS, ALABAXZ.4 1' OTRAS FORSL4.S DE 
RITUALIDAD EN LA CONGREGACIÓN 

Testimonio 

Para  una persona  que  proviene  de un trasfondo católico, un aspecto  que llama  la atención en 

los semicios  pentecostales  (despues del don de lenpas y de la sanación) son los testimonios, 

S o  hay  una ceremonia Pentecostal  sin la existencia de testimonios de  parte  de la congregación. 

El testimonio es una expresión oral que  cuenta una  historia que  suele  basarse en  una  vivencia 

del narrador. €Sta  vivencia muestra  cómo el contacto  con lo divino  ha  influido sobre la 

persona. El testimonio  siempre lleva  una  moraleja. porque se destaca el triunfo del  bien sobre 

el  mal. Este es el  argwmento basico del testimonio. En si la diversidad parte  de las muy diversas 

formas en que las  vivencias de los creyentes pueden  ser reelaboradas para ser expresadas 

oralmente como un testimonio (Strombers. 199;) 

Los testimonios mas frecuentes son aquellos relacionados  con la conversion. los cuales 

podrirnos considerar como el modelo "tipico" de testimonio. Pero no es el unico. Tarnbien 

dignos  de  ser espresados  como  testimonios  se  cuentan las experiencias  relacionadas con la 

primera  vez en que una persona habla  en lenguas, o la recepción  del don  de la sanación o de la 

profecia Los viajes  tambien son material uti1 para la elaboración  testimonial. en especial 

aquellos en que el creyente  se  encuentra  ante  retos  que vence gracias  a la ayuda  divina. Xsi. 

con  frecuencia  he escuchado  testimonios  de  adeptos  sobre percances o accidentes  de  carretera 

que heron evitados o superados  por una oración  oportuna. " Bajo la lluvia no podia  frenar la 

camioneta, pero me encomende al Señor y aqui estoy para contarlo". relató un chofer  creyente 

durante un senticio. También estan los testimonios  sobre visitas a  congregaciones o misiones 

lejanas. Un ejemplo son los testimonios de misioneros invitados, como uno que  escuche en que 

un predicador destacaba  cómo se maravillaba de la  fe de los conversos  de una  comunidad 

indigena que  soportaban muchas penalidades  con tal de escuchar el evangelio. "Ellos 
caminaban durante  horas para poder lleyar al templo  para  escuchar el servicio, Ahora  mientras 

veo a  algunos  de  ustedes mirar  con distraccion  sus relojes, me pregunto 'cuantos de  ustedes 

podrian  hacer lo mismo?", increpó el predicador emocionado a su conyreyación urbana de 



clase  media El testimonio en todos los casos es la palabra  del testigo, aquel que da cuenta  ante 

u n a  colectividad acerca de como ha podido sentir o percibir experiencias en las cuales la 

presencia de lo &¡no  se ha manifestado  de  alguna  manera. y que para el creyente son 

autenticas v verdaderas. En este sentido.  tanto para los creyentes  de las iglesias conlo para la 

practica legal.  el testimonio es una expresión del testigo  que da cuenta de algo realmente 

ocurrido  (Peacock. 19S8. Latvless, 1988) 

Los sermones  de los pastores y predicadores casi siempre  contienen algun testimonio. 

Pero los testimonio no son simplemente sermones. El lider  religioso  da sus  sermones  ante la 

congregación en el púlpito frente a los demas, as¡ como lo hacen los sacerdotes  católicos en la 

misa durante la lituryia. En cambio, un testimonio lo puede dar  cualquier persona y desde 

cualquier espacio  de la iylesia. En las agrupaciones  pentecostales más ordenadas y reguladas, 

hay partes  específicas en  el servicio  que  estan  destinadas para los testimonios  de los creyentes 

y el lider reliyloso los pide a los adeptos.  Esto  es la manera cómo se  solicitan  tambien los 

testimonios en los servicios  de las  iglesias protestantes históricas. En las  iglesias pentecostales 

independientes he visto servicios donde los testimonios se  daban  libremente  en partes  variadas 

del culto. La posibilidad  de testimoniar forma parte de  una  tradicion protestante  que privilegia 

la union e igualdad  de los creyentes  ante  Dios en una congregacion (U'illiame. 1994). 

Cualquiera puede  dar su testimonio  Ningun creyente  es silenciado  Sin embargo. este acto 

tambien  implica  para el creyente mismo reconocerse  como  parte  de una congreyacion 

(\lcquire. 1977. Rambo. 1996). 

Los dirigentes  reconocen  esto  e intentan  dar  animar a los neófitos y recien 

conversos para que den su testimonio  ante los demás como la primera  prueba de su 

compromiso  ante la congregación y la divinidad  reunida en  su nombre. Considerese el siguiente 

ejemplo.. Una tesista que  estudiaba una  iglesia de las  Asambleas de  Dios , en Iztapalapa, 

encontró  que el pastor  de  esta  agrupación la exhortaba  que diera un testimonio  ante la 

congregación  sobre lo que habia sentido  con los creyentes. Ella correctamente  comprendió  que 

esto implicaba que saliera de su papel de investigadora y se acercara al de un creyente y 

conesmente  se  nego  a  hacerlo. 

Integrarse  a un ~ rupo  religioso implica cambiar la  manera  de entender la  vida propia y 

la  relación de la persona  consigo misma. Esto tiene que pasar forzosamente por el uso del 

lensuaje,  que  despues  de  todo, es una de las maneras  como los seres  humanos en cuanto 

especie nos relacionamos  socialmente  con el entorno  (Berger y Luckman, 1975). Los grupos 



religiosos  exigen a  sus  adeptos el aprendizaje  de diversos  usos  del lenguaje I/ la vocalización. 

Con respecto  a 10s pentecostales. ya hemos mostrado el caso del don del lenguas I/ .ahora. el 

3.210 & I  testimonio La socializacion en una nueva  religión  conlleva  tambien aprender los 

nue\os terminos I/ su significados los cuales sólo oueden ser cabalmente  entendidos por los 

adeptos  (Bateson. 1974. Zaretsky. 1974) El uso de tCrnlinos qxciala cmre los creyentes 

marca sus  diferencias  con  respecto  a los otros miembros  de la sociedad,  quienes al estar fuera 

de la colectividad religiosa. no entienden correctamente lo que implican ni los conceptos  que 

denotan  (Whitehead. 1974). El uso de palabras especiales  incluso puede  parecer  gracioso o 

humoristico  para el no creyente y ser  motivo de burla,  pero  para  el creyente.  esto  es una 

muestra clara  de  que  realmente son diferentes. En termino denigrante  puede ser recuperado y 

utilizado de  otra manera. y de este modo resemantizado. Xsi lo espresaba  claramente, un 

himno o "corito"  que  escuche en  la  Iglesia  Xpostolica durante u n  servicio  que  comenzaba as¡: 

"Sos llaman aleluyas, 

pero el aleluya esta en  el Señor" 

".Aleluya" es un termino  que utilizan algunos  catolicos para burlarse  de los protestantes 

pcntecostales. sin duda  por la frecuencia  con la que esta espresion es pronunciada en los 

senicios y en el lenguaje  cotidiano. 

Sin embargo. el himno destaca  que la eupresion de burla y soma en  realidad muestra 

que el creyente  autentico  está  reconociendo la presencia verdadera  de lo divino, porque " el 

aleluya esti en el Señor". Asi  el ~ r u p o  recupera la catesoría verbal que  intenta  etiquetarlo de 

una manera denigrante. para destacar  que puede  asumir el propio calificativo pero  desde una 

perspectiva positiva. El significado  del termino utilizado como una etiqueta ya es diferente para 

el creyente  que para la persona  externa al grupo. 

La relación estrecha  entre la identidad  Pentecostal y el uso de palabras y términos 

especiales es  evidente  cuando  consideramos las  numerosas expresiones  que  se relacionan  con 

el estado especial de posesion por el Espíritu Santo. Hagamos  una  lista breve " don  de lenguas. 

lenguas celestiales. lenguas  angelicales, revelación,  liberacion o espulsión  de los demonios. 

manifestaciones, sanacion,  profecia,  discernimiento, alabanzas,  bailar  en  el espíritu, descansar 

en  el espiritu, 'I etc. No hay un diccionario o slosario que el nuevo creyente  deba adquirir U 

poseer  para entender  estos  términos y sus significados. Esto  sena  volverlos banales y simples 



El adepto los debe aprender a partir  de su socializacion en el grupo  religioso,  que le  dara 

oponunidades para entender conlo se usan las  palabras en contextos  especificos y 

determinados a panir de su participacion  activa. fjay tambiin  tirminos  relacionados  con los 

aspectos  nesntivos  que el creyente ha  abandonado y que a partir de su conversion  adquieren 

mayores y nuevos  significados  por  ser  parte de aquello a que se ha renunciado. A l g u ~ s  sc:. '* 

terrenal.  mundanal,  de  pecado.  pagano.  de la carne.  carnal.  satanismo.  satanico.  vicio. 

derroche.  lujuria,  hechicería,  blasfemo. etc. . " 

U n  termino  resemantizado  interesante  que  utilizan  tanto  protestantes como 

pentecostales  es el de  "hermano" y "hermana"  para  referirse a  otros que  comparten  la  fe 

verdadera No son hermanos los catolicos, los Testigos de Jehova. los mormones. los 

esotericos y los espiritualistas.  El  uso  del  término  implica  la  recreación  de  nuevos lazos de 

parentesco. No es  que  las  relaciones  anteriores  de familia y de parentesco  desaparecen. Los 

creyentes  seguiran  insistiendo en  la  necesidad  de convertir a los miembros  cercanos  de su 

propia  familia. por  ejemplo. Lo que  se  destaca  es  que hay una nueva  comunidad colectiva,  que 

es  reconocida como si füera un verdadero  parentesco  entre  individuos. El termino denota lo 

que los antropologos  llamariamos un parentesco  simbolico (Pitt  - Rivers. I9S-I) Los tirnlinos 

a que nos referimos pemmiten a las  personas  que  comparten l a  pertenencia a religiones  comunes 

que  pro\.ienrn  de  una  raiz protestante  identiflcarse  con  facilidad.. El hecho  de  que  todos  sean 

"hermanos" o "hermanas"  les  transmite  tambien  una  sensacion  de  igualdad  entre los creyentes. 

Las relaciones  de  fraternidad  privilegian una relacion  de  mayor cercania  entre  individuos.  Entre 

los creyentes.  la  interacción  con los parientes  catolicos  mas  lejanos  de la  familia extensa, como 

son los tios.  tias.  sobrinos,  sobrinas.  primos. y primas se buelve  menos  frecuente e intenso, 

Esto  se  debe a que  las  reuniones  familiares  donde  predominan los parientes  catolicos o no 

evangelicos ya son menos agradables.  El  creyente no acepta  beber,  bailar, y hasta se  siente 

incomprendido o aislado. En ese momento.  le es  claro  que  prefiere  estar  entre sus  "hermanos" 

y "hermanas"  cuya  conducta es semejante a la  suya. Deja de  asistir a las  reuniones  festivas  con 

SUS parientes y amigos catolicos o va  cada  vez  con  menor  frecuencia.  Además,  descubren  que 

ya no se  les  invita a estos  eventos porque  sus anfitriones tambien se dan cuenta  de  que "no 

estan a susto". 

R i m  especiales 

En las  iglesias  pentecostales (y en  las protestantes en general ) las  ceremonias y rituales 

no varian  mucho a traves del aiio. Para  marcar  sus  diferencias  con los católicos  se  evita 



organizar  festividades ligadas a fechas especificas. Las celebraciones de  Navidad y la Semana 

Santa son reconocidas  aunque sin  la  pompa y elaboracion  que tienen en las tradiciones 

catolicas. Los Sacramentos  tambien son efectuados mediante  una espresion austera. El 

matrimonio no presenta muchas diferencias con respecto a los ritos catolicos. Se hace dentro 

,,T, jmicio rsfi$xo, y K prcfi i .  m se p c h a  esprar, d senicio dominical. aunque 

hay pastores  que  celebran los sacramentos tambien los sabados. Los novios y sus  padres 

entran  acompañados por la marcha  nupcial y son  recibidos por el pastor a la entrada de la 

iglesia. El sermon del  dia es  dedicado  a  temas de la convivencia  de la familia y la relación 

adecuada  entre los sesos.  Después del rito , la fiesta es moderada, no hay vino o bailes, es mas 

bien un convivio. 

El sacramento más elaborado es sin duda el  del bautismo.  Este ritual  implica la 

aceptacion plena  del  individuo, que pasa a ser un miembro  pleno de la congregación. Ya  deja 

de ser un  simpatizante para  pasar a ser un adepto.  Se hace  publica su aceptación  de la  divinidad 

y por la asociacion. En las  iglesias pentecostales no se  bautiza a los recien nacidos. El creyente 

escoge ser bautizado  como una  señal de su conversion o aceptacion de la religion. La edad 

minima  para bautizarse puede  variar de una agrupacion a otra. pero  fluctua entre los doce y los 

catorce  años. Es un dia  especial  para el creyente y se trata de hacer  de  ella  una ceremonia 

memorable. Se buscen  para los bautizos  dias  especiales Los bautizos son colectivos. y se suele 

esperar  a  que haya varias  personas  que puedan  recibir el sacramento. El bautizo es por 

inmersion total en  el agua, y se  puede dar al aire libre. en rios cercanos al Distrito Federal. en 

los estados  de  Morelos y México, o en recintos  especiales (cisternas) en los templos.  Los 

bautizos en los nos son los mas apreciados,  porque sin duda representan  más a las escenas 

biblicas  del bautizo  de  Jesucristo en el Rio Jordan  por San  Juan Bautista. Prat, 1997, señala 

como los movimientos religiosos y espirituales conformados por conversos  retoman  elementos 

de rituales de iniciacion. A este  respecto, no deja de ser interesante  que en  las  iglesias 

pentecostales  sea el bautismo el sacramento mas destacado.  Como resalta,  Gauiola, 1994, las 

diferencias en la forma de llevar a  cabo el bautizo incluso  han ocasionado la separación de 

iglesias pentecostales  completas. 

A continuación  describiremos  brevemente una ceremonia de bautismo en  la Iglesia 

Apostolica de  laapalapa, con la ayuda de notas  detalladas (aqui  resumidas) de la  alumna 

Veronica  Ramirez. La ceremonia  se llevo a cabo el  dia 24 de diciembre,  en la víspera  de 

Navidad. Durante el servicio, el pastor  presenta a las personas  que  se iban a  bautizar,  quienes 



pasan al frente. El pastor les interrogb  respecto a sus motivos  para  ser bautizados. y los nue\.os 

adeptos  responden  sobre sus deseos  de  acatar la boluntad divina. Despues. tanto el pastor 

cw1o los candidatos se cambian de  ropa y se  ponen  tunicas blancas.  Se  quitaron unas  tablas  de 

madera. donde normalmente  se encuentra el órgano. y esta al descubierto una cisterna  que 

sine de pila  bautisnlal  En  medio  de cantos de la ccc;rt;xi&. d pastor ? candidatos 

bajaron a la cisterna (que como  se imaginan los lectores es  grande). El pastor se dirige a  cada 

individuo. y le dice 'I yo te bautizo en  el nombre  de Jesucristo". Toma cada persona y la 

sumerge  totalmente en  el agua. Las personas reaccionaron  tisicamente.  por la emoción. y entre 

otras  cosas  porque el  aLwa esta muy fria. Todos (las personas bautizadas y el pastor) salieron 

de la  pila bautismal y heron a un vestidor  a cambiarse de  ropa.  Llientras el co-  pastor  continua 

dirigiendo la ceremonia. U reyresar el pastor,  se celebra la Santa Cena. que  es la celebración 

eucaristica, Se  consagró una  botella de  jugo  de uva y tortillas de harina.  Se repartieron 

pequeños  trozos  de la tortilla ya consagrada  entre los miembros  presentes. comenzando  con los 

nuevos bautizados. El senicio termino con una  participacion  especial  de la fraternidad de 

jovenes  que  dieron una  pequeña representacion teatral (sobre la paz navideña)  e hicieron 

cantos  especiales  que  dieron fin a la ceremonia. 

Cabe  destacar  como el bautismo  se  une con elementos sagrados  especiales Se realizó 

el dla antes  de  Savidad y se celebro la consagración La sagrada comunión  es otro sacramento. 

So se celebra cada  dorninyo. como  sucede en la Iglesia Católica. Esta resenada para  fechas 

muy especiales y solo se  realiza dos o tres veces al año. (como tambien sucede en otras iglesias 

de origen  protestante) Para los pentecostales, el bautizo  "por  agua"  es un paso en  la 

incorporación del creyente  a la iglesia. Otro es el "bautizo '' del creyente  que recibe los dones 

espirituales otorgados  por el Espiritu Santo.  Sormalmente  se  supone  que las  personas 

manifiestan un  don  despues  de su  primer bautizo, pero no hay una  regla  prescrita que  esto deba 

de ser asi y hay excepciones. 

Voces de Alabanza 

U estudiar la ritualidad  en la congregacion, es  necesario  mencionar el papel destacado 

de la musica. En las iylesias pentecostales la  musica  siempre ha tenido una  gran  importancia. 

Sus rakes afro- americanas lo orientaron  desde un principio a  otorgar una  yran  importancia al 

elemento musical (Cox, 1994). Todas las  religiones protestantes  que  se han desarrollado en  las 

comunidades negras. han tenido  como un componente esencial los cantos  sagrados (Marks, 

1974). Estos  conformaron el tipo de musica conocido  como  "gospel music", (que puede ser 
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literalmente traducido  colno "musica  del evangelio") Xluchos  musicos negros  norteamericanos 

fueron intluidos por estos  cantos espirituales. Cos. 1994. menciona directamentt: a gigantes del 

jazz. col110 Duke Ellington y John  Coltrane.  quienes compusieron  tambikn  piezas de musica 

Sacra ('antantes  afro-americanos  renombrados de la  mt'!zicn popular. tales C O ~ O  Aretha 

Franklin. \i'hitnel; Houston htevle Wonder. Sam Cuoke, \fanin Gaye, > B&i-  Xlct'errin 

aprendieron a  cantar cn las  iglesias de su comunidad l; \arios  de ellos fueron  hijos O hijas  de 

ministros o pastores. He escuchado  versiones  traducidas y cantadas en  español  en  las  iglesias 

mesicanas de algunos  de los mas famosos  cantos espirituales negros. tales como el famoso " 

Battle Hymn of the Republic". En español es  conocido  como " Gloria  a ti, Jesus Divino", y 

conserva el coro memorable de " Gloria.  gloria,  aleluya,  gloria , gloria. aleluya.  gloria.  gloria 

aleluya". 

En las  iglesias pentecostales, la  musica  cumple varias funciones vitales. Primero, aSuda 

a socializar a los miembros. Los himnos y "coritos" son faciles de  aprender y agradables para 

escuchar.  Aquellos  conversos  que tienen  dificultad  para  leer y escribir, van a  aprender primero 

las  letras de los himnos y posteriormente podrán leer mas  facilmente la Biblia.  Antes de 

aprender a citar la Biblia. los nuevos  con\ersos y los niños se aprenden los "coritos". Además. 

las  canciones. como ya hemos señalado tambien puede ilustrar de una  manera  sencilla los 

puntos doctrinales (Ler tanlbien Gutiiirez. 1996). La música  tiene  tambien entonces u n  papel 

altanlente didactic0 Los cantos le dan. a su  vez. u n  tono festivo a los semicios La alegria que 

promueven  se puede  entender  como una  recompensa a la  vida sobria  que se les exige a los 

conversos.  (Deben alejarse de los bailes,  las  danzas. el cine, y los programas  de television que 

son cada  vez  más rechazados por su contenido amoral de violencia y seso). En cambio, la 

música de los rituales ofrece una  diversion  familiar  sana  para el adepto y le ofrece un medio 

para soportar  momentos  de  tedio o tareas dificiles..  Asi,  en un testimonio  grabado, Evangelina 

Corona, quien ademas  de  ser evangélica, h e  una diputada por un partido  de izquierda, 

recuerda que  cuando  era una costurera cantaba  himnos reliyiosos en  la fabrica donde trabajaba 

para soportar las largas  horas  de encierro. 

Por otra parte. la musica ofiece una via para llegar a la posesion del  Espíritu Santo. 

Como en muchas  religiones del trance y la posesion (Glazier, 1991, Laplantine, 1977, 

Goodman, 1972, illarks, 1974) el uso de la  musica permite llegar a  estados  corporales muy 

enlotivos. a partir de los cuales, la disociación corporal es mas factible. Esto  sucede 

particularmente  cuando el escucha acompaita la  música  con gestos  corporales  como el aplauso 
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y la danza.  Esto  ciertamente es  el caso  de las islesias pentecostales.  aunque el aplauso es 

mucho mas aceptado y conlun para los adeptos  protestantes en general Los misioneros 

pcntecostales  reconocen  que la musica  puede ser u n  instrumento  poderoso para atraer a los 

inconversos al mensaje divino. Gasiola. 1991. anota conlo Nicolaza  Carbaial \'da de Garcia. 

hcrmana de Romana  Carbajal.  quien hera la fundadora de h I_rkWa .A;>oj;oiica y primera 

misionera Pentecostal de Mexico. recuerda  como iba  dicha predicadora  e\.angelizando de 

pueblo  en pueblo,  vestida de blanco.  con su Biblia y SU mandolina . Tambien  relata Gasiola, 

1991. como las primeras  iglesias pentecostales del estado  de Nayarit heron fundadas  por una 

familia de músicos  populares (eran  mariachis, segun me comentó en un evento ) conversos, 

que  a su vez  atrajeron  a otros musicos  para componer himnos y alabanzas. ( 1 )  
". 

La venta  de  cassettes  grabados de musica  religiosa  pueden ser una hente uti1 para  las 

iglesias que tienen  librerías o puestos  comerciales. Al asistir a  convenciones o reuniones  entre 

iglesias, el creyente  siempre  encuentra  puestos  donde  se pueden adquirir libros y material 

discografico  grabado o en cintas magnetofonicas. En lugar de  comprar imagenes de santos, 

\.eladoras y estampitas. los evangélicos compran  Biblias . )I cada  vez mis. cassettes y discos 

compactos de musica religiosa. Existen ya empresas "cristianas" que  se dedican al el mercado 

llamado "eungelico" que incluye tanto a protestantes como pentecostales. En el Directorio 

racional e Internacional  Cristiano publicado en 1997. Ediciones Evangelicas  Sacionales tiene 

un anuncio de media  pagina donde  destaca " Toda la musica cristiana bajo un mismo  techo. 

grabacion y fabricación  de  cassettes y CDs con la mejor  distribucion en  la Republica  Xlesicana. 

con producciones  Cristo Viene,  Horeb.  Yireh - Dios  Proveera e  Cantares". El Directorio 

también da los numeros  de  teléfonos  de 15 cantantes  "evangélicos" del Distrito Federal que 

ofrecen su trabajo para  iglesias y asociaciones religiosas  de los creyentes.  Entre ellos estan 

grupos  como "Abba Padre", " Gente Nueva" " Gloria" " Grupo IMusical Amor y Razon" " 

Grupo Xlusical  Llamamiento" "Grupo Palestina",  "La  Tierra Prometida" . "Los del  Camino". 

"Nuevo  Horizonte, música  con sentido  eterno",  "Roca eterna", "Santuario". También estan el " 

Mariachi Betania" y los números  telefonicos de los conocidos  cantantes  hiarcos  Witt, Ivette. e 

YUri. 

Escuchar los discos de la musica  llamada "cristiana" muestra una recepción amplia de 

todo tipo de estilos musicales. Practicamente  cualquier tipo de música se puede utilizar o 

sincretizar, si se quiere.  Cantantes y conjuntos musicales de tipo "cristiano" utilizan  no sólo la 

tradicion  del canto espiritual  negro, sino también el bolero, la canción ranchera, la salsa. el 



reggae  jamaiquino y el rock. El único  estilo  musical que ha recibido  polemica  es el rock , Flay 

dos posiciones en torno a el "rock " cristiano : I . -  Que  es  como  cualquier  otro estilo  musical y 

que puede ser utilirado para los propósitos  de la alabanza a  Dios. 2.- Al contrario, por su 

naturaleza el rock  es  una  música  Derversa y satanica. y no puede  ser  redimida de ninguna 

manera. ya hemos  visto coni0 la segunda posicion ha sido e y u s a  por d pastor de la 

Fraternidad de Iglesias Cristianas. Un libro reciente  sobre el tema se titula " La L'erdad sobre 

El Rock Cristiano" y adopta  esta evaluacion critica. Ciertamente, las expresiones desinhibidas 

de la mayoria de los estrellas de rock no suelen motivar mucha  confianza  para los evangelicos. 

Pero  también  hay un  numero creciente  de ex - musicos  comerciales  de  rock  que han adoptado 

la  musica "cristiana" y esto también se da en Xlesico.  Agrupaciones  que buscan conversiones 

entre  sectores juveniles, como " Amistad Cristiana" han encontrado  que el rock "cristiano" 

puede funcionar  como un aliciente fuene para los conversos  jovenes. (3) 

He  recibido en encuentros  evangelicos folletos sobre  escuelas de musica donde  se 

imparten clases de organo. guitarra. bateria y canto para el uso  del  ministerio de la música. El 

Directorio Nacional e Internacional Cristiano da los números de telefono  de  doce  escuelas de 

música  para creyentes en  el Distrito Federal. Un anuncio  de pagina entera en la contraportada 

destaca " Centro Xlusical 3lontebelo te ofrece  todo tipo  de instrumentos musicales  para la 

.Uabanza a Dios  Bocinas. .\lezcladoras. .Amplificadores. Guitarras.  Baterias, Panderos. Flautas 

y Cimbalos,  Atención  especial al Pueblo de Dios  por el hermano Cesar Castillo". El mas 

popular cantante cristiano Xlarcos \Yift ha escrito un libro sobre el uso correcto de la música y 

relata sus  propias vivencias  en el ministerio de la música  llamado " .4doremos".  (citado en 

Scott, 1997) 

Una joven Pentecostal  le  explico a una tesista mia que  por su Susto por la  musica 

religiosa  se  habia  inscrito a la Conservatorio  de Xlusica  del Instituto Nacional  de  Bellas Artes 

,pero  encontró que tanto  maestros,  como  compañeros  de  estudio  se burlaban de  sus  creencias 

religiosas. El esito  de las escuelas de musica  para evangelicos se debe tambien  en parte  a 

experiencias  similares  de  aquellos  creyentes  que  deseaban  tener una  formacion  musical  más 

d i d a  y habian encontrado la incomprensión  "del  mundo". Claro  que para sostenerse 

economicamente, una  escuela de musica "cristiana" no puede mostrar su preferencia por una 

iglesia  especial, sino que  debe recibir tanto a pentecostales.  protestantes denominacionales, o 

como decia el anuncio  amba  "a  todo el pueblo de Dios".(3). 
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El tema  de la  musica "cristiana" nos lleva directamente al problema  de la relacion  de las 

iglesias pentecostales con los medios  masivos de comunicacion. Como se ha serialado en una 

nota  de u n  capitulo anterior, la  nueva  Ley Reglamentaria  sobre  Culto Publico y Asociaciones 

Religiosas  en  su Capitulo  Tercero. .Articulo 16, prohibe claramente  a las  iglesias.  poseer 

medios de rcmunicación masivos. P a n  los h rdigiosos, dicha  prohibicion es 

desafortunada,  porque  consideran  que los medios masivos  difunden  mensajes terrenales de 

pecado. Pero,  cabe  recordar  que el uso de los medios masivos de la comunicación  llevo al 

escandalo de los "tele - evangelistas"  norteamericanos  que  amasaron  fortunas ilegales y que 

tuvieron que  ser  sancionados  por  sus  respectivas iglesias (Poloma, 1989). En Brasil, hay  una 

polemica parecida  por los programas  transmitidos  por la Iglesia  Universal  de  Dios,  (Xlariz. 

1995). Pero las iglesias  pueden anunciarse y patrocinar  programas en los medios  masivos de 

comunicación. En la ciudad de Xlesico ya  hay una estación  de  radio  que transmite  musica 

"cristiana" (también el rock) y tiene un noticiero  evangelico. Un ministro  Pentecostal, el 

Apóstol  Gabriel  Sanchez, de la  Iglesia Cristiana de Dios,  es la  fikwra radiofónica  mas conocida 

del  medio evangélico  de la ciudad capital, transmitiendo  diariamente un programa llamado 

"Buenas Soticias". Los domingos tiene. ademas. un programa en vk.0 llamado "Hogares mas 

que  vencedores".  Los lideres protestantes y pentecostales  argumentan  que les ha sido  negado 

todo  acceso  a las estaciones  de tele\ision. que I'a\.orecen abiertamente  a la Iglesia Catolica. Es 

muy conocida la relacion estrecha  entre los dueños  de las estaciones  de television  mexicana y 

aquella  alta jerarquia catolica que sé agrupa en  las tendencias mas conservadoras ( 4). 

Pero, la relacion entre las  iglesias pentecostales y los medios  de comunicación no 

termina aqui. En los últimos  años, un numero  creciente  de los llamados "artistas" ,que 

trabajaron  en los medios  masivos, en donde  eran  tratados  como simples productos comerciales, 

se estan convirtiendo  a las iglesias. Su presencia en los servicios religiosos es resaltado 

incluso  en los periódicos.  Cualquier iglesia que tiene un converso del  mundo  del espectaculo 

cuenta con un poderoso aliciente y un  imin  para la atención. Tal f ie  el caso  de la cantante y 

actriz llamada Yuriria,  cuyo nombre comercial  es Yuri. Anteriormente habia  utilizado  una 

imagen de  sensualidad y erotismo. XI volverse  cristiana, Yuri dejó  esta imagen  para  promover 

valores cristianos, como la  familia y el matrimonio  estable  (entrevista en  La Jornada,  martes 14 

de enero de 1997). Yuri  incluso es  innovadora  dentro del pentecostalisrno mexicano al 

contribuir a un nuevo  Sénero, el testimonio  plasmado  como un video. La cantante hizo  una 

versión  filrnica sobre su  historia de vida y conversión  como cristiana (que h e  a una  iglesia 



Pentecostal).  Encontre el video vcndiendose en librerias protestantes y pentecostales.  aunque 

habia opiniones diversas sobre su utilidad. Algunos predicadores me dijeron que les ~(t1st0 

mucho  dicho  material.  pero otros  pastores dudaban  de la autenticidad  de la conversion de la 

estrella de origen  L'eracruzana. (5)  

Pero. los conversos que proceden de los nledios masivos  de c;mun;cacion m a n  

innovando en las  iglesias en otros aspectos tambitin. i'arios de mis alumnos me han comentado 

como han notado el uso en los coros  de las  iglesias  de coreografias  elaboradas,  que parecen a 

los que  se  presentan en los de los programas  de television. Estos no eran ya los movimientos 

individuales de las personas  poseidas  por el  Espiritu Santo,  sino  formas  organizadas  de 

danza Creo  que sus observaciones son totalmente  correctas en  la apreciacion  de  donde vienen 

estas elaboraciones. No se debe  a  que los "hermanos" están copiando movimientos corporales 

y dancisticos de programas de televisión, algo  que seria  dificil  para  una persona  que no tuviera 

el entrenamiento  adecuado,  sino  que m i s  bien son personas conversas  que  antes hacían estos 

movimientos, que  ahora son creyentes y los estan  aplicando y diculgando. Por otra parte. en 

las comunidades  negras, la relacion entre los espectaculos "terrenales" del  medio  comercial y 

las iglesias  con  frecuencia ha tenido esta  naturaleza Jacobs y Kaslow (1991 ). habian notado 

como tanto las  iglesias pentecostales  como espiritualistas en Sueva Orleans apreciaban la 

comersion de organistas. pianistas y bateristas ( y  que  antes tocaban. sin  duda. el jazz) porque 

a>udaban  tanto  como músicos  para crear un buen  ambiente durante los senicios. 

La con\.ersion  de  personas  que \.¡enen  de los medios  masivos de  espectaculos es 

comprensible. si ve con  cuidado.  Este ambiente es altamente competitivo y el descenso de  las 

"estrellas" puede  ser vertiginoso y crea una  gran  incertidumbre.  Es  dificil readaptarse a una 

nueva  situacion. lejos de la  fama y la fortuna, particularmente cuando se carece  de una 

formacion  acadernica  solida o de titulos. Como lo señalo candidamente Yuri  en la entrevista 

señalada, " Yo no tengo  una  educacion, solo se cantar". Ademas, circula abiertamente el 

alcohol y las drogas , creando inestabilidad  para las personas no obstante la imagen  del 

"glamour"  que  suele  venderse al público  consumidor.  Las islesias pentecostales tienen 

proyramas  contra la diversas  formas de adicción.  Ofrecen cambios de vida  radicales,  pero 

tambien un espacio en  las congregaciones  donde los talentos y ,la  creatividad  de los conversos 

nuevos  pueden ser encauzados , pero  ahora para los propósitos divinos.  Las  iglesias 

pentecostales  ofrecen  ademas la experiencia transformadora de la conversion religiosa, algo 

que el regreso al catolicismo institucional no ofrece. Esta onentacion, basada  en la esperiencia 



v los sentimientos.  tiene  sentido  para  personas cuyo trabajo  siempre  se ha basado 

especialmente en la transmision  de  emociones (6) 

Para concluir.  cabe  recordar que para los sectores  populares (y juveniles) la  musica  es 

una forma  de comunicacion  destacada, que  permite  muchas  formas de vivencias y esperiencias 

La recuperakm ckrl sentido n w d  d d  pueblo permite a las  iglesias  penteconales y 

protestantes  acercarse a las  personas  de una  manera  que es agradable y causa  menos 

desconcierto  inicial que otras  practicas menos  t'amiliares tal como el  don de  lenguas. La musica 

permite experimentar en  la  vida diana la esperiencia de lo divino.  de  una  forma  accesible a 

todo  aquel  que  desea  elevar su voz. 

.Votas 

( I ) . -  El termino  de  "Alabanza"  se  utiliza  para  nombrar la parte  del  servicio en las  iylesias  donde 
se  canta y toca música.  Ademas de  ser  una accion. tambien  he escuchado  que  las  piezas 
musicales  mismas a veces  se  conocen  como  formas  de  alabanza.  Una  vez mas  aquí  estarnos 
frente a una situación donde u n  acto que  se  realiza  en  el  templo o por los creyentes  recibe un 
nombre especifico  que lo hace  distinto  para  ellos. Xo es una sección  de  simples cantos, sino  de 
"alabanza  para Dios". La utilizacion  de palabra13 con un significado  novedoso es una forma 
importante  para  apoyar la construccion de una nue\.a  identidad religiosa,  como  se vera  mas 
adelante. 

nota 2 . -  En una  reunion e\angelica  recogi un \.olame que  anuncia  el  libro  llamado " La Verdad 
sobre el Rock Cristiano".  Señala que "En la  ultima  dPcada.  la juventud  cristiana ha sido 
cautivada  por  una  nueva  sensacion ; el Rock  Cristiano. En este  libro  el  lector  podra  entender 
las razones 5; principios  biblicos  que  demuestran  que  lejos  de  ser  una  inocente  forma  de 
entretenimiento. este tipo  de  música  es  destructivo  para  la  salud  espiritual  de  sus  adeptos y uno 
de los mas sutiles  engaños  que  Satanas ha lanzado  para pemenir a la juventud. Vea porque el 
Rock  Cristiano  es una  forma  moderna  de  hechiceria y como  diferenciar  entre la  verdadera 
musica cristiana y las  imitaciones  de  Satanas". El autor del  libro es Eiren  Israel  (y creo que es 
un seudonimo ). Recientemente pude  adquirir este testo en  una libreria  evangelica. Es editado 
por llinisterios  Biblicos de  Restauracion ,y se  encuentra en  su cuarta  edicion. Las condenas al 
Rock  Cristiano muestran  la competencia  que  existe  entre  las  agrupaciones  pentecostales y 
protestantes en general , poniendo al descubieno  como  algunos  grupos no aprueban  las 
innovaciones  de otros  y las  descalifican  como  perniciosas y hasta peligrosas. 

Se puede  ver como el  músico  del  rock  tiene  para estos sectores conservadores el  papel 
simbólico  del  aliado  del mal que  tiene  para los pentecostales  rurales  el  brujo o curandero 
indigena que ya hemos  mostrado en  Garma, 1987, y en otros  capítulos  de  este mismo texto. 
La  siguiente cita proviene  del  libro , "La Verdad sobre el Rock Cristiano".  Dice lo siguiente 
sobre  este  tema 
: " Una de  las raices del  rock es la  música  utilizada  en  rituales  de  brujería y hechiceria en &ca 
y Haiti. Ahora  bien.  esto  es muy seno, estos  rituales son muy peligrosos y tienen  que  ver  con  el 
culto a los demonios,  beber  sangre y danzas freneticas  que muchas veces terminan  en trances 
demoniacas y oryias. Estas practicas  paganas  frecuentemente se relacionan con asesinatos y 
todo  tipo  de  pasiones.  Gentes  perversas  consultan a los  brujos y hechiceros para que  les hayan 
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el mal a  otras personas o para que les ayuden a obtener  dinero. fama o compañeros  sexuales 
Imaginate. la hechiceria y la magia son una abominación a Dios, i y la música utilizada en esos 
ritos no lo es 7 i Alguien dira que es  neutral 7 i .Alguien se atrevera  a  decir que agrada a Dios ? 
La hechiceria S una  ofensa directa  contra Dios seguramente  que al oir la musica.  le recuerda 

esa gran ofensa y no le agrada ' I  (Israel. 1996, p 3 3 ) .  Es necesario  asentar  que el rock es 
mucho mas simple  ritmicamente que la compleja sincopa  que  caracteriza los polirritmos 
ctla!xmdw ild a n t  percusIvo africano (Hers'huvii,. i974) A M s ,  la intiurncia nrusical 
africana tanlbiin  se siente en los cantos del gospel  norteamericanos y en  el popular bolero. y 
estos estilos no solo no son condenados, sino que han sido  reapropiados  por  muchos  coros y 
cantantes  evangelicos. Aqui, el rock es condenado  sobre  todo  por su  papel simbolico  como 
parte de un culto  pagano. Ademas, engaña  a mentes jóvenes  incautas  que  desconocen su 
verdadera  naturaleza.  segun la argumentacion ideologica  del autor referido. 

Veamos  a  continuacion un sermón grabado del pastor  Alvarez  de la Fraternidad  de 
Islesias Cristianas  que muestra  su actitud particular ante el uso que ha  recibido  la música.  Este 
cassette  contiene una conferencia  grabada  que  se llama  "El Satanismo en  la Musica". 
El pastor  destaca  que los discos estan  llenos de mensajes  musicales, esplicitos y " 

subliminales" que estan dedicados  a exaltar a  Satan y que  buscan llevar a los oyentes 
a las  filas  del satanismo. Los  mensajes  subliminales son "plantados" en los discos de larga 
duración, y no pueden ser percibidos  directamente.  Esto  solamente es posible tocando el disco 
al revés, pero se supone  que el  mensaje  diabólico ya esta  sembrado en  el inconsciente del 
melómano incauto.  Esta acusacion  realmente es dificil de  defender en la época  actual  cuando 
la mayor parte  de la música grabada es  vendida en "compact  discs"  que no pueden  ser  tocadas 
a revés. pero  este  hecho no se  menciona 

Se destacan los mensajes abiertos  que contienen los discos  sobre la rebelión. la lujuria 
sexual. el masoquismo. la hornosesualidad y ataques a todo  orden  establecido. En primer  lugar 
se  encuentra la musica  del  rock que ha llevado a la penersión mayor de la juventud en la 
historia. La  mayor  decadencia  moral  del  rnundo se  encuentra en Inglaterra y los Estados 
Unidos. y segun el pastor Alvarez esto  es por  culpa  del rock.  Entre los grupos musicales que se 
dedican o se dedicaron en cuerpo y alma al maligno  estan  Prince, Doors, Xlotley Crue. Queen. 
Led Zeppelin. Rolling Stones , John  Lennon y Los Beatles. Ahora los estrellas de rock no 
suelen  llevar \idas muy discretas y sus preferencias  religiosas, cuando las  tienen. tampoco  se 
orientan hacia el cristianismo  mas  tradicional, a menos que hayan sido  convertidos. Son u n  
blanco obvio para este tipo  de acusaciones. 

El pastor .LUvarez destaca  que también  mucha de la musica comercial  con letras en  español 
tambien esta  sembrada de mensajes satanicos. Xqui se apela mucho  a los supuestos mensajes 
"subliminales".  Aqui son acusados  de esta practica los sisuientes artistas comerciales: Cecilia 
Toussaint, Lucia Mendez (2 canciones), Juan  Gabriel,  Tatiana y la peor  de  todas.  Gloria Trevi 
( 3  canciones).  Destaca la canción  "Macumba" de Veronica Castro  que  apela  directamente  a un 
demonio  brasileño  segun el pastor Alvarez. (En realidad , la hlacumba  es un  religión  afro 
americana de Brasil). 

El conocido  cantante brasileno Roberto  Carlos, quien compuso una cancion, Amigo. 
que h e  utilizada durante la  primer  visita  papal a Mexico como  tema de bienvenida, es sefialado 
como un gran  brujo de su  pais.  Las canciones  de  todos  estos  cantantes  son  tocadas al reves 
para encontrar los mensajes ocultos , Basandose en un libro llamado 100 biogratias de genios 
de la música de Genaro  Horta Velázquez, el pastor Alvarez considera el impacto del satanismo 
en la música clasica. Richard  Wagner  creia  en  la  brujería y era  influido  por el filosofo anti 
cristiano, Friedrich  Nietsche.  Nicolas  Payanini  tenia creencias  diabólicas,  se afirma, e incluso  se 
dice  que Wolfgang  Amadeus Mozart  tuvo un vida de vicio y vacío  que lo llevo a la 
homosexualidad y la disipación provocando su muerte  prematura.  Luego se afirma que las 



compañias  disqueras son parte  de una conspiracibn mundial para  terminar  con los gobiernos 
nacionales y la familia.  Las  compañias disqueras Atlantic. Capitol. llercury y \ nsta ' son 
propiedad  de  conocidos grupos satánicos En seguida. se  pasa a escuchar los cantos de una 
congregacion  que se  dice que estan acompañados por  angeles. pero esta  parte  francamente 
muy mal gabada. Para  tinalizar, el pastor  Alvarez  pide al oyente  arrepentirse y dejar la nlusica 
mundana ya que "la musica  del  mundo  mueve la carne. y la musica de Dios nueve al espiritu 
(Cabe señaiar  que por los a m m s  y las canciones que e:xuche, ceo que el nurerial %e 
originalmente  elaborado hace por lo menos doce o catorce años). 

Esto es claramente un producto muy sensacionalista. pero  esto mismo  le  ha dado una 
difusion muy buena. El autor incluso  llego a  escuchar  estractos de  este sermon en una  estacion 
de radio  comercial un  dia al interior de un taxi en Iztapalapa. Hay  una  version  en  video  de la 
misma conferencia que también se  vende. 

( 3 ) . -  El Obispo Manuel  Gaviola me comento  que incluso se  podria hablar de una  "industria 
de la alabanza" con  referencia a la creacion y venta de  productos musicales para las islesias y 
los creyentes. Un pastor Pentecostal  del norte  de pais me hizo el siguiente comentario, " Yo 
creo  que la vmta de  cassettes y discos de artistas cristianos es  buena. Los musicos son tambien 
trabajadores y tienen derecho  a vivir del fruto de su trabajo Qué bueno que puedan vivir al ser 
cantantes  y musicos  cristianos. y que  entonces se puedan dedicar  a su labor de tiempo 
completo , superándose  cada vez  mas". Encontré notable la aplicacion  del concepcion de la 
etica protestante del trabajo  a la creacion  musical. 

( .A) -  En una entrevista reciente, el pastor  presbiteriano Xbner  Lopez comento lo siguiente 
sobre la discusion acerca del acceso  a los medios  de comunicacion en una reunion de  hderes 
protestantes de distintas iglesias  con el Ejecutivo : " Lo que el presidente  Zcdillo  dijo cuando 
nosotros le pedimos que  se abrieran los medios  de comunicacion. porque creinlos  que el 
mensaje evangelico podria contrarrestar un poquito al mensaje que  se da  de  manera  particular a 
traves de la tele\ision. nosotros  cwiamos  que para un equilibrio  en los mensajes tanto  positi\os 
como  negativos, los evangelicos pudieran ayudar a crear un equilibrio Entonces e l  dijo que era 
una espada  de  dos filos. porque hay una competencia gande. dice : " Hay un grupo - ustedes 
saben a  que me refiero - que tiene la capacidad de  competir  con el gobierno  mismo"  Claro ! , 
se referia a la Iglesia Catolica, no lo dijo, no la menciono. pero se  referia a ella. Entonces 
nosotros le  dijimos que pusiera un proceso  de libertad  en  el que viviamos y que diera la 
oportunidad de abrir los medios  a  esos  espacios y que nosotros veíamos como  respondiamos  a 
esa  competencia,  porque definitivamente  iba a ser una competencia 'I. (Lopez, Abner, 1997, 
páginas 349 - 350). 

nota 5.- Existen ya  en venta varios videos con mensajes evangélicos. Algunos no  son más que 
sermones y predicas  filmados.  Tambien hay videos  donde una persona (o más)  da el 
testimonio de su conversión. Menos  comun es la produccion  con una  version  filmica de la 
conversión,  generalmente de un nivel actoral muy limitado. La produccion de Yuri es más 
ambiciosa al contar su vida entera, culminando con su conversión evangelica. El nivel  técnico 
de la actuacion y edicion son muy superiores  a otros videos  hechos en hlexico.  Como  se 
podría esperar, tambien  hay videos filmados entre la población  hispana de los Esstados Unidos. 
y en otros paises latinoamericanos. 



nota 6.-  En el disco compacto " Huellas" Yuri aparece en la portada  con una cruz de 
espinas entre sus manos. La ultima  cancion es  de su autorla y se l lama "\laria Xlagdalena" 
Esta es una parte de la letra 
"En mi torpeza t u  me  miraste 
Y en m i s  tristezas no me dejaste 
Con mis  pecados sienipre lloraste 
Y ? o  pensando que me olvidas[e 

Habia unos que me alababan 
.Uyunos otros me señalaban 
Y muchos hombres me  deseaban 
Como a  Maria me apedreaban 

Oh mi Señor, como quisiera 
Tener la suerte  de  esa tu siewa 
Que siendo todo lo que ella era 
En tu  perdon fue la  primera 

Gracias Señor. por rescatarme 
De mi bajeza con tu  bondad 
Como lo hiciste dos mil años  atras 
Con Llana Xlaria  Xlagdalena. 

("\laria  llagdalena". Del Disco Compacto . "Huellas". Yuri. Polygram 539 -;?7 -2 



CAPíTULO 10 

LOS PESTECOSTALES ANTE LAS ISSTITUCIONES EXTERNAS: 
LAS OTRAS IGLESIAS 

Las relaciones entre las iglesiasy las ideologías religiosas de la ulteridud 

En este  capitulo  se  centrara  sobre  las  relaciones  entre los pentecostales y otras  iglesias.  Panire 

de  una exposición  breve  sobre la construcción de  las  ideologias  de  la  alteridad  religiosa.  Lueyo 

mostrare como conciben  las  iglesias  pentecostales  a  sus  competidores en  el ámbito  de  la 

religion.  Después  se  verán  las  posiciones  de  las  otras  iglesias  con  respecto  a los pentecostales y 

a  las  otras  minorias  religiosas.  Destacare  despues  las  variaciones  entre  clero  y fieles, para 

finalizar  con  las  perspectivas  para  el  ecumenismo. 

En este  ámbito  la  identidad  de los gupos religiosos  es  enfatizado Los grupos 

religiosos como colectividades requieren  de rasgos que les permitan ditinpirse ante  otras 

agrupaciones  similares  con  las  que  mantienen  relaciones.  Las  personas  que  son  parte del grupo 

colectivo deben  sentir  que  reconocen  aquellos  aspectos  que  los unen entre si y que  además los 

diferencian  frente  a  otras  agrupaciones  que  comparten el  mismo contexto o campo. La 

colectividad  requiere  de la construcción y mantenimiento  de  vinculos  que  posiblitan  mantener 

una cohesión  interna  de los miembros  frente  a  las  personas  ajenas  al  grupo.  Para  desarrollar 

dichos  sentimientos  de  cohesión y unión es  necesario la esistencia de elementos  simbólicos  que 

crean y fomentan los lazos colectivos  entre los seguidores  (Durkheim, 1982). Este punto  ya  ha 

sido  mostrado en los capitulos  sobre los rituales. Los actos ritualisticos sinen para  mostrar  las 

diferencias  del  grupo  religioso Frente a los demás,  mostrándolo  como una religion  única y 

singular.  Hemos  visto  este  punto  al  referirnos  al  papel  simbólico  que  tienen  para los 

pentecostales el  don de  lenguas y la sanacion  por la  fe como  marcadores  de  una  identidad 

religiosa  especifica. Ya Durkheim (1982) habia  señalado  la  importancia  del acto colectivo 

ritualistico  para  reforzar  los lazos de la colectividad.  También  Turner y Turner (1978), han 

destacado  el  papel de los ritos en crear  sentimientos  de  "comunitas". 
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En las  religiones los actos rituales se fundamentan en un sistema de  creencias  que 

forman parte  de una  vision  del  mundo (Weber. 1983. Berger y Luckman. 1975) Asi conlo 10 

hacen los rituales colectivos,  encontramos en los sistemas de creencias  de las  religiones 

elementos  que permiten diferenciar  a la colectividad frente a sus semejantes o competidores. 

Esto no se limita simplemente al reconocimiento  de  que las concepciones  sobre lo sagrado , la 

divinidad y lo transcendental son diferentes en los credos  ajenos, si  bien  es  el punto  de  partida 

para  una conceptualización de la alteridad religiosa. Significa la construccion precisa de 

nociones y valorizaciones  sobre los demas  grupos.  Estas  concepciones  de la alteridad religiosa 

marcan  las diferencias  entre los grupos,  pero  resaltando las  ventajas  del grupo  propio,  cuyo 

sistema de valores  es  siempre  considerado  como el mejor,  mas puro o autentico, etc Estas 

concepciones de alteridad  pueden  considerarse  adecuadamente  como  "ideologias" del otro, ya 

que  se  tratan-de  construcciones basadas  casi siempre en estereotipos  de  como  se  cree  que  es el 

otro. Las  valorizaciones pueden  también enfatizar solo los aspectos  negativos  de las otras 

colectividades,  destacando  sobre  todo las cualidades  que son consideradas  como  peligrosas o 

denigrantes. Un ejemplo  ya señalado son las concepciones  pentecostales  sobre las formas  de 

religiosidad popular  asociadas  a la curacion  que clasifican como hechiceria  vinculada a 

Satanas.( I ) .  

- 

En las relacicnes  de alteridad se construye un  espacio propicio para la construccion  de 

estereotipos y prejuicios sobre el otro.  Estas  construcciones  ideologicas permiten resaltar las 

diferencias entre las agrupaciones haciendo creer  a los miembros de una colectividad  que 

aquellos  que  estan ahera son más diferentes de lo que realmente son. Como  consecuencia. se 

resaltan algunas  cualidades  a  expensas de  otras,  particularmente  aquellas  que tienen claras 

connotaciones  negativas  para el grupo. Los prejuicios y estereotipos se acentuan  mas hacia 

aquellos  sectores  percibidos  como los más  lejanos y estraños  con  respecto  a la colectividad 

propia. Una vez mas,  las relaciones  mutuas  entre las colectividades influyen  en esta situacion. 

Es más factible que una agrupación  desarrolle  creencias negativas sobre otro cuando  ambos 

deben competir  por  creyentes o metas semejantes. También surgen  estereotipos y prejuicios 

mas acentuados hacia aquellas  colectividades  que se perciben como  agresivos  contra el grupo  a 

que  se  pertenece. (2). 

Las  ideologias  sobre la alteridad  religiosa no son simples. El otro tiene diferentes 

rostros y asume  diferentes roles dentro del escenario. Una parte  de la socializacion  religiosa 

tambien  implica reconocer  quien es el inconverso, quién el apostata, o cual es el llamado 



hermano o hermana separado Volber a aprender  estas  categorias del otro o llegar a  conocer 

nuevas categorias es parte del proceso de la conversion y de la movilidad religiosa. Todo 

grupo religioso debe hacer  hincapie  que posee una verdad  última , y que los competidores no 

FT encuentran en  la  misma situacion. Pero, aún  as¡, se aprecian  diferencias en las concepciones 

hacia los demas. Hay agrupaciones  que son consideradas  como mas cercanas y semejantes  a la 

religión propia y que pueden  ser tolerados. Ademas  existen grupos  agresivos y competitivos 

que  deben  ser descalificados de una  manera  mucho  mas tajante. Las  ideologías de la alteridad 

implican un continuum  entre la tolerancia  amplia y la intolerancia estrecha. A respecto, las 

religiones  que  aceptan multiples  caminos a la salvación como  algunas  tradiciones orientales, 

suelen ser mas tolerantes  que las  religiones de raiz judeo - cristiana que  destacan la esistencia 

de un  camino Único hacia la salvacion final  del creyente.  Pero  creo  que  toda religión  lleva un 

cierto grad6  de intolerancia (o su  semilla,  para ponerlo en términos  metafóricos) en  las 

valorizaciones hacia  la  alteridad  religiosa y si no fuera  asi que  caso tendria practicar una 

religion especifica (Carter, 1996). 

Concepciones de los Pentecostales sobre otras religiones 

Las agrupaciones  pentecostales presentan  muchos  matices en sus relaciones  con otros  grupos 

Las concepciones con las diferentes religiones  varían  mucho según  cada  credo diferente. Hay 

construcciones ideológicas muy diferentes  sobre el catolico, el Testigo  de  Jehova, y el 

espiritualista. como  demostraremos en seguida Algo que llama la atencion es  que  a  través de 

la gran di\.ersidad que tienen los distintos templos  pentecostales, las  idea estereotipadas  sobre 

los creyentes  de  otras religiones  mantienen  una  unidad fuerte. Se puede decir  que circulan 

entre los adeptos  de las distintas asociaciones. Si  hay variaciones son de gado,  mas no de 

orientacion. As¡ todos los grupos  condenan,  por  ejemplo,  a los Testigos de Jehova y los 

espiritualistas. Algunos grupos enfatizan  mas  el  peligro  del contacto con  ellos o proponen un 

rechazo más acentuado,  pero no hay  una agrupacion  que va aceptar  entablar  relaciones con 

estos  agrupaciones  estigmatizadas. 

Los pentecostales  se  consideran  a si  mismos como  evangelicos  que  pertenecen  a la 

tradición  protestante.  Los demas protestantes pueden ser considerados  como  "hermanos 

Evangelicos",  puesto  que  se han apartado del catolicismo y se espera  que basan  su  vida  en  las 

enseñanzas de la  Biblia o "del Evanyelio". Hay un reconocimiento  generalizado  de  que  entran 

en esta  categoria las  iglesias  historicas denominacionales  corno son (a bautista, presbiteriana y 

metodista.  Para los pentecostales, la diferencia  radica en que  estos  creyentes no pueden  hablar 



en lenguas o sentir directamente la presencia  del  Espiritu Santo  durante los rituales Los ritos 

de las  iglesias protestantes  denominacionales historicas son muy austeras  Pero ello no implica 

que no están  salvados,  simplemente no disfrutan de la presencia  divina directa durante su vida, 

:so es todo Los miembros de las ;ylesias pentecostales. reconocen su cercania a las otras 

igl& earyeticas So LTirican a las otras iglesias evangelicas en los servicios y ceremonias, 

aunque  esto puede occurir en privado. Un pastor de la Iglesia  Apostolica me pidió que  cuando 

le mandara estudiantes y tesistas a visitar a su congregacion  que  de preferencia heran  de 

buenas familias evanselicas  "porque  se  entendian mejor  con la gente". (Lo cual aprendi  que no 

era necesariamente cierto  cómo he explicado en  el Prefacio). Lo que  evidenciaba era su 

sentimiento de  cercania con estas asrupaciones y sus  seguidores. fueran o no pentecostales. La 

particlpacion en foros  colectivos,  cómo  CONE.\IEX o COSFRATERXICE  (descritos en  el 

capitulo sipente) también ha fomentado  sentimientos  de union  entre  las distintas iglesias 

evangelicas,  aunque más a nivel de los pastores y clérigos altos involucrados en estas 

organizaciones eclesiales. Es interesante  notar  que la aceptacion  de otras iglesias protestantes 

en reuniones "fraternales" no quiere  decir  que no se pueda intentar convertir  en al3' clun momento 

a u n  creyente de una iglesia "hermana" a la propia agrupacion . Todo  creyente es libre  de 

acudir al grupo que  mas  le  satisfaga 

Lo que no es  tan claro  es  donde  se ubica la frontera  que marca  quien es miembro de 

una  asociacion e\.angélica y cuales  agrupaciones  claramente no lo son .-Ugunos grupos son 

problematicos. Por ejemplo, Bowen (1996) destaca  que la mayoria  de los creyentes  que 

entrevisto ya consideraban  que los Xdventistas del Septimo Dia eran  claramente evangelicos. 

Cuando  entrevistaba  a  creyentes  adventistas tambien se  expresaban en este sentido, pero 

\.arios adeptos  pentecostales  que me dijeron que  esto no era cierto porque el culto  de los 

sibados (caracteristico de esta  agrupación)  era un error  que  se debia a un lectura  equivocada 

de la Biblia.  Debido a los recientes  escandalos  que ha sufrido. existe una tendencia creciente  a 

descalificar a la Iglesia de la Luz  del Mundo. Son muchos los creyentes pentecostales (y 

tambien de iglesias denominacionales)  que  desean  aumentar la distancia social entre la 

asociacion religiosa mencionada y la suya propia.  Esto h e  expresado por varias  personas  que 

deseaban no ser afectadas  por las acusaciones en los medios dada la conducta  dudosa  de los 

lideres de dicho grupo. En parte, La Luz del Mundo  propició este distanciamiento  por su 

negativa constante  a  participar en  las organizaciones  colectivas  de las islesias evangelicas. Su 

relacion  con  algunas  iglesias pentecostales,  como con la Apostolica de la  Fe  en Cristo Jesús, 



soslaya un historial contlictivo, debido a un liderazgo  centralizado y autoritario ya descrito  (ver 

De la Torre, 1995) Cabe plantear que si la Iglesia de la Luz del hlundo puede sobrevivir a los 

escandalos  actuales podria recuperar su  imagen como una  iglesia protestante  respetable. pero 

si esto no ocuree podría pasar  a una situación de una agrupación  estigmatizada  como son los 

t r s t g o s  de J*á. 

En todas las agrupaciones  pentecostales hay un rechazo intenso a los Testigos de 

Jehová. X todos los evangelicos les  causa desagrado  que sean conhndidos con los Testigos  de 

Jehová,  porque implica  casi siempre una acusación  infundada de que  comparten las actitudes 

de  rechazo  que  promueven  estos últirnos  hacia  la bandera  y la transfusion sanguinea. Los 

creyentes  protestantes, incluyendo a los pentecostales, les gusta  destacar  que ellos si respetan 

la bandera y no tienen problemas en las escuelas públicas porque ellos  participan  en los actos 

de  ci\ismo.- Un líder evangélico me comento  "a nadie le g s t a  que lo juzguen por pecados 

ajenos", (Garma. 1994). Algunos documentos de las  Asambleas de Dios critican la negativa 

hacia  la  transfusión de sangre de este grupo  como una  creencia  peligrosa y equivocada. Se sabe 

que en los templos hay varios  creyentes  que han sido  Testigos  de Jehová y tambien  cabe la 

posibilidad de haya fieles que no conocen  a dicha agrupación todavia. pero  podrian sentirse 

atrardo  por ellos Por esto. suele destacarse  que los Testigos  de  Jehová no tienen la 

esperiencia directa de Dios que tienen los pentecostales  que han sentido al Espiritu Santo 

S i n y n a  organización  protestante  (incluyendo aquellas  con  una  elevada panicipación  de 

iglesias pentecostales) ha  admitido a los Testigos  de  Jehová  como miembros. Un pastor  de la 

Iglesia  Apostolica con  tendencias ecumenicas.  me comentó  que lo que podria reconocerles  a 

los Testigos  de Jehová era su  dedicación y perseverancia en  su proselitismo publico  que hacian 

de  puerta en puerta. hie señalo que  esto  mostraba  que incluso en las  religiones  más 

equivocadas podria encontrarse alguno aspecto  digno de ser considerado, En cambio, Hidalgo 

Sajera  (1996) menciona que el pastor y hndador  de la Fraternidad de Iglesias Cristianas en sus 

pronunciamientos  era  particularmente critico de  dos  agrupaciones: la Iglesia Católica y los 

Testigos  de Jehová. 

.U igual que los Testigos  de Jehová, los momones no son considerados  como una 

iglesia  hermana o protestante. El libro  del hformón  los aparta  mucho  de la interpretación  que 

se basa sólo en  la Biblia y que es  propia de  protestantes , evangélicos y pentecostales  de las 

mas diversas tendencias. Varios pastores me comentaron  que habia  feligreses que dejaban sus 

agrupaciones para volverse momones, particularmente  cuando habian experimentado 
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movilidad  social y &xito económico " A los momones les susta tener adeptos con mayores 

posiblidzdes  económicas".  me comentó e1 pastor  de la Iglesia  Apostólica  cirado  arriba. .A pesar 

de todo los mormones no reciben  las  fuertes  críticas que  se dirigen  a los Testigos de Jehova y 

no son  mencionados  con  tanta  frecuencia en  las  valorizaciones y opiniones  negativas de los 

creyentes. Esto  se debe  a que los mormones no tienen tantos conflictos con la sociedad  civil 

mayoritaria y no son la fuente de  etiquetas tan lncomodas para todo el conlunto de la  población 

no-católica. Esta agrupación  permite a sus miembros  participar  en actos cívicos  nacionalistas  e 

incluso uno de sus instituciones  educativas  lleva  el  nombre de Academia  Juárez  y otro se llama 

Centro Escolar  Benemérito de las  Américas (Cnollo, 1092). Sin  embargo, los mormones 

rampoco pertenecen  a  ninguna  organización  colectiva protestante o pcmecostal. 

Ya se ha mencionado  en  diversas  partes de este  trabajo  la  relación  áspera que 

mantienen  las  iglesias  pentecostales  hacia los templos  Espiritualistas  Trinitarios  Marianos, y 

por lo tanto aqui sólo resumiremos  algunos datos Los espiritualistas  tienen  semejanzas con el 

pentecostalismo  por el  amplio uso de los estados de rrance y posesión  en sus rituales. Para los 

creyentes  pentecostales  (y  particularmente sus líderes) la diferencia  radica  en que los 

espiritualistas  están  cometiendo pecados graves al llamar  a ¡os muertos. Esto es algo que sólo 

lo puede  hacer  Dios, como se menciona  en  el  Antiguo Testamento en  el  pasaje donde el  rey 

israelita  Saul  intenta  hablar  con el proteta,  Samuel, ya  fallecido.  El soberano isreahta  es 

recriminado +I ei esplntu  ael hombre santo, que lo cntlca por  medio  de  la  advina que lo 

invocó  (Samuel 25: 8-25), Esta narración par tular  siempre  se  menciona  en este  contexto. 

Con frecuencia se equipara  el  espiritualismo con las  formas de hechicería y la  brujería  (una 

afirmación que no sería  aceptada  por  muchos adeptos espiritualistas, como lo señala  Ortiz, 

1900). Fer0 , a su vez , también  hay  creyentes  pentecostales que una  vez heron miembros de 

estas agrupaciones o que algunas  veces fueron a  ellas  en  busca  .de curaciones corporales y 

espirituales. Estas personas  podrían  reincldlr cuando, como dicen los pastores,  llega  a  flaquear 

la  firmeza -fe su fe y sienten que sus. peticiones  a Dios ne han sido  xespondidab como se 

esperaba Por esta razón.  la  adhesión (oresente o uasada)  a estos templos  es  tan  estigmatizada 

que muchas  personas que han  asistido  a  las  sesiones  y  cátedras  espiritualistas  prefieren 

ocultario o callarlo cuando están  en  la  presencla de otros creyentes. 

L a  participación  en formas de religiosidad  orientales o esotéricas  también es 

considerado como una  forma de-hechicería.  Como  estas agrupaciones " de espiritualidades de 

la nueva era" encuentran la  mayoría de sus adeptos entre los sector es^ de la  población con 



mayores ingresos y u n  alto ni\el de escolaridad (Gutierrez. 1990) realmente  no  son una 

amenaza importante o una tilente de  competencia  real  para Ins iglesias protestantes \ 

pentecostales. por lo rnenos en este momento  Pocas \eces escuche rel'erencias directas a estas 

Jgnlpaciones > siempre fue condenándolas por lo que se dice quc es su rcchazo al \erdadero 

L;Lihnisrn~ > SU proiimidad con io que se etiqueta como 'satanico". Si es posible  encontrar 

libros y folletos di\ ersos atacando estas asociaciones escritas por autores  e\.angelicos que son 

publicados en \tiami y Puerto  Rico. donde el impacto de las nuevas espiritualidades 

probablemente es mayor  (Hurbon. 19S7) En ,\Ie\;ico.  son todavia pocos los e\angtilicos que 

podrian sentirse  atraidos por estas nuevas  tbrmas de la  vida  religiosa. 

.A nivel  nacional. como !a se señalo. los cre!entes protestantes y pentecostales son una 

minoria de la poblacion.  klantienen al fin y al cabo una  relación  dificil con el catolicismo que es 

la  religion  mayoritaria. Para los evangelicos  nlesicanos (protestantes y pentecostales) es 

necesario  enfatizar que su decision de ser una  minoria es la correcta. Son los "elegidos".  Las 

actitudes negativas  hacia la religion  mayoritaria son justificados en una  ideologia  especial que 

se podria denominar como " el "anti - catolicismo" Como ha obsenado  Bouen. (1396). esta 

ideologla esta distribuida  en todas las iglesias de tipo protestante en el pars.  sin  enlbargo. 

parece tener mas  fuerza entre los crehentes  pentecostales. segun el sociologo canadiense 

@iza esto deba J que ha! n1rnos Ideres pentecostales con una  formacion  religiosa de 

orientncion ecuminica. pero  faltarla u n  estudio  mas pormenorizado al respecto Encontre un  

e.ienlplo de esta ideologia  una  vez cuando al salir del templo Apojtolico  despuis  de un sen icio 

dominical  pase con unas  alumnas  a  admirar una pequeña  ermita dedicada a la i'irgen de 

Guadalupe.  ubicada como a  una  cuadra de distancia.  Era la  ultima  quincena de diciembre . y 

habia en toda Iztapalapa pequeñas  ermitas construidas de tezontle dedicadas a i'irgen y 

algunas realniente son hermosas U n  creyente  penrecostal luego nos conlento su sorpresa por 

lo que habíamos hecho. Nos advirtio que podriamos  haber sufrido algun acto en  nuestra 

contra. Para la gran  mayoria de los creyentes  pentecostales los catolicos, y en  especial cuando 

están  en grupo. son agresivos y potencialmente  violentos 

La construcción ideologica  del  anti-catolicismo  le confiere  rasgos particulares al otro. 

Veamos cuales se consideran que son las caracteristicas  mas  negativas  del catolico. 

4coholico y violento: Estos rasgos  suelen estar unidos. Es ampliamente sabido que las 

iglesias protestantes y pentecostales  consideran  a la embriaguez como un pecado grave. Los 

Testigos de Jehova.  mornlones y adventistas  del siptimo dia  tienen muchos aspectos  que no 

.. . " . .-.. . . . ~. 



son  admirados.  pero  por lo menos es claro  que censuran o prohiben el consunlo del  alcohol 

Por lo tanto. es fácil  llegar a la conclusibn de que cuando se esta ante u n  hombre embriagado 

este debe ser u n  catolico. Es obvio. que la clerecia  catolica  tambien  critica los vicios de la 

embriaguez y el alcoholismo.  pero el rechazo que exigen  las  asociaciones protestantes y 

ptntecosdc j  hada m a  pracrica es mucho mas  fuerte y risurosa. fl creyente no solo debe 

etitar el consumo de bebidas  embriagantes.  sino que se le  recomienda  evitar  incluso  aquellos 

espacios y reuniones donde se da  este  consumo. La  lasitud  del  catolicismo y sus practicantes 

hacia esta problematica es notada por todos los adeptos protestantes y pentecostales en  su 

postura  critica ante la  religion  mayoritaria. 

El alcoholico durante su embriaguez  puede  ser  violento.  Puede atacar en  primer 

instancia  a  su  propia  familia.  En los casos del  maltrato de menores y de esposas golpeadas. es 

demasiado común la  figura de esposo borracho, como lo han denunciado numerosas 

organizaciones  no gubernamentales y como se puede constatar en la nota  roja de los periodicos 

en  cualquier  dia  del año. En  las comunidades rurales  también ha sido ampliamente 

documentado como muchos homicidios acontecen cuando una de las panes o ambas estan  en 

estado de ebriedad La ideolog~a protestante acentua  esta  asociacion  real. destacando que los 

catolicos que suelen  ser  alcoholicos  tambien  son  personas  Liolentas y agresivas 

Se recuerda ademas que la \iolencia del  catolico se puede dirigir  hacia  el  cre!ente 

miembro de una  minoria  religiosa  La  memoria  colectiva de las  persecuciones contra los no 

catolicos se destaca y se olvida. Cuando el templo de las  Asambleas de Dios se acababa de 

instalar  en  la  colonia \'iceme Guerrero de  Inapalapa los creyentes eran hostigados por 

pandillas de jovenes que les  aventaban  piedras y les  gritaban 'I Viva  la Virgen de Guadalupe. 

cabrones" Estas agresiones ya no  suceden.  mas que nada porque la  vigilancia  policiaca 

actualmente es mas severa contra las agrupaciones juveniles Pero la  memoria de las  agresiones 

no se olvida  tan  facilmente y es contada a las  nuevos adeptos. As¡  una  tesista  me  menciono que 

una  vez estaba con varios jovenes de la ISlesia  Xpostolica cuando se oyo pasar una 

ambulancia. Un joven dijo  en voz alta.  "Ojala que el herido  no  sea  un creyente. Ojala  sea uno 

de ellos".  Era claro  que es estaba  refiriendo a los catolicos. 

Idolatra y Fiestero.  Una vez mas  aqui  hay dos aspectos estereotipados que  se encuentran 

vinculados. El creyente protestante y pcntccostal destaca que su  fe  relisiosa esta edificada  en la 

creencia  en  una  divinidad  espiritual que no es material.  Las creencias y practicas' de la 



religiosidad popular catolica 5on criticados  con tiucrza precisamente  por un:1 dc sus 

c,lracterlsticas mis sobresalientes. e1 culto a los santos > a las imágenes E n  l.atinoamPrica y en 

l;l Europa \ledirerranea (como tambien  en  paises cntolicos como Irlanda y Polwia) el culto 

popular a los hantos se vinculo a los rituales  relacionados con las  figuras y pinturas sacras que 

!:xti:.+n rs!'kr&a a C>~CIS personajes  hobresalientes. Esto es una  caracterlstica  del proceso 

historico de sincretismo que ha tenido  el  catolicisnlo  popular  hacia otras relieiones  para 

incorporar  a nuevos tieles (llarzal. 19S9) Las asociaciones protestantes han encontrado que 

este punto es muy  vulnerable ante la modernizacion  cultural.  Para  ellos la imagen  del santo no 

puede ser olra  cosa  que u n  idolo  Esta  palabra  tambien es usada  por los protestantes y 

pentecosrales  para darle al culto a los santos una connotacion  mas cercana a lo que es llamado 

por  muchos  lideres evangelicos como "paganismo". Esta connotacion obviamente es ofensiva 

para los catolicos que practican estas  expresiones. Algo que acentua esta di\-ision. es  que para 

los creyentes protestantes, la idolatria  tambien se refiere a todo el culto mariano. el cual es muy 

imponante  en las tradiciones populares de los catolicos mexicanos  del centro del  pais. \las de 

un creyente Pentecostal me  ha comentado que piensan que la aparicion de la \'irgen de 

Guadalupe no %e sino u n  engaño 

Las practicas  catolicas entatizan l o j  dlas de las festividades  religiosas cuando se 

celebran  fechas destacadas del  santoral  del  calendario  ceremonial Esto es una  caracterlbtica 

del  catolicisnlo  popular.  pero ha sido muy aceptado por la Iglesia Catdica & n o  parte 

destacada de l a  i \  encia  religiosa de  sectores amplios de la población que lo Sienten como una 

forma de  sentir su  fe  (Xlarzal, 19S5. 19S9). En sus inicios.  el protestantismo exi,' "10 ' una 

solemnidad  ritual austera que pudiera senir como u n  contraste a la festkidad  catolica. E n  la 

actualidad. es evidente que estas ceremonias rigidas no se dan  en los servicios  pentecostales 

donde la emotividad es acentuada. Sin embargo. la fiesta  religiosa (y sobre  todo la  del  pueblo o 

del barrio) es asociada con el culto al santo y  por tanto tiene un aspecto claramente negativo 

para  el creyente Pentecostal. "Los  catolicos haran  una  fiesta  por cualquier cosa". me 

comentaron en numerosas ocasiones. Ademas en  la  tiesta  comunal suele circular el alcohol y 

una  consecuencia suele  ser la embriaguez. Esto a su vez, crea  situaciones  donde se puede 

desencadenar la violencia debido a  pleitos y peleas.  Debido  a su connotacion con el consumo 

del  alcohol , la fiesta debe  ser evitada  por los creyentes protestantes y pentecostales.  Esto  se 

aplica  tanlbien  a eventos  como los festejos de quince afios de muchachas y los bautizos 

catolicos Cuando le pregunte a  creyentes  pentecostales si iban  a este  tipo de eventos.  uno de 



ellos me dio una respuesta clara. que resunle muy bien su situacion " A q ~ ~ e  \o?, si uno no se 

siente bien. porque uno no toma Es incomodo. quizi  cn otro nlonlrnto \o> a d a r  un reylo a 

la casa y ya'' Otro me dijo. "Solo voy un  ratito. a veces  para  cumplir  nada mas Pero ni eso me 

gusta, porque  siempre empiezan a chupar. ya se  sabe que lo haran" Todos los estereotipos 

ne=ati\os de la ideoiogia anti catollca se pueden encontrar  alrededor de la fiesta. Para un 

cre!ente.  en este evento se puede  encontrar  todo lo peor  de un catolico. el idolatra, el fiestero. 

el alcoholico y el violento. En este momento  ritual  se  hallan todos los significados  negativos 

del otro simbólico unidos y condensados  como lo diria  Turner. ( I9SS). 

La ideologia anti-catolica de los protestantes y pentecostales tambien puede  apuntarse 

hacia el sacerdote. X q u i  se destaca el clerigo  de la religion catolica como un hombre  hipocrita. 

que detras de la sotana  esconde vicios terribles o que engaña  con  una fe falsa. Es interesante 

resaltar que circulan diferentes  cassettes con los testimonios  grabados de e\-sacerdotes 

apostatas,  quienes ya conversos al protestantismo relatan los errores  de su pasado. Una cinta 

de  esta  naturaleza me h e  regalado por un predicador de  las  .Asambleas de Dios. Se titula " El 

Testimonio de un ex - sacerdote". En  ella. el sujeto  platica sus experiencias  como  sacerdote 

español antes  de con\.enirse en un creyente  protestante Destaca como llego a practicar 

sacrificios corporales  sobre su cuerpo  (monificaciones como latigazos. etc ) para  llegar a 

obtener una  nla!or gacia d k i n a  La cinta e\-plota la \ision de la religion catolica conlo un 

culto de fanaticos irracionales  Una-alumna nlia recogio  tanlbien u n  cassette donde un es - 
sacerdote  apostata relataba los \.icios de la vida en  el \'aticano a tra\.es de la historia, En todos 

los casos.  las cintas pasaban de mano  en  mano, y sospecho  que por  ser elaboraciones con u n  

alto contenido  ideologico ( y  francamente muy burdas en forma y contenido) no eran  vendidas 

como literatura o produccion original derivada de  una  iglesia o denominación especifica. 

Concepciones de sobre 10,s pentecostutes drsde otrus reliA 'rones ' 

Seria incompleto  terminar este punto  despues  de haber mostrado  unicanlente las 

opiniones  de los pentecostales  sobre las otras iglesias, porque  estas  colectividades tambitin han 

construido  concepciones  ideoloyicas  sobre el pentecostalismo y sus creyentes. En SU estudio 

sociológico  conocido, Lenski ( 1967). ya habia considerado  que las opiniones  que mantiene un 

grupo religioso sobre los otros credos también  podia influir en  la  manera como eran  percibidos. 

Esta  relacion es rica y densa y nada  simple. Veremos como varia segun 10s distintos grupos. 

LOS protestantes de las  iglesias historicas o denominacionales  tambien consideran  a 10s 

pentecostales  como  hermanos  que  se han separado del catolicismo. Casi todas las 



organizaciones colecti\ as evanyelicas incluyen tanto a protestantes  de las iglesias  historicas 

conlo a las pentecostales Sin embargo. dichas  iglesias  consideran que el pentecostalisnlo tiene 

defectos Esto es panicularnlente  acentuado en las opiniones de los pastores y otros  clirigos  de 

13s asociaciones  denominacionales. Un profesor  de telologia renombrado de u n  seminario 

prc!esante  J~norninasional me conlento  que reciblan estudiantes  que provenian de iglesias 

pentecostales "Es muy dificil que lleguen a terminar  sus estudios. Casi todos  estan muy mal 

preparados". La opinion generalizada  es  que los pentecostales tienen  mucho entusiasmo,  pero 

muy poca instruccion religiosa. y que  ademas tienen  pocos deseos  de  obtenerla.  Se siente que 

estos grupos ponen demasiado infasis sobre el milagro sobrenatural en  el evangelio y en la vida 

cotidiana; Cabe  señalar  que estas opiniones se hacian en privado y que casi todos los lideres 

religiosos evitaban ser demasiado fuertes o esplicitos en sus valorizaciones  abiertas o publicas 

sobre los otros tipos de  hermanos. 

Un punto  que si  ha sido motivo de  preocupacion, ha sido la influencia creciente de 

practicas y creencias  pentecostales  sobre  congregaciones denominaciones. o lo que ha sido 

llamado su "pentecostalizacion" Existen creyentes de estas iglesias que  desean sentir l o s  dones 

del Esplritu Santo en sus  propias iglesias. > pueden  tambien intentar hablar en lenguas o 

esperar nlilagos o profecias TanlbiCn hay personas  que  fueron creyentes  pentecostales 

mreriormente o que pro\ienen de  familias que lo fueron > que podrlan sentirse inclinados a 

regresar a sus  practicas anteriores. Debido al alto grado de  movilidad que  esiste  entre las 

distintas congregaciones.  templos  e iglesias  es  dificil  imaginar como se  podrla  poner  limites a la 

"pentecostalizacicin" de las  iglesias  historicas  Algunos es-lideres de  iglesias denominacionales 

han creado o fundado  nuevas  asociaciones religiosas que combinan elementos  tanto  de la 

tradicicin protestante historica como de la pentecostal. diciendo que ellos simplemente son 

"cristianos" y punto. En un testimonio  grabado. Evangelina Corona.  creyente  presbiteriana y 

lider  social. advierte  que  este tipo de  grupos llamados "neo-pentecostales" podrian vaciar las 

iglesias protestantes tradicionales. Un pastor presbiteriano  joven  con estudios  universitarios 

que atendía un templo de clase media  me  sehalo  que esta  era  uno de sus  mayores 

preocupaciones.  mientras  que en  una  iglesia  bautista de Iztapalapa estudiada  por Hidalgo 

Sajera (l996), habia  una clara difusion de creencias en  la sanacion  por la fe  en muchos 

creyentes  de la congregacion  entrevistados. Es evidente que la influencia  del pentecostalismo 

entre los fieles evangelicos en general se esta dando en  diversos  medios sociales. 



Los  Testigos de Jehova  estan seguros  que los pentecostales y protestantes no van a ser 

de los elegidos  que van a encontrar a Jehova cuando llegue el dia de  Arnlagedon y termine el 

mundo. L'n creyente  de este grupo  que era [asista en lztapalapa me aclaro  sobre  estos  puntos 

cuando I C  preguntti u n  dia. >le dijo. "Primero. ellos no conocen la \erdadera realidad  de 

iehoba colw cuntada en las S a p d a s  Ejcrirunj. S o  Io ¡¡aman  por  su nombre \udadHo. 

corno si lo hacemos  nosotros. (.A continuación me dio  varias citas biblicas sobre este punto). 

Eso de  que hablan  en lenguas y es  el Espiritu Santo no es cierto tampoco".  Esta  agrupación 

mantiene que el numero de los salvados es h i t o  y que sólo incluye a sus adeptos. Consideran 

que las otras religiones están fimdamentadas  en errores. Xsi. señala  una  publicacion  suya 

titulada " ,Que  esige Dios de  Sosotros".  donde se subraya  que el verdadero  creyente no  debe 

celebrar o \.enerar la  Navidad.  Pascua, Semana  Santa o el mismo  simbolo de la Cruz.  porque 

todos  estos  elementos tienen un origen  pagano. A pesar de  que  están  seguros  de  que los 

pentecostales  serán  condenados por equivocarse al no escoger la verdadera religion. los 

Testigos  de  Jehova no los critican abiertamente en sus  servicios o publicaciones. cosa  que si 

hacen con la Iglesia Catolica y sus creyentes El punto más algido  de la ideologia anti catolica 

sin duda se encuentra en esta  asociacion  religiosa He encontrado en publicaciones como " La 

.Atalaya" referencias claras contra la Iglesia catolica  conlo " La  Gran Ramera". " La 

Prostiruta". "La hlerctriz de  Roma" > otras alusiones que sin duda serian ofensi\.as para un  

creyente  catolico  Para este proposito se  utilizan expresiones  metaforicas  como las de arriba. 

pero el sentido  es  claro  a este. respecto. La critica al alto clero  catolico es m u y  fuerte En 

ocasiones.  se hacen  menciones esplicitas sobre la institución papal . sus  defectos y 

corrupciones.  utilizando ejemplos historicos. Por  ejemplo.  en un numero  de  "La Atalaya" de 

1995 sobre el holocausto se recuerda  que mientras los Testigos  de Jehova eran  mandados a los 

campos  de  concentracion y a la cámara  de  gases  por los nazis durante la segunda  guerra 

mundial (por negarse al servicio  militar y no saludar la bandera), el Vaticano nlantuvo 

relaciones  "cordiales"  con la dictadura de ?dussolini. 

La Iglesia de los Santos  de los Ultimos Días o "mormona" tiene cierta ambiyüedad  con 

respecto  a su relacion con  otras  agrupaciones religiosas. Su credo  consiste en trece artículos 

basicos. El onceavo  dice "Reclamamos  el derecho a adorar a Dios todopoderoso,  de  acuerdo 

con  los dictados de nuestra propia  conciencia, y permitimos  a todos los hombres el  mismo 

privilegio, dejandoles  adorar lo que  quieran,  como  quieran y donde  quieran". Esto es un  

declaracion  abierta  de tolerancia. El septimo incluso los acerca  a los pentecostales, " Creemos 



en el don de lenguas.  profecia.  revelacion. \.isiones. sanidades. e interpretacion de Icnguas" 

(Los nniculos  de la fe son citados  tanto en Dolninguez. 19S9. como Criollo. 1901) Si bien e11 

la actualidad. la presencia de los dones en  el rnormonismo es limitado. en w s  primeros  tiempos 

t'ueron ccmunes  entre los adrotos. A pcsar de  todo lo anterior. los rrlornlones estin 

comencidos que la SC;C). es !a  religion \miadera y que el ultimo protkta terrenal fue SU 

fundador. Joseph  Smith. X I  tina1 de los tiernpos. solo seran los creyentes  mornlones los que 

seran autenticos " Santos de  los cltimos Dias" .aunque  se  reconoce  que los hombres honrados 

serin retribuidos y los  hombres  malvados seran  castigados.  Los  mormones también  fomentan 

el proselitismo . apoyando a sus jovenes  misioneros. En las entrevistas  que tuvieron  con 

adeptos mormones. tanto Criollo,  1991 y Dominguez.  1989 encontraron  que las  opiniones  mas 

negativas iban siempre a la Iglesia Catolica y sus clerigos, ya que la mayoria de los conversos 

alguna  vez  habian sido catolicos. Las otras iglesias  casi  nunca  eran mencionados. Se espera  que 

los cre!.entes mormones solo se casen  con  miembros de la agrupación y que los  hijos sean 

criados  dentro  de la iglesia. ( 3 )  

Los Espiritualistas Trinitarios Marianos mantienen  una  posicion muy tolerante hacia  las 

otras religiones e incluso han sabido  utilizar  esta orientacion a su fat-or S o  ex¡= Iren a sus  

adeptos  que renuncien de inmediato a  sus  creencias y prácticas religiosas anteriores El adepto 

puede mantener  indetinidamente elenlentos de otras religiones durante el tiempo que 

incorpora al nuevo grupo religioso S o  se hacen criticas a las otras religiones durante los 

sermones y discursos  de las ceremonias llamados " catedras". Casi todas las personas  se 

acercan a los espiritualistas en busca de las curaciones  que  se ofrecen en sus templos (Oniz. 

1990. Lagarrisa.  1991). Los lideres espiritualistas saben que sus senicios son solicitados tanto 

por catolicos  como por protestantes, si  bien muchos asistentes acuden con  sentimientos de 

verguenza. cautela o escepticismo.  Pero a diferencia de las  sanaciones pentecostales. no se 

busca  una conversion inmediata  para obtener el otorgamiento  de la sanación. La forma 

principal de proselitismo  del espiritualismo mediante el ofrecimiento de sus senicios para  las 

curaciones. Son muchas las personas  que  acuden  a los templos  de  esta  agrupación, y son 

atendidos sin  llegar a formar parte de la membresia comprometida. Aquellos que 

eventualmente lo hacen van encontrar  que al irse adhiriendo mas a las practicas y creencias 

espiritualistas dejaran de asistir a  sus iglesias de origen (Cruz. 1996). Debido a su abiena 

tolerancia. el espiritualismo  hnciona  corno un primer paso  a la disidencia  religiosa. Lab 

prácticas del espiritualismo permiten a muchas personas  entender las posibilidades de 1;1 



heterodoxia relisiosa y entender que hay tambitin  posiblidadcs de vivencias  relacionadas con lo 

sagrado  fuera  del imbito del  catolicisnlo Por esa  raztin. no es  raro encontrar personas que 

estuvieron en el espiritualismo antes de acudir  a otras minor~as religiosas Los lideres y 

dirigmes de esta agmpacion saben que nluchos de sus criticos solamente los califican de " 

brujos" y " cI~;~cLa~mes''. !w:!tc. .;x l a m a n  proLin?amentc. puejto  que  ~ncluso estan 

registrados legalmente como una  asociacion  religiosa ante la Subdireccion de Asuntos 

Religiosos en la Secretaria de Gobernacion 

La  posicion de la  Iglesia Catolica y sus adeptos hacia  las demas religiones es 

particularmente interesante.  Existe una gran  diversidad de tendencias y agrupaciones al interior 

del catoljcismo que implican orientaciones y motivaciones  diferentes con respecto a la manera 

de ser  una  persona catolica. A pesar de esta di\.ersidad.  en lo que  respecta a la posicion que se 

tiene ante las minorías o disidencias  religiosas,  hay  una  amplia convergencia hacia  una 

orientacion  unificada ante la alteridad  religiosa. .As¡ como los evangelicos  tienen  una  ideologia 

anti-catolica.  tambien  en el catolicismo se a creado una  ideologia sobre el "sectario" que se 

aplica  indiscriminadamente  a los miembros de las  rninorias  religiosas Grupos tan di\.ersos 

como  las comunidades de base de la Tcologia de la Liberacion. la Renokacion  Carismatica. 

catequistas y cursillistas. el Jlo\-imiento Familiar Cristiano . entre  otros  grupos  catolicos Illas. 

todos estan de acuerdo en la necesidad de defender el catolicismo frente a los embates de  sus 

competidores Independientemente de  sus diferencias entre si y con respecto a la jerarqula.  en 

esta orientacion contra las "sectas" hay u n  acuerdo  de una defensa comun. 

I\luchos  protestantes tienen u n  conocimiento de las  practicas y creencias catolicas 

porque penenecieron a  dicha  religion antes de ser convenidos. En cambio.  la  vasta  mayoría de 

los catolicos sólo han pertenecido a  una  sola  institución  religiosa durante toda su  vida. desde 

su bautizo. El conocimiento sobre las demas religiones no es preciso y pocas \.eces  se 

fundamento en un conocimiento cercano I; sostenido de las otras instituciones. S o  les es facil 

entender que hay muchas diferencias entre las agrupaciones religiosas y que tienen  creencias, 

practicas  e  historias muy diferentes. Es mucho  mas f a d  llamarlos  a todos "sectas". Este 

termino  utilizado de esta manera adquiere un sentido peyorativo y discriminatorio, porque 

implica que  toda ayrupacion que está  fuera de la Iglesia  Catolica no puede ser más que una 

"secta" (llartinez Garcia, 1991). Lo que caracteriza el creyente "sectario" son las  cualidades 

de una nesacion. Se es miembro de una "secta", porque no se pertenece a la  Iglesia  Catolica. 



simplemente Los aspectos mas singulares  de  las identidades  de cada  asociacibn  son borradas o 

desconocidas 

EKiste u n  sitio en internet de la Iglesia Católica Xlexicana  bajo el nonlbre de  semperlide 

(\vv,~\ datanb corn ms-tiel/ sec-nmr htm) Se encuentra un archivo  sobre las "sectas" Segun 

c s s  f,m~t las diez "sextas" mas acthas en h1Cxi;s ;sa kK Tcj t ips  de Je!w\i. hh J1ornm-x~. 

la Cientologia. los Xdventistas del  Septimo Dia.  La Luz del  Xlundo. La Gran Fraternidad 

Universal.  la 3leditacion Transcendental. l a s  Asambleas de Dios y la Sociedad Internacional de 

Conciencia  Krisna (los Hare  Krisna). Considera como caracteristicas de las sectas  "que  todas 

eshiben en grado mas o menos notable las siguientes, sumision  incondicional al dirigente o 

cuerpo  gobernante. anulacion  de la critica interna, persecución de objetivos politicos o 

económicos y instrumentalización  de los adeptos para los fines de la secta". El testo esta 

acompañado de caricaturas  donde  se burlan  de  las diversas minorias relic' vosas 

Debido  a  que las  diferencias entre las distintas minorias religiosas no son reconocidas lo 

que aparece  es una caracterización simple y general  donde  se  destacan las cualidades mas 

negativas.  Como no se  entiende cabalmente cuales son las diferencias  entre los distintos 

gmpos.  se  acude  a las caractensticas de la asociacion  religiosa que  se  considera mas nzgati\a. 

para luego pasar a generalizarlos a todos los nliembros de las "sectas" Es sonlun para los 

CatoliCoS confundir  a  todos los miembros  de asociaciones religiosas  minoritarias con los 

Testigos de  Jehova. Xluchos  piensan  que los Test.igos  de Jehova son protestantes o 

e\angelicos. lo que  es  completamente falso. La prohibición de saludar. a la bandera. la negativa 

a recibir transfusiones sanguineas, y el agresivo  proselitismo que  se hace de puerta en puerta 

llegan a ser consideradas  como cualidades propias  de  todos las personas  que pertenecen a 

minonas  religiosas. cuando en  realidad son características especificas de la asociación religiosa 

ya mencionada. Como ya se señalo antes, la literatura y discursos  de los Testigos  de Jehova 

son particularmente  agresivos hacia la Iglesia Católica. Debido a la incapacidad de distinguir 

entre las distintas agrupaciones minoritarias, la mayoria de los catolicos sienten que  estos 

ataques provienen  del conjunto  de religiones disidentes  (ver  Guzmin, 1989). La construccion 

social de la categoria del "sectario" enfatiza los elementos mas negativos del conlpetidor mas 

agresivo y conflictivo  con la sociedad mayoritaria y luego los aplica  por  extensión a  todos los 

miembros de las otras iglesias. (4) 

Otro  estereotipo comun es aquel  que  vincula a  todas las  minorias  religiosas  con los 

intereses politico, sociales y culturales "e.ytranjerizantes", especialmente  de los Estados Unidos 



de Sorteanvirica  Desde esta posicion se subraya que el catolicismo es una parte esencial  de la 

cultura nacional. Cuando se  hace  esta  generalizacion se desconoce Ins historias diferentes  de 

las otras  asociaciones religiosas, y a que como se ha señalado hay \arias iglesias que se han 

originado en  cl pais Icomo l a  Iglesia  Apostolica y la Luz del llundo). as¡ conlo hay otras 

&nomirradones  que tienen  mas  de  cien años en el pais y cu).a clerecla es  mesicana. Se  deja de 

un lado la presencia de numerosos  misioneros católicos de origen  estranjero en el pais. El 

argumento de la defensa  de la cultura nacional desde el catolicismo ha sido una  posicion que 

tiene una  larga trayectoria  entre el clero de la institución (Blancarte. 1990). quienes ademas lo 

han expresado ya muchas veces en publico Desde esta  posicion el Suadalupanismo  tambiin es 

destacado romo u n  elemento vital de la cultura nacional (Garma. 1992) 

El argumento  de que los protestantes desnacionalizan  no es exclusivo de la jerarquia 

catolica. Tambien se  encuentra en otros  sectores sociales. con cierto nivel de escolaridad. ya 

que el concepto  de  cultura nacional  tiene  una  relacion  con  las  nociones adquiridas en  las 

escuelas y instituciones  de enseñanza formal. Xluchos empleados y trabajadores  de la 

administracion publica comparten una concepcion  de una cultura nacional que tiene que ser 

defendida ante  "intereses  estranjerosp Esta  preocupacion  tambien se da  en inspectores 

escolares y muchos profesores  de las escuelas  publicas Xo son pocos los politicos de  partidos 

consen.adores que han defendido la irnponancia del catolicismo para la cultura cnica del pais 

(especialmente en el Bajio y Occidente  del pas) Tambien era  frecuente hace  todabia  una 

dccada leer pronunciamientos de intelectuales de  izquierda que denunciaban el imperialismo 

cultural de las sectas, aunque  afortunadamente este tipo de  espresiones  se han escuchado cada 

\ez menos por los esfüerzos de autores  como  Carlos  3lonsivais. Jean Pierre Bastian. Roberto 

Blancarte. y quien escribe este texto, entre otros. 

Las  ideolosias y estereotipos  sobre la alteridad  religiosa  no  estan distribuidas de una 

manera uniforme  entre  todos los miembros de una agrupacion religiosa.  Existen  variaciones 

entre los miembros de una  misma congregación.  Importantes diferencias se pueden encontrar 

entre la posicion de los dirigentes y del clero, y la de los creyentes  comunes  que conforman la 

mayor parte de la congregación. La preparacion  teologica es una caracteristica del  lider 

religioso que lo suele  separar del adepto  comun. En algmas iglesias, la diferencia entre  clero y 

laicado puede ser enfatizado.  como lo es en  el catolicismo, donde la formacion  religiosa  del 

sacerdote es muy prolongada. En cambio, en las agrupaciones  pentecostales la distancia  entre 

ambos se busca reducir, reduciendo la separacion  entre el pastor y los adeptos.  Pero  como  se 



'3 I 

ha señalado ya en el capitulo 6, la diferencia entre los ltderes y los adeptos persiste, a pesar de 

tvdo Los estudios teolrigicos  transmiten tantbiGn formas de clasiticacion sobre las instituciones 

religiosas ajenas y tienden a producir  categorías  cerradas que se  aplican a las otras iglesias 

Con  mucha  frecuencia. el dirigente religioso o clkrigo. es aun lnis intolerante  que.el  creyente o 

iaico comun .-\SI. para poner u n  ejempio conocido. las expresiones ma, ex7Tmas que han 

aparecido  sobre  agrupaciones  protestantes  que han aparecido en la prensa  suelen \.euir de 

declaraciones  de  obispos  catolicos (Ver. por  ejemplo.  Rivera Carrera. 1998).. 

Los clkrigos  ubican a ciertas religiones como mas cercanas a la propia  por  atinidad 

historica, teológica o por  tener  nietas y propbsitos  comunes. Estas instituciones son separadas 

de  las.agrupaciones reliziosas  con las que se  tiene una relacion  basada en  la confrontacion. 

.-\si. la jerarquia católica ha declarado publicamente SU disposicion a tratar con las iglesias 

protestante$ historicas o denominacionales  que no practican un proselitismo agresivo en  su 

contra. tales como los bautistas, presbiterianos. metodistas,  etc. y con  las  cuales  pueden 

"dialogar"  Pero rechazarian intentar un acercamiento  con  "sectas" como los Testigos de 

Jehova  conocidas por su posicion estremista (Jlons. Cepeda Silva. 1997). Cabe señalar 

aquellos  casos  donde las  clasificaciones de cercania o lqiania de las asociaciones religiosas 

ajenas  que emplea un clerigo son diferentes  que las que daria un laico o adepto comun 

Encontre  pastores  pentecostales jo\.ctnes  que hablan >ido  educados en seminarios protestantes 

que teman  una panicipacion en mo\imientos  ecuminicos.  Estos  pastores consideraban que el 

catolicismo puede  tener elenlentos  positi\os y que habia espacio para dialogar con algunos 

sacerdotes Pero. en cambio.  para ellos el espiritualismo  era u n  ejemplo claro , de un culto 

pagano mezclado  con brujeria. En cambio.  tambien  conoci  miembros de la misma 

congregacion,  que profesaban una ideologia anti-católica extrema, pero que sentían  simpatia 

por el espiritualismo y sus practicas, porque en un nlomento  de su  vida  habían tenido contacto 

con ellas 

Actualmente existen agrupaciones  que  se dedican a  combatir  a "las sectas  destructivas" 

pero  que  curiosamente tienen  una  influencia protestante  de iglesias denoninacionales.  Esiste 

el Centro  de Investigaciones  del Instituto Cristiano de Xlixico  que dice ser una organización 

con fines educativos  dedicadas al estudio  de  "sectas y religiones desde el punto de vista 

academico".  segun u n  folleto que  dicho  centro ha editado. El director  de  esta asociacion es un 

teologo  de ascendencia protestante,  Jorge Elderly.  quien escribio un libro muy vendido " 

Pastores que abusan" (Elderly, 1994), que  se  \.ende  tanto en tiendas  comerciales  como en 



librer~as  wanyelicas Para  terminar  con los abusos de las sectas destructkas la asociacion no 

s d o  da asesoria  psicologica y medica  a las \ictinlas sino que entabla  dernandas  contra L I S  

iglesias. difunde  informacion en los medios  nlasivos dc comunicacibn y en publicaciones Este 

tula organizacibn  típica de lo que algunos socidogos han  llamado  movimientos  anti-cultos o 

anti - sectarios  (Inrrokiyne. 1935). Si bien e+en datos para mponer  que lob abusub i d r e  

todo de tipo sesuales y financieros) si se dan  en  muchas  instancias. los procedimientos de esta 

agrupacion anti-sectarias son agresivos y causan desconcierto  incluso en los circulos 

cubermentales. " X Elderly y su gente, yo francamente no los entiendo".  me comento en una 

entrevista  privada el Subsecretario de .Asuntos  Religiosos.  Lic. Rodriguez Barrera  en 

noviembre de 1997. El centro  de investigaciones ha participado  activamente  en las denuncias y 

procesos legales contra la Iglesia  Luz  del  Xlundo por los abusos atribuidos  a  su lider. 

Ci~nciu.sibncs 

Hay  variaciones  en  la  conformacion de las  ideologias de la alteridad  religiosa que pueden 

deberse a esperiencias especificas en  la historia de \.ida del  creyente  mismo.  Hay  Livencias 

importantes a este  respecto. S o  son pocas las familias o conyregaciones protestantes  donde 

uno de los rniembros  llego  a \ i \ i r  e\periencias relacionados con la intolerancia. que pueden i r  

desde la burla y la soma hasta la abiena \-iolencia o discriminacion  Estas  evperlencias no se 

o h l d a n  y pueden sei relatados de una generacion a otra. fonlrntando una orientacion m i -  

catolica en  las  colectiLidades protestantes y pentecostales Sin embaryo.  tanlbien se puede dar 

otra posibilidad Como  se ha mostrado en el captulo 3 cada  vez hay u n  mayor  numero de 

lhnlilias cuyos miembros  profesan  diferentes  religiones dentro del  mismo hogar Xqui, es mas 

difcil de aceptar que " todos los catolicos son  asi" o que " todos los e\.angelicos  son de esta 

manera". Los miembros de las  familias de  este  tipo  llesan a  aprender que la convivencia entre 

los adeptos de diferentes credos es posible siempre y cuando se siguen ciertas reglas de 

respeto. De esta manera, se establecen  limites. La extension de los estereotipos para  no  incluir 

a  las  personas con quienes se tiene contacto,  por lo cual  empiezan  a  perder peso. Xsi. u n  

evangelico podria pensar, " si los catolicos son borrachos, pero mi hermano  y su  familia no I o  

son. aun cuando sean todavía  católicos". 

Para concluir  esta seccion, cabe señalar que estamos ante una  situacion donde ha! 

\.ariaciones en las  instituciones  religiosas entre la intolerancia y la  tolerancia. donde las distint;tb 

asociaciones  dan  diferentes tipos de respuestas. No deja de ser  preocupante, que la posicion de 

una aceptacion  amplia de las  diferencias de creencias  rnás bien suele  ser la escepcion que 1.1  



regla Esto  se podria  relacionar  con  una  situacicin de abierta compelencia por cre!entes que 

predomina  en e1 campo religioso  mexicano La esistrncia  de un mo\.imiento ecurnrnico quo 

CLmente el dialogo y la cooperacion entre las  iglesias  diLrrsas parece un ideal Ie.jano. cuando 

menos  en el contesto actual  del  pals Esto no  dcja  de ser preocupante ya que. el.pluralisnm 

re!igidjo. msndido cono la c m i s t & a  de &.sjas aLgupaciont35 rsiigiosas en L A X  misma 

sociedad.  tiende  a incrementarse segun los estudios  tanto  cuantitativos como cualitativos al 

respecto (hlartinez Xssad. 1997). So cabe duda  que la  heterogeneidad  social es una 

caracteristica clara de las  colectividades  humanas actuales. En este sentido. lograr la 

coesistencia de los diversos  credos y asociaciones  religiosas es benefic0  para la sociedad en su 

conjunto. 

Una parte de esta responsabilidad  recae en las  iglesias  mismas. quienes deberia  reforzar 

su apoyo al movimiento  ecumenico. o por lo menos  buscar  una  orientacion  mas  clara  hacia el 

(Cox, 1981). Esta tarea  es muy  dificil porque hay tendencias  claras en las religiones judeo 

cristianas  a considerarse como una  via  exclusiva  para la salvacion. Como  se ha señalado.  hay 

muchas  variaciones. Pero una  tarea  fundamental  seria  buscar  la  inlplernentación de 

orientaciones  ecuminicas en las  escuelas  religiosas !. seminarios.  para atenuar la intolerancia 

zvacerbada que  se puede dar  entre los clerigos y Ideres religiosos y que es particularmente 

aguda Tambirn sena uti1 la mayor aceptasion de religiones di\ersas en las coordinaciones 

organismos coltctivos religiosos que desempeñan un papel  cada \ez mayor  frente  a la sociedad 

y al estado ( 5 )  

A este respecto es útil asentar que considero que hay claros  aciertos contenidos en la 

actual  Ley de Asociaciones  Religiosas y Culto Publico  La  legislacion  mencionada  busca 

implementar un trato no discriminatorio  hacia  las  religiones  diferentes  mediante el uso de un 

termino  neutral que  se puede aplicar  a todas conlo es el de "asociacicin  religiosa" Los 

parametros establecidos que  se han dado son relativamente abiertos, por lo mcnos  hacia  las 

iglesias. So cabe duda  que la nueva  ley es perfectible.  y que podria  tonlar mis en cuenta la 

voluntad de los creyentes en  lugar de privilegiar el trato con los lideres  religiosos y la jerarquia. 

pero SU orientación que busca crear u n  equilibrio  en el trato de todas las  iglesias  hacia  el estado 

es un paso en la dirección correcta. Pero, como  es sabido,  una cosa es la legislacion y otra muy 

diferente. la implementacion de la ley. Y esto nos lleva  hacia nuestro ultimo apartado. - 
i ~ ~ J t U S :  



( I ) .\I¡ concepcion de ideologla  rrtoma  tanto aspectos de los trabajos de Grarl~sci ( \ l a  f'orte/li. 
1977). como de  ClitTord  Geenz ( I O S S ) .  La ideoloyia es una concepcion de nlllndo  que  recibe 
clara  iniluencia de la posicion  social de la colectividad que l o  sustenta y e ~ t i  Cyientada 'I 

JetWer su situacicjn por  medio de la legititnncion  Sin  wlbargo. es inlportnnte aclarar que ];I 

ideoloya no es necesariamente hesemonlca por naturaleza I.as ideologas de las n~innrlar 
sociales no >on heyemonicas  tiente a la sociedad ma!or. pero  legitiman  a los actos > clr-erlclas 
de Ius miembros dc dichos grupos. Considero  que las idt.ologias ieprzsmtacionts sociaies 
en cuanto son construcciones  colectivas  cornpanidas  por un  grupo  que  no  tienen  que  reflejar 
directamente la realidad ( y .Qui agrego  una  pizca  durkhrinliana a este brebaje  conceptual) 
La  religion  actua  directamente  como  una  ideologla  cuando  persigue fines de  legitirnacion  frente 
a  otras  instituciones sociales. como es el caso de la  construccion  de los estereotipos  de los 
incon\ersos. La  religion tambien puede senir  como una  ideologia  cuando se pone como un 
instrumento  de  legitirnacion para otras  instituciones sociales ( Williams R.. 1996)  Pero la 
religion  puede ser un recurso  politico no solo para los movimientos de los estratos dominantes. 
sino lanlbien para molimientos sociales de minorias sociales y sectores populares (\laduro. 
I992Y 

2.- \!¡ estudio  de las relaciones  entre las iglesias y los creyentes debe mucho a los estudios 
sobre la  identidad  etnica.  Las  minorias  religiosas y las minorias  étnicas  tienen  mucho en 
cornun Incluso  hay  grupos sociales que  pueden ser ambos a  la vez. como son los nligrantes 
arabes musulmanes en los paises de  la  comunidad  europea  (Res. 1994). Encontre uti1 la idea de 
antropologo  brasileño  Cardoso  de  Oliviera . ( 1997).  de la identidad  etnica  como  una  ideologia. 
El libro  clasico de Banh (1976).  me mostro las nociones de las fronteras etnicas La 
importancia  de las concepciones de la alteridad  para la construccion  de  identidades sociales es 
mostrad3 en Levi-Srrauss ( 19s I ) S\\ idler llojzes ( 1990). fue sugerente para pensar en COIIIO 

adaptar lo5 conceptos  de  la  antropologia de la etnicidad al estudio  de las religiones  Por  cieno. 
!a LenA i  I 1067). habla descrito conlo las concepciones de los carolicos y protestantes de una 
ciudad  noneamericana sobre sus iglesias y las de sus competidores estaban entrelazadas Pero 
debido a que  no  tenia  una noc6n  de ideolosla social. el sociologo norfeanlericano  describm 
estos elementos como un sistema de Lalores  disgregados 

; -- Las practicas  nlatrimoniales y las relaciones  inter-fanliliares son un punto  donde las 
ideologlas y estereotipos  sobre  las  minorias  religiosas se dan  con  frecuencia  (Prat. 1997) E n  
ejemplo  asornbroso  al  respecto aparece nada menos  que en la  obra  clasica de Le\.i-Strauss. 
"Las  Estructuras Elementales del Parentesco". donde el connotado  antropologo. escribe que 
entre los rnormones las hijas  prefieren casarse con sus padres. antes que casarse con  un 
inconverso (Levi Strauss. 1971. p. 47). un  dato  obviamente falso, que  resulta  de  una  distorsihn 
interpretati\.a  de  la  preferencia  que muchas minorias  religiosas  tienen  hacia el matrimonio  entre 
la  comunidad  de  creyentes. 

4.-  En un  articulo  anterior señalé cómo rnienlbros  del  clero  (en este caso el  católico)  puede 
fomentar  abiertamente ideas de  intolerancia basandose en estereotipos  sobre un "sectario" 
imaginario  y  altamente  ofensivo. "La difusion  de esta ideologia se puede hacer por diversos 
medios y el clero  puede tener un papel destacado a este respecto. En una  comunidad  de base 
de  la  Colonia  progresista  de  lztapalapa. el padre  Flaviano  .-\matulli da una  conferencia sobre 
las "sectas". Del publico un Testigo  de Jehova lo interpela y se entabla un debate acalorado. A 1  
final el padre  .Amatulli  convence  al  "sectario"  de sus errores. y este pide su reingreso  a la 
Iglesia Catdica.  En este momento. aparece otro Testis0 de Jehova que lo amenaza con una 
eucomunion  publica si se reintegra  a  la fe catolica El publico S(: encuentra  nlolesto y airado. 



De pronto se rebela que  todo fue un simulacro hecho con propnsitos didacticos El supuesto 
Infiel es en realidad un ayudante de .+\nlatulli.  Por otra parte. en una agnlpación de la 
Renobacion  Carismatica en el centro  de lztapalapa p rewcianm una sesion dc clltIcnmicll[o 
para una campaha de reevangelizacion En ese sinlulacro. 10s participantes  deben actuar como 
si estu\.ieran  e1,angelizando  a no creyentes o descarriados que se han alejado del  catolicismo 
Se deslaca que se debe vencer a "aqueilos que nos comen el filaridado".  alenrando a las 
personas p a x  q u e  p z k i , w ,  x:i\amm:r: m ¡a lgicjia  Catoiica Se señalaba que se luchana 
contra las  "sectab" . usando lo que  se creia que eran sus propios metodos La desientaja era 
que en  realidad muchos catolicos tradicionalistas confindian a los reevangelizadores con los 
nlismos  disidentes  religiosos que conlbatian con tanto ardor".  Garma. 1993. p. 2 5 .  

El padre Amatulli  dirige u n  grupo especial  llamado 'I Los .-\posroles de la Palabra" que 
combaten a  las agrupaciones no-catolicas y es  autor  de numerosos libros sobre las  distintas 
agrupaciones que resaltan sus "errores" desde el punto de vista de la iglesia  mayoritaria.  Estas 
publicaciones. que son lo menos  ecumenico que  se puede imaginar un obsen.ador imparcial. 
tienen titdos como "Los monnones, paganismo  con  pantalla  cristiana" Se venden  en  cualquier 
librena católica y han sido reeditadas  muchas  \.eces  Las campañas de reevanyelizacion son 
cada \'ez mas  Frecuentes . impulsadas  por  programas de pastoral catdicas como el Sistema de 
ReeL.angelizacibn Integra,  entre  otros. El papel de los Testigos de Jeh0b.a en la construccion 
ideologica catolica  del  "sectario" es destacado en ambos eventos mencionados arriba En el 
primero. e1 Testigo de Jehova es visto como el con\-erso militante y ofensivo En el segundo. el 
evangelizador catolico  es exhortado a  aplicar la tecnica de proselitismo de puma en puerta 
(tan  caractenstico  sobretodo  de los Testigos de JehoLa)  para  aplicarles  a los miembros de las 
"sectas" una probadita de su propia  medicina Los impresos con una  figura de la \'irgen de 
Guadaiupe ! la  1e)'enda  siguiente " Este  hogar  es  catollco y no accpta propaganda protestante" 
que son tan  facil de encontrar en muchos  lugares  de la republica. pegado a las pumas de casas. 
\ a  dirigido mas a la practica proselitista de 10s Testigos de  Jehoia. que una \ e z  nlaj son 
confundidos con los creyentes protestantes 

( 5 )  Sobre el \lo\ inliento  ecumenico Gna buena  retrrencia es Coy. I OS1 



C:1pitulo 1 I 

1 . m  relaciones  con el Estado >’ los partidos ‘politicos de Iits iglesii~s  pentecost:lles 

.\linorius Rc.1i~iosu.s y El Estudo 
En este capitulo  considerare las  relaciones  de  las agrupaciones  pentecostales  con las 

instituciones  externas  que los afectan. Esto es una  manera de entender  como  estas 

asociaciones religiosas se relacionan  con el mundo y la sociedad mayoritaria.  Cómo  es dificil 

ubicar q u i  esactamente  es la sociedad en  su conjunto, he optado  por  ver  como las iglesias se 

relacionan con las instituciones  que mas los afectan Estos conforman lo que se  podria  llamar 

el contexto social donde las  a,gupaciones pentecostales se  ubican. He  retornado el concepto  de 

contexto  como lo emplea Turner (1980). pero  que  tambien se podria entender  como  escenario 

o campo en el sentido  que lo ha hecho Bourdieu.( 1988). 

.Ademas, creo necesario destacar  que l a s  agrupaciones religiosas interactu’san  con 

estas instituciones  externas La relacion no es uni\oca. sino que hay  mas  bien u n  intercambio 

constante  entre los diferentes  sujetos o actores  colectivos  involucrados.  Esto  se da aun  cuando 

estas interacciones son ocultadas o negadas Por ejcmplo. un  g u p o  relisioso pu ,Jbrevivir 

rechazando el dominio estatal o el contacto con las otras iglesias, pero la negativa  misma no 

deja de ser una forma de  conducta social que  pro\.oque  determinadas  respuestas de  las otras 

panes involucradas  Tanto el reconocimiento  implica determinadas  respuestas,  cómo lo inlplica 

I3 nesacion hacia el otro. Para los miembros  de los grupos mismos este  punto no siempre es 

claro El actor individual  puede  sentir que no tiene  ninguna  relación  con determinado 

inslitucion As¡ u n  Pentecostal converso puede sentir que ya claramente no tiene  ninguna 

relacion  con el catolicismo  que  abandono. Algunos creyentes  evangélicos también  se  uranan 

de estar totalmente  separadas de las actiiidades mundanas de la politica terrenal. Sin embargo, 

a nivel de las instituciones colectivas si  hay interacciones múltiples que  se pueden desenvolver 

de  multiples formas. .4 veces las  relaciones  se  kuelven aparentes  a los actores so10 en 

momentos  determinados,  como en los conflictos  legales que involucran a un  seguidor, o peor 

a u n  a u n  clerigo. En cambio, el investigador  que  proviene de las ciencias  sociales  debe  tener 

claro  que las instituciones  colectivas  estan  continuamente  interactuando  entre ellas. (I) 

En este pais.  las  instituciones que influyen sobre las  iglesias pentecostales son 

bisicamente  de dos tipos: otras asociaciones  religiosas y el Estado  con los diversos  grupos 



. .  
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politicos Las relaciones  entre las distintas iglesias y asociaciones religiosas  es evidente por si 

m i m a  y fue estudiada en  el capitulo  anterior  Todos  coesisten y compiten para ohtencr 

creyentes y reconocinliento social. En otras palabras. comparten un campo social En cambio, 

In importancia del estado  como  representante de lo social, ademas  de lo politico merece una 

tx$kac<m parricular Los grupos  relujosos en hles~co deben tratar directamente con el 

Estado para acercarse  a otros anlbitos de lo social  Corno  veremos. los partidos politicos 

todavla son asociados con el ambito del gobierno por los creyentes  de la iglesia. Son  parte del 

mundo  del Cesar , para  parafrasear a un conocido dicho de Jesucristo. Otras instituciones, 

como las educativas y las  de la salud  pueden influir sobre las agrupaciones religiosas. Pero en 

Slesico. a diferencia de lo que  sucede en otros paises. como en Estados Unidos. por poner u n  

ejemplo. en  la relación  de  las asociaciones religiosas con estas instituciones y los imbitos  de su 

influencia.  las asociaciones religiosas  primero  deben interactuar  necesariamente  con el Estado 

La relacion con el  mundo educativo  esta reglamentada  legalmente en  la  ya multicitada Ley de 

Asociaciones  Religiosas y Culto  Publico. A diferencia de  otros paises,  en Slesico. las  iglesias 

no catolicas. con pocas excepciones.  no  tienen sus  propios  hospitales o senicios medicos La 

rna\or  parte  de los creyentes interactuan  sobre  todo con  las instituciones  de salud que 

dependen  del Estado. debido al alto costo  que implica la atencion en  el sector  de la medicma 

p ' i ~  ada Los nlcdios  masivos  de  conlunicacion podnan ser considerados  como  independientes 

del  Estado. no obstante sus alianzas coyunturales con e l .  Pero  otra  vez. para los yrupos 

religiosos. la relacion  con  los  medios  de  conlunicacion \uel\.e  a estar reglamentada  por la ley 

mencionada De  ah¡. la importancia de  entender l a  relacion de los grupos  religiosos  con lo 

polltico y mundo  del  gobierno  para  evaluar su relación  con  las instituciones  que no son 

relic_' 'losas. 

Comiene  comparar  brevemente la situacion legal de las  minorias religiosas en otros 

pases para  ubicar el contesto  mesicano. Sin duda, una  influencia poderosa en  la sociedad 

mesicana y sus diversos legisladores a  traves del  tiempo ha sido la concepción de la laicidad 

que  desarrollada  a partir de la Revolución Francesa,  (Xlanin, 1978, Champion, 1993). Corno 

modelo de  relaciones  Estado Iglesia  la  laicidad establece  claramente la separación de ambas 

instituciones, secularizando la relación entre religion y gobierno.  Cuando se da la esistencia de 

una  iglesia que  incorpora  a la gran  mayoria  de los creyentes  de un pais o nación , la  laicidnd 

exige  tarnbien la subordinacion completa  de la institución  religiosa monopólica.  este  puede st'r 

un proceso  violento. Esta  situación  historica se dio tanto en los paises  del catolicismo 



mediterraneo  como en Latinoamerica La situación religiosa dc Polonia e Irlanda tanlbi in  

presenta 1;15 caracteristicas de una Islesia it~ene que puede enfrentarse al Estado ..\ctualmente 

la rendcncia general  conduce Ilacia la Inicización y separación  entre Iglesia y Estado.  pero este 

p l O C e j 0  no es unilineal. Como destaca Cllampion. (1993) hay bases  legales que le dan 

&irencia a ¡a iglesia  nacional  mayoritaria en Irlanda y Grecia. Después  de  ser un  Estado anti 

- religioso. el actual  gobierno ruso ha pasado a una  situacion donde la iglesia  mayoritaria. la 

Ortodoxa rusa,  recibe un trato especial frente a las otras religiones "occidentales"  que  estan 

sujetas a  füertes restricciones. 

En Estados  Unidos existe otro modelo de relaciones  Iglesia - Estado. Fundada  por 

innligrantes  que eran a su \.ez disidentes religiosos espulsados  de Inglaterra.  se establece en  la 

Constitución  Norteamericana la absoluta libertad de creencia. La situación que se da es  de un  

mercado religioso desregulado  (Richardson, 1995). El Estado no tiene  preferencia  hacia 

ninguna  religión, pero  tampoco se considera  necesario  establecer una  subordinación de las 

instiruciones religiosas. ya que ninguna es mayoriraria S o  hay una iglesia  nacional.  sino 

múltiples denominaciones religiosas que existen  en un  pluralismo  religioso  Esta  situación ha 

permitido u n  desarrollo increlble de diwrsidad religiosa en este pais. dado que  como señala 

Burkholder. ( 1974). en l os  C S .A. "the laic kno\\s no  heresy". o sea "la ley no conoce ninguna 

hersjla" Cuando ha habldo  linlitaciones a la libcnad religiosa. estas he dan desde las cones que 

deciden cuando una religion y sus ueyentes  actúan  contra el  bien común de la sociedad. 

\lucho5 litigios de este tipo han involucrado a minorias  religiosas y en especial las 

religiosidades  de  grupos  etnicos  que fueron  reprimidas  por nwcho tiempo.  incluso  legalmente 

( Robenson. 1995, menciona el caso  de la Sative American Church y su problemas  con el uso 

sacrado del peyote). 

Igksius .\finoriturias y el Estudo en .\lL.rico 

La  le_eislación  mexicana ha defendido la secularización y laicidad en  las relaciones  entre 

Estado  e Iglesia desde los gobiernos  de la reforma (1855 - 1867). Los intentos para obtener 

una situacion de privilegio  para la  iglesia  mayoritaria han fracasado  (bueno, por lo menos  hasta 

ahora). La ley actual  reconoce por  igual a  todas las  iglesias como  asociaciones religiosas. Las 

limitaciones a las instituciones religiosas  no  son establecidas  por las cortes o los jueces,  como 

en Estados  Unidos. En cambio, se dan desde una Secretaria del Estado, la de  Gobernación , 

que  decide  como se debe inlerpretar y implementar la relación entre iglesias y Estado. Para  las 



nllnorlas  religiosas estas relaciones son nlucho  mas \erticales y de subordinacibn  por el simple 

hecho  del  peso de la Iglesia Catolica  en el anlbito Social conw institución religiosa ma!oritari;l 

Ejtu le da mayor  fuerza  para  negociar directamente ante el Estado centralista,  aun cuando la 

legislacion  en  rnateria  religiosa  defiende  el  pluralismo  legal 

Sobre  este punto es necesario  resaltar un aspecto importante. Con respecto al Estado y 

la \ida politica y panidista.  las  iglesias pentecostales y protestantes en  general comparten 

muchos valores y orientaciones similares. Las diferencias que  se dan de una  iglesia  a otra 

suelen  ser de grado. más no tanto de posiciones  irreconciliables.  Xfuchas de las  diferencias  en 

una  orientacion  en  politica  especifica se pueden esplicar dentro de coyunturas particulares. 

cuando s e  considera como  factores y alianzas  determinadas  afectan  a  una congresacion, a sus 

creyentes. o %sus líderes. 

Hay razones importantes por las cuales las  diferentes  asociaciones  evangelicas  han 

optzdo por destacar los elenlentos que los unen  frente  a los representantes  politicos  percibidos 

como "el sobierno". Las  iglesias protestantes y pentecostales son todas minoritarias  frente al 

peso que tiene la  Iglesia  Cntolica en la sociedad  Para  negociar adecuadamente es imponante 

que las  iglesias  evangelicas  presenten un frente  colectivo que abarca mas de una  agrupación o 

asoclacion Cuando agrupaciones religiosas  minoritarias  inlentan  negociar  indit  idualnlente ante 

el Estado. se encuentran en una  situacion altamente hulnerable y el proceso de negociacion 

puedc  resultar desfa\.orable o contlictivo para la agrupación Esto ha sido el caso de los 

testigos de Jehova (Gama. 1993) y , recientemente. de la Luz  del hlundo Es claro para  las 

iglesias  e\.angelicas que dada su situación de instituciones  minoritarias  deben forzosamente 

esforzarse  en presentar frentes colectivos y expresarse ante el sector publico como tiguras que 

son representativas  del  mayor número posible de instituciones  religiosas con una  posición 

comun. S o  obstante  todo lo anterior. dada las grandes diferencias entre las  iglesias y la 

tendencia de algunas organizaciones a  mantener estructuras  de lideraso propias no es facil 

sostener  una  posicion común. Por otra parte, un elemento a  favor de las uniones colectivas es 

que las  iglesias  han  inculcado  valores y orientaciones semejantes  hacia la politica y el Estado 

en sus propias  iglesias,  las cuales se expresan dentro  de las  distintas coyunturas que enfrentan 

las  distintas agnlpaciones ante el gobierno y la sociedad. 



Dado que son  instituciones  religiosas  minoritarias. las iglesias eLangdicas encuentran 

que con  mucha  frecuencia su relación con el Estado 5' In política se ve ensonlbrccida  pur l a  

intluencia de la  Iglesia  Catolica. Siendo esta la religión  mavoritaria,  el Estado suele  considerar 

como mas importante su relación con dicha  institucion Las buenas o malas  relaciones  del 

ESiado can la  Iglesia  Catolica  afectan  inevitablemente  a  las agrupaciones protestantes.  quienes 

deploran esta relaciones  asimetricas,  pero que saben que necesariamente  tienen que 

desempeñarse bajo estas circunstancias de desigualdad. Cuando el Estado ha decidido apoyar a 

las  religiones  minoritarias. ha sido con frecuencia  para  debilitar el peso de la  ISlesia  Católica y 

para  consolidar %entes alternativas de una  legitimación  social  requerida. Cuando las  iglesias 

minoritarias  necesitan  negociar con el Estado o los partidos politicos  buscaran apoyo en 

aquellos sectores  que no estan  ligados  a la Iglesia  Catolica o que incluso  pueden  tener  una 

relación antaqjnica con ella.  Dichos sectores pueden encontrar uti1 una  alianza (que puede  ser 

solo temporal) con las  religiones  minoritarias. Veamos a  continuación  brevemente algunos 

ejemplos  históricos de  esta relacion  compleja entre iglesias y Estado mexicano que son 

relevantes para comprender esta interacción  especial. ( 2) 

Las  iglesias protestantes  se establecen en Jle\rico oticialmente desde la segunda  mitad 

del siglo pasado bajo el auspicio de los defensores  del  liberalismo Sus diversos representantes 

coincidm en considerar uti1 la  presencia de las agrupaciones protestantes para  debilitar  la 

fuerza de la  Iglesia  Catolica y su clerecia.  quienes  en su gran  mayoria se oponian al proyecto 

liberal Esto fue expresado claramente por  varios ideologos liberales. y en  especial  por  Benito 

Juarez.  quien  consideraba que seria uti1 el debilitamiento de la fuerza de la jerarquia católica. 

Durante la dictadura de Portirio Diu.  la fuerza de la  Iglesia  Católica vol\.¡ó a recuperarse 

mediante arreglos informales entre  cupulas. Entre los criticos  del  régimen que sentian que el 

esptritu de liberalismo  habia sido vejado  estaban  los  dirigentes protestantes, varios de los 

cuales  apoyaron  a los grupos revolucionarios.  Las  leyes  constitucionales de 191 7 contenian 

elementos  anti-católicos destacados que restringían los derechos legales de la institución 

eclesial dominante de una  manera drastica  (hleyer. 1989). Las  iglesias protestantes y sus 

miembros encontraron que las  leyes  anti-catolicas  en  realidad les proporcionaba  cierta 

protección  legal al destruir los privileyios y favoritismo que la  Iglesia Católica habia  llegado  a 

obtener. Durante los primeros gobiernos posrevolucionarios,  hubo  intelectuales y lideres 

protestantes que participaron activamente en puestos de gobierno destacados, especialmente 

vinculados  a  la  educación y las  universidades.  Es claro que la  legislación  anti-reliyious  podia 



haberse aplicado tambien a los protestantes. pero esto Ilubiera favorecido a la jerarqula catolica 

. creando una situacion mas dificil.  Por esta razon los protestantes eran tolerados por  10s 

di\ ersos  gobiernos  mesicanos  a nivel  nacional (Scott I99 1 ) Los lideres protestantes llegaron 

a considerar que los gobiernos  sostenidos por el partido-oticial (ahora  PRI)  sostenian la 

IibenPd (!e creencia y de credo al :ra;ar de la r k m a  manera a  todas las,religiones. esto es  como 

entidades  legales no - eristentes 

Como se señala en otra  capitulo  esta  situacion cambio drasticamente en 1991 con  las 

modificaciones constitucionales y la creacion de la nueva Ley de .Asociaciones  Religiosas y 

Culto Publico que  reconoció la existencia  legal de las  iglesias.  Esta ley  ha sido  analizado en 

di\.ersas partes  de  este testo. .+qui solo consideramos lo que significo el proceso de 

negociacion  intensa  para aprobar la nueva ley para la panicipacion politica de los protestantes 

y pentecostalas  mesicanos.  Agrupados  como  organizaciones colecti\.as. tales como 

COSEXEX (Confiaternidad Evangelica de  Xlesico) y CONFRATERSICE,  (Confraternidad 

de  Iglesias Cristianas  E\.angelicas  de la Republica  Alesicana)  las  iglesias protestantes y 

penrecostales se  unieron. Nunca se planteó la organizacion de  una agrupacion unica  para 

pmtecostales. o de una esclusivamente para las  iglesias  historicas Era necesario la union de las 

zgrupaciones  consideradas  como evangelicas Estas  colectividades  logran  obtener una \oz  

para sus iglesias ante la prensa. en numerosas  conferencias  de  prensa y reuniones  ante los 

nwdios masi\os.  como se  puede  ver en los nunleros  de la revista Proceso  de los ultimos  meses 

de 1331 y de los primeros  de 1932 ’Tambien aparecieron \.arios desplegados  periodlsticos  de 

las organizaciones en periódicos  como La Jornada.  Escélsior. y el Universal.  Durante este 

periodo.  Las organizaciones evangelicas se reunieron  con el presidente  Carlos Salinas de 

Gonari. y con miembros  de los partidos , tanto del Partido  Revolucionario Institucional (PRI)  

y del Partido  de la Revolución Democratica (PRD). Cabe  señalar que no fueron  siempre fueron 

los mismos representantes los que  “cabildearon”  con los distintos factores, habia personas  que 

aceptaron  reunirse  con el Presidente y los senadores pristas,  pero no con los “predistas”, y 

viceversa. Sin embargo,  se puede considerar  que la movilización y negociación fue  esitosa al 

lograr una  igualdad juridica para todas las iglesias que no privilegiaba a la iglesia mayoritaria. 

( 3 )  

Sin ernbargo. una vez  logrado su objetivo, las organizaciones  colectivas evan_celicas no 

lograron mantener una presencia  publica herte como p p o  de presion , algo  que  pudo hacer 

la lslesia Católica. Ya habiendo  obtenido  sus  objetivos  de  corto plazo, estas  organizaciones 



colecti\as  perdieron  herza. Siguen existiendo. pero sin el peso que tuvieron antes El autor ha 

e>tado en reuniones recientes (en I997 y 199s) de oryanizaciones evangelicas de e>te tipo . 
dmde la prensa es convocada.  con un escaso  eyito Para analistas como Bernardo  Barranco 

(ionlunicacion Der.sonal) esto tambiin se  puede deber  a la poca  disposicivn  del presidente 

actual. Ernesto Z e d h  a reunirse con :os represenrantes  evangelicos. En su campaña 

presidencial  se  nego continualnente  a entre\-istarse con  representantes de  las  iglesias 

evangelicas.  protestantes y pentecostales.  acudiendo  que no tenia espacio en  su agenda para 

eilos. (Ruiz  de la Rosa. 1996). Durante los primeros tres años de su gestion solo se  reunió  en 

una ocasion  con ellos. (a mediados de 1996). mientras que su predecesor lo hizo  varias  veces. 

Sin embargo. las esplicaciones presidencialistas son poco convincentes para u n  antropologo 

social que  desconfia  de las acciones del gran hombre como  esplicacion social. Creo  que las 

dificultades para los protestantes para actuar  como un grupo  de presion  social poderoso se 

debe  a su concepción  de la politica y del desempeño  de los politicos. Concepciones  que no son 

inmol-¡les o incuestionables,  pero que suelen ser rebasadas  sobre  todo en circunstancias 

particulares  donde la existencia  misma o el füturo  cercano  de las asociaciones religiosas es 

cuesinnada o putsto en peligro Cuando esta situacih ha terminado o ha sido  resuelta. la 

mo[i\ acion  para  participar en la politica se dismuye 

Como se Entiende lu Polirica 

Las actitudes  de los protestantes y pentecostales hacia lo que  consideran o denominan como 

"13 polirica " puede  ubicarse en dos  diferentes  concepciones. En la primera "la polltica"  esta 

vinculada a la  vida  terrenal. a las cosas del  mundo. al aquí y ahora.  Poco o nada tiene que  \'er 

con 12s cosas  sagradas o divinas,  con  las preocupaciones espirituales o del  alma El contaclo 

con la "politica" ensucia, contagia, lleva a la maldad y a la ruina. El oficio del  politico  esta 

ligado a la corrupción, al culto al dinero y al poder. no a  Dios. "X0 se  puede senif  a dos 

amos", dicen  con mucha  convicción aquellas  personas  que  sostienen  esta  orientación hacia el 

ejercicio de la busqueda  de puestos de influencia y control. Asi lo espresan tambien aquellos 

conversos  que han dejado atrás su militancia  politica  para dedicarse  a una  nueva  vida  religiosa 

Desde este punto  de vista,  es  imposible  imaginar que  se podría  redimir o refornlar a la  p0litic.l 

como forma de vida. La  Única salida para  aquellos  pecadores  que estin insertos en ella, es cl 

abandono  de  sus  tentaciones y placeres mundanos.. El oficio político exige la aceptacion de 1.1 

transa. de la mordida. de las fiestas lisadas al sexo y al alcohol. Suele ser frecuente  que e51s 



tipo de obsenaciones se  vinculan a obsemaciones  que esto se da tarnbitin porque l a  politics asi 

se desen\uelvese en llesico .Algunos creyentes  creen ( m u y  inyenuamente) que en todos Ius 

paljer con una  mayoria protestante la Litla politica  es otra  cosa.  Cuando en ocasiones. el autor 

nwncionaban que tarnbien en Estados L'nidos se daban tipos decornlpcion politica.  pero nlis 

e h b c r a h .  !r r q x t s t a  d t a  ser de escepticismo ('No, pero aqul esta  peor. verdad"). 

C'na opinion que  escuche con mucha  frecuencia. cuando conversaba o preguntaba sobre 

este tema. era  que mientras las iglesias evangeiicas y sus  creyentes mantenian separado los 

asuntos  de Iglesia y Estado. realmente  era la Iglesia Catolica y su jerarquia ("los sacerdotes son 

los que si hacen la politica". me decían los que  espresaban esta opinion) quien intentaba 

recuperar el poder terrenal buscando el retorno al dominio mundanal. Esto era parte de su 

proyecto  historic0  que ambicionaba  realmente  las cosas del  mundo  material y no los del 

espiritual.  me esplicaban.  Este  punto de  vista  se \incula mucho  con la ideologia anti-catolica 

que ha sido  descrita en  el capitulo  anterior y realmente  era muy comun escucharla  entre los 

creyentes mas diversos,  tanto  dirigentes  como  seguidores  comunes,  tanto mujeres como 

hombres. tanto  conversos como seguidores  de  segunda o tercera generacion Sin embargo. 

los miembros de las minonas  religiosas espresan un  punto  de \.isfa que  tanbien he \ i s t o  que 

aparece ultimamente en muchos articulistas de  periodicos y revistas como La Jornada y 

Proceso que sienten que actualmente la jerarqula catolica inteniene directamente en la politica 

1. que piden  una mayor reglamentacion al respecto  Como  veremos mas adelante. por lo menos 

durante 13s elecciones para el gobierno de D F de I997 si hubo intervenciones  más directas a 

nkel  local de algunos  sacerdotes  catolicos 

Cabe señalar que este rechazo  a la vida  politica no implica  necesariamente un rechazo a 

las instituciones politicas. El creyente puede desconfiar de los politicos, pero esto no implica 

que no debe  votar o cumplir  con  sus obligaciones  como  ciudadano Rechazar  las instituciones 

pollticas completamente seria adoptar la posicion de los Testigos  de Jehova que no saludan a la 

bandera.  no  dan servicio militar, y no deben votar. Los protestantes y pentecostales más 

di\-ersos  siempre reaccionan destacando  que  esta no es su posicion. Hay un apeyo al Juarismo 

nacionalista y sus  símbolos  como "el Benemérito de las  Americas", y "La Reforma".  Pero 

Benito Juarez no h e  como los politicos actuales, porque  se  argumenta  que era un hombre 

cabal e integro, por lo menos asi aparece en este tipo de  discurso. Los mismos evangdicos y 

pentecostales  que  desconfian de los politicos actuales, sin embargo van a los actos civic0 - 
religiosos que celebran  anualmente el natalicio de  JuLez el 2 I de  Llarzo en  la Alameda Central 



y en di\.ersos puntos del pals Recordando al  espritu juarista, se detiende el ideal de una 

separacion completa y absoluta de la Iglesia y del Estado :\I hhl;u bobre este topico. 

continuamente escucho la frase  biblica  atribuida a Jesucristo de " Dad  al  Cesar lo que es del 

Cesar ! a Dios lo que es de Dios"  Desde esta posicion el Dikino Salvador y cl Benemcrito de 

L?i .Ax:rk:as @;ian darse  de la  mano y estar de absoluto acuerdo Pero. ay de aquel iluso 

que cree que una  persona  religiosa  podria  sin  consecuencias graves dejar a l  camino de Dios 

para  seguir  las  huellas que ha dejado en  el camino el poderoso Cesar para atraer a sus 

seguidores a dedicarse al  oficio de  sobernar en el mundo terrenal !. 

Pero.  hay otra posicion. que afirma que los creyentes  pueden  hacer  precisamente esto. 

o sea dedicarse a la politica y seguir  siendo personas niorales y religiosos El problema  con  el 

pais es  que la politica se ha dejado  precisamente  a los corruptos y a los inmorales.  quienes  han 

penertido a las instituciones  del gobierno para su propio lucro Se apela  a \arios  aspectos 

protestantes reconocidos. Acaso no fue \tanin  Lutero protegido por gobernantes justos que 

lo acogeron  ante la  furia de la  Iglesia  Catolica 'I' no acepto liartin Lutero dar legitimidad  a 

los gobernantes que as¡ lo defendieron (Cierto.  esta parte de la historia solo lo conncian los 

pastores pentecostales > slgunos de sus predicadores y diiconos. aunque es mas difundida  en 

los protestantes denominacionales)  Pambien es importante aqui. la concepcion de que el buen 

cre!sn:e debe predicar  con e1 ejenlplo. ya que el Ilombre  religioso debe ser COIIIO una luz que 

alumbra  la oscuridad. como lo señala  una  nletafora  blblica muy  reconocida 

El buen  ejemplo de u n  politico e\anyellco  podna senir para  reformar una  institucion 

social  enferma  Esta  orientacion  se puede combinar  bien  tambien con una  posicion  nacionalista. 

S o  solo estan los ejemplos de Benito Juarez 1; los hombres de la Reforma.  estan  tambitin los 

ejemplos de  destacados  protestantes  que participaron en  la vida  politica y publica pos 

re\.olucionaria como \ioises y Aaron  Saenz. h d r e s  Osuna. y Alfonso Herrera. Esta  posicion 

que alienta una participación  politica  activa. ciertamente no se puede  decir que es mayoritaria 

entre los creyentes pentecostales y protestantes. Pero en  mis conversaciones con los dirigentes 

y los lideres encontraé  que si estaba  difundida en  esos sectores,  aunque como veremos mas 

adelante. todavia provocaba henes discusiones. 

El ejercicio de una  actividad  politica  también se podria justificar bajo  circunstancias 

muy especificas, como por ejemplo cuando la congregacion y sus creyentes estan en peligro. 

En esta situación podria ser que  no hubiera orra opcibn y la  pasividad  politica  podria ser 

desastrosa Para los protestantes y pentecostales  esta circunstancia se relacionaba con 



situaciones de intolerancia y persecucion Un caso conocido cs el de las espL1lsione.s Illasivas 

d r  creyentes e\angi.licos  de San Juan  Chamula  por  caciques  del partido oticial 1.0s c\plllb&s 

se hsn organizado politicamente. 1; su  lider. el t..;-pastor ad\.entista y despues diriycnte 

Fentesostal, Domingo Lopez .&gel fue inclusive diputado del Panido De Kcvolucion 

&zcc::~.xI. (que I : s p ~ b  tambiin Io espulso) Para  defenderse antes sus agresores, 10s 

espulsados evangelicos también  han  herido  e  incluso  matado  a sus agresores que los han 

atacado. argumentando  que la justicia  mexicana (y la del estado de Chiapas. en particular) es 

muy ineticaz. So he escuchado condenas hacia  las  reacciones  kiolentas de los espulsados 

evangelicos de parte  de creyentes protestantes o pentecostales. Siempre se argumenta que 

estaban defiendo sus vidas ante  atacantes  que no respetaban  la  vida  humana El autor escucho 

a un connotado lider  pentecostal de la ciudad de JlCxico que tenia muchos \'tnculos con los 

templos de Chiapas incluso  llegar  a argumentar en una  reunion  publica que los evangélicos 

nunca  habian agredido a  nadie . sino que los tradicionalistas se mataban entre si  La prueba de 

esto. sesgin dicho dirigente religioso. era  que Dios  defendia  a los creyentes evangelicos conlo 

SU pueblo escogido y hacia que sus enemigos se mataban entre ellos Los expulsados siempre 

eran  \.istos como las  victimas de la intolerancia que reaccionaban como podlan  Incluso 

personas que descontiaban de l a  izquierda  mexicana. no condenaban a los eypulsados por 

haber estado agrupados en un panido de izquierda. sino que sentian que el partido mencionado 

solo los estaba manipulando ! utilizando (Todavia rnilitan en el PRD muchos de los 

expulsados) Deseo señalar  aqui que creo que  este problma nlerece  una  atencion  especial de 

u n  especialista  regional. solo esto!. destacando aqui conlo es percibido  el  dilema etico que se 

presenta 

Diferentes partes  de la  Biblia son utilizadas  por las personas que defienden tanto la 

posision de la pasividad  politica. como por aquellos que proponen el actiLismo As¡.  para los 

que sostienen  la  pasividad  politica. es indispensable recordar a la epístola de Pablo  a los 

Romanos ( 13 : 1-14> donde el apóstol destacaba la  obediencia  a  las autoridades civiles como 

parte de la voluntad divina (después de todo, recuerdese que Pablo era ciudadano romano, y 

aunque esto no h e  suficiente  para  evitar  su  martirio,  dicha  ubicación  si le concedio una 

situacion  diferente  a los demás  apóstoles y evangelistas que en determinados momentos de su 

vida  le  fue ventajosa). En cambio,  aquellos que proponen el activismo  politico  suelen  citar  a las 

acciones de los profetas del  Viejo Testamento que cuestionaban el orden politico  injusto que 

sojuzgaba al pueblo hebreo durante los anos de su dominación  colonial  por  potencias 



imperiales estranjeras.  Estos pasajes  tantbien  suelen ser los mismos que citan los Teologos de 

Liberacion catolicos. algo que preocupa algunos  autores y dirigentes  e\angelicos q~ 

desconfan  de una  alianza  con sectores con la institucion reliSiosa dominante. (un buen  ejemplo 

es Ruiz de la Rosa. 1996) En !\-do caso. es dnro clue l a  misma tilente literaria  puede  ser 

utilizada para prCpeS:!zs muy Usstirnos. algo  que ha stdo visto  tambien  en otros  capitulos 

anteriores de  este  testo. 

. .  

.4 crirudes hacia los Partidos Politicos 

Consideramos  ahora las  posiciones de los evangelicos  mexicanos frente a los partidos 

politicos mas importantes. Una \'ez mas los protestantes  históricos y pentecostales  convergen 

en  sus orientaciones  e inclinaciones partidarias. Si  hay algunas  variaciones  de un templo a  otro. 

pero  esto rarnbien se debe a las diferencias que hay entre la membresia  de  una congregacion 

con  respecto  a  otra. Como ha demostrado  Scott  (1991).  puede haber tendencias variadas 

seyin la composición de una congregación segun su clase social. escolaridad. y proporcion de 

los géneros  entre los miembros  de  las  iglesias. Pero los evangelicos en general  comparten una 

orientacion hacia el problema del gobierno que hace que  muchos elementos  de su \-alorizacion 

de un  partido  sea  compartida Para empezar. los  cre>.entes evangelicos no  pueden  hacer 

completamente a un lado su orientacirm  religiosa al exnyer un partido La opcion partidista 

toma en cuenta los valores  religiosos. si  bien esto no actuan en un Lacio.  sino que en 

combinacion  con los otros  factores sociales Esto no implica que un lider  religioso le puede 

decir  a un creyente  por quien  votar y que asi puede  intluir directamente en  las elecciones. Pero 

puede  fomentar  que la congregacion vote  tomando en cuenta  sus principios  religiosos. algo 

que si escuche  mencionado en varias ocasiones. 

Para ilustrar las  distintas  posiciones  hacia los partidos politicos, utilizare el material que 

obtuve  durante una consulta pastoral  sobre participacion politica de los evangelicos  de Mexico, 

que  tuvo  lugar en la comunidad  teoloyica de San Jeronimo del 15 a 27 de febrero y que h e  

patrocinada  por la Confraternidad  Evangélica,  una agrupación  colectiva de pastores y 

dirigentes  religiosos  descrito antes. La mayor parte  de los asistentes eran pastores,  que ademas 

eran varones. h4ás adelante veremos que los miembros de una  iylesia pueden ser  influidos  por 

la orientacion de su pastor o lider  religioso.  Tanlbien  he  utilizado elementos  que provienen de 

entre\istas y material didáctico  de los grupos para entender  este  punto. 



Una orientación partidista que tiene arraigo para In población evanselica  protestante Y 

pentecostal ha sido Lotar por el Partido  Re\olucionario Institucional (PRI) \'arios 

in\esrigadores han notado esta preferencia del l o to  protestante hacia el partido  oficial y en 

d i \  ersns partes del pais (Fortun!, 199;. Scott. I99 1. Cazarcs. 1992. Bo\\er;. 1 W6). E.\isten 

\.arios elementos  que r l a n  propiciado cj;a orimacion. Tradicionalmente. muchos  miembros de 

las  minorias religiosas han considerado  que el partido oficial el autentico  heredero  de la 

tradicion laica y nacionalista  del juarismo  mesicano.  Producto oficialista de la Revolucion 

\lesicana. no pocos politicos y representantes del partido oficial  defendian los principios 

nacionalistas  que se sustentaban en  la subordinación  de la Iglesia (Católica) frente al Estado. 

Durante  mucho  años el Estado  mesicano se presentaba  como una institucion que defendia 

los principios de libertad  de culto y de  credo. asi como el baluarte  de la educacion  laica y no 

religiosa. Todavia he escuchado esta argumentación de parte de  los diversos  representantes de 

la Secretaria  de  Gobernación  cuando se  reunen ante los dirigentes  religiosos  evanselicos en 

1997 y 1996.. Se  supone  que los miembros  del partido oficial eran los baluartes del aparato  de 

Estado  mesicano y que por  lo tanto tambien  defendian  los  mismos  principios  Este  principio 

de magia por  contagio (como dirla  Sir  James Frazer) permaneció  muchos  años \'arios 

e\-angelicos laicos llegaron a participar notableniente en partido oticial. destacando aqui \lana 

de 10s Angeles .\loreno. creyente  bautista . que h e  secretaria de  Pesca. > dirigente nacional  del 

Panido  Re\.olucionario lnstitucional \'arios senadores . diputados ! presidentes municipales 

del panido oficial han sido  miembros  de  las diversas iglesias  minorirarias 

Pero  hechos recientes han minado la confianza de los \utantes evangeijcos  por el 

partido oticial. El restablecimiento de las  relaciones diplonlaticas con el i'aticano  logrado por 

el gobierno salinista sembro  muchas dudas en los dirigentes  de las  iglesias  minoritarias. Sin 

embargo.  fueron los hechos que siguieron lo que mas cimbro  a los creyentes y a las 

congregaciones.  Cómo sucedió a muchas personas  que provienen de los estratos  populares e 

inferiores, muchas familias evansélicas sufrieron durante la prolongada crisis  economica que 

sigui0  despues de 1994. Creyentes  protestantes y pentecostales  vieron con asombro y 

desilusion actitudes  de  parte  de los politicos pristas que no se podian considerar conw 

"cristianas" sino que mostraban  una  alianza abierta con los elementos del pecado y los  placercc 

terrenales. La  familia  del ex-presidente  Carlos Salinas de  Gortari  apareció involucrnda C O I I  

ad¡\-inas y videntes  ligados a la bnljeria  popular como la famosa "Paca", y ademis aparecieron 

en los medios de comunicacion  las declaraciones de las amantes  de los varones de la fanlilia 



del ex-gobernante en  desgracia  Algunos evangelicos  que han militado en el partido okia l  han 

escrito que el pueblo evanselico  debe  perdonar  de una nlanera  cristiana al e\: presidente y SLIS 

allcsados, ya que la cornlpcion no comenz0 con 61 (De la Rosa. 1997). Quizá este argunlento 

endeble convencio a algunos. pero para  rnuchos creyentes su k en  el partido oficial estaba 

roro.  por lo menos por el momento. 

Otra  opción para los votantes  evangélicos seria apoyar a los partidos  de  oposicibn Hay 

una prohnda desconfianza de los miembros de las  religiones ninoritarias hacia el Panido  de 

Acción Sacional  debido  a  que mantiene  vinculos cercanos con la Iglesia Católica y debido  a 

que su ideologia partidista esta profündamente  inlluenciado por  dicha institucion. So  deja de 

ser cierto que hay  militantes  del PAS que también  son protestantes. tal y como  sucede en 

Yucatan . como  destaca Fortuny (1994). y en  la ciudad de Xlazatlan..  Sin  embargo. dichas 

situaciones no dejan  de  considerarse  como  excepcionales. En varias  reuniones de  pastores 

escuché  quejas  de la represion de municipios gobernados por  alcaldes panistas  contra iglesias 

no catolicas, como  por ejemplo,  en la ciudad de Aguascalientes.  Varios  de los destacados 

dirigentes de confederaciones  protestantes.  como el Pastor pentecosral  .Anuro  Farela han 

declarado  a la prensa  que la posicion  del P.4S esta lisado  a la Iglesia  Catolica y que los 

protestantes no  deben apoyarlo En general. los creyentes  protestantes y pentccostales 

sostienen que una  alianza  con el P . Y i  es una  alianza con la Iglesia  Catolica 

"\luchas e\anpilicos ven con buenos ojos al Partido  de la Re\.olucion  Democratica". 

me comento una \ ez  el obispo emiríto de la Iglesia Apostolica,  \lanuel  Gaxiola.  Ciertamente. 

un  pastor  joven  de la Iglesia  Apostolica de laapalapa. me comento  que habia votado por 

Cuauhtimoc  Cardenas  durante las elecciones  presidenciales de 1988. En sus encuestas. 

tambien Scott (1991) encontro amplia  simpatia  hacia el PRD en dichas elecciones  entre 10s 

diersos creyentes  protestantes y pentecostales.  Pero aqui cabe  una  aclaracion que matiza esta 

preferencia. El dirigente  pentecostal, M u r o  Farela, mencionó en  una reunion  publica a finales 

de 1997, "si aceptamos ("los evangélicos") a Cuahtemoc  Cardenas,  aunque  a pesar  del PRD". 

S o  son  pocos los evangelicos  quienes recuerdan a  Lizaro Cárdenas con cariño y admiración. 

debido a que h e  impulsor de la escuela  laica y mantuvo un nacionalismo juarista que  se 

considera  que nunca se  doblesó  ante la  Iglesia Catolica.(Recuerdese  que  fue general durante la 

guerra cristera). Cuauhtémoc  Cárdenas  como  gobernador de Michoacán  impuso  limites 

severos  sobre el consumo del  alcohol y sobre las apuestas cn los palenques, acciones  que 10s 

evangélicos  aprueban.  Cuauhtémoc  Cárdenas también ha visitado varias veces  a los espulsados 



e\.angeeicos en los altos de Chinpas  Pero hay also que preocupa a los creyentes protestantes y 

pentecostales Como menciono un pastor en el encuentro de 1997 señalado unos pardos  

nrltej. " So nos ol\.idenlos que el PRD  tiene entre SUS rnien1bros a Iwchos ex comunistas. 

aunque ahora quieren que nos ohidemos  de eso Recuerden que el comunismo es un doctrina 

mti - sriaia:;? > . ~a"  Camo expresa  esta  opinion.  todavla  llav temores  que en el fondo el 

PRD toda\ia  es  manista Para  nluchos voiantes protestantes y pentecostales . el carisrna de 

Cuauhtemoc Cardenas  contrarresta la  desconfianza que provoca la reputacion de un partido 

que en sus vidas pasadas h e  primero  comunista y luego socialista  unificado. aunque para otros 

esto aun  no es suficiente  para contrarrestar la asociacion 

L'na tercera opcion seria  la  formacion de u n  nuevo partido politico sobre lo que  se ha 

llamado "bases evangélicas" Este sena un nuevo  partido con un liderazgo  evangelico y 

seguina las lineas de accion trazadas por los evangelicos mismos. Este proyecto se inspira en 

los ejemplos de los diversos partidos e\-angelicos que  se han creado en otros paises de 

Latinoamerica. conlo Guatemala.  Brasil.  Peru y Chile  (Bastian. 1997). En Brasil y Chile estos 

partidos  han logrado conformar lo que algunos autores han denominado la "bancada 

e\angelica" que tiene ciena inhencia en l o s  congresos de dichos paises En Guatemala. l o s  

evangelicos lograron obtener tanto u n  presidente que protenia de una  iglesia  historica. como 

o m  Ir  una iglesia penrrcoztal (El hecho de que ambos presidentes tu\.ieron un  desempeño 

polemico y que fueron acusados de  \iolar derechos humanos. sin embargo. contradice la 

aryumentacion  idealizada de un politico e\angelico concebido como un polltico  mas itico) En 

todo caso.  para los defensores de esta propuesta. el politico evangélico seria u n  hombre  mas 

moral y que seguiria los preceptos "cristianos y Blblicos". que  se considera que se han 

ausentado del escenario polltico  nacional. Entre los  defensores de esta posición destaca. hrturo 

Farela.  dirigente  pentecostal de  COSFRATERSICE. Los que mantienen esta propuesta de u n  

partido  politico  evangelico  saben que hay  regiones donde no hay  suficientes  creyentes 

protestantes para sostener un movimiento de esta naturaleza, pero deseaban presentar 

candidatos  en estados  como Chiapas, Tabasco, y Oaxaca donde estaban seguros que  sus 

candidatos podrian  vencer  debido al alto numero de creyentes protestantes y pentecostales  en 

estas  entidades  federativas 

En este momento. la iniciativa  no  ha prosperado. Lluchos evangélicos desconfian 

demasiado de la  politica.  para aceptar la idca de un estilo de politica netamente "evangtilico". 

Temen que la politica  los va a corromper. Asi lo expresaron abiertamente varios  pastores en la 



reunion arriba citado. v sin duda. como veremos 1116s adelante. transmiten con eticacia slls 

concepcioncs  ideol6gicos a su feligesia Pcro. considero  ademas  que la iniciati \  a no prospero 

sobre todo por In rcspuesta nt.gati\a que recibio  del estado mesicano. La Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Publico  prohibe la participacion  de  ministros de  culto en los cargos politicos 

y de representacion popL?kr. a f T m O 5  que abandonen su cargo  religioso con cinco años de 

anticipacion. Dada la dkersidad amplia  de  iclesias protestantes y pentecostales. scria muy 

diticil de  implementar  esta disposicion  legal en  el caso  de  crearse un partido politico  con  una 

clara orientacion reliyiosa. El Lic.  Lopez  Carnpa. director  de  asuntos reliyiosos. de la 

Secretaria de Gobernacion. en ese tiempo, en la reunion  citada  menciono claramente  que " la 

idiosincrasia  del mesicano" demandaba una  clara separacion  de Iglesia y Estado La creacion 

de  panidos  politicos con  una  base  religiosa crearia situaciones conllictiL.as en todo el pais. 

Habil conocedor  de las ideas  de muchos de los asistentes. eshono a los pastores  presentes  que 

se  dedicaran  a la noble  tarea espiritual que habian escogido. y que no entraran al  dificil mundo 

de la politica. En  las elecciones  de 1997. no hubo  ningún partido  e\.angelico  reyistrado. y los 

candidatos  que  eran  creyentes  protestantes y pentecostales solo se presentaron  dentro  de los 

panidos  oficialmente  reconocidos por el Estado  Pero, los tiempos  cambian >' la \ ida flu! e por 

sauces nue\os Lo que no se pudo en este momento.  quiz8 en otro  tiempo sea  posible \'earnos 

que ¡e >usedio despues 31 L ic  Lopez  Campa  Dejo la ciireccion de Asuntos Reliyiosos  de la 

Secretaria  de  Gobernación. para postularse conlo candidato  a  diputado por el PRI en su 

estado natal de .Aguascalientes.  en  las  elecciones  de 1997. Perdio Fue derrotado por u n  

catolico  creyente y consenador del Panido de  Xccion Xacional. 

En el siguiente  apartado \.erenlos como han votado en concreto los e\-angrlicos del 

Distrito  Federal en elecciones especificas, y como lo hicieron los pentecostales de Iztapalapa. 

Somos afortunados en  poder apoyarnos en el escelente  estudio de conducta electoral 

de los protestantes de la ciudad de  hfesico  que nos ofrece Luis Scott en su libro.  "Salt  of  the 

Eanh".  (Scott. 1991). El autor incluye en su analisis a tres iglesias. Bautista. Presbiteriana y la 

Iglesia de Dios. Las primeras dos son protestantes  denominacionales, y la últirna es  pentecostal 

(es la Iglesia fundada  por  hlaria  Atkinson).  Scott  entrevisto  a  personas que eran  seguidores en 

los distintos templos de cada asociación  religiosa  con la ayuda de un equipo  que incluia 

miembros de las respectivas  congregaciones. Este estudio  sobre las preferencias electorales de 

los protestantes  mesicanos es el mas completo hasta la fecha, Se refiere especificamente  a las 

elecciones presidenciales de 1988 y fueron recogidas en los meses de mayo y junio de  ese año. 
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Preferencia de C.oto Evangdica según Scott I99 I 

Denonlinasion 

Protestantes (todos) 
Prehuerianos 
Bautistas 
Iglesia  de Dios 

Genero 

Hombres 
llujeres 

Edad 

39 o menos 
30 - 39 
40 - 49 
5 0  o mas 

Educacion 

Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Cniwrsidad 

Ingreso familiar 

o - 500.000 

Chrdenas 

37.5 
4s 3 
34. I 
2 . 6  

42.4 
3 3  7 

40.0 
3 3  3 
48.4 
34. o 

41 9 
3 5  5 
40 6 
36 1 

55 3 
500.000 - I .500.000 40 9 
I 500.000 - 3.000.000 36 2 
3.000.000 - 6,000.000 30.0 
6.000.000 - !O,OOO.OOO S 3 
IO.OOO.000. o mas 0.0 

Clourhier  Salinas  !\bstencion 

31.4 
1 4  5 

24 S 
7.1 

20 7 
21 1 

20 o 

22 6 
I S  S 

1 7  3 

16 2 
1.1 3 
2 1  6 
'2  9 

1 3  2 
IS 2 
33.4 
15 O 
33.4 
71.4 

40 S 
.3 7 1 
41 1 
64 3 

I 7 3 
20 5 
I4 O 
17.6 

3G 9 1 7 6  
44 2 16.5 

40 o 24.5 
44 5 19 I 
29.0 13.9 
47 2 IO 2 

41 9 17 3 
45 2 I-: 9 
37 S I7 5 
41 o I9 4 

3 1  5 I 7  4 
40 9 15 4 

40.4 16. I 
5 5  O 2 5  9 
33.3 14.3 

1 S  6 0.0 

Cabe  recordar  que segun los datos  oficiales.  Cárdenas  ganó  las elecciones en el Distrito 

Federal en las  elecciones  de 1988. Sobre  este  cuadro Scott hace  varias  obsemaciones. Es 

e\idente  que hay grandes  diferencias  entre  las  iglesias en  su preferencia  de voto. La  asociación 

religiosa  que mas apoyó a Salinas fue  la agrupacion  pentecostal , mientras  que los 

presbiterianos  tuvieron el  mayor  numero  de sotos para Cirdenas. El candidato del PAN. , 

Clouthier no fue atractivo para la gran  mayoria de  los  votantes  evangelicos.  como  las  cifras 

muestran.  Donde  obtuvo  más  votos fue en los sectores de ingresos más altos. Al contrario, los 

. - . "- 
~ 



\otos para Cardenas son mas fuertes en los sectores de  menores ingresos  Scott  considera  que 

muchos  de los seguidores heron intluidos  por Ins orientaciones politicas que les dieron  sus 

pastores dirigentes. si  bien  Cstas se podrlan dar de una  Ibrma discreta segun la posicion de 

cada iylesia  Par-a este autor. los resultados eran  una  mut'stra que habia  una erosion del apoyo 

e\angdico luck  el PRI. pero que  claramente estaba mas acentuado en unos  sectores  que en 

otros El descontento hacia  el partido oficial.  aun cuando todavia no estaba  generalizada.  se 

orientaba  hacia un apoyo para  el candidato  de izquierda. Cardenas. 

Es dificil  repetir  una encuesta tan amplia como la de Scott. sin un equipo  de 

investi_gacion con  recursos y caracteristicas semejantes. Sin embargo, pensi que si podria  hacer 

algo  semejante  a una  escala  mucho  mas reducida. L'n problema  era la representatividad  de una 

muestra muy reducida. La solucion fue concentrarse en los dirigentes y miembros  mas 

prominentes del templo local. En este caso. una muestra podria no ser representativa de toda la 

congregación  completa (cuya asistencia fluctúa mucho de un senicio  a  otro) pero era  posible 

encuestar  a  todo el sector  superior del  templo. la capa influyente. por asi decirlo El objetivo 

era encuestar  a las  personas que  eran  diaconos. secretarios. tesoreros,  maestros  de  escuela 

dominical y a  sus  conyuyes Los pastores mismos no fueron  incluidos. porque no siempre 

Lenian de la congregacion misma.  sino que con fiecuencia habian sido mandados por la 

orgsnizacion  de su  i;lcsia al templo  donde  trabajaban Los datos que sisuen son una muestra 

de las orientaciones de las personas  nias prominentes  de los templos, creo  que puedo decir  que 

son 105 llderes y formadores  de opinion en t'l templo Son tambien  las personas  que dedican 

mas  tiempo. esfuerzo y recursos  a  sus  conyregaciones y por ende son los miembros  mas 

activos Tambien son personas que mantienen contactos  estemos con otros representantes  de 

diferentes  templos y que los visitan. 

Los siguientes  datos heron recogidos  por la antropóloga  Marta Yolanda Diaz 

Espinoza en  la Iglesia  Apostolica de la  Fe  en Cristo  Jesus  de la colonia  Vicentina. Se refieren a 

las elecciones presidenciales de 1994 que tuvieron  lugar en  el mes de Julio de  ese año. La 

encuesta  se llevo a  cabo el domingo  siguiente  a las elecciones y las respuestas heron recogidas 

en  el templo  mismo.  Cabe  señalar que  se  obtuvo el mas completo  apoyo y ayuda de parte del 

pastor y de las autoridades de la iglesia, quienes  alentaron  a Yolanda a llevar a  cabo la encuesta 

y no le pusieron  ningún obstaculo. El pastor  exhorto  activamente a los feligreses a votar en 

sermones  anteriores  a las elecciones, Yo obstante,  esto muchas personas no  quisieron dar 



abiertamente su opinion Sin embargo. se l ogo  realizar I I encuestas entre dirtconos. maestros 

de escuela  dominical y personas  con u n  carzo en el templo Los datos más  complt.tc>s sobre los 

encuestados y sus respuestas se encuentran en 1;1  tesis de licenciatura de Diaz. que file dirigida 

por m i  ( Diaz. 1996) , A  continuacicin dare u n  resumen 
Prekrencia Electoral 
P R D  4 
P R I  4 
P.AS I 
.Abstención 2 

\.otación  segun  Escolaridad 

PRI PRD P.4S Abstencion 

Primaria O O O - 
Secundaria 3 I O O 
Preparatoria O z 1 O 
Tecnico 1 I O O 

1 

Preferencia  Electoral  segun  ingresos 

1:LiCli) O 1 (3 I 
" < i l Ü  - 15lj i- j 0 J 0 I 

I Zljl? - .;OI]Q 4 I:¡ I O 

PRI  PRD PXS Abstencion 

S o  obstante el tamaño reducjdo de la nuestra. estos resultados iniciales demuestran 

una  gran conpencia  con los datos que obtu\o Scott en  su  investigacion. si bien los lideres de 

la  I+ia .Apostólica de Iztapalapa  votan mas como los Presbiterianos que como la  Iglesia de 

Dios  en el estudio mencionado (Scott. 1991). La  desconfianza  hacia el P X S  se mantiene. como 

la di\ision  entre los que apoyan al partido  oficial y al de la izquierda.  Las personas de menores 

ingresos cuando votaron lo hicieron  por el PRD La  relación entre escolaridad y preferencia 

electoral es más  compleja.  no puede ser entendida sin mayores datos. Estas elecciones  fueron 

ganadas por el PRI , y se puede  decir al respecto. que los dirigentes de la  Iglesia  Apostolica 

~o ta ron  mas hacia  la  izquierda que la población en Seneral  en esta  ocasión. 

Se intento volver  a  aplicar esta encuesta en  el  templo de las  Asambleas de Dios de la 

L'nidad  Vicente Guerrero en  lztapalapa  en  el proceso electoral de 1997 para  elegir Jefe de 

Gobierno del  Distrito  Federal  La investigdora encargada de recoger los datos, Alejandra A. 

ensontro herte resistencia de  pane  de las autoridades de la iglesia  local. El pastor  destaco 

sarias  \eces  que la  politica  no  cra  una de  sus competencias, y que por ley no podia opinar, y 



creia que su congregacih tampoco  deberia llacerlo Consideraba que llabia cosas mas 

importantes que anleritaban el interes de u n  in\estigador  que las opiniones pollticas 

"tt'rrc'nales" de su feligrcsia Llientras  se acercaban las elecciones este punto de vista se h e  

repitiendo cada \.ez mas por diferentes miembros inlponantes del tenlplo  cuando se  intenraba 

conversar con eilos sobre esta  tematica  Alejandra A. encontró que su relacion  con los 

dirigentes y el pastor llego a \.olverse muy tensa  siempre cuando  se hablaba de la encuesta 

electoral El domingo  siguiente  despues  de las elecciones se intentó hacer la encuesta  entre los 

feligreses Las  condiciones  claramente no eran adecuadas. De las diez  personas con cargos 

destacadas en el templo a quienes finalmente aceptaron  contestar  solamente tres personas 

admitieron haber  votado. y todos por el PRD Cuatro dijeron que no votaron. y tres que  se 

abstuvieron , que en todo  caso  tuvo el mismo efecto. Nadie admitió haber votado por el PRI 

(que en estas  elecciones sufrió una aplastante  derrota). En estas condiciones.  creo  que el pastor 

de  la Iglesia logro su cometido  de hacer  imposible la recopilación de  datos confiables. Por  esta 

razon no considero  representativo los resultados mas  que  de  la fuerza  que pueden tener las 

opiniones de un lider  religioso (que hasta entonces habia cooperado  con  amabilidad) para 

ziectar el desarrollo de u n  aspecto de una imestigacion llenciono este incidente  por 

honestidad intelectual. > porque  creo  que el mismo hecho  puede mostrar la delicadeza del  tema 

p m  fuiuros  estudiosos Por cieno. de las tres personas que admitieron  haber \atado por  el 

PRD.  uno  habia estudiado universidad y los otros  dos  completado la preparatoria 

Conclusicin 

.A que  conclusiones  podemos llegar sobre este punto. Los pentecostales en  general se 

interesan  por la politica y por  las  elecciones.  aun cuando estan  influidos  por la valorizacion  que 

su religion y credos tienen  hacia  las actividades  "de este mundo". que se espresa en una 

tremenda desconfianza hacia el ejercicio mismo de los puestos civiles  del poder.  Pero los 

creyentes pentecostales (y protestantes en Seneral) estan  influidos por el contesto social 

general donde se descmuelven .As¡. por  ejemplo, cn los estudios  realizados en  Guadalajara, 

tanto Fortuny 1994, como  Cazares 1992, destacan la clara  preferencia de las  iylesias no - 
católicas. como la Luz del  .\!undo y la Iglesia  Apostólica de la Fe por el partido oficial. Pero en 

Jalisco, l a  presencia y aceptación de los partidos  de izquierda no es significativa. En cambio, en 

el Distrito Federal la simpatia  hacia la izquierda aparece en los sectores  protestantes y 

pentecostales, tal y como tambien se ha  da  en sectores  de la población general. Es necesario 

recordar. una vez mas que la simpatia es hacia un renombrado politico de izquierda, 



Cuahternoc  Cirdenas. y no  hacia su partido E n  todas las elecciones mencionadas  arriba. 

1997. 1994. v I9SS. participb  Cardenas y siempre  obtw.0  apoyo  protestante  pentecostal 

Pero el voto hacia la izquierda  tambi6n es afectado por la ausencia de u n  partido conservador 

que no estu\iera ligado a una fuerte confluencia  con la Iglesia  Cafolica y sus . hluchos 

eaanSdiLms  cornparim las preocupaciones  por una  nloralidad  publica estricta y cerrada. Es 

bien sabido el apoyo de protestantes y pentecostales por partidos  de  derecha en los casos  de 

Chile. El Salvador y Guatemala  (Bastian 1997.  Lalive D Epinay 1983). 'Porque no sucede  esto 

en \liuico '? La ideologia  del anti-catolicismo es mucho  mas h e n e  en los protestantes y 

pentecostales mexicanos que su simpatia  hacia proyectos  moralizadores. La idea de u n  retorno 

de  vinculos entre politicos y sacerdotes  crea  temores fuertes. que si influyen en el momento de 

tomar una  opción politica. Los partidos y candidatos  de izquierda  pueden ser beneficiados 

siempre cuando son percibidos  como  instituciones "laicas" sin u n  proyecto religioso. Esta es  la 

imagen que  Cárdenas aun proyecta y que  parece  que el PRI esta en  peligro de  perder. asi, los 

\.otos "evangelicos" si estan influidos  por sus creencias religiosas.  pero  tanlbien por las 

diferentes  opclones  que  se les ofrece en  el contexto nacional.  regional e incluso  local se les 

ofrece 1' htlelga recordar  que nias que  actuar  como un bloque  politico  unido. su acciones y 

preferencias estan marcadas  por las caracteristicas socio - economicas  (como clase  social y 

escolaridad)  que cad¿ cre!ente posee 

t .  

Si !o  le preguntaria a los cre!entes pentecostales si tienen una cultura politica 

espeatica. estoy seguro  que muchos me dirian que. fuera lo que %era semejante  cosa. ellos no 

teman  nada que ver  con  dicha estravagancia. De all¡ a que menciono el termino con  mucha 

cautela. porque  tampoco  deseo  forzar los conceptos a la realidad.  Sin embargo.  estoy  de 

acuerdo  con Krotz, cuando  destaca que " Ha sido  documentada, para  muchos pueblos, la 

estrecha  vinculación  de situaciones. instituciones y procesos de  orden  politico  con los de orden 

claramente religioso. X pesar  de la desacralización de la politica  en  una  republica constitucional 

como llesico. resulta obvio  que una serie de  comportamientos,  sentimientos , ideas y valores 

referidos al ejercicio y estructuración del  poder  pueden  relacionarse  más o menos directamente 

con instituciones y doctrinas religiosas +'. (Krotz,  1996, paginas 9-6 - 9-79). Creo  que en este 

capitulo he mostrado  cómo esta aseveracion  puede aplicarse a la relación de las  iglesias con el 

Estado y los partidos politicos. 

Las orientaciones y conducta hacia la politica  no son uniformes. No hay  una cultura 

politica  unificada de  protestantes y pcntecostalcs mesicanos,  sino diversas  posiciones  que 
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pueden variar según la iglesia. la historia  personal y situacion economica de  cada creyente De 

all¡ la diticultad de  esperar cl esito de u n  partido o "bancada" e\mgelica uniforme Pero. a 

pesar  de todo si hay representaciones  comunes  que afectan la nrientacion politica  del creyente. 

Cna es la nocion de la polnica  binculada a lo terrenal. a lo mundano, a lo negativo El otro es la 

esaltacion  de u n  nacionalivno juaristr? con q o n a c i w r s  de la ideologla anti-catolica. que  es 

comun a todos los evangelicos mesicanos  como  demuestro en el capitulo  anterior, Hay 

diversas  maneras  de unir ambas representaciones y habria creyentes  más  dispuestos  a resaltar 

una que la otra. , Si aceptamos la definicion de  cultura politica  de \'arela. 1996. pagina 1-10. 

como '* el conjunto  de signos  mbolos que afectan a las estructuras  de poder . . . de una 

unidad operante en  cualquier nivel de integracion  social - local.  provincial. estatal. nacional. 

internacional,  mundial ", podemos entonces señalar que los evangelicos si tienen elementos 

sirnbolicos  hacia lo que llaman  la  politica y el gobierno. pero no sé si podria  llegar a todabia 

considerar  que hay  suficientes puntos  de uniones entre los fieles de las distintas iglesias  para 

hablar  de  una cultura politica  e\.angelica  en  Xlesico.  sino  mas  bien  de  una dkersidad  de 

representaciones y orientaciones influidos  por la situacion religiosa. Cabe señalar que esta 

dkersidad se presenta no solo en el conjunto de asociaciones religiosas protestantes y 

pentecostales, sino como lo demostro amplianiente  Scort  tambien  se da al inrerior de las 

rT:ismas iglesias >. congregaciones 

\ 

( 1 )  Los estudios  sobre las  iglesias y las otras instituciones sociales se pueden derivar  desde el 
analisis de \la \Veber (1984). de la orientacion  de las religiones  hacia el mundo. La estensa 
obra de Bnan Wilson parte  de esta perspectiva para crear una  clasificacion de la diversidad 
religiosa  segun el grado  de rechazo o aceptacion del orden social. 198s. El sociologo 
norteamencano, Lenski, exploró también  la  interacción entre las diversas religiones  en el 
contesto  norteamericano.  pero su enfoque hacia la relacion  iglesia y sociedad se  derivo más 
hacia  una esploración  de valores y motivaciones.  Este  enfoque  acercó la sociologia  de religión 
estadounidense hacia la psicologia  social cuantitativa. Dicha orientación aun es predominante 
en ese pais como la lectura de los cualquier numero  reciente  del Journal for the Scientific 
Study o f  Religion demuestra. En cambio, la sociologia  de la religion europea  enfatiza más el 
andisis cualitativo de las  instituciones  religiosas frente a los aspectos  colectivos de lo social. 
En esta tradición que  destaca ademas de la herencia de Weber, la tradición de Emile  Durkheim 
, y cierto diálogo  con el marxismo, como lo demuestra la orientación de la revista  Social 
Compass , dirigida  por el sociólogo belga, F. Houtan. %las que  motivaciones y valores,  se 
destacan  representaciones sociales y la recamposicion ideologica de las creencias y ritos. Creo 
que el enfoque  antropolóyico del estudio de la religión,  en  general, (Llorris. 1995) esta mas 
cerca del sesundo  enfoque. 



2 - Sobre  este punto Ler e1 analisis a p d o  que ha  hccI1o Jean Pierre Bnstian subre \-arios casos 
tanto Ilistoricos como conternporsneos  de 1.atinonrnerica en sus diwrsos libros. y 
particularmente en Bastian, 1997 

3 - En las organizaciones  colectivas evanytilicas nlencionadas nunca heron admitidos ni 
Testigos de Jehobi ni lfornlones. Los Testigos  de Jeho\a pngarian caro su falta de ur~ion con 
otras iglesias. al w r  la discriminacion contra s u  hijos e11 las e s a d a s  p+licas  adoptada como 
Icy  en 1997. Los mormones no tuvieron el mismo fin por su nncionalisnio  mexicano La Iglesia 
de la Luz  del hlundo  tambiin  decidio por decision propia  negociar aparte . aduciendo  que la 
iglesia no catolica m a s  importante del  pais  podia tratar directamente con el partido oficial. 
donde tenia muchos  contactos  (Reneé de la Torre. 1995). El escaso interés que han mostrado 
los lideres de las  iglesias evangelicas en apoyar  a  esta  agrupacion  ante las acusaciones  recientes 
de  abuso  sesual hechas a su  lider  Samuel Joaquim. muestran otra vez  las desventajas  de la 
desunion 



Cnpítlrlo 11 
Conclusiorlrs 

.A contirluxion presentart; una breke  sintesis de los capitulas anteriores del trabajo. 

Postcriornwnte.  mostrare  algunas  de las problematicas  que  se han presentando  en varios de los 

apittdoj. Enos puentes me permitiran trazar algunas lineas futuras que se puedan derivar de  este 

trabajo 

Reconozco que habra lectores  que llegaran a  este  punto sin  haber seguido el recorrido 

usual. En otras partes, leen  primero  las  conclusiones.  para ahorrarse el paso  lento y lineal a traves 

del testo Solo desean  picotear en lo que les interesa. Como  autor que ha aprendido ya la leccibn 

b i b l i a  de misericordia  hacia los descarriados. no sólo les perdono su heterodosia. sino que 

inclusive  les ayudaré. Veamos algunas  propuestas para  leer en diversas formas este testo segun 

sus interes  Las cómbinaciones  de  capitulos les pemlite  atravesar de otra manera lo que he escrito 

en provecho suyo. Estas son mis sugerencias. 

Simbolismo - Don de Lenguas - Don de sanidad - Ritualidad - .\fo\ilidad religiosa 

El \lanejo del Poder - Liderazgo - Iglesias - Estado y Partidos Politicos 

Genero Familia - Estratiticacion social - llujeres 

ConLersion - \lovilidad religiosa - Don de la sanacion 

Identidades religiosas - Introduccion al Pentecostalismo - Relaciones  con otras iglesias 

Relaciones  minorias  religiosas  con el Estado mexicano - Estado y partidos políticos - Liderazyo - 
Ritualidad ( sobre  medios  de  comunicacion) 

Cuerpo y simbolo - Don de sanidad - Don de Lenguas - Mujeres 

Resumen 



En el capltulo  introductorio señalamos las caractensticas basicas  del pentecostalismo . asi 

como  aspectos  de su historia Se presenta  una  tipologia  general de las expresiones y asociaciones 

religiosns que existen en hlisico. .A continuacion se esponen los datos  sobre la situacion censal de 

las di\.ersas religiones en el pais, el D F.. y en Iztapalapa.  adcrnas de considerar  cuales son los 

problmlv que w suscitan  con la intefpraaiion de ¡as iuentes de informacion oficiales de registro 

que  propone el Estado 

El capitulo  sobre la estratificación social y la religion se basa  en datos  recoyidos en tres 

lugares distintos de la Delegación  Iztapalapa  mediante encuestas  escolares y recorridos de campo, 

Se llevo a  cabo un analisis  en varios  elementos utilizados como variables significativos para 

estudiar a las unidades  domésticas.  Estos son el tipo de trabajo  de los miembros. el tipo de familia. 

y la posesion  de bienes y animales  de crianza. Se encontro un  alto número de familias  divididas 

por religión  en  las tres localidades Los no catolicos se  ubicaban  mas en los sectores de senicios 

que en los demás  Sus familias generalmente eran  nucleares, y con un porcentaje mucho  menor de 

familias incompletas con  madres solteras Xlientras que la posesión de animales de crianza h e  

frecuente en las unidades  domésticas  encuestadas. en los no católicos era  excepcional 

El siguiente  capitulo  verso  sobre el don de lensuas o glosolalia. uno de los aspectos mas 

importantes de las practicas del pentecostalismo Se caracteriza  que es la ylosolalia  según las 

opiniones  de aquellos que la practican > de los in\estiyadores que la han estudiado Se describen 

los rituales para obtener el don de lenyuas Se pasa a considerar cómo  es visto la glosolalia  por 

otras religiones. y como  esto afecta la identidad  pentecostal Por ultimo. hay bre\-es 

consideraciones  sobre la profecia. que  es un don relacionado con la glosolalia  pero  que tiene 

caractensticas  propias  que exigen cierto cuidado en  su manejo.. 

Después. se  expone el  papel  de  la sanacion  por la  fe en el pentecostalismo  mexicano. Es 

importante . comprender  como entienden la sanación los creyentes.  Esto es necesario  para 

entender la compleja  función que cumple la sanacion  por la fe  en  las  iglesias pentecostales. Es 

indispensable anotar las  diferencias que para los creyentes tiene el acto  de  sanar con lo que 

designan como  curación del cuerpo, actividad  propia de los médicos y curanderos,  que no implica 

la sanacion del  alma. Esto  ademas involucra el reconocimiento  del  peligro de la blasfemia, cuando 

no se  reconoce los limites de la accion humana. Un tipo muy especifico de sanación  es la 

liberacion de los espiritus, acto  que los no - creyentes llaman exorcismo. Los problemas  que 

suscita esta  practica para los templos pentecostales en su interaccion las instituciones del  mundo 

exterior son tambien descritos mediante un ejemplo concreto. 



.-I continuacion. la relacion  compleja entre el liderazgo y la autoridad al interior de los 

tenlplos y las  iglesias pentecostales  es descrita y estudiada ;\(1t11 es necesario el uso de 10s 

conceptos de carisma.  institucionalizacion, y rutinizacibn elaboradas por Xlax Li'eber. Se muestran 

distintas formas de autoridad que  se dan  segun los diversos  tipos de organizaciones eclesiales 

Esto a S:: .. ez  ixplica  difirentes  tipos  de cargos en  las  iylesias. Esiste la oryanizacion más simple 

basada  en el carisma personal  del  lider  pentecostal  indigena que se  da en comunidades rurales 

aisladas. Xfuy diferente  es la organización de la institución  pentecostal jerarquica o 

conyreyacional donde el  lider  carismatico  ha  sido sustituido por el pastor profesionista. Otra 

posibilidad es la de un liderazgo basado en estructuras dispersas basadas en el uso de los medios 

de comunicacion La  relación de estas distintas estructuras con el estado y la legislacion  actual es 

considerada. 

Posteriormente. se considera el  papel de las  mujeres en el pentecostalismo mexicano. 

Primero. se  reconoce la historia hndacional  que tienen  las  mujeres  en el pentecostalismo 

mexicano al establecer las  primera  iglesias  en el pais y en el D F Se expone despues cuales son los 

valores y roles asociados a las mujeres en  las asociaciones pentecostales. con el peso  sintbolico y 

ritual que  esto implica Se elabora una  exposicion sobre las diersas posiciones  asignadas  a  las 

mujeres  en  las di\ersas iglesias de  Jlexiso. que \an desde la exclusion a cualquier  posicicin  clerical 

hasta  la  panicipacicin  actika dentro de la jerarquia eclesial. Las  implicaciones de esta diversidad 

para la panicipacion fenlenina  en la religion  son  por lo misnlo consideradas 

El capitulo siguiente trata de la  movilidad  religiosa y la con\crsion  Se re\.isan los 

distintos elenlentos de las teorias de la con\.ersicin  religiosa. donde hasta poco habia  predominado 

una  clara orientación hacia  el modelo de la conversion "paulina".  influida  por  la teoria de la 

privacion. Las criticas de la  orientación que destaca la conversion  "activa"  son espuestas  Como 

una  sintesis de los diferentes enfoques, en  su  lugar proponemos un nlodelo de nlovilidad  religiosa 

que  se fundamenta en  las  variaciones de la adhesion  religiosa.  cuya  información  proviene de las 

iglesias pentecostales mexicanas. Ademas del converso "tradicional",  alli hemos encontrado al 

"buscador de experiencias religiosas" que va de una  religión  a  otra.  as¡ como tarnbien  hallamos  al 

"apiostata", que abandona toda afiliación  religiosa.  Tambien la movilidad  religiosa  puede estar 

entrelazada con las actividades  poliricas  en  las  historias de vida de algunos creyentes. Por ultimo, 

proponemos un modelo generacional de la movilidad  religiosa  para los seguidores de las  iglesias 

pentecostales mesicanas. 



El capltulo a continuacion se centra sobre  aspectos de la ritualidad pentecostalista todaLia 

no tratados Se señalan los ritos del ciclo de \ida y sacranlentales Es explicada la inlponarlcia del 

testimonio publico como una forma  discursiva religiosa. Tambitin se menciona el papel destacado 

de la nlusica el pentecostalismo y las  relaciones contradictorias  que existen  con los medios  de 

comunication XIS liamados -anisas' 

Las relaciones del  pentecostalismo con las otras iglesias son una parte  importante  de su 

identidad reliyiosa propia.  Se destaca  pues como  se da la construcción de las  ideolo_eias  religiosas 

de la alteridad. Primero. se  muestra como \en los pentecostales  a las otras religiones. como son el 

catolicismo. el protestantismo denominacional. el mormonisnio. los Testigos  de Jehoba. el 

espiritualismo y las espiritualidades de la nueva  era  Despues. se ve como  estas religiones ven y 

juzgan a los pentecostales. .A su  vez. se dan \.ariaciones internas dentro de las  mismas 

asociaciones religiosas entre las  concepciones de los fieles y aquellas  de los lideres clericales, 

quienes suelen ser con  frecuencia  mas intolerantes. Este  capitulo termina  con  breves 

consideraciones  sobre el ecumenismo. 

El ultimo  capitulo versa sobre las  relaciones  de  las  i$esias pentecostales con el Estado y 

los panidos Es necesario mostrar las concepciones que se dan sobre  aquello  que se  llama  "la 

pohtica" Las actitudes 1; orientaciones  que tienen los pentecostales y protestantes  mesicanos  ante 

105 distintos panidos ( TRI . P . A S .  > PRD ) es mostrado. as1 como se  mencionan  los esfuerzos 

por crear un panido  evanyclico. Despuks. este  apartado finaliza con algunos ejemplos de  como 

\atan realmente los pentecostales a tra\'es de encuestas hechas en congregaciones 

Cruces de Caminos 

En sesuida.  pasare  a  argumentar hacia dónde se puede  derivar la infonnacion en vanos de los 

sapitulos  resuniidos. Esta es infonnacion que  se  encuentra en distintos apartados. y que  es 

posible  reunir  bajo problematicas  comunes Estan organizados por los problemas  que  se plantean 

y las perspectivas  que se ofrecen. Como un cruce  de  caminos,  es posible  llegar a ellos despuis de 

transitar por  diversas vias. aunque  cuando el camino ha  sido transitado es posible ambar 

directamente  a la interseccion y despues  decidir  por  donde partir. Estan  aqui.  pues, los puntos 

que han sido  tratados en diferentes  apartados, y a  veces más de una ocasión,  pero bajo distintas 

perspectivas. Ahora. tratare de resaltar estas lineas. que  estando en  el testo, podran ahora ser 

subrayados al  final con  provecho, para  ser  mas  visibles, como  patrones y trazos que deben ser 

resaltados para  percibir  mejor la perspectiva  en un cuadro  que  adolece  de un colorido  demasiado 



exuberante y llamativo. Esta es una  metafora. que  ciertamente es mas que  adccuada para re!i.rirse 

a la situacion de las  iglesias pentecostales en su con,iunto. donde a primera  vista  resalta una gran 

diwrsidad.  pero  donde subyacen  muchos aspectos  esperando ser explicados y entendidos por el 

atento obsenador. Recordemos  que, en muchas tradiciones religiosas. es en el camino donde se 

recoge el conocimiento para llegar al dtstino y que ¡os cruces de caminos son lugares especiales al 

respecto ( Tal como  dice la clasica  composicion  del  blues afro-americano  "Crossroads"  de Robert 

Johnson. Cabe  recordar ademas. la conversion de Pablo en  el camino a  Damasco) 

. -  

La migracion es un punto de partida importante para el pentecostalismo. Las  iglesias 

heron fundadas  primero por  mujeres  migrantes en Mesico. y tal como  apunta GaKiola ( 1994) la 

conversion de los migrantes  es  importante para el crecimiento  de las  iglesias En Inapalapa. la 

importancia de los migrantes en  las agrupaciones  no-catolicas tambien se da como  mostranlos en 

el capitulo  sobre estratificacion social. El migrante siempre busca  una  nueva  vida  mejor. y que  es 

el cambio a una nueva religion, sino la promesa de la realizacion de esta  meta anhelada. Frente  a 

la incertidumbre de un contexto  novedoso. estas asociaciones religiosas favorecen la socializacion 

en nuevas  colectividades. Las  iglesias  ofrecen la posibilidad  de  una  movilidad  social y economica. 

bzjada en  la reformulacion  de la \.ida del indi! ¡duo asi como por  medio de u n  reordenamiento de 

su contexto familiar. En lztapalapa. la presencia de los pentecostales en los sectores  de senicios y 

comercio  muestra  que  dentro los estratos  populares los pentecojtales no son los mas pobres de 

los pobres,  sino que se  encuentran en lo que  se  podria considerar  como los estratos medios  para 

esta localidad urbana popular. El cambio  religioso ofrece al m i =  [Irante un nuevo  marco 

interpretativo. en su incorporacion  a un contexto  diferente  Se da  .pues. un cambio  de identidad. 

que  rompe con  el pasado y ofrece un futuro  que  se  espera  que sea promisorio. 

Las  iglesias pentecostales  estan .sin embargo,  sujetas  a  procesos de cambio que las 

afectan. Los cambios en  la feligresia son uno de los aspectos mas importantes. a este respecto 

dado  que modifican la composicion de las congregaciones.  Otro  factor para el cambio es la 

competencia  ante otras instituciones relisiosas que  se  disputan  a los creyentes En nuestro  caso. 

ambos  elementos se unen  para  llevar  las asociaciones religiosas pentecostales en  una orientacion 

particular. Esta es la tendencia herte hacia la institucionalizacion  eclesial, ( Weber, 1984.). La 

iglesia compuesta  por migrantes que son convertidos  a la nueva  religion y conforman su primera 

generacion de creyentes  es la base de la organizacion  que ha permitido el mayor desarrollo del 

pentecostalismo.  Pero, los hijos de  estos  primeros  creyentes, no tienen  una  experiencia directa de 

conversión de  otra religión. Han  vivido los resultados  de los esfuerzos de sus padres  por una vida 



mejor y una  rnoLilidad  social ascendentes Su nivel educativo puede  ser  mas alto .as¡ conlo su 

desempefio  laboral o profesional 

Por otra parte. la ayrupacicin Pentecostal  como institucion  se debe  adaptar a la 

competencia de ministros  de culto cada xez mis preparados  de  otras  asociaciones religiosas. ya 

que los dirig!crrtes religiosoj siempre  irnentdrin  fbrtaiecer SUS congregaciones mediante la 

incorporacion de nuevos miembros.  Incluso. la nueva  situacion  legal de las asociaciones religiosas 

esige una  formalidad  en  la declaracion de bienes,  su  organizacion  interna y de los ministros de 

culto. Para enfrentar  estos cambios. no es suficiente  que la iglesia y sus templos esten  mejor 

adaptados por  medio de una  mayor organizacion interna y el control institucional  hacia sus 

ministros de  culto. Ademas es necesario contender con los creyentes  que tienen un mayor  nivel de 

escolaridad y que son profesionistas o universitarios Aunque en ninyun templo  que  estudié son la 

mayoria.  pero entodos estan presentes.  Estas  personas son extremadamente utiles  para 

desempeñar cargos en  las iglesias  Incluso. es preferible que los diaconos y pastores tengan estas 

caracteristicas. 

El reto  actual para  las  iglesias es  como mantener  unidas a sus congregaciones . entre los 

fieles  mas tradicionales. por as¡ decirlo. que tienen  de un pasado  de vkencias basadas en las 

carencias derivadas  de la desisualdad social x con una historia de \-ida marcado por un catnbio 

religioso drastico. y por otra pane. los t'eligeses que \ ienen  de u n  nlundo  material  menos 

inhospito. donde han cursado  carreras unixersitarias o tuvieron  las esperiencias  de una \.ida 

profesional que les ha dado cierta reconocimiento o esito social ( pero que  puede ser  efirnero o 

inestable.  como  en el caso de un politico o "artista" de los medios de  comunicacion). En otras 

palabras, como  conjugar la iglesia de los primeros  adeptos  conversos con esperiencias 

personales intensas  con la asociacion  religiosa que  sostiene  congregaciones  organizados con 

dirigentes  de  buena  escolaridad y habilidad  para  el liderazgo y la administracion  con adeptos muy 

dit ersos en su feligresia, algunos de los cuales  incluso han nacido en la minoria  religiosa ? 

A pesar de las  diferencias internas en las  iglesias pentecostales hay elementos  que son 

comunes al pentecostalismo en general.  Estos son sobre  todo sus concepciones y practicas 

relacionados con la manifestaciones  de los dones  otorgados por el Espiritu Santo,  donde  destacan 

la sanación y la glosolalia. Estos  elementos  definen al pentecostalismo frente a las  demás  minorias 

religiosas, donde  estan  ausentes.  Esto  ocurre  particularmente  cuando  se  encuentran  dentro del 

contexto  de un  protestantismo con tendencias hacia lo sincretico, tal cómo es el protestantismo 

latinoanlericano ( Bastian, 1987). Si hay una identidad  pentecostal, se debe  a la aceptacion  común 



de los dones  mencionados  como  marcadores  de la pertenecia al pueblo escogido  por Dios La 

manifestacion de los dones  transciende los otros limites  sociales Se da  en pentecostales pobres y 

de clase  media, rurales y urbanos. indigenas y mestizos. jo\enes y Liejos.  mujeres y varones 

Sanacicin y don de lenguas son considerados  como la prueba  de la presencia de Dios en sus 

seguidores en los tiempos  actuales Son también la  posibilidad de sentir directamente  a la fuerza 

divina, de  "realmente  conocer  a Dios" a  traves  de la  vivencia  del individuo. Los dones del  Espiritu 

Santo son el pegamento  que mantienen  unido la armazon del edificio del pentecostalismo.  dandole 

una  unidad ideologica  poderosa  que marca a  todo  creyente  que  desea ser el heredero del acto 

hndacional del  dia  del pentecostes y del  inicio  del  cristianismo. Los demas factores pueden 

\.ariar, como  sucede en  la organización interna y el papel  de  las  mujeres. pero no la necesaria 

aceptacion de la manifestacion de los dones en los creyentes y las congregaciones  que  conforman. 

Los dones  construyen la base  comun de la vision  del  mundo pentecostal  que  comparten 

los creyentes  pentecostales.  Pero también hay otro concepto  importante  que  contribuye a crear 

esta  vision  del mundo.  Este  se deriva de la concepcion de la lucha contra el  mal Se piensa que 

esta es una  lucha que no acepta  tregua ni negociación El mal se presenta en la vida  diaria a 

traiés del pecado. y cada  cre)ente  debe  enfrentarse a Crl derrotarlo por  medio  del  rechazo  de  las 

tentaciones  que  ofrece tales como el alcoholismo. el adulterio. la pomografia. etc La fuente 

ultima del mal se considera  que es Satanas. quien  tambien  tiene  sus aliados en este mundo .Ahora 

bien . se  piensa que no todos los aliados estan conscientes de serlo . aunque  sus  acciones si 

apoyan el mal. Las  concepciones  sobre el  mal presentan  alguna  variacion entre los grupos 

pentecostales  que las creencias y practicas  relacionadas con los dones del  Espiritu Santo. los 

cuales son en cambio. bastante uniformes. .As¡. por  ejemplo. L Quienes son los aliados del mal ? 

Esta fisura  esiste en todos los grupos.  pero su personificación puede variar algo. Todos estarian 

de acuerdo  que  es el brujo o adivino cuyas  prácticas son ajenas al cristianismo. Los  mas 

conservadores dirian que también lo es el músico  del  rock  por sus musica satánica, pero  también 

hay aquellos  que piensan que hasta estas "estrellas" podrian  ser  redimidos por la palabra  divina. El 

idolatra es una  figura problematica aqui. Sin duda,  esta persona se  encuentra en  el error por sus 

practicas que  se  consideran  como ajenas al cristiano auténtico. i Pero  acaso son  realmente aliados 

del  mal , si no estan  conscientes de  sus  errores  como  es el caso  de la mayor parte  de los catolicos 

que van a  peregrinaciones y veneran  figuras de  santos ? Aquí no hay un  consenso  claro  sobre este 

punto dificil. Pero lo que esta extendido  es la concepcion de la necesidad de la  lucha constante 

con el  mal, que  debe librar el creyente  verdadero. 

. . . .. . -.. __ . "." ..,. 



, A  su  vez. existe en  el conjunto de iglesias pentecostales  elementos  que las separan y las 

dividen  Si no esistieran las diferencias. no se  podria dar  el crecimiento y surgimiento de las 

nuevas  iglesias. templos y congregaciones. S o  obstante.  que hay algunos ministros y clkrigos que 

se que.jan por los aspectos  de competencia y rivalidad entre las iglesias por mantener. o ganar 

adeptos. t w a  ahora no !:q :;ingin tjfuzrzo real por eliminar este  aspecto  de las  iglesias 

pentecostales. En parte. esto se debe a que  se  sabe  que este es un  factor  que ha permitido una 

expansion continua. So se  defiende en  si  la tendencia  a la dispersion, sino que en  el discurso  de 

los lideres pentecostales.  se habla de la libertad  del creyente  de  escoger el camino a Dios ( pero 

siempre  dentro del protestantismo. claro). La mayor heterogeneidad en  las  iglesias pentecostales 

se  da en cuanto  a las distintas formas de  orsanizacion  ofrecidas  Esto lleva a una gran variedad en 

los tipos de liderazgos y posiciones de direccion. El peso que tiene el pastor  ante la congregacion 

tambikn puedesanar segun la responsabilidad que tiene  para entregar  cuentas  economicas y 

explicar sus  actos. Aquel creyente  que siente que su iglesia no le da un espacio  donde  puede 

desarrollar sus  capacidades de liderazgo puede cambiarse  a  otra  asociación religiosa. y esto 

sucede con frecuencia  como  se ha mostrado 

En este  sentido la intensa movilidad  religiosa que ha sido descrita. tambien se articula con 

los factores  de  dispersion  que mantienen  las  iglesias  .Ambos elementos  se refuerzan  mutuamente 

de una manera muy interesante. Si los cre!entes  tienen la libenad de  escoger con cual templo 

asociarse. es probable  que haya personas que  tambiin deseen  cambiar ya no solo de  templo  sino 

adzmas de su asociacion religiosa. Dado que su felizresia  tiene el atributo  de  poder  cambiarse y 

mot-erse. el pastor  debe  esforzarse para retenerla. Pero habra otros  pastores ( y asociaciones 

religiosas) que tambikn  buscan ofrecer elementos atractivos para atraer  a los posibles  feligreses Si 

bien la esistencia de los dones  sobrenaturales se  da por sentado en todas las  iglesias pentecostales. 

la organizacion  interna y las posiblidades  para participar activamente  en  ella son de los más 

di\.ersos en los templos. 

Tampoco hay un acuerdo  entre las distintas iglesias entorno al papel de las mujeres. El 

pentecostalismo. en general, no  tiene una tradición  histórica  oficial al respecto,  como si lo tiene la 

glesia Católica.  Existe tambitin  una  gran  diversidad con  respecto  a las posiciones  ofrecidas  a las 

mujeres,  no obstante el hecho de que  comparten  valores comunes sobre la familia, la sexualidad y 

las concepciones  sobre el  bien y mal relacionadas con el ámbito de  sociedad y genero tales.  corno 

son la condena al aborto y la hornosesualidad. La movilidad  religiosa  tambien  tiene participantes 

femeninas que  aprovechan los espacios  que se abren, aún cuando en Mexico  las  posiblidades  para 



el ascenso de una  mujer  hacia los niveles y puestos mas altos de la organizacion  de las islcsias 

pcntccostales esta severamente limitado  hasta ahora. La posibilidad  de que las mujeres ocupen 

posiciones de  direccion. aun  cuando no sean m u y  altos. puede ser Lentajosa  para una asociacibn 

religiosa que  compite  contra  otras Pueden  ser  utiles las nlujeres para difundir "el evangelio". 

conlo misioneras.  en ctrcunstancias dade un !wcnke m a n a  mas espuesto  a  ataques o agresiones 

directas. Nunca he escuchado  de  parte de un o una creyente que se requiere  de una  posicion 

comun entre las diversas islesias con respecto al papel de la mujer. por lo cual es mas que 

razonable  aceptar  que esta gran diversidad de  orientaciones con respecto  a la funcion  pública  del 

genero va a persistir por alsún tiempo 

Es  importante  anotar  que no obstante los elementos  de  competencia. las  iglesias 

pentecostales pueden  unirse. pero ya no solo entre ellas. sino que incluso  con  las otras iglesias 

protestantes historicas o denominacionales. En estas co-wnturas. es cuando  todos prefieren  hablar 

de la "comunidad"  evangelica. Como ya hemos señalado, el termino "evangdico"  se utiliza  para 

poder enfatizar los elementos de unión entre  todas las  iglesias que  consideran  que tienen lazos con 

la reforma protestante y que  se basan en la lectura esclusi\.a de los Evangelios y de la Biblia como 

la bente de  toda verdad religiosa. Consideramos  ahora.  Cuando  se  consideran  a si mismos los 

creyentes  pentecostales  como personas "e\ angelicas" " 

La union de las d i u s a s  igltthias pentecostales y protestantes historicas se da en aquellos 

arcunstancias y coyunturas  cuando la cohesion conlpanida es una \entaja y donde la singularidad 

es un factor que presenta una  notoria desyentaja. por  e-iemplo. cuando las islesias deben  negociar 

ante el Estado En estas situaciones.  se  conforman  las  uniones colectivas de protestantes y 

penrecostales  que hablan ante la  prensa.  las organizaciones  gobernantes y los politicos como "los 

voceros  de la comunidad evangelica" La negociacion como colectividad los fortalece  conlo 

interlocutores  ante una  institucion externa  de  cuyo  lado estan la berza y la aplicacion de la 

legalidad. Una instancia muy parecida es la situación  de las  iglesias "evangelicas" frente a los 

representantes del catolicismo. Aqui. se resaltan los elementos  de union entre las  iglesias 

protestantes y pentecostales frente a lo que  se  considera un enemi_ro comun La amplia  difusion 

de una ideologia anti - catolica  entre la feligresia ayuda a legitimar y justificar la unión ante la 

sociedad catolica  mayoritaria. la cual ironicamente tambien  reacciona  con frecuencia con 

mecanismos de exclusión hacia  las  minorias  religiosas  en  general, llegando  incluso  a conhndir 

unas  religiones por otras. En ambas situaciones ( iglesias frente al Estado,  e iglesias frente al 

catolicismo ) , se destaca la necesidad de mantener la union ante las instituciones y estructuras 

".l . , . ̂ II ." I . . 



mas %ertes y poderosas. La cohesion  es  claramente una estrategia frente al elenlento  externo 

Esto tambien  ha  sido descrito para identidades minoritarias  de otros  tipos. ( Cardoso. 199'7 ) 

Esta convergencia  protestante denominacional - pentecostal sin duda es una caracteristica del 

campo religioso de las  nlinorias  religiosas en \lC;sico. que tambien  podrla  ser  investigada en otros 

;.-:SS de La:inoarnirica donde es posible que tambien  se de ( Donoso. 1996) 

\'earnos,  otra instancia de  cooperación  entre  protestante historicos - pentecostales hacia la 

construcción de la  llamada  comunidad "evangelica".  Esto  ocurre en  la busqueda  de un mercado 

comun donde  vendedores y compradores  pertenecen  a  dichas iglesias  mencionadas arriba. La 

mejor muestra  de  esto  puede ver  en  el "Directorio Nacional e Internacional Cristiano" ya 

menciopado  varias  veces en el texto Cabe  señalar  tambien que  destaca mucho este  esherzo de 

cohesion en  el mercado  de los artistas "cristianos" y sus creaciones  cada  vez mas abundantes. Se 

debe  señalarque para la elaboración  de un mercado alternativo no es posible partir de una  sola 

iglesia particular. para ser esitoso  se  requiere  de una  "Comunidad" de posibles consumidores. 

claro  que  además son creyentes  Este  caso especifico en realidad no es tan diferente  de  aquellos 

considerados en  el párrafo anterior. Frente al mercado de  bienes y sercicios de la sociedad 

mayoritaria.  basada en los principios  simples  de la mixima ganancia. surge  gracias a la union de 

los creyentes. la posibilidad de la construcción  de un tipo de mercado economico alternativo. 

.-\qui se plantea que la itica que impera  no  sea simplemente la ganancia.  sino la atenciim a las  

necesidades  de clientes que apane de  ser  simples  clientes son tambikn "hermanos y hermanas" que 

ameritan un  trato distintivo Otra  vez.  las  iglesias se organizan  para enfrentar  a una  institucion 

exterior más fuerte. Pero la esrrategia no va consistir simplemente  en construir una oposicion 

comun ante el extraño y sus  productos. sino en buscar una organizacion alternativa de sustitucion. 

concepcion  que no es ajena a otros  grupos religiosos minoritarios con  orientaciones  utopicas ( 

Pereira de  Quieroz,  I978 ). 

Algunos investigadores  consideran  que  se  puede incluso considerar  cómo las  iglesias en s u  

conjunto no son más que un  mercado  espiritual donde los creyentes deambulan de un producto 

religioso a  otro. Gill 1998, ha aplicado  esta  concepcion a la religión  en  Latinoamérica, en general. 

como lo han  hecho otros  autores para Europa y Estados Unidos ( Hervieu - Leger, 1996, 

Wuthnow,  1989) . Sin duda, si  hay creyentes  que  efectivamente usan la movilidad  religiosa  para 

pasar de una  religión a otra, y actuan  como si estuvieran en un mercado  económico esplicito de 

bienes  religiosos. Pero  ésta es una categoria de analisis de los investigadores  que  estoy  seguro que 

encontraria  rechazo  de  parte  de los lideres mismos de las  iglesias y de su  feliyresia  más 



comprometida. La \.ida  religiosa no es sunplemente un producto que se vende. Las  iglesias se 

pueden sostener apoyandose en la  \ m a  v patrocinio  de productos comerciales "cristianos" COIIW 

cassettes. \ideos. Biblias y libros Pero la  vida  espiritual  no se puede comprar S o  se compra una 

sanacion. una  prorecia. o el don de lenguas  para  decirlo  llanamente  La  metafora de u n  mercado 

22 bienes reiigiowj cs una conceptuaiizaclon que puede ser u t i 1  para algunos investigadores.  pero 

no es una espresion o concepto que serla apoyado por la  rnayoria de los creyentes,  por lo cual es 

necesario cierta  cautela en  su  uso . Si  bien. los modelos de los cientificos no deben ser 

forzosamente  iguales  a los de los sujetos que estudien. es necesario notar cuando tienen muchos 

elementos discrepantes entre si. Los excesos del  reduccionismo economico han sido ya aplicado 

con  demasiada  frecuencia  a la explicacion de fenomenos rei¡=' ~ ~ I O S O S  

1.a el antropologo  holandis Andre Droogers ha espresado que el pentecostalismo es una 

religión  paradójica que crea "visiones" ( o conceptualizaciones ) paradójicas  en  aquellos que  se 

acercan  a  ella o que la estudian Pane  de esta naturaleza  "paradojica" reside en la enorme 

flexibilidad que  es parte  del  pentecostalismo. como tambien lo ha notado el teologo protestante, 

Haney Cox ( 1995 ) Es inlponante recordar que cuando hablamos  del  pentecostalismo  no  nos 

estamos retinendonos a  una  institucion  relisiosa  unica  slno  a lo que mas  bien se puede  entender 

como un nlo\.imiento religioso que contiene una gran di\ ersidad  a  su  interior ( Gaxiola 1994) Es 

esta  amplia \.ariatilidad una de las  fuerzas \-¡tales que ha permitido  el crecimiento sostenido de las 

iglesias pzntecostales  como conjunto en lab ultinlas decadas 

Estas agrupaciones religiosas  pueden  tener  una di\ ersidad de reacciones ante los 

diferentes problemas que enfrentan  En este sentido.  su  capacidad de adaptacion es muy alta. 

permitiendo el desarrollo de elementos que podrian  parecer contradictorios por si solos. Sin 

embargo. cuando estos aspectos son parte de una  misma  organizacion le dan mas  fuerza  haciendo 

mas  tlexible  a  la  asociacion  religiosa o al conjunto de iglesias y congregaciones. La  división y 

separacion de las  iglesias  mediante la nlovilidad  religiosa de los creyentes  permite la tündacion de 

nuevas congregaciones. Exige ademas liderazgos  activos y organizaciones internas que toman  en 

cuenta  a  las necesidades ( espirituales, y tambiin a \.eces "mundanas" ) de los creyentes mismos. 

Tambien se mantienen  los poderosos elaboraciones simbólicas que caracterizan conlo 

conjunto  al movimiento pentecostal y que  se presentan tanto cn los rituales como en  las  creencias. 

Estos son los dones del  Espiritu Santo  que han mostrado una y otra vez su füerza  para atraer a los 

creyentes y mantenerlos unidos  frente  a  las dilicultades  que acarrea el hecho ser parte de una 

minoria  religiosa  en este pais, donde predomina el catolicismo.  Por ser agrupaciones minoritarias 

"".....__I_ ... "" 



en este  contesto. las  iglesias  pentecostales  mantienen los mecanismos de cohesion con las otras 

iglesias protestantes denominacionales, porque esta es una estrateyia de defensa, que tartlbien ha 

mostrado una y otra vez  su ehacia.  Xqui entran sus conccpciones pollticas comunes y la 

ideologla  anti-catolica. como ahora  la  construccibn de u n  mercado econonlico para los creadores 

y a r t l s t l ~  " ~ r i s i i a ~ " .  

Creo  que no es  correcto pensar que  esiste una  cultura comun evangélica  en  Mexico. 

Esisten sin duda los elementos comunes entre pentecostales y protestantes denominacionales que 

he señalado. Pero la cooperacion comun en ciertas circunstancias  politicas  as¡ como la  búsqueda 

de  estructuras compartidas Frente a la mayoria  catolica  no conforman aun  una  autentica 

comunidad  unificada.  Prueba de ello es la esistencia  amplia de los creyentes que son buscadores 

en otras tendencias  religiosas o que ahora son apóstatas, habiendo sido una  vez  evangelicos 

Quiza se podria pensar mas bien de alianzas estrategicas  entre  pentecostales y protestantes  donde 

su  union es benefica  a ambos. Para considerar a una "cultura" evangélica se tendria que definir 

mas el pertil de una cultura "catolica" mexicana a la cual se opondria. Pero el catolicismo 

mexicano de por si es muy dkerso S o  tienen  una cultura religiosa comun las comunidades 

eclesiales de base. la  RenoLacion  Carismatica. los catolicos nominales y los sistemas de fiestas 

indlgenas. sino  que comparten una adhesion  a una estructura eclesial que en  realidad  contiene  una 

diversidad de practicas y creencias  religiosas Entre las  distintas  iglesias  evangélicas la  diversidad 

es fomentada  aun  mas El hecho de  que las  iglesias crecen por  division fomenta aun  nias  la 

importancia del enfasis  en  las  diferencias entre las  distintas agrupaciones. Xsi. pues  hay  elementos 

comunes en  las  islesias pentecostales y protestantes historicas, pero no una  cultura como tal. 

En un  plano  social.  las  iglesias  pentecostales ( y evangelicas.  en  general ) se orientan  mas 

hacia un "encapsulamiento", o sea  hacia la btisqueda de alternativas  mediante la construccion de 

un sentimiento de pertenencia y de organización de la comunidad expresada como la 

congegacion  de los creyentes o el conjunto de las congregaciones de los fieles. X diferencia de 

lo que sucede en otros paises ( o incluso  en algunas regiones de México como en los altos de 

Chiapas) no se vislumbra un mokimiento generalizado de las  iglesias que cuestionen el orden 

politico o economico mediante  una oposicion activa y radical. Por dar un ejemplo, las iglesias 

pentecostales  y protestantes historicas,  en su gran mayoria, aceptan los limites w e  establece la 

legislacion actual. En todo caso, la alternativa no es darle la prioridad  al  cambio de la sociedad 

en su conjunto.  sino  buscar condiciones espccificas  para que los creyentes puedan  cambiar su 

vida.  Estos cambios solo se pueden  oriyinar en lo espiritual , se argumenta. Los pentecostales no 



sor1  n1as consmadores que la poblacion general. Su \lsiorl de la sociedad  incluso es 

probahlenwnte  mas  critica  Pero  consideran que los nlrdios para  cambiar la sociedad  no  pueden 

Illenuhpreciar el anlbito de lo espiritual que  de alti tienen que partir 

Ttrminarr aqui  con  una bre\e nlencion de lo que podria  llegar a ser el &furo del 

pentecostalisrno e11 cI pzib > en la ciudad de Xlesico Este se debe entender vinculado n: campo 

religioso ma!-or y podria  ser el moti\o  de algun  articulo posterior para  una  elaboracion . IS 

acabada. En todo  caso, creo que el crecinriento de las  minorias  religiosas  va  a continua; h d o  la 

naturaleza de las organizaciones religiosas  a crecer durante periodos de crisis prolongados. Pero. 

no deseo quedar en  una  posicion de la teoria de la privacion  a la cual ya he criticado El 

crecimiento de las  minorias  religiosas tambiin se debe a la creciente aceptación y búsqueda de la 

pluralidad social como una  forma  de \ i \  ir y de incluso  buscar la diferencia En esta situacion. la 

ventaja  del-pentecostalisrno es que ofiece  esperiencias espirituales directas de una  notable 

intcnsidad  para sus crej'entes En un tiempo donde  se habla continuamente de emociones directas 

]: fuertes. el pentecostalismo  todavia rime muchas \entajas y recursos corno mo\imiento reha. "IOSO 

al enfatizar  precisamente estos aspectos de la personalidad  humana 

Podenlos destacar que las iglesias penrecostales  son u n  rno\imirnto religioso di\csrso y 

ast1Lo Por ebta r.azon. este t t x t o  los ha trarado asl. centrado su  analisis sobre \arias 

conyrtyaciorws rt islesias . en lugar de dedicarse a una sola Estas organizaciones eligen a su  ez 

rllodelos de  e\pli~acran clue tanlbien  tienen la cualidad de expresar este "rno\irnicnto". ahora 

entendido C'OIIIU la q m s i o n  de una  enorme capacidad  para el cambio y la reorientacion  Eyigen 

modelob r i m  rnultrcausdes y complejos COIIIO sus sujetos de  estudio Espero haber dado un paso 

correcto en esta direccion mediante el esfuerzo  plasnlado  en este teYto 
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