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A nuestra  forma  de  ver --y de entender--,  la  base de 

la religi6n  es  primordialmente  el  miedo;  es  en  parte  el 

temor de lo  desconocido,  y  en  parte,  como  dice comtinmente  el 

clero,  el  deseo  de  sentir  que  se  tiene  una  especie  de 

hermano  mayor,  que  nos va a  apoyar  en  todos  los  apuros y 

disputas. 

Tambi6n  es  el  miedo  de  lo  misterioso,  de la  derrota, de 

la  muerte;  es  asf  mismo,  el  padre  del  control y en  ocasiones 

de la crueldad,  por  lo  tanto,  no  es  nada extrafio que 

control,  crueldad y religi6n  puedan ir de la  mano. 

¿ Que  hace la  Iglesia  cat6lica  para  mantener  un  control 

tan marcado y estable  en  nuestra  sociedad ? Simplemente 

vende  las  formas  de  fe,  mercantiliza todos los  estilos  de 

creencia y as$, tenemos  que  es  necesario  comprar  los 

sacramentos  para  poder  alcanzar la  vida  eterna;  es  demasiado 
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notorio  el chantaje  utilizado  por  la  Iglesia  en  cuanto  a 

creencias  se refiere:  para  poder  tener  vida despues de la 

muerte ( g a r a n t i z a d a ) ,  tenemos  que  pasar  por  los  sacramentos 

establecidos y estos,  como  es l6giC0, cuestan ($$$). 

Los intereses  religiosos se ponen  de  manifiesto 

principalmente  en  acontecimientos  sociales:  los  corolarios 

sociales  fundamentales  del  catolisismo  cultural, son 

ocasiones  significativas  relacionadas  con  los  lazos  de  los 

diferentes  tipos de grupos,  principalmente ¡a familia y la 

emoci6n  polltica  en  momentos  de  crisis. 

La intervenci6n de los  eventos  sacramentales 

programados  en  las  parroquias  es  mSnima,  pero  aQn  asl, la 

Iglesia  se  considera  omnipresente  aQn  cuando  el  sacerdote . 

este  ausente,  ya  que  sigue  siendo  valido  en  muchos iimbitos 

de la  vida de MQxico,  por  estar  fincado  en  la  costumbre,  la 

tradici6n y las  actividades  comunitarias,  pues desempefia 

roles de supervisi6n  y  rituales  con  relaci6n  a  las  crisis 

humanas,  para  que de esta  forma,  pueda  figurar , tanto 
simb6lica  como  organizativamente  entre  las  esferas mas altas 

del podor y crontrol de la  sociedad. 

i 
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De  esta  forma,  tenemos  que  el  producto  que  nos  venden 

es  la 88lv8oibn on 18 Otr8 Vid8  (que  bien  pudiera  caer 

dentro  del  ramo  de  Seguros de Vida) . Este  artfculo  no  es 
nuevo,  fue  inventado  hace 10 mil  aAos,pero  relamente "la 

marca  comercial,  membretes y sfmbolos  registrados  hace 2 mil 

aAos . 

Las ventas  se  hacen  en  plazos  semanales y dependen  de 

factores  psicol6gicos;  el  cliente  necesita  estar  informado 

y convencido  aunque  en  realidad  no  pueda  ver  ni  tocar  lo  que 

compra. Para  esto  se  necesita la Fe. La  fO  en que el 

artfculo le  sera  entregado; f6 en  la solvencia  moral de la 

Empresa; f# en  el  persoanl  al  servicio  de  la  Empresa. 

Mientras mis irracional y absurdo  sea  lo  que se promete  al 

consumidor, mas fe se  necesita  para  adquirirlo y la  Empresa 

Vaticana  ha  tenido  que  llegar  al  extremo de pedir  a  sus 

cliente  que  tengan F& cioga. 

Que  se  pongan  tapaojos y orejeras,  para  no  ver  ni 

escuchar  a  la  raz6n  ni  al  sentido comtin. Que  sean  mansos 

corderitos,  que  no  discutan  s610  que  compren. La Empresa 

Vaticana  se  ha  cuidado  de  no  exagerar sus promesas  para  no 

perder la  credibilidad de la clientela y se calla.  Espera 

. 
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que la ciencia y sus  telescopios  decubran  una  barrera 

infranqueable,  para  entonces  decir  que  el  Paraiso  est6 

detrds de ella  y  que la  dnica  Agencia  de  Viajes  es  el 

Vaticano: Los aboneros  del  mAs  allb,  los  mercaderes  de  la 

inmortalidad. 

Hacemos la aclaraci6n  de  que no estamos  en  contra de la 

religibn,  tampoco  criticamos  las  creencias  que  cada  persona 

pueda  tener,  sencillamente  queremos  poner  de  manifiesto  el 

mal  uso  que  hace  el  clero  de la religi6n  en si, 

concretamente  del  catolicismo.  Demostrar  c6mo  a  lo  largo  del 

tiempo el  evangelio  se  ha  ido  modificando  con  el  dnico  fin 

de mantener  su  status,  el  control y el  poder,  cayendo  en 

contradicciones  tan  marcadas  como  absurdas. 

De  esta  forma,  tenemos  que  en  el  primer  capitulo  damos 

un  esbozo  de  lo  que  es la  historia del  catolicismo y de su 

Iglesia,  desde  las  concepciones  hebreas  hasta  el  culto 

Guadalupano  en  MGxico;  las  creencias  y  practicas Msicas del 

catolicismo  las  trataremos  en  el  capitulo  11;  para 

ejemplificar  el  modo  de  comercializaci6n,  en  el  capitulo I11 

vemos  las  formas  de  lucro de la  Iglesia  en  relaci6n  a  un 

hecho  social (en este  caso,  la  anterior  visita de  Juan  Pablo 
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I1 a  nuestro  pa€s). 

Finalmente,  en  el  capitulo  IV,  analizamos  las  teorias 

de Psicologla  Social  referentes a la  influencia y el  control 

social,  para  poder  entrelazarlos  en  el  episodio VI. 

Para  terminar  con  esta  introducci6n,  podemos  citar  las 

palabras  del  escritor franc& Victor  Hugo y que  respecto  a 

la Iglesia dice: VOSOTROS VENDEIS EL BAUTIZO Ew EL  DIA  DEL 

blACIXImO8 -BIS A LOS QUE SE uIA# EL DBRBCEO  DE cA8A16LBE8 

VENDEIS AL PECADOR LA I ~ I L  I~ULQE#CIA, VENDEIS AL 

NORIBUNDO EL DERECHO DE AGODIIZAR~ VENDEIS A LOS DIFUNTOS LA 

NISA PUNERZLI~IA~ VENDEIS A LOS PARIENTES EL REQUIEM g# EL 

 ANIVERSARIO^ VENDEIS O R A C I O ~ S ~  NISAS~ C O ~ I O ~ S ,  NADA ES 

SAOIUOO PARA VOSOTROS8 TODO ES I(ERCA#CIAm 



7 .  MARCO 

TEORICO 
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1.1 LAS CO#CEPCIOHBS HEBREAS Y CRISTIANAS DEL  DESARROLLO 

HISTORICO. 

La tradici6n  hebrea  convirti6  el  desarrollo  hist6rico 

profano y terreno,  en  una  revelaci6n  de  los  designios  de 

Dios. Para los hebreos,  el  acontecer  hist6rico  era  una 

manifestaci6n  del  plan  divino;  el  pasado y este  acontecer  en 

general  tenlan  una  teologla,  un  sentido o prop6sito  final, 

que  para  los  judlos  residla  en  el  cumplimiento de las 

promesas de Dios  al  pueblo  elegido, y que mas tarde  se 

interpret6  como la salvaci6n  no  s610  del  pueblo  judlo,  sino 

de todo el  genero  humano. 

La historia  humana  fue  concebida  como  un  escenario 

donde  se  desplegaba  majestuosamente la  voluntad de Dios, 

rmtoviendose hacia  el  designio  final: l a   r e d e n c i h   e t e r n a .  En 

esta  concepci6n  teol6gica de la  historia,  el tiempo era 

' visto  como  un  proceso  lineal,  que se movia  siempre  hacia 

adelante,  desde la creacien  de la  humanidad  hasta  su 
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salvacidn  final. "La idea de un continuom  hist6rico  iniciado 

en  la  creacibn,  acab6  por  imponerse y a  ella  se  sacrificaron 

todos los  intereses,  incluso  la  curiosidad  por  la  historia 

m hebrea.  Una  sucesi6n  privilegiada de acontecimientos 

representaba y significaba la continua  intervenci6n  de  Dios 

en  el  mundo  que 61 mismo  habla creado'". 

SegCln  la tradici6n  oral y escrita  del  pueblo  judSo, 

forjada  a  lo  largo  de  una  historia de cautiverios, 

persecuciones  e  infortunios, la salvaci6n  del  genero  humano 

se  verificarla  por la  intervenci6n de  un  redentor  divino,  de 

un  meslas  que  habrSa  de  encarnar  en la tierra,  destruir  a 

los  incredulos  e  instaurar  el  paralso  terrestre,  en  el  cual, 

el  pueblo  elegido  vivirla  en  paz y gozo pleno.  De  esta 

manera,  el  cumplimiento  de  los  prop6sitos  divinos  adquiri6 

un  cardcter  mesidnico,  porque la salvaci6n  final  se  hacla 

depender de la  llegada de un  meslas, y escatol6gica  porque 

la salvaci6n  se  hacla  preceder  por  una  destrucci6n 

catastr6fica  del  mundo,  en la  cual se  mexclaba la  venganza 

contra  los  enemigos  del  pueblo  nombrado,  el  castigo  a  los 

incredulos y el premio de la gloria  eterna  para  los 

' noarigliano,  Arnaldo. 81 mundo hebreo Y el desarrollo hist6rico. Trilla., 
UxicO, 1980, p. 23. 
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elegidos. 

Esta  concepcien  mesianica y escatol6gica  de la 

historia,  tuvo  una  gran  influencia  entre  los  primeros 

cristianos;  para  los  discfpulos y seguidores  de  Jesds  de 

Nazareth,  O1  era  el  mesfas  anunciado  en  las profedas, el 

esperado  salvador  de la humanidad;  sin  embargo,  como  fue 

juzgado,  crucificado y muerto,  sin  que  su  paso  por  la  tierra 

provocara la  instauraci6n  del  reino de  los  santos  ni la 

destrucci6n  del  mundo,  su  evangelio y muerte  fueron  luego 

interpretadas  como la manifestacisn  en  el  espacio y en  el 

tiempo,  terrenos  del  plan  divino  dispuestos  para la 

salvaci6n  de  los  hombres. 

La vida y muerte  terrena  de  Jesds,  su  paso  hist6rico 

por  el  mundo,  su  predica y el  nacimiento  de  su  Iglesia,  se 

transformaron  en  otras  tantas  pruebas  del  plan  divino, y de 

la elecci6n de los  judfos  como  pueblo  seleccionado  para 

anticiparlo y llevarlo  a  su  cumplimiento.  Los  evangelistas, 

principalmente  Juan,  Lucas y Marcos,  fueron los  primeros  en 

fundamentar  esta  nueva  interpretaci6n2. 

Idem. p. 35. 
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Los cristianos de la  primera  centuria  continuaron 

creyendo  que la salvaci6n  de la  humanidad  ocurrirla  cuando 

Cristo,  en todo su  poder  y  gloria,  regresara  por  segunda  vez 

a la tierra  a  cumplir  su  misi6n  escatol6gica;  pero  a  medida 

que  este  regreso  se  fue  demorando y la Iglesia se fue 

convirtiendo  en  un  poder  temporal,  comenzaron  a  aparecer 

otras  explicaciones  acerca  del  fin  del  mundo  y  del  proceso 

hist6rico. 

El fin  del  mundo y el  dia de la salvaci6n  eterna  no 

fueron  ya  acontecimientos  inminentes,  porque  como  habla 

dicho Marcos:  antes  de  que  esto  ocurriera,  los  portadores de 

la palabra de Dios  tenlan  que  predicar el  evangelio  entre 

todas las  naciones.  Esta  idea  le  confiri6 a la Iglesia  una 

misi6n  eterna:  ahora  tenla  que  guiar y dar  consuelo  a  los 

creyentes  que  naclan y morlan  en  espera  del  juicio  final, 

ademis de convertir  a  los  incr6dulos; de esta  forma, la 

Iglesia se transform6  entonces,  en  el  cuerpo  mlstico de 

Cristo,  en  una  entidad  divina,  fundada  en la tierra  para 

cumplir  en  ella  el  plan  de  salvacien  de  Dios; de manera  que 

en  adelante,  el  cuidado  de  los  fieles,  la  predicaci6n  del 

evangelio y el  bautizo  de los gentiles, se convirtieron  en 
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tareas que  habrla  de  realizar  aAo  con  aAo  y  siglo tras 

siglo,  hasta  que  Dios  determinara  acabar  con  el  mundo. 

Y as$  como  se  fue  dilatando  en  el  futuro la misi6n 

terrena de la  Iglesia,  as$  tanbi81-1,  la  vida de  los  creyentes 

se extendi6  en  el  futuro,  dividiendose  en  dos fases: en la 

primera, de duraci6n  ignorada  pero  breve,  el  creyente  habrla 

de  sufrir  en  su  vida  terrena  por  los  pecados  veniales  que 

hubiera  cometido; en la segunda, inaugurada  por  el  juicio 

final,  habrla  de  acceder  a  la  bendici6n  eterna,  a  menos  que 

sus pecado  merecieran la condenaci6n  perpetua.  Estas  nuevas 

interpretaciones  apoyaron  unasignificaci6n  del  desarrollo 

temporal,  dividida  en  dos partes:  la  primera  comenzaba  con 

la creaci6n  del  mundo y de los  hombres y terminaba  con  el 

nacimiento de Cristo;  la  segunda,  partla  del  ano  del  senor 

y  habrla  de  terminar  en  un  futuro  ignorado,  con  el  juicio 

final.  El nexo  que  unla  esos  dos periwos, era  el  nacimiento 

y la muerte  de  Cristo; la  vida terrena  del  enviado  de  Dios 

que  habla  revelado  a  los  hombres  los  prop6sitos  del  plan 

divino;  los  cristianos  fueron as$, los  primeros  en  soldar 

pasado y porvenir  en  un  mismo  proceso  que  arrancaba  desde 

los  origenes  del  mundo y se  desplegaba  en  un  futuro, 

abarcando la  historia de todas las  naciones y razas,  sin 
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excluir,  como  en  el  caso de los  hebreos,  a  los  pueblos  no 

judlos o gentiles. 

Esta  nueva  concepci6n  del  proceso  hist6ric0,  naci6  de 

la  necesidad de  justificar la relativa  juventud  del 

cristianismo  frente  a  las  religiones  paganas y de  justificar 

tambih, la misi6n  de la  Iglesia.  El antiguo  testamento  no 

s6l0  sirvi6  de  gula  a  los  cristianos  para  develar  los 

prop6sitos  divinos,  sino  que  fue  incorporado a sus 

creencias,  considerdndolo  un  texto  sagrado.  porque  "ponía de 

manifiesto  los  designios  del  Dios  cristiano  desde  mucho 

antes  del  nacimiento de Jesds y, por  lo  tanto,  establecla  la 

superioridad  del  cristianismo  en  antiguedad y legitimidad 

sobre todo el  mundo  pagano,  imposible  remontarse mds a116 de 

Addn,  como  decla  Tertuliano3". 

La  demora  del  regreso  de  Cristo y el  alejamiento  del 

dia  del  juicio  final,  tambien  obligaron  a  los  cristianos  a 

reconsiderar la misi6n  de la Iglesia,  que  desde  el  siglo  IV 

se habla  convertido  en  una  fundacibn  cada  vez mads compleja 

y estable. A principios  del  siglo  V,  era  claro  paro  los 

cristianos  que  su  Iglesia  había  crecido, se había 

Idem. p. 57. 
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multiplicado  e  instaurado  como  religidn  oficial  del  imperio 

romano,  es  decir, habi8 t r i U f 8 d O .  El transcurso  del  tiempo 

aparecla  entonces  ante  los  cristianos,  como  una  condicien 

indispensable  para  el  cumplimiento de los  designios  divinos, 

de la conversi6n  de  los  infieles  y de la ampliaci6n  de la 

comunidad de los  creyentes*. 

La  idea  de  que  el  transcurrir  temporal  trabajaba  en 

favor de los  fines  divinos  fue  puesta  en  duda  por  un 

acontecimiento  inesperado: a principios  del  siglo V (aAo 

4 1 0 ) ,  los Godos de Alarico,  violaron y saqueron la  ciudad de 

Roma,  provocando  un  desquiciamiento  casi  total  en  Europa 

occidental; la  obra de  San  Agustín,  la  Ciudad de Dios, se 

levant6  precisamente  para  combatir  las  afirmaciones de los 

paganos,  que  atribuyeron la destrucci6n de la  ciudad  al 

cristianismo,  que  se  habla aduefiado del  imperio,  y  sobre 

todo,  para  demostrar  que  por  catastr6f  ica  que  fuera la ruina 

del  estado,  la  Ciudad de  Dios  (la  Iglesia),  sobreviviria 

triunfante  hasta  el  fin  inexorable  de  los  tiempos.  La 

Iglesia  tambien  combati6  las  ideas  apocallpticas y 

mesidnicas  que  proclamaban la  pronta  venida  del  meslas y la 

Flore8can0,  Enrique. Memoria mexicana. 2a. ed., Contrapuntos, XQxico, 
1988, pp 108-109. 
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instauraci6n de un  reino de los  santos  en  la  tierra. Se* 

San  Agustfn, *el libro  del  apocalfpsis  debfa  ser 

interpretado  como  una  alegoría  espiritual:  el  milenio 

comenzd  con  el  nacimiento  del  cristianismo y se  había 

realizado  totalmente a la  Iglesia*. 

San  Agustln  interpret6  toda la  historia de la  humanidad 

como  una  contienda  entre la civitas  dei y las civitas 

terrenas, es  decir,  vio  en  la  historia de Egipto,  Asiria, 

Grecia y Roma, la declinacih y ruina  inevitable  de la 

ciudad  terrena;  por  el  contrario, la  ciudad que  permanecla 

y se engrandecfa  con  el  paso  del  tiempo,  era la  Ciudad de 

Dios,  la  Iglesia. 

A partir  de  entonces,  ala  edad  de la  Iglesia,, fue  vista 

por  los  cristianos  como la segunda  fase  del  plan  divino; la 

primera,  que  comprendla  las  relaciones de Dios  con  el  pueblo 

de Israel,  era  la de la  preparacidn  evangelica, que  termin6 

con  el  nacimiento de Cristo.  La  segunda,  la de la  Iglesia, 

tenfa  como  fin,  ampliar la  comunidad de  los  fieles y llevar 

la palabra  de  Dios  a  todas  las  naciones.  En  este  sentido, la 

Iglesia  venfa  a  ser la expresidn  en la  historia de los 

prop6sitos  de  Dios,  de  esta  forma,  el  deber  misionero de la 
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Iglesia,  la  predicaci6n  del  evangelio,  le  otorg6  al  tiempo 

comprendido  entre la resurrecci6n y la segunda  venida de 

Cristo, sus sentidos  dentro de la  historia de la  salvaci6n. 

Si la precensia  hist6rica de Jeobs cre6 la eventualidad  de 

la salvacih, a  partir  de  la  fundaci6n  de  la  Iglesia,  la 

responsabilidad  de  complementarla  correspondía  a  todos y 

cada  uno  de sus miembros5. 

Al  consolidarse  estas  ideas,  Europa  comenz6  a  ser 

"dominada  por  una  noci6n  del  pasado  muy  distinta de la que 

habfan  tenido  las  civilizaciones  anteriores,  e  incluso  lac 

contempordneas  de  China y la  India;  el  pasado  era,  por 

decirlo de alguna  forma,  un  relato  con  un  comienzo  preciso 

y delimitado,  un  despliegue  de  acontecimientos que ponía de 

manifiesto  los  designios  de  Dios y el  destino  del  hombre, 

culminando  con  el  dramdtico  episodio de la  vida y muerte  de 

Jesbs,  seguidas de la  pergerinaci6n de la  humanidad  hacia  el 

juicio  final,  que  llegara  tambien  en  un  momento  preciso. 

Este  aspecto  narrativo  del  destino  humano  era  patente, 

saltaba  a la  vista  en  los  murales de las  iglesias,  en  los 

ritos y en  las  representaciones 

de la historia  como  narraci6n y 

de los  milagros. La noci6n 

despliegue  inexorable  ech6 

Id-. PP. 112-113. 
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ralces  en la conciencia  europea  y  contribuye  a la aceptaci6n 

no  se10  de  las  novedades,  sino  de la misma  idea  de  un 

proceso  ordenado  de  desarrollo (. . . ) , el  pasado  cobr6  un 
dinamismo  que  nunca  habla  tenido,  hasta entonces'. 

El tiempo  de  Dios,  su  encarnacibn,  crucifixi6n, 

resurrecci6n y el  dia  del  juicio  final, se fundieron  con la 

vida  cotidiana de los  hombres,  con su misi6n  en la tierra  y 

con sus esperanzas  sobre  el  tiempo  que  sigue  a la  muerte.  El 

tiempo  adquirie  un  significado  central  en  cada  momento  de la 

vida de los  hombres:  su  paso  fue  observado  con  temor y 

registrado  de  manera  solemne.  El  calendario  littirgico de la 

Iglesia  marcaba la sucesi6n  de  los  dlas,  recordando  a  los 

hombres  no  se10  el  paso  de  los  meses  y  estaciones,  sino 

trayendoles  a la  memoria  cada  uno de los actos de Dios  y  el 

camino de la  salvacien. 

As€, del  siglo I a la  edad  media,  la  Iglesia  construy6 

una  idea  teologica  de  la  historia y  del  transcurrir  temporal 

que  impregne  todos  los  actos  de la  vida  terrena,  pero  cuyo 

significado  dltimo  estaba  mas  a116  del  mundo  terrestre.  Sin 

embargo, si para  la  Iglesia  ortodoxa,  la  fecha  que hab€a 

Idem. 
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cambiado la  historia de la  humanidad,  era  la de la 

encarnaci6n  de Cristo;  para  los  pobres y para  los  cristianos 

disidentes, la  fecha mas atractiva  comenz6  a  ser  la del 

tiempo  en  que  llegarsa  el  mesXa8, que habrla de destruir  el 

poder  diab6lico  instaurrndo  en su lugar,  el  reino de los 

santos'. 

1.2 LA HISTORIA COW0 XISIOH PROVIDSNCIAL  DEL 

BSTADO-IGLESIA. 

Espafia hered6 la concepci6n  universal,  progresiva y 

providencial de la  historia  que  habla  elaborado  el 

cristianismo y con  ella,  se  enfrent6 al imprevisto 

descubrimiento de nuevas  tierras, y al  no  menos  imprevisible 

contacto  con  civilizaciones  desconocidas;  el  desconcierto 

que  provoc6  el  encmentro  con  el  aborigen  americano,  pudo 

absorberse y explicarse  por la  idea cristiana  de  una 

humanidad  creada  a  semejanza  de  Dios y llamada  Msin 

distinci6n  de razas,, a la salvacien  eterna. La racionalidad 

del  hombre  americano  no  podia  ponerse  en  entredicho,  como lo 

' Grnadom Roldan, Otto. m cat6lica m a n a  como arum de DteeiQn 
UNAX, 1981, PP. 25-26. 

. I  



18 

demostro  Fray  Bartolom6  de  las  Casas,  la  idea  cristiana  del 

hombre  no  daba  fundamento  a  quienes  negaban la condici6n 

humana y la capacidad  racional  del  aborigen  de  Amarica,  por 

lo  que  el  debate  en  torno  a  este  hombre, se concentr6  en 

adelante  en la discusi6n  acerca de su desarrollo  hist6rico 

y  cultural,  no  sobre su racionalidad. 

La  idea  cristiana  de  la  historia,  tambien  apoyo  la 

expansi6n  imperial  del  poder espafiol, infundihdole un 

sentido  providencial y mesihico; la Iglesia  cristiana 

medieval  se  pensaba  universal,  pero  antes  de la  era de los 

descubrimientos, la  cristiandad  estaba  confinada  a  una 

pequefla parte  del mundo. Fue el poderoso  impacto de los 

descubrimientos  en  los  siglos XV y XVI, lo que  abri6  por 

primera  vez  la  posibilidad de  expandir  la  cristiandad  por 

todo el  planeta y cumplir  con  las  aspiraciones  universales 

de la Iglesia;  y  entre  todas  las  naciones de la  cristiandad, 

pocas  como  EspaAa  vieron  tan  intensamente  el  raro  privilegio 

de  sentirse  predestinadas  a  realizar  este  tipo  de ideal. 

El descubrimiento  de  las  tierras  ignotas  y la 

conversi6n  de  pueblos  paganos,  aparecieron  ante  los 

espafioles como  un  signo  claro  de la misi6n  providencial  que 
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Dios  habla sefialado al pueblo  elegido. 

A partir  de la  conquista,  el  discurso  histbrico  se 

desenvuelve  entre  los  mdrgenes  de la  idea cristiana  de la 

historia  (que  lo  dotan de sus resonancias  apostblicas, 

mesidnicas y providencialistas), y corre  inmerso  dentro  de 

la poderosa  corriente  del  imperialismo espafiol, que se 

vuelve  heraldo e instrumento  de  legitimacibn.  Algunos 

protagonistas  de la  historia  americana  como  Colbn y  varios 

soldados y misioneros,  actuaron  cnvencidos  de  que  eran 

agentes  de la providencia;  historiadores  como  Pedro  Martir 

de  Agleria  y  sobre  todo  Gonzalo  Ferndndez de Oviedo y 

Francisco  Lbpez,  transmitieron  en sus obras la certidumbre 

de los  sucesivos  descubrimientos y conquistas,  eran  parte de 

un  plan  providencial  dirigido  a  unificar  a todos los  pueblos 

y razas  del  mundo,  bajo  el  manto  de la  cristiandad y la 

corona  de  los  reyes  catblicos.  Para  los  hombres  de 

temperamento  místico,  como  los  primeros  misioneros  que 

divulgaron  el  evangelio  en -erica HeSta  posiblidad  les 

parecio tan cegadora  y  radiante,  que  su  cumplimiento 

anunciaba la cercanla  del  fin  del  mundo,  pensaban  que 

despu6s  de  que  todas  las  razas  del  mundo  fueran  convertidas, 

I 

I 
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no  podla  pasar  nada  mas8. 

Nutridos  por  estas  ideas,  misioneros  como  el 

franciscano  Jer6nimo de Mendieta,  creyeron  que  el  principal 

deber de los  reyes,  era  de  extender  el  evangelio  entre  los 

infieles,  pues  conforme  a la teorla  medieval  del  reino 

cristiano,  pensaban  que  los  reyes espafioles nderivan la 

naturaleza  eclesi6stica  de su' reino,  en  su  carScter  de 

ap6stoles  entre  los  infielesn.  Para  estos  actores y 

escritores de la  acci6n,  el  monarca y la Iglesia  deberlan 

unir  esfuerzos  en la consecuci6n  de  estos  fines  y  actuar 

como  un  estado y una  Iglesia  misioneros.  De  esta  y  otras 

fuentes,  provino la  idea de  que  EspaAa  cumplla una misi6n 

providencial y la convicci6n  de  que la conquista y la 

colonizaci6n  de  las  nuevas  tierras  era  una  obra  de 

civilizaci6n9. 

Esta  carga  de  evangelizar  las  nuevas  tierras  fue 

impuesta  por  el  Papa  Alejandro  VI  a  cambio de reconocer wen 

nombre de Dios,,, triunfo mas espectacular de todos los 

tiempos  en  favor  de  los  monarcas  cat6licos;  pero  tambien 

Ploreecano, Enrique. OD. cit., pp. 133-134. 

Id-, PP. 136-137. 9 
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deberlan  edificar  templos y sostener  los  gastos  del clero. 

1.3 BN BUSCA DE LA IDENTIDAD  PERDIDA:  MOVIMIENTOS 

RELIGIOSOS  E  I#SURRECCIOMgS  INDIGENASm 

A principios  del  siglo  XVII,  el  dominio espafiol sobre 

los  pueblos y 6tnias  indlgenas  estaba tan bien  establecido 

que no se cuestionaba;  en  casi  todos  los  pueblos  habla 

reivindicaciones  sobre  tierras,  aguas,  bosques,  sustraccien 

de  trabajadores y tributos, o protestas  contra  los  abusos de 

los propietarios y funcionarios espafioles o contra  las 

exacciones  de la  Iglesia. Pero  estas  protestas  no 

cuestionaban  el  sistema  de  dbminacibn  en  cuanto tal:  eran 

alegatos  dirigidos  a  personas,  autoridades o corporaciones 

concretas,  individualizadas,  que  nunca  adoptaron  la  forma  de 

reivindicaciones  unificadas  debido  a la  misma  fragmentacien 

que  agobiada  a los pueblos.  Contra  un  sistema  de  dominaci6n 

integrado y coherente,  los  pueblos  indlgenas  reaccionaban 

individualmente,  sin  capacidad  de  extender sus protestas  a 

otros  pueblos y regiones''. 

lo Qranadoo Roldan, Otto. Pp. c i t . ,  pp. 38-40. 
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Sin  embargo,las  misma  estrategia espafiola que  habla 

roto  las  antiguas  indentidades  Btnicas y pollticas  de  los 

grupos  indlgenas, la misma  acci6n  que se habia  afanado  en 

estirpar sus pacticas  religiosas,  gener6  un  grave  problema 

de  identidad  social y cultural  en  los  nuevos  pueblos.  Cada 

uno  de  estos  pueblos  tenia  una  forma  de  gobierno,  reglas 

fijas  para  relacionarse  con  el  exterior y un  centro 

religioso  y  social.  Alrededor  de  la  Iglesia  y  los  santos 

patronos  de  los  pueblos  giraban  ahora,  los  ritos,  las 

ceremonias,  las  fiestas y los  principales  actos  de la  vida 

de la  comunidad:  pero,  aunque todas  estas  nuevas  formas  de 

construir la  vida de la  comunidad  estaban  bien  establecidas, 

en  lo  escencial  eran  formas extrafias que  carecia  de 

legitimidad  en  el  interior  de  los  grupos. Los nuevos  dioses, 

ceremonias y ritos,  tenlan  muy  poco  de  indlgenas;  segufan 

siendo  dioses extrafios, ajenos  a  las  pulsiones  internas de 

la  comunidad,  Este  arraigo  profundo  de  los  pueblos di6 

origen  a  intensos  movimientos  religiosos  que  buscaron  darle 

un  sentido  indigena  a  los  dioses, a los  santos y a  las 

ceremonias  del conquistador". 

" Jdem. 

I 
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1 .4  EL CULTO GIUADALUPAMO. 

La noticia mas antigua  sobre un culto  nuevo  que  los 

indios  haclan  a  una  imagen  de la virgen espaflola de 

Guadalupe,  en  un  sitio  donde  antes  acostumbraban  adorar  a 

una  deidad  prehispanica (La Tonantzin), proviene  de  una 

informacidn  que  mando  hacer  el  segundo  arzobispo  Fray  Alonso 

de Montdfar,  en 1556. Esto  tuvo  su  origen  un  sermon  que 

pronuncio  el  provincial  de  los  franciscanos  Fray  Francisco 

de  Bustamante,  frente  al  virrey  don  Luis de Velasco,  los 

miembros  de la real  audencia  y  los  principales 

representantes  de  las  comunidades  religiosas.  A  medio 

sermon,  Bustamante  ataco  el  culto  que  se  hacla  a la  imagen 

de la virgen  de  Guadalupe,  diciendo  que la  ciudad  tomaba 

gran  devoci6n  en  una  ermita  y  casa  de  Nuestra Seflora que 

habhn intitulado de Guadalupe.  Bustamante afiadio que  los 

indios  "adoraban"  a  la  imagen  llevdndoles  limosnas y 

of  rendas'*. 

Los datos  de la  informacidn  muestran  que  hacla  mediados 

del  siglo XVI se  habla  desarrollado  en la  ciudad de M&xico, 

'' De la Xaza,  Franci8co. B1 auada&uDanismo mexicanq.,  2a.  ed., Fondo  de 
Cultura  Econthica, 146xicof  1981, pp. 13-27. 
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un  nuevo  culto  a la  virgen de Guadalupe;  'que  este  culto se 

hacla  a  una  pintura,  tabla o imagen de esa  virgen, y que  los 

indios  practicaban  ese  culto  creyendo  que la virgen  habla 

sido  pintada  por  un  indio  y  que  esta hada milagros. 

Bustamante  afirma  que la  imagen cela pinto  el  indio  Marcosw, 

es  decir,  hacla  notar  que  era  una  obra  humana,  no  un 

milagro13. 

Entre 1550 y 1600 el  culto  guadalupano  era 

controvertido,  poco  articulado  desde  el  punto de vista 

religioso,  practicado  sobre  todo  por la poblaci6n  indlgena, 

en  los  alrededores  del  cerro  del  Tepeyac y de la  Ciudad de 

HQxico, s i n   l a  c a r g a   a p o c l í p t i c a ,   p r o f e t i c a ,   p r o v i d e n c i a l  y 

p a t r i d t i c a  que l e  i n f u n d i r f a n  mbs tarde l o s  predicadores 

criollos de los  siglos XVII y XVIII, y s i n   l a   m a r a v i l l o s a  

h i s t o r i a  de l a s   a p a r i c i o n e s  a Juan Diego. Lo que se sabe  con 

certeza,  es  que  en  estos  aAos,  el  antiguo  culto  que  se  hacla 

a la Tonantzin  prehispdnica, se habla  confundido  con  un 

nuevo  nuevo  culto  a la  virgen de  Guadalupe  (el  nombre se 

tomo de la virgen  de  Guadalupe  de  Extremadura, Espafla, pues 

eran  de  apariencia  muy  similar),  a  cuya  pintura o imagen se 

le  habga  levantado  una  ermita  sencilla  en  el  cerro  del 

, 
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Tepeyac.  Se  ignora  que tipo de  figuraci6n  era 6sta''. 

En 1574, arriv6  a la  Nueva  Espafia  Fray  Diego de Santa 

María,  para  averiguar  lo  referente  al  culto y sobre  todo lo 

referente  a  las  limosnas;  regreso  a la madre  patria  sin 

respuestas  pero  cargado  de  limosnas  para  enriquecer  adn m6s 

el  inmenso  tesoro  de la  Iglesia". 

La noticia  de  que la virgen  de  Guadalupe  hacía 

milagros, se generaliz6  en la segunda  mitad  del  siglo XVI, 

por  estos afios, los  espafioles y criollos  comenzaron  a 

visitar la  ermita  los  domingos,  pero  en  estos afios el  culto 

guadalupano  era  mayoritariamente  indlgena.  Como  lo sefialan 

diversos  testimonios,  de  muchas  partes  del  Valle de MQxico, 

acudlan  los  indios  al  cerro  del  Tepeyac,  a  rendir  culto y 

presentarle  ofrendas;  de  esta  forma la adoracibn,  las 

ofrendas,  las  visitas  peri6dicas  a la antigua  Tonantzin 

indlgena y la  carga  mitica de  las  antiguas  religiones 

mesoamericanas, se trasladaron  a la  imagen  de  la  Virgen  del 

Tepeyac16. 

l4 us!JL 
l5 Jam. 
PlOrO8Can0,  Enrique. OD. cit., pp. 144-145. 
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Como  hemos  podido  observar  hasta  aqul,  a  lo  largo  de la 

historia se han  venido  dando  contradicciones  en  cuanto  a  las 

interpretaciones  blblicas  (quiz6  en  forma  accidental),  en 

beneficio  de la  Iglesia, que ya se  perfilaba  como  una 

organizaci6n  como  veremos  en  el  pr6ximo  capltulo,  en  donde 

las  observaciones  son  m6s  sociales  que  hist6ricas. 



2. PRACTICAS Y 

CREENCIAS 

BASICAS 
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2.1 LA IGLSSIA TRADICIONAL. 

Hablar  de la  Iglesia",  es  llamar  la  atenci6n sobre  un 

sistema  extremadamente  organizado,  de  status  religiosos, 

normas  articuladas Y actividades progrmadas. 

Intencionalmente, la  Iglesia  cuenta  con  estructuras 

extranacionales  organizadas  alrededor  del  ministerio  del 

Papa  y  las  congregaciones  sagradas,  La  Iglesia  como  unidad 

colectiva,  se  centra  en  torno  a  un  sistema  de  cargos de base 

sacramental  y sus ocupantes:  obispos,  sacerdotes,  etc;  6stos 

individuos  extraen  de la institucih, recompensas y 

beneficios,  incluyendo  una  posici6n  ocupacional  definida, 

una  clientela  potencial,  deferencia pClblica y  ciertas 

medidas de seguridad  material y social'*. A s l  se  puede 

explicar la  naturaleza  sociol6gica  definida y visible  que 

posee  este  sistema. La Iglesia  busca  constantemente 

construir  nuevas  formas  de  influencia  y  control,  asl, la 

" El timino "tradicional"  no  designa un tipo eepecffico,  sino d m  bien, 
un grupo de estilos y enf oques relacionadom  en forma vaga, que murgen  como 
caracterfmticam  dominantes  de  la  Iglemia  como  instituci6n. 

'* Vallier,  Ivan. m t o l w .  control 8 o c ~ W  v m o d e r n i z . c i b n r i c a  u. 3a.  ad., Amorrortu  Editorem,  Buenos Aires, 1975, p. 150. 
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prominencia y penetraci6n de la Iglesia  Cat6lica  Romana  en 

las  esferas  sociales  de  Mbxico,  confirman la  fuerza de sus 

ambiciones de control y los  efectos  hist6ricos de sus 

intentos  por  influir  sobre  los  hombres  para  que  elijan el 

camino de Dios. 

2.2 CREENCIAS Y PRACTICAS BASICAS. 

Aunque  las  creencias y practicas  de  los  cat6licos  se 

expresan  de  diversas  formas,  existe  una  serie  limitada  de 

temas y enfoques  basicos,  por  lo  tanto,  es  necesario  exponer 

las  concepciones de la relaci6n de Dios  con  el  mundo: 

1) Dio8 est& naturalmente presente en e1  mundo, an fu8i6n 

eon todo8 108 objeto8  naturales"; en  esta  creencia,  el 

hombre  ubica  a  Dios  en  el  mundo y cualquier  suceso 

ocurrido  en la  vida  diaria, se  puede (y/o se debe) 

atribuir  a  su  presencia. Aqui  pueden  sobresalir  dos 

derivados:  "el  animism0  primitivomH,  que  infunde  miedo 

y confianza  en la magia y, "el  providencialismo 

l9 P i n ,  E. V i s i o n e s  reliaiosas del mundo. Cap. 3 ,  pp. 49-58. 

Entendiendo por animismo a la d o c t r i n a  que c o n s i d e r a  el alma como 
p r i n c i p i o  de a c c i 6 n  de los f e n b a n o m   v i t a l e s .  
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popular", que en  ocasiones  provoca  expectativas 

ingenuas y oraciones de suplica  (es  claro  que  ninguna 

de las  dos  tendencias  estlmula  una  transformacidn  del 

mundo) ; as$,  el  hombre se adapta  a sus Situacidn Y 

acepta  el  sufrimiento  como  forma de vida. 

~ i o s   o s t i  promonto on o1 r i t o  formal do 108 

saoruontos*'. ~a Iglesia y sus funcionarios, 

poseen  el  monopolio de los  medios  de  salvacidn y el 

acceso  a la  vida  eterna. Dios  es  un  ser 

trascendente,  alejado,  inaccesible,  excepto  mediante 

los  medios  prescritos,  ortodoxos,  etc.  Esta  dualidad 

alimenta  el  ritualismo,  aumenta  las plegarias, 

estimula  la  devocidn y fomenta  la  alineacidn  del 

mundo. 

3 .  L. prosoncri8 tr8n8fonudor8 do Dio. an 01 mundoa. Dios 

confla  en  el  hombre y en  el  mundo, y le  asigna  al 

primero  una  responsabilidad  para  transformar  al 

segundo. 

Pin, E. m. cit. 
Ibid. 
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Se  puede  decir  que  existe  un  gran  acceso  de la Iglesia 

a  los  fieles,  mediante la actividades  sacramentales 

formales. La participaci6n  semanal  en la  misa y la comuni6n 

mensual  caracterizan  a  una  minoría, la participaci6n  real 

es  aproximadamente  del 10% de los fieles bautizados". 

Lo anterior  puede  traer  consigo  dos  observaciones 

relevantes:  a  las  elites  de  la  Iglesia  que  pueden  estar 

interesadas  en  crear  lealtades  religiosas o compromisos 

institucionales,  les  es mdis  fdicil imponer  servicios 

parroquiales  convencionales  para  llegar  al  pueblo;  esto 

implicarla  que  cualquier  intento de movilizar  el  sentimiento 

cat6lico,  debe de estar  ligado  a  un  acontecimiento  pBblico 

o a  una  situaci6n  de  crisis. La segunda  observaci6n  del 

compromiso  ritual,  es  meramente  financiera;  aunque la 

disposici6n  a  contribuir  por  parte  de  los  fieles  no  es 

precisamente  baja,  los  que  se  abstienen  no  cumplen  ningun 

papel  en  el  apoyo  financiero  (excepto  en  el  pago  de  drechos 

por  servicios  sacramentales:  bodas,  bautizos,  etc.),  Al 

solicitar  estos  honorarios, los sacerdotes  refuerzan la 

imagen  econ6mica  de  la  Iglesia;  en  lugar de  ser  capaces de 

conseguir  solvencia  financiera  sobre la  base de las 

Hourtart, Francoise. &a nr6ctica de la relicrf6n. Cap. 1 4 ,  pp. 164-176. 
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contribuciones  voluntarias,  los 

tienen  que  imponer  un  impuesto 

32 

representantes de la  Iglesia 

ritual;  en la medida  en  que 

el  pueblo  exige de los  sacerdotes  fdrmulas  rituales,  ellos 

(por  necesidades  monetarias)  responden  con la misma  moneda. 

Es necesario tambih, observar la conducta  de  los 

creyentes  en  torno  a la devscidn  por  los  santos  y su culto; 

las  practicas  de  esta  devocidn y plegarias,  constituyen la 

parte mas importante  de  la  pdctica  catelica,  estas  formas de 

creencia y practica  se  manifiestan  en  combinaciones  que 

dependen  del  status y la posici6n  econdmica  de  cada 

individuo o grupo: 

- Inatnuontrliuo y dopondonoi8: Estas  categorlas  son 

Msicas en el ncatolicismo  popular"  (sobre todo en 

campesinos y gente  de  las  clases  marginadas  en  las 

ciudades),  pues  se  acude  a  Dios,  a  los  santos y/o al 

sacerdote,  buscando  ayuda  para  afrontar  los  problemas 

de la  vida  diaria.  Este  instrumentalismo es acompafiado 

por  una  subordinacidn  total  a  Dios  y sus asistentesu. 

24 Ibid. 



33 

- Obodionair y 88lv8ai6n:  Esto  es tlpico  del  "buen 

cat6lico". La obediencia  se  centra  alredador  de  dos 

relaciones; la  autoridad  del  sacerdote y los  dogmas y 

doctrinas de la  Iglesia. La salvaci6n o la seguridad de 

una  vida  despues de la  muerte, se da a  trav6s de la 

participaci6n  sacremantal,  confesi6n  de  los  pecados y 

adhesi6n  a  1s ensefianzas formales  de la  Iglesia.  De 

esta  forma,  se  ve  a  Dios  accesible  solo  por  medio  del 

sacerdote y los  sacramentos. 

- Fidelidad o intereses hab tuales:  Estas  posiciones  con 

respecto  al  catolicismo  a la Iglesia,  son de las 

caracterhticas principal sa. 

Los intereses  religios S se ponen de manifiesto 

principalmente  en  acontecimientos  que  giran  en  torno  a  los 

llamados rites de passage para  miembros de la familia  (como 

pueden  ser  bautizos,  bodas,  donfiamciones, etc.). Los 

principales  corolarios  sociales  del  catolicismo  cultural, 

son  ocasiones  significativas  relacionadas  con  los  lazos  de 

1 
Ibid. 
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grupos  primarios y la  emocidn  política  en tiempos  de 

crisis%. 

La  intervenci6n  de  los  eventos  sacramentales 

programados  en  las  parroquias  es  mínima;  pero  abn  así, la 

Iglesia se considera  omnipresente  aun  cuando  el  sacerdote se 

encuentre  ausente,  ya  que  sigue  siendo  vdlido  en  muchos 

dimbitos de la  vida de  M6xico,  por  estar  fincada  en la 

costumbre, latradicien y las  actividades  comunitarias,  pues 

desempefia roles  de  supervisi6n y rituales  con  relaci6n  a  las 

crisis  humanas,  los rites de passage y, figurar  (tanto 

simb6lica  como  organizativamente)  entre  las  esferas mas 

altas  del  poder y control  de la  sociedadn. 

Es necesario  que  este  capitulo  lo  relacionemos 

estrechamente  con  el  siguiente:  aqui,  acabamos de ver 

algunas  explicaciones  desde  el  punto de vista  social (y 

Entendiendo como grupo primario,  aquellos que eon pquefiom  en cuanto a l  
nGmero de 8ue integrantee, como puede 8er la  familia,  la  pareja,  etc.  

zI Hourtart,  Francoise. Pp. c i t .  
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tambien  lbgico) , sobre la  influencia de la Iglesia  en la 
sociedad,  ahora  veremos  esta  influencia  en  un  hecho  real, 

como lo  es la anterio  visita de Juan  Pablo  I1 a nuetro pals. 



3. LA  COMERC/AL/ZAC/ON 

REAL 
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3 1 ALGUNAS ]PORMAS DE  COMERCIALISMO DE LA IGLESIA. 

Aparte de la gran  cantida  de  limosnas  que  reciben  las 

Iglesias,  estas  tienen  otras  fuentes de ingresos  -bastante 

grandes  por cierto-,  para  muestra  basta  un  boton, tomemos 

como  ejemplo la  Basllica de Guadalupe:  bajo  su  explanada, 

unos 50 locales  comerciales  ofrecen  diversos  servicio:  venta 

de objetos  religiosos,  ropa,  calzado, etc., las  rentas 

menuales  de  estos  locales  oscilan  entre 670,000 y 

18800,00028. TambiOn  bajo la explanada,  se  encuentra  el 

estacionamiento,  que  aporta  una  comisi6n  del 20%. 

A las  puertas  del  templo  principal, pequefios puestos 

semifijos  ofrecen  recuerdos  a  los  feligreses;  dentro  del 

templo,  a  espaldas  del  altar,  media  docena  de  jovenes 

ofrecen  artlculos  religiosos;  a  un  costado,  est6 la  caja de 

cobro de los  servicios  sacramentales:  una  ceremonia 

religiosa  (boda,  bautizo  u  otro)  en  el  altar  mayor  tiene  un 

precio  de 150,000, es un buena  oferta  si  se  toma  en  cuenta 

que,  aparte  de la  misa, se  ofrecen 5 reclinatorios, la 

m Cmpa,  Hoanero. Wnta de localee.  venta de objetoe Y serviciom.  fuente8 t& 

eso extra en la  Basilica, en Proceso, semanal, ano 1 4 ,  No. 736, 10 de 
d i c i d r e  de 1990. 
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recepci6n y mtísica de bregano;  con  adornos y reclinarios 

extra,  el  precio  sube  a 300,000. 

En  las  capillas, la  diferencia de precios  no  es  mucha; 

diariamente se celebran  por  lo  menos 10 misas  frente  al 

altar  mayor  y  diario  hay  una  pregrinaci6n  (mfnimo).  Bajo  el 

altar  primordial se encuentran  unas 18,000 criptas  para 

descansar  en  paz,  prdcticamente  todas  estan  vendidas,  su 

precio 6'000,000 cada  una. 

3 0 2 RIFAS, COLECTAS, CONCURSOS, MAS PARA AYUDAR CON 

LOS GASTOS. 

Ante la  anterior  visita  Papal,  Clero y  Gobierno se 

hermanaron  para  recibirlo  y  dar  vida a la frase  mas 

publicitaria  del Pontffice:WMCSxico, siempre  fiel".  En  los 

preparativos,  ambos  trabajaron  afanosamente,  formaron 

comisiones  mixtas,  se  consultaron,  se  ayudaron y se 

repartieron  gastos  y  tareas. 

Si el obispado  de  Zacatecas  no  junta  los 1,500 millones 

que  costard la  visita  de 4 horas  del  Papa  a  esa  ciudad,  el 

gobierno  del  estado pondrd  lo que falte.  Si en  San  Juan  de 
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los  Lagos se necesita  remozar  la  catedral y la  plaza 

central,  los  trabajadores  de  los  sindicatos y organizaciones 

del P.R.I. del  Estado  de  Jalisco, se pondran  a  hacerlo.  Si 

el  aeropuerto de Villahermosa,  no  esta  en  -condiciones  de 

recibir  al  Papa,  el  Gobierno  Federal  aportara 1,800 millones 

para  reacondicionarlo.  Si  para  la  ceremonia  que  habrd  en 

Monterrey  estorba  el  lecho  del r€o Santa  Catarina,  el 

Gobierno  Estatal  hard  obras  para  rellenarlo. Si... 

Y es  que  para  recibir  al  Obispo  de  Roma  se  prepararon 

escenarios  especiales:  templetes  de 3 a 7 metros  de  alto  por 

mas de 20 metros  cuadrados  de  extensi6n:  hasta  creces de 25 

metros de alto;  imagenes de 10 metros;  recubrimiento  de  oro 

en  altares;  constucci6n  de  capillas y sacristlas; 

remozamiento  de  iglesias y catedrales y regalos,  muchos 

regalos:  monedas,  bandejas,  pinturas,  imagenes de oro, 

plata,  madera, Mculos, sillones,  artesanias,  coleccidn  de 

libros,  documentos  hist6ricos y tambih un  pergamino  con  el 

ntímero de rosarios,  vigilias y actos de fe  celebrados  por 

los  fieles  por  su visitas. 
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Para  sufragar  los  gastos, la  Iglesia  --con  el  apoyo  del 

Gobierno y de empresarios--  organize  concursos,  rifas, 

donaciones  y  tambien  venta  de  monedas y medallas 

conmemorativas,  carteles,  fotograflas,  postales,  playeras y, 

en  algunos  casos,  boletos  para  ver  al Papa.  Del  entusiasmo 

y fervor de los  eclesiQsticos  y  feligreses se contagiaron 

las  autoridades  civiles. 

Ademds  del  presidente  Salinas  de  Gortari,  lo  vieron y 

recibieron  Gobernantes y Alcaldes;  la  mayorXa  le rindi6 

honores y le dieron  regalos, y casi  todos  declararon  su 

"felicidad y regocijo"  por  su  visita. 

La organizaci6n  de la  visita  estuvo a  cargo de la 

Comisi6n  Coordinadora  Central,  que  es,  extraoficialmente  una 

comisi6n  nacional  raxta; la  encabezan,  por  la  Iglesia,  el 

delegado  apost6lico  Jer6nimo  Prigione  y  el  arzobispo  Juan 

Jesds Posadas  Ocampo;  por  el  Gobierno,  el  coronel  Domiro 

Reyes,  secretario  particular  del  Jefe  del  Estado  Mayor 

Presidencial.  Esta  comisi6n  dio  llneas  generales  a  las 

comisiones  estatales  y  luego (5stas se organizaron  de  manera 

aut6noma.  Para  todo  6sto,  la  Iglesia  cont6  tambien  con  el 

patrocinio  de  empresas  nacionales y extranjeras,  por 
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4 1. 

ejemplo:  AeromQxico  ofreci6 2 aviones,  un MD-88 para  los 

vuelos  nacionales y un  DC-30  para  el  viaje a  Mdxico y el 

regreso  a  Roma,  ambos  fueron  acondicionados  exprofeso. El 

DC-30 tuvo mesa de trabajo,  dormitorio y un  altar  con la 

imagen de la Virgen  de  Guadalupe. 

El  patrocinio  de  esta  empresa se convirtib  en 

publicidad,  como  lo  dice  Favio  Manzi  Tazzer,  asesor  de la 

Direcci6n de AeromBxico: a E l  que un pasajero como el  Papa 

u t i l i c e   n u e s t r o s  servicios nos da p r e s t i g i o ,   f a v o r e c e  

nuestra imagen y da confianza  al   usuario.  Una simple 

f o t o g r a f i a  de Su Santidad  en  nuestro  avi6n  nos  hace 

conocidos  internacionalmente, es por a s 1  decirlo, una 

publicidad  automAticau. 

General  Motors  Company  patrocine  el  viaje  terrestre y 

dispuso  una  flotilla  de  coches  Century  Limited y 3 

camionetas  Cheyenne tíltimo modelo,  que  dieron  forma  a  los 

famosos npapamovilesn. 

La Phillips se encarg6 de la  iluminaci6n de todos los 

actos;  Televisa  con  el  apoyo  del  Sector  Comunicaciones y 

Transportes  y  en  coordinaci6n  con  Radio  Vaticano,  hiz6 la 

trasaisi6n de toda la  visita. 

I 
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Se calcula  que  en  Chalco,  asistieron  entre 2.5 y 3 

millones  de  cat6licos, el  drea  donde  ofici6  el  Pontlfice  se 

dividi6  con  mallas  de  alambre  en 3 partes:  la  primera  zona 

(la mds cercana  al  Papa)  reservada  para  obispos,  sacerdotes, 

coros y religiosas;  la  segunda,  destinada a la filigresla de 

la dioscesis de Netzahudlcoyotl, y la tercera,  para  los 

fieles  en  general.  Para  la  segunda  drea se repartieron 

40,000 boletos,  con  un  costo  de $10,000.- cada uno. "Los 

boletos  no  son  para  ver  al  Papa,  sino  para  tener  derecho  a 

un  banquito  de  madera y unos  distintivos  propios  de la 

dioscesis8#,  explic6  Ignacio  Alamilla,  secretario  de la 

comisi6n  organizadora  de la  visita  papal a  Chalco  y afladi6: 

"La filigresla  de  Netzahudlcoyotl  tiene  derecho  a  ocupar  un 

lugar  especial,  por  lo  tanto se repartieron  de 500 a 600 

boletos  en  cada  una  de  las 110 parroquias  de la dioscesis; 

como se les  cita  desde  las 6 : O O  hrs. se  trata  de  que  esten 

cbmodos,  habrd  banquitos  de  madera  que  cuando  acabe  el  acto 

se pueden  llevar;  es  el  costo  del  banco  lo  que se cobra y 

nada mds, no  hay  ninguna  intenci6n de  lucrarN. 

El mismo  dia  en  que  el  Papa  visit6  Chalco,  tambien  lo 

hizo  en  Veracruz;  el  recorrido  del  aeropuerto al rnalech, 

donde se efectdo  el  acto  central,  el  comite  organizador 
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enlist6  a  unos 25,000 j6venes  para  formar  una  valla y junto 

con el grupo E"JS ofrecieron  playeras  alusivas al Santo 

Padre,  con  un  precio de $10,000.- cada  una;  para  sufragar 

los  gastos, l o s  organizadores  encabezados  por  el  padre  JosB 

Garf  ias  y  la  empresaria  Maruca  del  Puerto,  hicieron  una  rifa 

con 10,000 boletos  de $50,000.- cada  uno,  para  obtener  un 

premio de 20 millones. 

3.3 EHPRESARIOS  PRIVADOS, BANCA E IGLESIA LOCAL E# 

COMPETEHCIA  PARA  APROVECHAR LA VISITA. 

nY JesQs le  dijo:  apacienta a mis ovejasn, ass se ley6 

uno de los  cientos  de  carteles  impresos  con  la  imagen de 

Juan  Pablo  11,  muchos de Bstos  carteles  fueron  firmados  por 

empresas  de la  iniciativa  privada como  Pedro  Domecq o 

Salinas y Rocha. 

Si  bien  en  diversas  ocasiones  el  delegado  apost6lico 

Prigione,  el presidente. del  episcopado  mexicano  Adolfo 

Sutirez Rivera y vario  obispos mas, deploraron la 

comercializaci6n de la visita y en  repetidas  ocasiones 

aseguraron  que la  Iglesia  estaba  al  margen de ella,  habSa 
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ovejas  mas  bien  impacientes  por  poner la cara de Karol 

Mojtyla  en  toda  clase de recuerdos:  medallas,  llaveros, 

estampas,  camisones,  encendedores, etc.,  etc. 

En  abierta  competencia  varios  particulares  con  anuncios 

en  periodicos,  ofrecieron  artlculos  con la  imagen del  Papa 

a  precios de mayoreo;  se  llegaron  a  vender  inclusive, 

bendiciones  papales  a  control  remoto,  en  una  de  las  vitrinas 

de una  tienda de recuerdos de la  Basllca, un  pequeno  impreso 

ofrecla  en  su  envoltura: "para  consagrar  esta  bendicibn, 

c o l o q u e l a   f r e n t e   a l  televisor con amor y oraci6n". 

Tambien la  Iglesia  vendi6  objetos,  aunque  asegura  que 

no  lo  hizo  por  comercializar:  en  Zacatecas  por  ejemplo, la 

Oficina de Servicios  Generales de la  visita  Papal,  ofreci6 

carteles  a $3,000.-, postales $500.- y botones de 2,000.- 

"No se comercializa  porque  no  se  pretende  obtener  ganancias, 

se venden  al  costo,  s610  se  pretende  difundir  la  palabra  del 

PontXfice y al  mismo  tiempo,  hacer  una  tarea 

autofinanciable",  asegur6  el  padre Jestis L6pez  Lara, de la 

comisi6n  editorial  de  la  visita. 

, . .. ~ . _". . . . I.. I .  
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Podrlamos  continuar  con  muchlsimos  ejemplos  mas de la 

mercantilizacien  que  se  hizo  en  esa  visita,  sin  embargo, 

como lo dijimos en  nuestra introducci6n8  s610  se  pretende 

ilustrar  en  una  forma  real,  que si se  venden  las  formas  de 

fe,  ya  sea  por  parte  de  la  Iglesia o con  el  consentimiento 

de 6sta. 



I 

4. TEORIAS EN 

PSICOLOGIA 

SOCIAL 
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4 . 1  DEPE#DE)ICIA,  IBWLUENCIA Y CONTROL SOCIAL. 

¿Por qu6 se  considera  a  los  individuos  y  los  subgrupos 

~ 6 1 0  como  receptores  de  influencia?  Fundamentalmente  porque 

se supone  que  viven  en  un  sistema  social  cerrado. Se- 

Asch, <<cada  orden  social  presenta  a  sus  miembros  una 

seleccih limitada  de  datos  flsicos y sociales;  el  aspecto 

mis decisivo  de  esta  selectividad  es  que  ofrece  condiciones 

a  las  que no hay  alternativa  perceptible. No hay  soluci6n  de 

recambio para  el  lenguaje  del  grupo,  para  las  relaciones de 

parentesco  que  practica,  para  su  regimen  alimenticio,  para 

el  arte  que  preconiza, etc.  El campo  de  un  individuo,  sobre 

todo en  una  sociedad  relativamente  cerrada, se encuentra  en 

gran  medida  circunscrito  por lo que  esta  incluido  en  el 

marco cultural,, (1959, p.380). 

Se piensa  que  los  individuos s610 pueden  llevar  a  cabo 

una  acci6n  concertada o constituir  un  grupo  mediante  alguna 

forma de control  social  (Hare, 1965, p. 23). La influencia 

destinada  a  persuadir a los  demds  a  aceptar  el  punto  de 

vista  que  conviene a los controladores,  tiene tambib las 



mayores  probabilidades  de Bxito'. 

Hacemos la aclaraci6n  que  al  hablar de wninorlasn, no 

hacemos  referencia  al nhero sino  a la  desigualdad en el 

reparto  del poder. Diversas  observaciones  experimentales 

demuestran  que  los  sujetos  que  poseen  un  rango  social 

elevado,  influyen  en  los  que  poseen  un  rango  social  dgbil 

que  acepta la  influencia y tiende  a  conformarse  para  obtener 

la aprobaci6n  de  los otros. Para  ilustrar  lo  anterior, 

presentamos  una  reaccidn  en  cadena  que  lleva  a  un  subgrupo 

a  someterse  a  otro,  de la siguiente  forma: 

Aumento  de  dependencia - Aumento  de  preai6n  eocial 
1 

Aumento  del  control  mocial o de  la 

uniformidad 

Disminuci6n  de  la  reaiatencia,  de  la 

tendencia a la autonomia 

Aumento  del  conformiemo 

m Secord y Backman. rLoa controladorem  normativos  aparecen  en  la  zona  de 
conrportmniento donde lo. miombrom resultan  dependientem  del  grupo  para  la 
matimfaccibn  de mum  necemidadem. 

Lam actitudem y los  corportamientom  necesarios  para  la  matimfaccibn 
de lam  permonam lei. poderomae del grupo,  son  los  que  tienen  mayorem 
pomibilidadee  de  llevar a la fornmci6n  de  normam# (1964, p. 351). 
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Las formas adoptadas  por  los  proaesos do inf luenoia 

ostin  determinadas  por  ostados de inaertidumbre y por  la 

neoesidad de reduoir  Osta. 

c<En condiciones  de  que  algun  aspecto  esencial  no  est6 

objetivamente  estructurado,  el  individuo se siente  invadido 

de incertidumbre y su  sugestibilidad  va  en  aumento.  En  otros 

t&rminos,  es m68 propenso  a  dejarse  influir  por  las 

palabras,  las  acciones o las  diversas  comunicaciones  de 

otros  individuos  de  otros  grupos y de los  medios de 

comunicacibn  socialn  (Sheriff, 1969,~. 71). 

4.2 SISTEMAS  DE  CREENCIAS Y RBPRESEbtTACIOM&S  IDEOLOGICAS 

Ante el  extenso  juego  de  creencias y representaciones 

ideol6gicas y ante  los  funcionamientos tan implacables  como 

abundates  de  las  formas  sociales  que se valen de aquellas y 

son  informadas  por  ellas, la Psicologla  social  deberla,  en 

nuestra  opinibn,  saber  dominar y controlar  una  triple 

fascinaci6n: 

1. Fascinaci6n que  puede ejercer el  objeto y sus 

sensaciones  agradables. A simple  vista,  este  juego  presenta 
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todas las  caracterlsticas  de  lo  indiscernible, de los 

parad6jico  y  de lo  desproporcionado.  Indesoernibilidad  de 

la8  oausas:  Podemos  <<explicar>>  seriamente  los  delirios  de la 

ideologla  nazi,  la  influencia de la <<teorla de la raza>>, el 

terror  que  hizo  reinar y el  apocallpsis  en  que se hundi6, 

conformdndonos  con  achacarlos  a  los  fantasmas  de  un  solo 

hombre o incluso,  en  otro  eje  de  andlisis,  a  las 

debilidades  econ6micas  de la  Reptíblica de Weimar.  Paradoja 

do  108  funcionamientos: Si dentro  del  conjunto  de  las  normas 

sociales,  sociol6gicamente  observables,  se  hiciera  el 

inventario de aquellas  que  fueron o son  las  mas 

conservadoras,  totalitariae,  aletargadas y aplastantes,  es 

problable  que  fueran  aquellas  derivadas de las  creencias 

denominadas  <<religiosas>> ; pero  resulta  igualmente  problable 

que si hicieramos  en  inevntario  de  las  formas  sociales  que 

se han  mostrado o muestran  mas  imaginativas,  efervecentes  y 

contestatarias  ante  el  poder  establecido,  volverlamos  a 

encontrarnos  con  aquellas  que  se  remiten  a  las  creencias 

aeligiosas>>, y a  menudo  serlan  las  mismas.  Desproporoibn do 

alguna  de .US formas:  ¿Con  que  ley  conocida  del 

comportamiento  humano  podemos  relacionar  al  suicidio 

colectivo de Guayana, e incluso  afectando  dicha  ley  de 

coeficientesdesmesuradamenteexponenciales? Persistenciade 

I 

I 

I 



ciertos tipos de creencia  en  lugares 

hecho,  desde  hace  mucho  tiempo,  para 

para  reprimirlas;  reaparici6n  del  gusto 

donde todo 

extenuarlas 
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ya  est6 

m68  que 

por  lo  inverif  icable 

en  civilizaciones  de  las  que  no  se  podla  pensar  que tan sdlo 

se preocupan  por la ciencia y la tecnolog€a;  es una 

historicidad  evidente  de  las  condiciones  de  producci6n y 

decadencia de estos  sistemas;  aspectos  a  los  que,  a  diversos 

niveles,  el  investigador  puede  ser  tan  sensible  que  llega  a 

la convicci6n  de que resulta  vano  e  incluso  contrario  a  la 

naturaleza  del  objeto  querer  derivar  de  ellos  leyes o 

incluso  repeticiones  decisivas,  tendencialmente 

atransculturales>>  &ransituacionalesu o utranshistdricasw . 
Por ello,  las  metodologlas  experimentales  (por  ejemplo  en 

Psicologla  social)  parecen  en s l  mismas y de entrada  tan 

inadaptadas  para  el  estudio  de  este  tipo de objetos,  que  lo 

destruir€a  desde el  momento  mismo  de  comenzar  a  estudiarlo. 

Por consiguiente,  el  andlisis  de  estos  juegos de 

representaciones  sociales y de  estos  funcionamientos 

psicosociales  competirla,  por  esencia podr€amos decir,  a  la 

monogamia  descriptiva,  aunque  los  resultados  obtenidos  de 

este  nivel  sean  posteriormente  organizados  en  modelos  de 

cardcter  m6s  econ6mico  e  integrador. 
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2 .  Fascinaci6n que  puden ejercer  las formas  can&nicas del 

metodo cientffico: L6gicamente  existe  un  profundo  diformismo 

entre  el  conocimiento  cientlfico y los  procedimientos de 

validaci6n  de la  prueba que  pone  en  practica,  por  una  parte, 

y los <<saberes,, transmitidos  por  las  creencias o las 

ideologlas y las  estrategias  psicosociales  que los acreditan 

y hacen  que  sean  considerados  werdaderosDD  por sus adeptos 

o militantes.  Podrlamos  dejarnos  fascinar  hasta tal punto 

por  la  especificidad  del  conocimiento  cientlfico y por  este 

diformismo  evidente  que,  paradbjicamente,  llegarlamos  a 

temer  al  conceder  a las  creencias y a las  representaciones 

ideolwicas, el  status  de  objetos <consistentes>> desde la 

6ptica  social y susceptibles  de  ser  estudiados  por la via 

cientlfica, de esta  forma  ocultarlamos  este  diformismo  en 

detrimento  del  rigor  cientlfico. 

3 .  Fascinaci6n que  pueden ejercer  los discursos internos 

de los sistemas  estudiados: La actual  fragilidad  del 

discurso  cientlfico  relativo  a  los  sistemas  de  creencias y 

a  los  sistemas de representaciones  ideol6gicas y a la 

incontestable  debilidad  de la reflexi6n  tebrica,  en  este 

campo  de  investigaci6n,  pueden  llevar  a  esta,  a  un  callej6n 

sin  salida;  pues  las  formas  institucionales  que  administran 
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socialmente  estos  sistemas  (iglesias,  escuelas,  partidos ...) 
han  elaborado  con  el  tiempo, al capricho de las 

circunstancias,  un  discurso  que  trata  precisamente  de sus 

propios  funcionamientos.  Este  discurso,  a  menudo  de  una 

impresionante  virtuosidad,  es  llevado  a  cabo  en  nombre  de 

los  objetivos  perseguidos  por  estas  instituciones y por 

medio de los  mismos  procedimientos  que,  por  consiguiente, 

resultan  incompatibles  con  los  utilizados  por la 

investigaci6n  cientxfica.  Incluso  si  esta  fuera  de  las 

instituciones y es extrafío al  sistema  de  creencias  del  que 

estod  grupos  pretenden  ser  testigos,  garantes y autores,  el 

investigador  puede,  en  el  estado  de  penuria  te6rica  en  el 

que  aQn se encuentra  la  investigacidn sobre  las  creencias  de 

las  representaciones  sociales,  dejarse  fascinar  sin  darse 

cuenta,  por la coherencia  de  este  discurso  interno.  Incluso 

sin  adoptarlo,  el  investigador  corre  peligro  de  recurrir  a 

los  conceptos  e  indicadores  que  ponen  en  practica  este 

discurso,  descuidando  su  axiomatizaci6n.  De  hacerlo,  es 

probable  que  adopte  una  parte  considerable  de la t e o r l a  

i n t e r n a  que  estos  conceptos  e  indicadores  han  contribuido  a 

elaborar,  al  perseguir  sus  propios  objetivos  que,  a su vez, 

dependen de las  creencias y opciones  ideoldgicas. 
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Hasta  ahora  los  psicologos  sociales  hemos  trabajado 

sobre todo (como  en  este  caso) , en  el  estudio de las 

creencias  y  representaciones  ideol6gicas  a  partir  de 

<<actitudesbb que,  desde  una  perspectiva, se referlan  a  ellas 

de forma  expllcita o impllcita y que,  desde  otra 

perspectiva,  ellas  mismas  contribuirlan  a  provocar.  De  esta 

forma,  hemos  puesto  a  punto  una  maquinaria  no  desprovista  de 

ingeniosidad,  de  genero  fundamentalmente  descriptivo Y CUYO 

procedimiento  se  basa,  casi  exclusivamente  en  el  empleo de 

cuestionarios y escalas.  Otros  se  refieren  a conjuntos de 

comportamientos sociales controlados  y  porgramados de forma 

mds O menos  directa  por  los  grupos  institucionales 

organizados  alrededor de estas  creencias.  Otros mas retoman 

pura y simplemente  (por  instinto o mediante  un  jurado  de 

expertos) enunciados  de creencias, considerados 

caracterlsticos  del  conjunto  de  representaciones 

ideol6gicas,  alrededor  de  las  cuales  establece  un  consen80 

un  grupo  determinado.  Esta  oscilacidn  constante  entre 

enfoque subjetivos,  sociales y organizativos, que  operan 

mediante  yuxtaposicidn y ponderaciones  titubenates  de  los 

diversos  componentes  de  los  que  serla  una  <<actitudu 

determinada y sin  un  verdadero  andlisis  de  sus  modalidades 

de  articulacidn,  desemboca  en la elaboracidn de 
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instrumentos,  a  menudo  compuestos y que  diflcilmente 

coinciden o se delimitan  entre SI. Probablemente  por  ello 

las  actitudes  relativas  a un conjunto de acreenciasm 

determinadas,  incluso si estdn  organizadas  alrededor  de 

varias  dimensiones,  siguen  siendo  percibidas  de  forma 

relativamente aislada: ailada  en  relaci6n  con  otros 

conjuntos de actitudes  que,  por  su  parte,  no  dependen de 

creencias y con  las  que se intenta  cruzar tan s610 

posteriormente;  aislada  en  relaci6n de enraizamientos 

sociol6gicos  generales y en  relaci6n  con  finalidades 

sociales  globales. 

Esta  observaci6n  m6s  bien  pesimista,  no  debe  hacernos 

olvidar  que la maquinaria r e f l e x i v a  y conceptual que  ha 

precedido  a la elaboraci6n  de  un  cuestionario o de  una 

escala de actitudes,  introduce  en  ocasiones  un  espacio 

te6rico  que,  explorado y operacionalizado  con  el  esplritu 

menos  monogrdfico ymenos descriptivo,  podrxa  abrir  fecundas 

perspectivas,  como (en el  caso  que  estamos  tratando)  una 

independencia  religiosa  total. 

- . -  - . ... “ ” ..””. . .. . . 



La llnea de investigaci6n  que  va de la elaboraci6n de 

la noci6n de <<personalidad autoritaria,, a? la puesta  a  punto 

del  concepto de <<ortodoxiam,  pasando  por  el <8dogmatismom, 

constituye  una  ilustraci6n  bastante  buena  de  las 

continuidades  y  rupturas  que  puede  sufrir la reflexi6n  ante 

el juego  parad6jico  de  los  sitemas de creencia y 

representaciones  ideol6gicas. Mas que  un  estudio  erddito  de 

los  trabajos S que ha  dado  esta  llnea,  lo  que  intentamos 

explicar  es el principio  con  el  que  ha  sido  explorada. 

Rokeach (1948) estima  que  el  udognatismoDD es  un  medio 

para  equiparar  un  concepto  --as1  como  los  parametros 

necesarios  para su operacionalizaci6n--  que  remitirla  a  un 

comportamiento <<dogmbiticow, tal  que  los  sujetos  que 

obtuviesen  notas  muy  altas o muy  bajas  en  la  escala de 

Etnocentrismo  se  revelarfan  como  muy dogmbti~os~~, incluso 

si sus ideologlas  de  referencia  fueran  contradictorias  entre 

31 Para Adorno, el etnocentrimno conmtituye  una  de  las  dinnnsionem de la 
permonalidad  autoritaria, Se trata da un  complejo  conjunto de actitudem que 
reflejan  al  mismo  tiempo  una  subestimacibn de las  minorlam  dtnicam,  un 
desprecio funcional  por  loa negro. y/o un  nacionaliamo celomo. 
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SI. Por  el  contrario,  un  sujeto  medianamente etnochtrico 

(o.. .medianamente  no  etnocentrico)  ser$a  a  su  vez,  un  sujeto 

poco dogmdtico. 

La teorizaci6n o mejor  dicho la  axiomatizaci6n, de esta 

idea  del  dogmatismo,  parece  de  gran  ingeniosidad;  el 

describir  las  estructuras  del  tratamiento  dogmdtico  de la 

informaci6n y de la  lectura  del  espacio  social.  Rokeach 

intenta  en  el  fondo,  establecer  una  forma a priori de l a  

m a n i p u l a c i h  de los  objetos ideol6gicos. 

Para 61, el  hombre  esta  por  debajo  del  andlisis 

racional  que  puede  hacer,  filtrar y organizar  su  lectura  del 

espacio y sobre  todo  del  espacio  social,  mediante  una 

compleja  estructura  mental  que el domina,  y  que  serla  una 

,articulaci6n  de  dos  subsistemas  heteroggneos:  el de 

creencias  que el  sujeto  adopta  y  el de no-creencias,  cuyas 

interacciones  sociales  hacen  que  el  sujeto  sepa  que  otras 

personas se adhieren  a  ellas  pero  que 61 no  adopta. 

El grado  de  dogmatismo (o el de ~cerraz6nm) de la 

organizaci6n  cognitiva de las  creencias  y  no-creencias  a 

traves de la filtraci6n  de  nuestro  enfoque  del  mundo,  y 
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sobre todo del  mundo  social,  puede  def  inirse  mediante 

ciertas característcas  estructurales: 

1) Una  estructura  cognitiva  es  tanto mas dogmatics en 

la medida  en  que  defina  estrictamente  el  sistema  de 

impermeabilidad  entre  el  sistema de creencias y los 

sistemas  de  no-creencias. 

2) Una  estructura  cognitiva serdmds dogmatica  cuanto 

mas acentfie las  diferencias  entre  los  sistemas 

anteriores, y Ostos  estOn  reunidos  dentro  de  un  todo 

indiferenciado y rechazado  en  bloque. 

3) Una  estructura  cognitiva seramas dogmdtica  cuanto 

mas fuerte  sea  la  dependencia de las  creencias 

perifericas  de  las  centrales. 

4) Una  estructura  cognitiva  sera mas dogmatica  en a 

medida  en  que la  perspectiva  temporal  que  esta  inscrita 

en  ella  se  organice  en  torno  a  la s u   b e   s t   i m a  c i 6 n  

sistematica  de la  importancia y el  valor d e l  

presente,  en  beneficio  de  la  sobrevaloraci6n  del 

pasado  (edad  de  oro) y del  futuro (~topla)~~. 

32 Doconchy,  Jean  Piorre.  L’orthodoxie  relieume,  Parle,  Edition8  Ouvrierem, 
1971. 
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4.4 DIFICULTADES Y NUEVAS PARADOJAS. 

De  este  modo,  el  <<dogmatismom  es  definido  sin  hacer 

referencia  a  ningun  tipo  ideol6gico o un  sistema de 

creencias  determinado, y sin  hacer  alusi6n  a  contenidos 

especlficos  salvo  quizb,  el  que  tiene  por  objeto  las 

grandezas y los  derechos  de  la  autoridad.  Tal como ha sido 

presentado y, como lo  percibe  Rokeach,  este  lugar  nos  remite 

a  un  sistema  cognitivo  de un individuo  determinado;  pues 

tanbien  considera la  existencia de campos  sociales y 

montajes  institucionales  que,  al  propio  nivel de su 

funcionamiento  global,  son mas dogmaticos  que otros. Sin 

embargo,  nunca  teorizara la articulaci6n  entre  este 

dogmatism0  del  individuo y el de la institucih, por  lo 

menos  en la parte  central  de  su obra. 

Es necesario  comentar  que  un  sujeto  es  ortodoxo  en la 

medida  en que acepte o incluso  exija  que  su  pensamiento, 

lenguaje y comportamiento,  sean  regulados  por  el  grupo 

ideol6gico  del  que  forma  parte, y sobre  todo,  por  los 

aparatos  del  poder  de  dicho  grupo  (Doise, 1982). 
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4.5  ALGUHOS I ~ U H C I O ~ M I ~ T O S  Y ISTRATEGIAS ~~ORTODOUSSD 

a) Control social y significado: A decir  verdad, 

solamente tras una serie  de  trabajos  experimentales 

dispersos y varios  sondeos  te6ricos,  esta  hip6tesis  ha 

tomado  una  forma  definitiva. Esto se debe  a  que,  en el  clima 

en  que  tomaba  cuerpo  este  conjunto de reflexiones,  se 

formaba  poco  a  poco  una idea:  en  la medida  en  que la 

regulaci6n y el  control  social  desempefiaban un  papel  que 

daba  cuerpo  en  gran  medida  a los  sistemas  de  creencias, 

explicaba  mejor  que  el  contenido de las  propias  creencias 

del  funcionamiento, de ciertas  zonas  de  los  sistemas 

ortodoxos.  En  este  concepto y de  cierta  manera, se podla 

pensar  que,  en  un  sistema  ortodoxo, la regulaci6n  social se 

impone  sobre el significado  (Deconchy, 1971). 

b) Surgimiento de efervescencias: Al mostrar  que  en  un 

sistema  ortodoxo,  el  control  social  sustituye, se* modelos 

complejos,  a la  racionalidad de la  informaci6n,  pocos 

estudios  proponen  una  explicaci6n  de  lo  que  hace  que  un 

sujeto  considere  que  una  creencia es werdaderau (en  nuestro 

caso,  se  lo  atribuimos  en  gran  parte  a  nuestra  cultura). 

Evidentemente,  este  tipo  de explicacih, no  es al que 
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recurre  el  creyente,  de  forma  al  menos  latente  y  en  busca de 

sus propias  finalidades,  para  explicar y explicarse  las 

modalidades de su  adhesi6n.  Tras  haberse  visto  confrontados 

con la informacibn  cientxfica  sobre sus propios 

funcionamientos,  los  sujetos ortodoxos afirman  con  mayor 

frecuencia  que  resulta  indispensable  explicar la adhesi6n  a 

estas  creencias  a  traves  de  ciertos  factores inconcfentes; 

otros  grupos  afirman  de  forma mas decidida  que sus maneras 

de  actuar  estan  enraizadas  en la  afectividad y no  tanto  en 

la  racionalidad.  Este  desplazamiento  hacia  un  nuevo  tipo  de 

informaci6n  se  desplaza tambih hacia  los  procedimientos 

pedag6gicos  a  travOs  de  los  que  se  despliega la  influencia 

ortodoxa. 



5. METODOLOGIA 
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b o l  PLANTEAyI:EzoTO DIL PROBLEMA 

¿ ES EL CONTROL SOCIAL LO QUE TAN ESTABLE Y PODESOSA A LA 

I G U S I A  CAzylLICA 3 

5 o 2 HIPOTESIS 

€ I o .  La  Iglesia  catdlica  no  comercializa  la  fe. 

Ha. La Iglesia  cat6lica  si  comercializa la  fe. 

Independiente:  Religi6n. 

Definicidn  conceptual:  Entendemos  como  religi6n  a  todo 

aquel  culto  que se hace  a la  Divinidad,  cualesquiera  que  sea 

el concepto  que  se  tenga  de ella. 

Dependiente:  Influencia y Control  social 

Dependiente: Comercializaci6n 
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Pretest - Postest  (Estudio  de  campo) 

01 x0 02 

Donde: 01- Origen  de la religibn  e  Iglesia  catblica. 

Xo- La influencia  social  general  un  control 

que tambi6n  es  social,  por  parte de la 

Iglesia. 

02= La Iglesia  comercializa la fe  para 

mantener  su  control  social. 

S 5 SUJETOS 

Mujeres y hombres de clase  social e3 y con  edades que 

fruttíen entre 25 y 40 afios. 

" Entendanom que clam aocial C, eon aquella. familiae  que pcrrciben  un 
ingreso  meneual  de 1 a 2 malario8  mSnimo8,  eegún BIYSA. 
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120 personas  serdn  seleccionadas  al  azar  en 2 grupos: 

Grupo 1: 71 mujeres (65%) 

Grupo 2: 49 hombres (35%) 

El  tamafio de la  muestra,  dependi6  mucho  de  la  magnitud 

de  error que podlamos  tolerar;  por lo tanto,  tomamos  como 

punto  de  partida la  f6rmula  del  error  estdndar de una 
b 

proporci6n,  pues  relaciona la  inc6gnita  por  despejar ( n ) 

y los  datos disponibles: 

donde: P = Proporci6n  de  sujetos  con  el  atributo A ,  en 

la  muestra. 

Sp=  Error  estdndar  de  una  porporci6n. 

q = Complemento de P ( 1 - q ).  

n = Tamafio de  la  muestra. 

Es necesario  tomar  en  cuenta  los  lXmites de confianza 

existentes ( z = nthero de unidades  que acompafian al error 

estandar ) : 
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z = 1.64 = Probabilidad de 90% 

z = 1.96 = Probabilidad  de 95% 

z = 2.58 = Probabilidad  de  99% 

Tomando  en  cuenta  que  estimamos  tenga  una  precisidn  de 

( +/- ) 8.9 %, es  decir,  una  oscilaci6n de casi 9 puntos 

alrededor  del  valor  encontrado en.nuestra muestra y como no 

contabamos  con  un  valor  aproximado  del  valor  de  P  en el 

universo,  le  asignamos  el  valos  de O. 5’, que  es  el mas 

utilizado  en  estos  casos. 

Con  los  valores  anteriores,  tenemos  que: 

despejando: 

1.96 = = 0.09 

n = f 1.96 12 l 0.5 1 f 0.5 1 =0.9604 

0.008 0.008 

n = 120.05 

y BriOne6, Guillenao. Ntodoe Y t4c@ae de i n v e e t i u  en ci- 
-1.6. Pa. ed., Trilla., X6xic0, 1990, pp. 89-94. 
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En  el  custionario  no  existia ningtin tipo de filtro, 

Salvo la  edad,  pues  los  encuestados  deberian de tener  minim0 

25 afios. 

Se disefi6 un  cuestionario  con 43 reactivos,  para  medir 

el grado de influencia  social  que  ejerce  la  iglesia  para 

mantener  su  control  social. 

Sus  areas de exploraci6n  son:  opini6n  sobre  la  Iglesia 

Cat6lica  (items 2 al 8) : opini6n  sobre  obispos y sacerdotes 

(items 9 al 19): opini6n  sobre  los  servicios  sacramentales 

(Stems 20 al 28) y opini6n  sobre  el  Papa, su anterior  visita 

y los  fines  de  dsta  (items 29 al 38)”. 

Se utili26 la  escala de  actitudes  de  tipo  Lickert,  con 

una  confiabilidad  del  instrumento de: 6 = 0.65 (global). 

Puesto  que se trata  de  una  muestra pequefia,  la conf  iabilidad 

es  aceptable. 

u Esta  area 88 tomo  com referencia para ver e l  grado de lucro que 
hace l a   i g l e s i a .  
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El  cuestionario  nos  arrojo 3 factores  primordiales: MUY 

cmLrco (variables 2 ,  4 ,  5 ,  9 ,   1 0 ,   1 4 ,   1 9 ) ;  CONTRA LA 

IGLESIA (variables 3 ,   6 ,  7 ,  8 ,   1 2 ,  15, 1 6 ,   1 8 ) ;  y LUCRA!UVO 

(variables 3 1 ,   3 2 ,   3 6 ,   3 7 ,   3 8 ) ;  obteniendose  una 

confiabilidad  por  factor de: 

MUY CATOLICO 6 = 0.72 

CONTRA LA IGLESIA 6 = 0.69  

LUCRATIVO 6 = 0.53 

5.7 PROCEDIYIEHTO. 
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Las encuestas  fueron  levantadas  del 17 al 24 de  julio 

de 1991. 

Despues  del  levantamiento, se procedi6  a  codificar y 

capturar  los  cuestionario,  para  que  esta  informaci6n  fuera 

procesada  en  el S . P . S . S .  (Statistics  Package forthe Social 

Sciencies)  (Paquete  Estadlstico  de  las  Ciencias  Sociales). 



6. DISCUSION 
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Para  poder  entender  mejor  este  trabajo,  es  necesario 

que  entrelacemos  las  teorlas  con  los 3 primeros  capltulos: 

Podrlamos  decir  que la  Iglesia  funge  como  una  minorla 

bastante  activa,  que  ejerce  su  influencia  a  traves  de 

la fascinaci6n  que  hace  de  sus  objetos y formas 

canbnicas,  de  esta  forma  tenemos  que  nuestra 

dependencia  religiosa  aumenta  si  aumenta  el  conformismo 

y la presi6n  social. 

Debemos  entender  que  la  Iglesia es  un  sistema  que  (en 

el caso de nuestra  sociedad),  se  ha  vuelto  ortodoxo y 

demasiado dogméitico,  que envuelve  a  las  personas  para 

poder  ejercer  presidn y control  social  sobre  ellas. 

En  base  a  la  metodologla  utilizada  en  esta 

investigacien,  veremos a continuaci6n  los  resultados  de 

nuestras  encuestas,  en  relaci6n  a  la  influencia,  el 

control  social y la  comercializaci6n. 
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En  el  cuadro  ndnaero l,, podemos  observar la 

distribuci6n de la muestra,  por  sexo y por  religi6n;  en  el 

primer  caso,  como se mencion6  en la metodolog€a,  las  mujeres 

representan el 65 % del  total de encuestados (78 SS) y el 

35 % restante (42 SS) , esto  se  debe  a  que  nos  fue  mas 
fdcil y accesible  entrevistar  a  personas  del  sexo  femenino. 

En  el caso  de la religibn, el 80 8 fueron  catblicos (96 SS) 

y el 20 % restante (24  SS) pertenecieron  a  otras  religiones 

o incluso  personas  que  se  consideraban  ateas, la 

distribuci6n de esta  muestra  se  hizo  de  esta  forma  debido  a 

que  aproximadamente  el 90 0 de  los  mexicanos  son  catblicos. 

. . I ." 



t 
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El  cuadro nClmero 2, indica  al  igual  que  el  primero,  la 

distribuci6n de la  muestra,  pero  en  esta  ocasi6n,  en  forma 

separada  en  cuanto  a  sexos,  por  lo  que  podemos  ver  que 

existe  una  mayor  tendencia  del  catolicismo  en  mujeres  que  en 

los  hombres. 
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El cuadro nhero 3 se  intitula REBCEPCIOH DLI LA IGLESIA 

CATOLICA, y  analiza  los  ítems 2, 7  y 8 de  nuestro 

cuestionario;  como  se  puede  observar,  no  existe  una 

diferencia  significativa  en  cuanto  a  las  personas  que 

consideran  a la Iglesia  como u bondadosa )) (para  efectos  del 

andlisis,  en  lo  sucesivo, Clnicamente consideraremos  las  2 

primeras  barras  de  nuestras  grdficas,,  pues  consideramos  que 

son  las mas importantes),  pues  el 31 % de los  encuestados  si 

la consideran  bengvola,  al 30 % esto  le  es  indiferente  y  el 

24 % no  est6 de acuerdo  con  este  adjetivo.  Que  significa  lo 

anterior,  que la  percepci6n  que  tiene  la  gente de la  Iglesia 

cat6lica  ya  no  es tan buena  como  puediera  ser antafio. 

En  esta  grdifica  tasabien se  puede  observar  que  el 52 % 

de  los  entrevistados  estdn  de  acuerdo  en  que la Iglesia  es 

lucrativa y el  27 % esta  totalmente de acuerdo,  caso 

contrario,  solamente  el 1 % esta  totalmente  en  desacuerdo 

con  esta  observaci6n.  En  el  caso  de  corrupci6n,  48 SS (40 %) 

opinan  que la Iglesia  si  es  corrupta,  mientras  que un 30 % 

se considera  indiferente  a  este  concepto. 
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En  cuanto  a  los  sacerdotes,  el  cuadro ntimero 4, 

describe la percepci6n  que  tiene la gente  de  ellos:  el 45 % 

de los  encuestados  esti  totalmente  en  desacuerdo  al  pensar 

que  los  obispos y sacerdotes  no  tienen  dinero  (son  pobres), 

otro 30 % simplemente est&  en  desacuerdo  en  que se les 

considera  como  humildes,  mientras  que  otro 25 % se considera 

en  desacuerdo  con  el  adjetivo.  Ahora  bien,  considerando  el 

lado  opuesto  de  los  anteriores  calificativos,  un 35 % de  las 

personas,  consideran  que  los  sacerdotes  tienen  grandes 

casas, 27 % estin  totalmente  de  acuerdo  con  Osto y un 26 % 

se considera  indiferente  a  esta  consideraci6n;  por  otro 

lado,  pero  siguiendo  en  la  misma lhea, 43 % esta  de  acuerdo 

en que los  sacerdotes  tienen  buenos  automoviles, 23 % se 

ubican  como  totalmente de acuerdo y con  el  mismo  porcentaje, 

se encuentran  los  indiferentes. 

Todo lo  anterior se puede  interpretar  de  la  siguiente 

manera:  Definitivamente  los  sacerdotes  no  practican  el 

ejemplo de Jestis de Nazareth,  que  predicaba su doctrina 

descalzo y sin  pedir  nada  a  cambio,  estamos  de  acuerdo  que 

el  que  realizan  los  sacerdotes  es  un  trabajo  como  cualquier 

otro,  pero,  terminantemente  nos  consideramos  en  contra de 

que prediquen  una  cosa y ellos  realicen  otra, la religi6n  no 

es  para  lucrar,  sino  para  mantener  una  creencia y una fe. 
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c Como  considera la gente  a los sacramentos ? El  cuadro 

nhero 5 nos  demuestra  que  el 44 % de los  entrevistados se 

estima  en  desacuerdo  a  la  observaci6n de que  son 

obligatorios  y  el 18 % se  considera  indiferente  a  ellos. 

& Los sacramentos  son  necesario ? el 51 % esta  en 

desacuerdo  con  ello,  pero,  caso  contrario,  el  18 % si esta 

de acuerdo  en  que  se  consideren  indispensables. 

Consideramos  que  los  sacramentos  son  basicamente  una 

tradici6n  dentro de nuestra  cultura;  como  lo  mencionamos  en 

el capltulo 2 los  principales  corolarios  son  ocasiones 

significativas  para la  familia o grupos  primarios,  estos  son 

los  llamados rites de passage (bautizos,  confirmaciones, 

bodas, etc..), pues  es  muy  comQn  que  liguemos  este tipo de 

eventos  con  fiestas,  reuniones y demas,  no  tanto  con  el 

significado  religioso  que  estos  sacramentos  implican. 
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En  cuanto  al  cuadro nhero 6, se consideraron  los  Items 

23 y 24 ,  ¿para que sirven  los  sacramentos?  el 30 % opind 

estar  en  desacuerdo  en  cuanto  a  que nos hacen  estar  bien  con 

Dios,  otro 23 % se  manifest6  totalmente  en  desacuerdo y con 

el  mismo  porcentaje se encontraron  los  indiferentes, 31 % 

estuvieron  totalmente  en  desacuerdo  de  que  den  vida  eterna 

y 28 % solamente  dijo  estar  en  desacuerdo  con  esta 

propuesta. 

A nuestro  entender y por  las  respuestas  dadas,  los 

sacramentos  se  pueden  considerar  como  una  trivialidad,  se  ha 

ido  perdiendo  elcaraicter  religioso  que  supuestamente  se  les 

inculcd, y decimos  supuestamente,  porque la  Biblia 

dnicamente  considera  al  bautizo  como  sacramento,  ha  sido la 

Iglesia  quien  ha  impuesto  los dembs”. 

Mcmigliano,  Arnaldo, OD. C&. , p. 51. 
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La opini6n  que  se  expone  en  el  Item 38, ¿ por qui se 

venden  productos  religiosos ? nuestro  cuadro  n6mero 7, 

indica  que  el 30 0 de  los  entrevistados  opina  que la Iglesia 

lo hace  por  mantener  su  posici6n;  24 % seflala que lo hace 

para  someter  a la  gente; 23 % cree  que la gente  los  compra 

para  quedar  bien  con  la  Iglesia;  el  mismo  porcentaje 

muestran  las  personas  que  opinan  que la Iglesia  se  aprovecha 

del  temor y/o ignorancia  de  las  personas;  al  vender  los 

productos la Iglesia  mantiene  su  status,  opina  el 22 %; el 

19 % no  quiso  opinar  sobre  6sto; 18 0 dice  que  lo  hace  para 

enriqueserce;  la  misma  ingenuidad de las  personas  origina 

esta  venta,  piensa  el  16 % y finalmente,  el  15 % juzga  que 

el  vender  los  productos es abusar  de la f i  de  las  personas. 
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Si  tomamos  en  cuenta  las  notas  del  capstulo 3, el 

lector  encontrara  que  consideramos la  visita  Papal,  para 

ejemplificar la comercializaci6n  de la  Iglesia;  en  el  cuadro 

nhero 8, FINES DE LA U T E R I O R  VIBITA PAPAL, encontramos 

que: 48 % dice  que  fue  lucrativa; 38 % la consider6 

polltica; 22 % religiosa; 20 8 dice  no  haber  servido  para 

nada; 18 % no  externa  su  opini6n y decide  que  cada  quien la 

vea como  mejor  le  parezca;  finalmente,  el 16 % no  quiz0 

opinar  nada. 

Aqul podemos  ver  que  los  porcentajes  m68  altos  no 

corresponden  a  un  concepto  religioso,  sino  lucrativos y 

pollticos, de esta  forma,  encontramos  que  la  religi6n  es 

desplazada  por  otro  tipo  de  intereses. 
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A manera de comparaci6n  con la grafica 7, el  cuadro 

nthero 9, exterioriza  el  parecer  de  los  entrevistados  en 

cuanto  a  los  productos  que se vendieron  haciendo  alusi6n  a 

la visita  del  Pontlfice: 48 % juzga  que  fueron  lucrativos; 

26 % dice  que se aprovecharon  de  la  fe;  con  igual 

porcentaje, la gente  opin6  que  solamente  fue  propaganda; 

23 % los  califica  sin ningh valor  religioso; 22 % asegura 

que  fueron  innecesarios; 14 % dice  que  enriquecieron  a la 

Iglesia y 11 t los  considera  como  algo  para  recordar. 
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Existen  muchas  formas  de  influencia  y  control  social, 

en  el  ejemplo  de la Iglesia,  por  el  solo  hecho  de  pertenecer 

a  un  rango  social  elevado,  influye  mas  fdcilmente  sobre 

personas de una  condici6n  social  ddbil,  en  este  caso,  gente 

de clase  social C; como lo  dice  Francois  Hourtart (1973) "Se 

genera  un  instrumentalismo y una  dependencia,  sobre todo en 

personas  de  las  clases  marginadas,  pues se acude  a  Dios,  a 

la Iglesia  y/o  a  los  sacerdotes,  buscando  ayuda  para 

afrontar  los  problemas  de la  vida  diaria (dsto 

definitivamente  es la fd de  cada  individuo)  por  lo  tanto, 

es muy  coman  que  los  ocupantes  de  la  Iglesia  (obispos y 

sacerdotes),  extraigan  de  los  creyentes  beneficios, 

utilidades,  una  posicidn  ocupacional  definida y sobre  todo 

una  clientela  potencia,  definitivamente  esto  implica  que 

Dios  s6l0  sea  alcanzable  a travb del  sacerdote  y  los 

sacramentos,  que,  al  ser  solicitados  refuerzan la  imagen 

econ6mica  de la  Iglesia. 

De  esta  forma,  podemos  concluir  que  la  Iglesia  cat6lica 

ai comercializa la fe  de  las  personas, sus formas  de 

creencia y cualquier  practica  religiosa,  con  el  Qnico  fin  de 

mantener su status  y  el  control  social  que la hace tan 
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estable,  por  lo  tanto,  consideramos  que  si se cumple la 

hiP6tesis  alterna (Ha) que  proponemos  en  nuestra 

metodologla. 

Desgraciadamente,  se ha visto  que  son  los  mismos 

creyentes  los que generan  este  tipo de mercantilismo,  pero 

en  muchos  casos,  lo  acepta  por  sentir la  necesidad de creer 

en algo; pues la  Iglesia  esta  profundamente  arraigada  en 

nuestras  creencias,  costumbres ytradiciones, y  este  arraigo 

se ha  dado  a  traves  de  todo  un  proceso  hist6rico  (como  puede 

observarse  en  el  marco  tebrico). 

Nuevamente  ponemos  de  manifiesto  que  aceptamos la 

religi6n  cat6lica  como  una  forma de convicci6n y de  fe,  pero 

si  Jesucristo  divulge  su  doctrina  descalzo,  sin  riquezas, 

sin  bienes  materiales  y  en la  forma  mas  humilde,  entonces, 

por  que  enriquecer  a la  Iglesia  pagando  servicios y 

ensefianzas que  Jesus  pidi6  se  pregonaran  por todo el  mundo 

sin  pedir  nada a cambio. 
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9. ANEXOS 



CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES. Tomando en cuenta la siguiente  escala  (tarjeta) 
me  podria  decir la repuesta que mas se apegue a su  forma de 
pensar (escala): 

TA = TOTALMENTE DE ACUERDO 
A = DE ACUERDO 
I = INDIFERENTE 
D = DESACUERDO 
TD  TOTALMENTE EN DESAC-UERDO 

Es bondadosa 

Es estricta 
, 

Es para  todos 

Es justa 

Cbs t i ’ g a  

Es lucrativa 

’Es corrupta TA A I D TD J U 6  1-1 10 

Que opinidn  tiene  usted  de los o b i s p o s  y saceraotes : 

‘Son  cultos/preparados Tk A 1 C, ’I’D vos4 I , - I  1 1  

Son  bondadosos T A  A I D TD : V l O  1-112 

‘Son enbrgicos/estrictos TA A I D TD v 1 1  1-113 

tianan bien/tienen  dinero TA A I li TD 

Tienen  tiempo para todos T k  k I D TD ‘ d l 3  ! “ - I  15 

Son  honestos TA A i D ’ m  1114 1-1 113 

Tienen grandes casas TA A I D TIj V 1 5  i I 117 

$2 1 2 
- ,  1 4 1 4  

Reganan 



Cual es su opini6n  de los servicios  que  presta la Iglesia 
tsacramentos) ? 

Son  necesarios  TA A I D TD v20 1-122 

Son  obligatorios TA A I D TD VZ1 1-123 

Son  gratuitos TA A I D TD V22 1-12" 

Sirven  para  estar  bien 
con Dios TA A I D TD v23 1-125 

Dan  vida  eterna TA A I D TD V24 1-126 

Nos hacen  ser  buenos TA A I D TD V25 1-527 

Estan al alcance  de  todosTA A I D TD V 2 6  f-128 

Son caros 

Son baratos 

TA A I D TD V27 1-129 

TA A I D TD V26 1-130 

Que opinidn  tiene  usted  sobre el Papa  Juan Pablo I 1  y su 
pasada  visita a nuestro  pais ? 

V29 1 "f -1 31-32 

Cree  usted  que  esta  visita  fue  exclusivamente  religiosa o 
hubo o t r o  tipo  de  intereses i 

Qué  sensacion 1-1 o p i n i 6 n  le d e j b  l a  pasada  visita p a p a l  '?  

Fue lucrativa 'I'A A I D 'm u31 !-I35 

! ' I ,  

Tuvo  fines  comerciales TA A I LJ TD 

Fue costeada por el Fapa  
o e l  Vaticano A I LI 'rIs 

Enriquecie a algunos T A  A 1 Ij 



Cual es su. opinidn sobre los productos que se vendieron 
haciendo alusidn a la v i s i t a  d o l  Papa ? 

Por que cree usted que se venden tantos p r o d u c t o s  y 
servicios r e l i g i o s o s ,  por parte de la Iglesia  Catdlica ? 

EDAD 

SEXO 

OCUPAC 1 ON 

ESCOLARIDAD 

RELIGION 

1. . .HOMBRE 2.. .MUJER 

1 . .  .AMA DE  CASA 
2. . . EMPLEADO ( A  1 
3. . . COMERC I ANTE 
4...PROFESIONISTA 
5.. .OTRO 

l...PRIMARIA COMPLETA 
2...PRIMARIA INCOMPLETA 
3.. .SECUNDARIA 
4...FREPkRATORIA 
5. . . L I CENC 1 ATURA 
6.. .OTRA 

1.. .CATULICA 2.. .OTRA 
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