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INTRODUCCION 

Realidades... Miles de temas por investigar ... Infinidad de cosas de las que es necesario 
hablar ... Es éste el contexto que se vive al decidir el tema de un trabajo de tesis. Sólo es posible 
trabajar con una realidad, pero gracias a ella es posible conocer y descubrir otras que en un 

·principio se encuentran obscuras a nuestros ojos, pero que al final se convierten en nuevas 
pautas de investigación y análisis. 

Entrar al complejo y esencial - en tanto ontológico - mundo de las imágenes religiosas 
no es sino reconocer un rincón enraizado y cotidiano de la cultura mexicana, en rostros muy 
diversos. 

Un fenómeno presente en nuestras vidas se abre poco a poco -quizás demasiado lento
para abordar una perspectiva distinta, fuera de matices y pleitos ideológicos, para acercarse 
simplemente a la persona, para entender cómo y por qué utiliza y/o posee un cierto producto 
comunicativo y éste qué significaciones tiene como tal. 

Con la imagen religiosa se topan y crecen casi todos en México, ha sido producto de 
investigaciones sociológicas y antropológicas, pero no se le había abordado desde la comuni
cación, en un grupo de comunidades mexiquenses. Porque la imagen, en tanto mensaje visual, 
participa y recrea el proceso comunicativo, incluso con mayor fuerza por el nivel masivo al que 
nos referimos. 

Por otro lado, existen innumerables textos que abordan los medios masivos y sus 
productos, pero son pocos los que se refieren a procesos comunicativos comunitarios e 
individuales al mismo tiempo, pero masivos por su importancia, como la expresión de la 
religiosidad a través de íconos y la apropiación particular de cada usuario. 

¿Por qué el mexicano tiene imágenes de este tipo?¿ Qué obtiene de ellas?¿ Qué factores 
influyen en este proceso? ¿ Por qué se dan diferencias significativas y reconocibles a simple 
vista en las formas de acercamiento con estos productos comunicativos entre la gente de las 
áreas rural y urbana? ¿ Qué significados manejan los trazos, las formas y colores de estas 
imágenes y qué representan? 

El punto de partida fue en primera instancia, la presencia casi inminente de las imágenes 
religiosas en la vida cotidiana, en la vida común de muchas personas que trabajan, estudian y 
se desenvuelven en esta época. El punto de inició también se dio al recordar las palabras de un 
docente que al hablar de investigación en comunicación nos repitió incansable: "mucho se ha 
estudiado sobre los efectos de tal o cual sistema noticioso, oel trabajo periodístico en los medios 
escritos. El reto ahora es abstraerse de lo que por ser tan cotidiano a nadie se le puede ocurrir 
investigarlo". 

La idea no era sólo hacer una descripción del catálogo popular de las imágenes, ni de los 
lugares en donde se localizan y desde donde nos observan cada día. De hecho este trabajo da 
una primera cuenta de eso, pero va más allá e intenta descubrir el porqué y para qué las personas 
tienen las imágenes y qué significados recrean con este uso. En este punto retomamos el 
enfoque de los usos y las gratificaciones, con la idea de rescatar elementos valiosos muchas 
veces desaprovechados, bajo el presupuesto que al tener un lazo de origen con una teoría 
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superada (el funcionalismo), significa la muerte violenta y definitiva de to o proyecto de 
investigación que se intente abordar desde esa perspectiva. Recordemos que al ser el 
funcionalismo la primera teoría que intentó explicar el fenómeno de la comunicación, muchos 
de sus presupuestos han sido superados con el paso del tiempo y las nuevas formas que 
desarrolla el hombre para entender y relacionarse con el mundo y la sociedad. Pero esto no 
significa que todo el conocimiento aprendido tenga que ser desechado de antemano. 

Como segundo vértice teórico nos basamos en el análisis estructural de imágenes, con 
la finalidad de complementar el primer enfoque y profundizar no sólo en los usos, sino en los 
significados que tiene cada imagen, tanto a nivel estructural como a nivel de conciencia 
colectiva. No se podía descartar la posibilidad que unos determinen o influyan en los otros y/ 
o viceversa. Para lograr los objetivos planteados se trabajó primero en un nivel teórico con 
investigación documental, y para la construcción del objeto de estudio fue necesario un trabajo 
de campo previo, que permitiera el acercamiento a la realidad para poder definirla en casi toda 
su magnitud. 

La observación fue la primera técnica aplicada, y con esta base se delimitó, hasta cercar 
al objeto de estudio, las coordenadas precisas de tiempo y lugar. De esta primera aproximación 
se determinó que las imágenes a investigar serían las relacionadas con la religión católica, no 
sólo porque ésta predomina en nuestro país, sino por la gran tradición en el uso de imágenes 
de los fieles católicos; pero sin descartar, desde luego, la existencia de sincretismos con las 
religiones prehispánicas que dieron forma al culto muy particular de hoy en día. 

En cuanto al aspecto geográfico, era una necesidad abandonar lugares comunes que 
cierran casi toda las investigaciones a la Ciudad de México, entendiéndola exclusivamente 
como el Distrito Federal, para ir en busca de respuestas que sirvan a la comunidad en donde 
están los centros de investigación, en este caso, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán. De ahí la importancia de Naucalpan y Xilotzingo, lugares del Estado de México, 
cercanos a la capital y por ello desatendidos a causa del centralismo. 

Es en estos municipios en donde la comunidad de Acatlán puede y debe tener influencia. 
Y en este punto no se trata de que extraños lleguen a decir que hacer, sino que los 
investigadores de la zona se aboquen a ella, aprovechando las ventajas que les da pertenecer 
y estar arraigados en el lugar, para así vincular a la Universidad Nacional con los mexiquenses. 

Otra ventaja que ofrece el Estado de México es que presenta contrastes entre las 
comunidades rurales y las urbanas, resultado precisamente de su cercanía con el Distrito 
Federal, pero que no las hace diametralmente opuestas, como podrían ser entre sí, un pueblo 
de los altos de Chiapas y una colonia del centro del Distrito Federal. Tanto Naucalpan como 
Xilotzingo son comunidades mestizas, contactadas con la vida urbana y la rural, y con 
exposiciones similares a productos comunicativos, pero diferenciadas por sus formas de vida, 
nivel socioeconómico, y movilidad social, entre otras cosas. 

El aspecto económico fue otro factor estudiado en relación con el uso de imágenes 
religiosas. Esto debió su origen a una primera impresión: las personas que tienen mejores 
niveles económicos, aparentemente, usan con menor frecuencia y número, imágenes religio
sas. En el desarrollo de la investigación se da cuenta de esto y de los resultados al respecto. 

Otras variables que se tomaron en cuenta fueron el nivel de escolaridad, las condiciones 
generales de vida, como son servicios públicos, así como las costumbres y creencias de orden 
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religioso -como la frecuencia de asistencia a actos de culto, el cumplimiento con los preceptos 
de cada religión, la posesión de objetos de culto, entre otros- y la exposición ante los medios 
masivos de comunicación, con referencia a productos comunicativos con índole religiosa. 

De esta forma, los esfuerzos se centraron en analizar el uso que se hace de la imagen 
religiosa en México, resaltando las diférencias y semejanzas entre el medio rural y urbano, en 
los municipios de Naucalpan de Juárez y Xilotzingo, y tomando en cuenta los aspectos 
socioeconómicos de las distintas comunidades, para responder a la pregunta fundamental: 
¿Cómo, para qué y con qué significados es utilizada la imagen religiosa en las zonas urbanas 
y rurales del Estado de México? 

Nuestra hipótesis nos lleva a pensar que la imagen religiosa es utilizada como generadora 
de gratificaciones de distinta índole (como el aumento de la fe, la generación de sentimientos 
de paz y tranquilidad, la protección de la familia, entre otros), por los habitantes de estas 
regiones, actitud que varía por distintos aspectos, desde el socioeconómico, la edad y la 
ocupación, pero que no son determinantes per se. 

Debido a esto se da una separación entre el significado original de la imagen (el motivo 
para lo cual fue creada, adoración en unos casos, arte en otros, por ejemplo) y el uso que se le 
da a la misma (de forma personal), y se llega a caer en un hecho, que denominamos abuso -
sin connotaciones peyorativas de ningún tipo-, manifestado de distintas formas en el ámbito 
rural y el urbano. Como cuando se utiliza una imagen pintada en el siglo XVI -con fines de 
adoración- para lograr algún milagro, como la salvación física de una persona o que llueva y 
se logre una cosecha, sin que de por medio la adoración sea el objetivo. 

Otra consideración camina en el sentido que las imágenes recrean diversos mitos que 
perviven en las conciencias de los mexicanos, mismos que son comunes a diversas culturas pero 
que, al enraizarse en nuestro pueblo, toman características particulares. De esta forma, los 
mitos aztecas que explicaban la conformación del mundo y la naturaleza humana, se mezclan 
con los occidentales, para conformaren la imágenes religiosas católicas una cosmovisión muy 
particular e incluso contradictoria, como es el caso de una imagen en Santa Ana Xilotzingo, 
la del Padre Jesús, que es venerada a pesar de que encierra un error teológico en la designación 
de Jesucristo. 

El camino recorrido en este proceso de análisis se expresa en cuatro capítulos que abarcan 
los ejes fundamentales del fenómeno. El primero intenta explicar qué es la imagen, cómo se 
puede entender como producto de comunicación o texto, y cómo se relaciona ésta con la 
religión en el proceso de desarrollo de la humanidad, específicamente en el caso de México. 

Así, desde internarse en las posibles definiciones de imagen, su desarrollo histórico y las 
características que tomó en la sociedad occidental, el texto abarca la presencia de imágenes en 
algunas de las distintas religiones que se han desarrollado en el mundo, así como la llegada a 
América de la imagen religiosa occidental y su fusión con las existentes en las culturas 
prehispánicas. 

En la segunda parte, como una introducción al análisis de la imagen religiosa contempo
ránea en el Estado de México y después de contar con los elementos históricos del apartado 
anterior, se desarrollan los supuestos relativos al primer vértice teórico, es decir, definimos qué 
se entiende por "uso", por "gratificación", y cómo se caracterizan y se investigan dentro del 
contexto del trabajo. En la misma lógica se le presenta al lector la muestra de la población con 
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todas sus caracteásticas cuantitativas, así como la clasificación de las imá::n::;~~:::;as en 
las comunidades. 

Los resultados cualitativos empiezan a mostrarse en el tercer apartado, con el análisis de 
las gratificaciones y las relaciones que se encontraron con los usos, las diferencias y 
semejanzas entre los lugares investigados y las características de sus poblaciones. Entramos de 
lleno en el fenómeno mexiquense y sus implicaciones, en sus imágenes y sus formas de 
apropiación, de cercanía cotidiana. 

Para complementar, y en unión indisoluble, en el cuarto capítulo nos adentramos en el 
análisis estructural de cada imagen, o por lo menos, de las más veneradas y utilizadas -sin 
matices peyorativos-. Las variadas técnicas que se aplicaron permitieron descomponer la 
imagen, el texto visual, en sus partes constitutivas para encontrar sus relaciones y lógica 
interna. De esta forma, el texto visual se lee, a partir de lo cual se analizan los relatos que 
encierran, el o los mitos que recrean, que reviven, que conviven cotidianamente con el lector 
de la imagen y le permiten reconstruir su mundo, la explicación de su realidad, de su vida y 
porque no, de sus sentimientos y pasiones. 

Este punto es quizás lacia ve del por qué investigar las imágenes religiosas dentro de esta 
sociedad: porque encierran respuestas a muchas de nuestras realidades, de nuestros modos de 
ser, de comunicamos. No son respuestas determinantes, pero si que atañen, como se decía al 
principio, a lo ontológico, a la esencia del ser, a esa parte que a todos preocupa y que todavía 
no tiene respuestas definitivas: ¿Quiénes somos, cuál es nuestro origen, qué es la vida y qué 
la muerte? Preguntas que en muchas ocasiones la religión y los mitos, junto con la ciencia -
en constante lucha- intentan responder pero que, en lo cotidiano y ordinario de la vida de la 
gente, sólo tienen respuestas a través de la presencia de las imágenes religiosas, ancestralmente 
veneradas y compañía permanente del mexicano. 
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La definición 

1.1 Génesis de la imagen 
1.1.1 Hacia una definició~ de la imagen 

Lo que vemos, lo que somos, lo que percibimos, todo esto en la búsqueda de una 
definición de la imagen ... 

El hombre se relaciona con su medio ambiente a través de sensaciones, que son su fuente 
primaria de información. Los sentidos son los medios que el hombre utiliza para obtener estas 
sensaciones, ya sea por contacto físico (tacto y gusto), como a distancia (vista, olfato y oído). 

Pero las sensaciones no sólo ligan al hombre al exterior sino que le dan una conciencia 
de su propio cuerpo y, al integrarse a las anteriores, le penniten concebir al ser humano un 
espacio homogéneo y coherente para desarrollarse en el espacio y el tiempo, pero con una 
primacía de la vista, por su acción a distancia y por lo tanto anticipatoria. (Roman Gubem. "La 
mirada opulenta". p. 4) 

La vista es un subsistema sensorial que se caracteriza por manejar complejidad informa
tiva. Sólo en la medida en que la información que proporcione la vista sea ambigua, el hombre 
recurre a otro sentido, particularmente el tacto o el oído, para complementar las sensaciones 
proporcionadas por el primero. 

El ojo humano es un órgano complejo, fruto de la evolución humana. La visión binocular 
y los ojos frontales son resultado de la actividad realizada por el hombre primitivo, de la caza, 
del trabajo efectuado con las manos y los pies, porque la sobrevivencia le exigía calcular 
distancias y ubicar con precisión objetos en el espacio. 

La vista es un fenómeno fisiológico, en donde la retina reacciona a las radiaciones 
electromagnéticas o luminosas, que se convierten en señales electroquímicas neurales. En este 
proceso la información que se obtuvo por la estimulación que la luz hizo en la retina, cambia 
de código para que el cerebro pueda descifrarla al asociar en estructuras esa información. 

Esta es la complejidad del fenómeno óptico, donde una excitación retiniana pasa a ser un 
escenario visual, tridimensional, de lo que se desprende que " .. .la percepción es el fruto de una 
combinación entre las capacidades innatas, la maduración del sistema nervioso y el aprendi
zaje ... " (Roman Gubem. "La mirada opulenta". p. 9-15) 

La percepción no es igual a ver, que equivale a captar estímulos lumínicos. Percibir 
significa organizar los estímulos y seleccionar aquellos necesarios para la sobrevivencia, en 
este sentido, percibir significa imponer reglas a la vista: 

"La percepción, en efecto, me da o me construye el mundo ... La cultura contemporánea 
favorece un desarrollo extraordinario de la función perceptiva y del mundo de la percepción". 
(Enricco Fulchignoni. "La imagen en la era cósmica". p. 270) 

En el hombre, este aprendizaje es aún más importante que para el resto de los animales, 
porque está menos equipado con capacidades innatas y las debe suplir con un aprendizaje 
mayor. (Roman Gubem. "La mirada opulenta". p. 16) 

De esta manera, la forma de ver el mundo de cada persona está determinada por las 
capacidades innatas que la naturaleza dotó a cada especie y por el correctivo de cada cultura 
sobre estas capacidades, es decir, por el aprendizaje cultural que cada comunidad impone a la 
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persona desde que nace. 
Un bebé por naturaleza puede percibir sensaciones y movimientos, pero es con el 

aprendizaje y la maduración de sus facultades que puede producir representaciones, o lo que 
en psicología se conoce como sistemas de conceptos o esquemas mentales. (Roman Gubem. 
"La mirada opulenta". p. 16) · 

En un sentido más estricto, la representación es la imagen mental o recuerdo simbólico 
de realidades ausentes, misma que se convierte en el pre-requisito para la reproducción física 

· del símbolo o modelo, ya sea en forma oral, gestual, escrita o gráfica. 
Esta representación o imagen mental puede ser reproductora o anticipatoria, porque 

puede evocar acciones o imágenes ya conocidas o, por el contrario, aquellas que nunca se han 
observado ni asistido a su realización. A la vez son polimodales, porque incluyen partes 
visuales, táctiles, auditivas, es decir, más de una percepción. 

Una representación es " ... toda actuación de origen imitativo, en ausencia del modelo a 
imitar, en la que el sujeto embiste voluntariamente una significación determinada con finalidad 
comunicativa." (Roman Gubem. "La mirada opulenta". p. 18) 

Esta capacidad es un paso cualitativo, en el cual, la persona en su niñez integra sus 
experiencias con los símbolos de valor comunitarios y aprendidos que la sociedad va 
proporcionándole. En una fase· posterior al símbolo, se desarrolla la capacidad de hacer 
generalizaciones abstractas, libres de la imagen imitativa, como son los conceptos. 

Cuando una persona puede plasmar en un soporte material las representaciones que 
genera su experiencia y capacidad cognitiva, produce expresiones. 

La expresión es una idea, un concepto, pero sustentada en un soporte material que requirió 
de un trabajo, de un esfuerzo energético que permitió transformar ciertos objetos. 

El trabajo que realiza el productor consiste en producir señales a partir· de las 
representaciones que tiene. El trabajo expresivo imprime una huella, siguiendo cierto código 
sobre una materia. 

Las primeras expresiones se produjeron en forma gestual, en donde el trabajo se realizaba 
con el propio cuerpo para materializar las representaciones. 

La génesis expresiva, o de la formación de expresiones, también se da de lo simple a lo 
complejo, y por ello inicia en la expresión gestual, para avanzar a la oralidad, la escrituralidad 
y finalmente la iconicidad, en un proceso de menor a mayor abstracción, que se dio paralela
mente al desarrollo evolutivo del hombre. 

Una de las formas en que se realizan las expresiones es de manera visual, porque se sirve 
de elementos que atañen al sentido de la vista y a la percepción humana. 

Como señala Dodwell (Roman Gubem. "La mirada opulenta". p. l) , el 90 por ciento de 
la información que recibe el hombre proviene del sentido de la vista, por lo que no es raro 
entonces que el hombre se aventure a conocer el mundo al cual pertenece dando prioridad a la 
acción de ver. 

Tal es la importancia y complejidad del ojo, que es el primer órgano que se desarrolla en 
el feto (Roman Gubem. "La mirada opulenta". p. 6) ; cuando el niño crece ve primero el mundo 
y después de un lento aprendizaje, lo explica con palabras. 

Ya en el hombre primitivo la visión jugó un decisivo papel en la supervivencia y 
evolución para adaptarse al medio ambiente y transformarlo de forma paulatina. 
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Pero más que profundizar en la vista como un instrumento biológico que forma parte 
constitutiva del hombre (el texto de Gubem proporciona un desarrollo extenso al respecto), nos 
interesa el momento en que el conocimiento adquirido se expresa en un trabajo expresivo de 
naturaleza visual, es decir, cuando el ser humano plasma en cierto material alguna visión del 
mundo. -

Entendemos entonces que la imagen icónica es " ... una modalidad de la comunicación 
visual que representa de manera plástico-simbólica, sobre un soporte físico, un fragmento del 
·entorno óptico (perceptor), o reproduce una representación mental visualizable (ideoescena) o 
una combinación de ambos, y que es susceptible de conservarse en el espacio y/o tiempo para 
constituirse en experiencia vicarial óptica. Es decir, en soporte de comunicación entre épocas, 
lugares y/o sujetos distintos incluyendo entre estos últimos al propio autor de la representación 
en momentos distintos de su existencia." (Roman Gubern. "La mirada opulenta". p.48) 

Toda representación es signo de ausencia, incluyendo a las icónicas, porque sustituye 
simbólicamente a un objeto o sujeto en el plano de la información. 

En la imagen existen formas ontológicamente imposibles cuya ausencia de referente real 
empírico no impide su representación. Por ello existe un cuerpo gigantesco de formas icónicas 
que Ja sociedad ha establecido, pero que carecen de existencia. 

Gilbert Lascault señala tres categorías de reproducción icónica: l. Imitativas de Ja 
naturaleza, 2. Formas abstractas o no icónicas, 3. Formas que simulan referirse a la naturaleza 
pero no existen. (Roman Gubern. "La mirada opulenta". p. 48) Como ejemplo están los 
personajes antropomórficos de la iconografía cristiana, como el ángel y el demonio, y en otro 
orden, el ratón Mickey. 

En este sentido," ... toda representación icónica es la simbolización de un referente, real 
o imaginario, mediante una configuración artificial (dibujo, barro de escultura, etc.); que lo 
sustituye en el plano de la significación y le otorgan potencialidad comunicativa. Lo icónico 
deja de serlo, naturalmente, cuando rompe toda relación representativa de un referente real o 
imaginario ... " (Roman Gubern. "La mirada opulenta". p. 63) 

La imagen, en consecuencia, la entenderemos como una serie de representaciones 
sustentadas en un soporte material de naturaleza visual, por Jo tanto expresión, que abarca e 
influye en muchos aspectos de la vida de infinidad de personas. 

Las primeras imágenes -pinturas rupestres- fueron producto del Hombre de Cro-Magnon 
hace 26 mil años. Esta nueva capacidad para producir íconos, como señala Gubern, tuvo su 
origen en habilidades manuales e intelectuales que procedieron al lenguaje y que formaron la 
"Competencia leónica Activa" , que exigió del hombre primitivo: a) Memoria Figurativa, que 
permite distinguir formas y colores de los seres vivos y los objetos, b) Intencionalidad, para fijar 
contenidos en la percepción visual y c) Clasificación Categorial de Jos Signos, que permite 
contar con un conjunto de símbolos iconográficos. (Vid. Gubern. "La mirada opulenta". p. 50) 

Una vez que el hombre pudo crear imágenes, el uso que hizo de esta capacidad y de 
aquellas, varió y se transformó con el paso del tiempo. Tal y como explica Juan Antonio 
Ramírez ("Medios de masas e historia del arte". pp. 17-153), la cultura visual de la actualidad 
es resultado de un proceso de "Densificación Iconográfica", que se gestó de forma paulatina. 

La imagen en sus inicios era algo único utilizado en ritos y acontecimientos trascenden
tes (de tipo político y militar) para las comunidades primitivas. La densidad iconográfica era 
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mínima. 
Con la mentalidad mágico-religiosa " ... poseer y dominar la imagen, implicaba la 

posibilidad de intervenir activamente en los acontecimientos cósmicos y sociales." (Juan 
Antonio Ramírez. "Medios de masas e historia del arte". p. 17) Se pensaba a la imagen como 
el mundo tal cual, idea producto de la concepción de la vida y del grado de desarrollo cognitivo 
de la época . Aquel capaz de crear imágenes poseía la realidad, la existencia de los objetos y 
los seres vivos, porque al crear la imagen tenía posesión de ellos y podía dominarlos. 

Con el paso del tiempo se gestó una revolución cuantitativa. El sedentarismo trajo al 
hombre la división y jerarquización del trabajo; de esta forma aumentaron los excedentes de 
producción, la riqueza y, en consecuencia, la producción de imágenes. 

Bajo estas circunstancias, los soportes materiales cambiaron y con ello hubo también una 
diversificación en los usos. Ya no era sólo la pintura en piedra sino que se modeló el barro, 
después la madera. Se introdujeron las imágenes al mundo profano a través de la cerámica, los 
tejidos y los sellos sobre arcilla blanda. (Juan Antonio Ramírez. "Medios de masas e historia 
del arte". p. 18) 

Hasta este momento el repertorio de imágenes era muy limitado y similar entre sí: algunos 
animales y escenas humanas, relativas a la caza y a las ceremonias mágicas que acompañaban 
esta actividad. La imagen apoyaba el planteamiento que se hacía del mundo y de la naturaleza, 
con gran redundancia. Por ejemplo, se le encuentra acompañando ritos para que los ciclos 
atmosférico y vegetal se cumplieran. 

Con el paso del tiempo y las transformaciones de las comunidades, se fueron gestando 
distintas culturas y civilizaciones, en este caso, la sociedad occidental adoptó características 
especiales que definieron su forma particular de apropiarse de las imágenes, como se explica 
a continuación. 

1.1.2 La imagen en la sociedad occidental. 

Al cambiar las condiciones económicas debido a la expansión del comercio y la 
consolidación del modo esclavista de producción, no se incrementó mucho la dcnsificación de 
las imágenes, pero sí se hizo la diferencia entre el productor y el consumidor de las mismas. 
Algunos grupos se especializaron en hacer cerámica, por ejemplo, que otros "adquirían. Es aquí 
cuando se entró de lleno en la sociedad mercantil. (Juan Antonio Ramírez. "Medios de masas 
e historia del arte". p. 19) 

Es importante resaltar este cambio cualitativo (en cuanto varían las relaciones entre los 
hombres a propósito de las imágenes) y cuantitativo (al provocar un mayor número de las 
mismas) porque entró en juego un tercer elemento entre el realizador y el producto: el 
propietario final. 

La imagen, de ser en principio colectiva, pasó a ser individual. Ya no sólo el creador se 
beneficiaba del poder que ejercía la imagen -en cuanto que le daba status-, sino que fue 
desplazado por otro sujeto, para quien debía producir más de ellas. 

El tránsito de una propiedad comunal a la propiedad privada jugó un papel decisivo en 
este momento. Un cambio que transformó las formas productivas y sociales no podía dejar de 
influir en el proceso de producción de las imágenes, en tanto que condicionó la relación entre 
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el productor de las mismas ye! poseer final, a una nueva dinámica de intercambio y apropiación 
de los bienes de la sociedad. 

Otra característica de esta época fue la introducción de nuevos valores en las obras 
icónicas. Al aumentar el número de éstas y existir personas interesadas en poseerlas, se 
realizaron comparaciones y se declaráron unas "buenas" y otras "malas", de acuerdo a la 
perfección de su forma (trazos, colores, acabados) y a Ja innovación en su técnica. Con esto se 
relegaron los usos primarios para Jos cuales fueron creadas, como por ejemplo, la cerámica. 

Como es lógico suponer, los poseedores de las obras buenas fueron los que ostentaban 
el poder económico y político, con lo cual dotaron a las imágenes de cierto status. " .. .las raíces 
aristocráticas de la noción de 'arte' que se manejan todavía en nuestros días, tienen aquí su 
verdadero origen. (Juan Antonio Ranúrez. "Medios de masas e historia del arte". p. 21) 

Lo trascendente es que Ja imagen pasó a ser un instrumento de clase para intervenir en 
la sociedad, cuando anteriormente era una forma de conocer la naturaleza y manipularla 
(pensamiento mágico-religioso). De esta forma se logró ejercer una dominación social que 
reforzó la económica y política, propiciada por las nuevas formas de relación provenientes de 
la aparición de la propiedad privada. 

Las características que dotaban -todavía lo hacen- de valor a una imagen eran su unicidad 
(primera en tiempo y espacio) y la mejor técnica ejecutoria, es decir, su calidad y el prestigio 
del realizador. De esta forma, un gran número de imágenes se vieron relegadas, y la mayoría 
de las personas no tenían acceso a ellas. 

Durante el periodo medieval se conservaron las mismas posiciones básicas ante este 
fenómeno, pero se retomó su sentido sacro. Se le dio un gran auge a Ja representación religiosa, 
especialmente en Jos templos, con una finalidad didáctica, gracias al patrocinio de Ja jerarquía 
católica. La densificación aumentó y mayor número de personas pudieron "ver" los elementos 
de su fe, representados de tal forma que eran más palpables e impresionantes: 

" ... cuando toda Europa era analfabeta, la Iglesia no tuvo más remedio que recurrir a la 
imagen como medio sustitutivo de información y de conocimiento; la famosa 'Biblia Paupé
rrima', tenía como función la de enseñar la historia sagrada mediante imágenes a las gentes que 
no sabían leer". (Roman Gubern. "La mirada opulenta". p. 55) 

En este sentido no se debe olvidar que el hombre medieval calificaba " ... de artificiales 
(mágicos) aquellos efectos que escapaban a la percepción del ojo." (Manuel Martín Serrano. 
"La mediación social". p. 10) Así, las imágenes con temas religiosos -generalmente dogmas 
cristianos- reforzaban muy bien la catequesis realizada por los religiosos y sacerdotes, 
instaurando desde entonces una gran tradición al respecto, que tomó características distintas 
dentro de las sociedades Oriental y Occidental, Juego de la ruptura entre Ja jerarquía de la 
Iglesia, que dio origen a dos liderazgos espirituales distintos. 

En Oriente la imagen religiosa es exclusiva de los templos, en donde se le rinde un culto 
especial y más reverencial que en Occidente, sociedad que tiende a hacer más íntimo y familiar 
el uso del ícono, (Fenómeno debido a los sismas del cristianismo ortodoxo y protestante). 

Otro cambio en la estructura económica y social originó un nuevo rumbo en la cultura 
icónica: el surgimiento del Estado y el incipiente capitalismo desarrollaron el comercio y la 
industria, compaginados con un sentido nuevo del individuo. Aparecieron las ciudades con 
comerciantes y burgueses sustituyendo al feudo. 
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El repertorio temático reducido a los cuadros religiosos se ensanchó a la mitología e 
historia antigua, al retrato y los paisajes (Juan Antonio Ramírez. "Medios de masas e historia 
del arte". p. 22), clara muestra del cambio suscitado en la concepción del mundo: en ese 
momento ya no importaba consagrar icónicamente lo religioso, sino al individuo, a aquel que 
triunfaba socialmente y tenía la capacidad económica para trascender en un retrato; asimismo, 
en contraposición a Dios -no porque se le negara, sino porque no era prioritario- se plasmaba 
lo terrenal, los avances del hombre. 

Se rompe entonces la lógica medieval (Manuel Martín Serrano. "La mediación social". 
p. 10) de sólo reproducir lo natural en tanto creación divina, y se intenta suplantar con otra 
ética, en la cual se privilegiaba el progreso tecnológico. 

Por otra parte, las técnicas de pintura y escultura también gozaron del desarrollo general, 
se comenzó a utilizar el lienzo y el óleo, más baratos y fáciles de manejar; con esto disminuyó 
el tiempo de trabajo invertido y el costo de la obra. "Los cuadros se abaratan y muchos sectores 
de la baja nobleza y de la burguesía incipiente se rodean de unas cuantas imágenes ... " (Juan 
Antonio Ramírez. "Medios de masas e historia del arte''. pp. 22-23) Como un ejemplo, en los 
Países Bajos cobró fuerza un mercado abierto de las mismas. 

Un factor determinante en el crecimiento del número de imágenes fue la imprenta, pero 
no como se hubiese esperado, porque se presentó una contradicción en su uso: aunque se 
difundieron muchos libros sobre artistas y sus obras, no sucedió lo mismo con éstas, que 
continuaron siendo exclusivas de un sector reducido de Ja población. 

Sin embrago, en el grabado en forma de viñetas e ilustraciones interiores se encuentra el 
antecedente de los medios masivos, porque " ... el libro fue el principal vehículo de difusión de 
otras imágenes,el motor de una verdadera democratización icónica ... " (Juan Antonio Ramírez. 
"Medios de masas e historia del arte''. p. 23) 

Sin lugar a dudas, la técnica del grabado revolucionó el hecho de la unicidad de la imagen. 
A partir de entonces se pudieron realizar piezas iguales que no se distinguían en calidad y 
disminuían aún más el costo de producción. Del siglo XIII al XVII predominó -con sus 
continuas mejoras y tendencias - este medio de reproducción en serie. 

Ya para finales del siglo XVIII, las familias campesinas de Europa podían poseer algún 
grabado, con lo que se propició otro tipo de diferenciación: cuando cualquiem pudo poseer 
fácilmente una imagen de calidad similar, aquellas raras o exóticas tuvieron un valor alto. Se 
instauró entonces una jerarquía de imágenes asociada a Jos valores artístico y económico. 

Los grabados se difundieron más gracias al periodismo que, casi desde sus inicios en el 
siglo XVII, tendió a incluir imágenes, lo que desacralizó a la imagen impresa al ligarla con un 
uso reiterado. "Las imágenes no sólo se multiplican o se banalizan, sino que empiezan a servir 
también, en medida creciente, para impulsar y dirigir Ja conciencia y las acciones de un número 
amplio de ciudadanos". (Juan Antonio Ramírez. "Medios de masas e historia del arte". p. 36) 

Entre los siglos XVIII y XIX se aceleró el proceso de acumulación iconográfica, al 
mejorar el grabado de madera y permitir la producción multiplicada de imágenes. A esto se 
sumó el descubrimiento de la prensa de hierro y de vapor, en 1814, que mecanizó el proceso. 

Con la litografía a principios del siglo pasado, " ... el receptor de imágenes impresas podía 
convertirse en editor(emisor) de sus propias creaciones''. (Juan Antonio Ramírez. "Medios de 
masas e historia del arte". p. 48) 
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De esta forma los hábitos de percepción iconográfica se transformaron para aceptar 
trazos más libres, al abrirse el espectro de productores a un número mayor. 

Para 1825, la locomotora representó otro cambio al introducir el impacto de la velocidad 
en la percepción visual, con lo que se entró de lleno en la génesis del arte contemporáneo y de 
la cultura de masas, al crearse una nueva concepción del arte, de la forma de representar la 
realidad que se aprecia, perceptiblemente, distinta. Con ella se comprobó prácticamente 
algunas premisas de la perspectiva geométrica creada en el Renacimiento, las cuales se 

· reforzaron con la fotografía. Así, "la multiplicación iconográfica, hasta el momento presente, 
irá acompañada por una disminución paulatina del tiempo perceptivo que cada espectador-tipo 
necesita en su contemplación". (Juan Antonio Ramírez. "Medios de masas e historia del Arte". 
p. 54) 

Después de 1830, la comercialización de los periódicos produjo otro aumento explosiva, 
en la creación de imágenes dirigidas a un público no muy culto que se inclinaba por los grandes 
grabados junto a las noticias. 

Surgieron en este momento las caricaturas, los relatos en imágenes que forman un 
conjunto que se expresa por la representación, ya no tanto por el relato. Con esto, "la imagen 
podía abandonar su habitual sumisión del texto, convertirse en protagonista y sentar las bases 
de una gramática propia que no se desarrolla plenamente hasta comienzos del siglo XX". (Juan 
Antonio Ramírez. "Medios de masas e historia del arte". p. 64) 

Con la fotografía, en 1839, el hombre se liberó de un condicionante en la producción 
iconográfica: el aprendizaje largo y difícil que representaba el grabado y otras técnicas. Incluso 
la fotografía marginó a las otras formas de representación visual como la pintura, y se erigió 
como técnica suprema en la reproducción visual. 

La fotografía logró que la posesión de un retrato propio o de personalidades o pinturas, 
se extendiera a la población en general. " .. .iba a conseguir que esa imagen pudiera ser fielmente 
trasladada, pasando por las prensas, a las manos de miles y miles de personas". (Juan Antonio 
Ramírez. "Medios de masas e historia del arte". p. 100) 

Para 1852, los libros y publicaciones con imágenes se encontraban en las estaciones de 
ferrocarril de Francia, " ... como libros profusamente ilustrados, con marcos 'arquitectónicos' 
complejos (vidas de santos, fábulas, textos educativos para niños) ... Empiezan a nacer géneros 
iconográficos nuevos como el cómic o el cartel..." (Juan Antonio Ramírez. "Medios de masas 
e historia del arte". p. 105) 

La acumulación icónica se incrementó por cada habitante, pero no sólo se crearon más 
imágenes, sino que se acumularon las ya existentes, enriqueciendo la variedad de las mismas. 

Los fenómenos de la época lograron transformar los hábitos perceptivos. La foto 
desacralizó, en la temática y el tratamiento objetivo, la configuraron plástica que se ofrecía al 
espectador. 

Al poco tiempo ya se podía trabajar con fotograbado, porque se imprimía directamente 
del negativo y con ello los íconos del pasado se trasladaron al presente, al alcance de todos. Se 
imprimieron entonces, para el gran público, pinturas clásicas, -muchas religiosas- y se 
reproducían masivamente: 

"Se acabó definitivamente, de un lado, con el monopolio detentado por ciertos grupos 
sociales de la 'biografía en imágenes' y de otro, la tiranía secular del especialista en la 
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producción de íconos socialmente válidos". (Juan Antonio Ramírez. "Medios de masas e 
historia del arte". p. 152) 

Otra pieza clave en el desarrollo de la cultura visual en Occidente, fue el cine, que 
también transformó el modo de ver la realidad, porque introdujo el movimiento en la imagen, 
y con ello cambió la cantidad de imágenes que se pueden percibir en unos segundos. 

La época actual (desde 1917) está caracterizada por unir la privatización y la multiplica
ción de la imagen. Es relativamente sencillo para el público poseer una cámara fotográfica, de 

· cine o video, y estar en contacto con miles de imágenes, lo que provoca que " ... el número real 
de horas que el ciudadano medio pasa contemplando imágenes ha aumentado de modo 
notable". (Juan Antonio Ramírez. "Medios de masas e historia del Arte". p. 152) 

La imagen es indispensable para mantener el sistema económico y político que predomi
na en la actualidad. Como ejemplo están la publicidad, los ideales colectivos, los mitos 
políticos, que son producidos y alimentados por los íconos. "El hecho es que la imagen ha 
tomado posesión de nuestra sensibilidad, de nuestra inteligencia: nos ha impuesto actitudes, 
reacciones y conductas, se ha convertido en un elemento esencial de nuestro modo de 
existencia por el simple desarrollo de un cierto número de técnicas de producción." (Enricco 
Fulchignoni. "La Imagen en la era cósmica". p. 269) 

En realidad, con el paso del tiempo, la imagen ha pasado de ser un instrumento de 
conocimiento y de placer a ser, en muchos casos, un arma para ocultar aquello negativo al 
resaltar lo bueno, que propicia la opresión y que se acepte sumisamente la explotación. 

Nuestra cultura logocéntrica ha relegado a la imagen a la periferia cultural, quedando 
como mercancía de consumo y/o esparcimiento más que como medio de conocimiento 
científico. Pero, aunque no deja de ser verdad en ciertos casos y circunstancias, la imagen no 
ha perdido totalmente su sentido original. 

El usuario de ella tiene sus motivos, expectativas y gratificaciones que son colmadas por 
el uso de cada imagen. Por ello es básico no perder de vista que el espectador realiza una 
actividad ante la imagen y este poder de decisión radica en cada persona. 

Sería incorrecto pensar que la culpable de la manipulación de imágenes es la densificación 
de las mismas y privilegiar algunas formas de producción iconográfica, porque se elevaría a 
cuestiones de "relevancia" ciertas actividades denominadas artísticas y se dejaría a nivel de 
miserables todas las demás formas de expresión. 

Por ello es necesario estudiar a la imagen dentro de su contexto en la sociedad occidental, 
caracterizada por el consumo de mercancías en serie, destinadas a un publico masivo y que se 
rigen por ciertas normas, como se verá. 

1.1.3 La imagen como texto 

En la sociedad de masas, las imágenes se difunden como "textos culturales", según un 
estudio de Lorenzo Vilches (Lorenzo Vilches. "La lectura de la imagen". p. 9), que reflejan un 
mundo posible o hasta real, en el cual se incluye la imagen de cada espectador. 

En este sentido, el juego textual se compone de tres aspectos: la manipulación de las 
formas y técnicas de los productos, que realiza el autor; el texto, como un producto complejo 
y, la recepción activa por el lector, que puede ser una persona o un conjunto de ellas. 
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"Nadie ignora que la imagen fotográfica, televisiva o el diseño sobre un papel es una 
producción donde intervienen factores humanos y técnicos que manipulan unos materiales. Sin 
embargo, los usos y el significado de la imagen parecen depender de la variedad de represen
taciones de una sociedad que influye sobre las modalidades de su transformación." (Lorenzo 
Vilches. "La lectura de la imagen". p: 14) 

La imagen por sf sola no significa nada, sólo cuando alguien se pregunta por ella es 
cuando adquiere significación, es cuando "un objeto icónico se nos presenta en nuestro mundo 

· con una apariencia sensible semejante al objeto real. De aquí nace una relación de tipo 
semiótico, producto de la interacción entre un signo, un significado y un objeto." (Lorenzo 
Vilches. "La lectura de la imagen". p. 15) 

Umberto Eco (en Cristian Metz. "Análisis de las imágenes". p. 37) enuncia que el signo 
icónico no mantiene ninguna vinculación natural con el objeto al que hace referencia 
(semejanza), porque la vinculación sólo puede ser de tipo convencional. El signo tiene cosas 
en común no con el objeto sino con el modelo perceptivo de ese objeto, son las mismas 
operaciones mentales pero distintas materias en donde se realizan. En este sentido, SIGNO 
ICONICO es lo que parece reproducir algunas características del objeto. 

Según este autor, en la representación gráfica existen muchos medios para representar 
algo y puede ser empleados por diversas personas aunque no conozcan los códigos para dibujar. 

Esta semejanza de la imagen con el objeto, sólo se realiza por la activación de una 
estructura perceptiva en el observador, y no por propiedades físicas. U na manzana no es similar 
físicamente a su reproducción pictórica, sino que ambas producen percepciones similares a la 
vista, que provocan la semejanza entre los objetos distintos, por el empleo de la expresión 
icónica (colores, formas) y plástica (espacios y dimensiones). 

"Según Eco, representar icónicamente un objeto es transcribir según convenciones 
gráficas propiedades culturales de orden óptico y perceptivo, de orden ontológico (cualidades 
esenciales que se le atribuyen a los objetos) y de orden convencional, es decir, el modo 
acostumbrado de representar los objetos." (Cristian Metz. "Análisis de las imágenes". p. 22) 

Para Vilches, los signos icónicos no son analizables como los verbales o lingüísticos, las 
figuras no corresponden a fonemas ni tienen una posición ni un valor de posición fijo dentro 
de un sistema. Las imágenes no se representan por objetos directamente, sino por operaciones 
materiales, perceptivas y reglas gráficas y tecnológicas. 

La función semiótica de la imagen " ... establece la correlación entre las sustancias de la 
expresión (colores y espacios) y las formas de la expresión (la configuración icónica de cosas 
o personas) y se relacionan con las sustancias del contenido (cultural propiamente dicho) y las 
formas del contenido (las estructuras semánticas de la imagen)." (Cristian Metz. "Análisis de 
las imágenes". p. 28) 

Un texto es un todo, una totalidad discursiva coherente para realizar una estrategia de 
comunicación. En las imágenes, la noción de texto se aplica a bloques macroscópicos, que están 
compuestos de elementos inseparables y coherentes, superior a una cadena de proposiciones 
visuales aisladas, como un todo estructurado e indivisible que puede ser leído por un 
destinatario. 

En este sentido, "la coherencia textual en la imagen es una propiedad semántico
perceptiva del texto y permite la interpretación (la actualización por parte del destinatario) de 
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una expresión con respecto a un contenido, de una secuencia de imágenes en relación con su 
significado." (Cristian Metz. "Análisis de las imágenes". p. 35) 

Desde el punto de vista de la lectura de la imagen, un texto es una unidad sintáctico
semántico-pragmática- que interpreta el destinatario en el acto comunicativo. 

De esta forma, las imágenes réligiosas debemos entenderlas como textos que son 
interpretados por el usuario, basado no sólo en su experiencia personal sino en el contexto 
histórico, cultural y religioso. 

Este último presenta múltiples variantes, derivadas del desarrollo de Jos diversos cultos, 
durante las distintas épocas de la humanidad. Por lo que un recorrido por estas formas religiosas 
permitirá visualizar el papel de la imagen en la religión y sus variantes. 

l. 2 La imagen en las religiones 
1.2.1 Repaso histórico a nivel mundial 

La religión es un aspecto de la historia de Jos hombres difícil de establecer desde su 
origen, características y evolución; no se puede precisar en que momento surge, sólo se 
encuentran indicios de su presencia social a través de tumbas, templos, santuarios, objetos de 
culto y después, libros sagrados. 

Para Edwin O. James (Edwin O. James. "Historia de las religiones". p. 9), la religión 
parece ser tan antigua como el hombre mismo y su origen está en el comienzo de la búsqueda 
espiritual del ser humano, y la única forma de acercarse a esos momentos es a través del análisis 
de los vestigios que el hombre elaboró para testimoniar esa vivencia. 

El mismo autor hace aproximaciones al concepto de religión, y explica que "si se trata 
de un acto de adoración realizado con respeto reverencial. .. -con una actitud de admiración y 
humillación en presencia de los sagrado-, entonces se debe considerar como observancia 
religiosa ... " ("Historia de las religiones". p. 13) 

De esta forma, entendemos religión como una relación individuo-di vi ni dad concretizada 
en acciones y creencias (como rezar, asistir a actos de culto, profesar dogmas) pararendircuJto 
y mantener el vínculo entre ambos. 

En sus inicios, " ... al hombre primitivo le afectaban hondamente los misterios de la muerte 
y la procreación, así como su dependencia de una fuente providencial de vida y bienestar ... 
Sentía necesidad de establecer relaciones amistosas y benéficas con la realidad viva que 
gobernaba los fenómenos misteriosos que le rodeaban". (Edwin O. James. "Historia de las 
religiones". p. 40) 

De esta forma se gestó una reacción del hombre ante este fenómeno expresado en una 
técnica ritual, encaminada a establecer relaciones y puentes verdaderos con la fuente de la vida, 
y a asegurarse una existencia -semejante a la que conocía- después de la muerte. 

En la actualidad, esa búsqueda del hombre ha desembocado en diversas prácticas 
religiosas, variadas en sus inicios y manifestaciones, pero basadas en la relación social. No hay 
que olvidar que " .. .la vida colectiva era y es esencial. Al hacer posible que los miembros de 
diversos grupos convivan en una trama ordenada de relaciones sociales, y que se adapten a su 
entorno físico, espiritual y económico, la religión ha ejercido una poderosa influencia 
unificadora." (Edwin O. James. "Historia de las religiones". p. 21-22) 
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Desde las incipientes relaciones religiosas, hace 20 mil años, las imágenes hicieron su 
aparición en las manifestaciones de este tipo. Por ejemplo, las pinturas, esculturas y grabados 
con figuras animales que se localizaron en ciertas regiones de Francia y España, se explican 
como una especie de ritual entre tribus de cazadores, con la intención de hechizar al animal para 
ayudar en la caza. · 

En el desarrollo religioso, de tener como base el control de los elementos que intervienen 
en la caza, se pasó al control ritual de las cosechas y la cría de animales domésticos. Con lo que, 

· "bajo la influencia de estas economías nuevas, empezaron a surgir estructuras sociales y 
religiosas adaptadas a las exigencias de una forma de vida agrícola o pastoril ... " (Edwin O. 
James. "Historia de las religiones". p. 42) 

En el Oriente Medio, desde el Valle del Nilo, Palestina y Siria, hasta Mesopotamia e lrak, 
se han encontrado pruebas de asentamientos humanos con culto a los muertos, expresado en 
los objetos funerarios que comprendían figurillas de mujeres hechas de marfil y arcilla y 
collares de conchas del Mar Rojo. 

En Egipto, hacia el año de 1580 antes de Cristo, era frecuente que se colocara al lado de 
la momia, estatuas del muerto para que sirvieran como cuerpo en el caso que el muerto se 
descompusiera rápidamente. 

En Ja religión egipcia son de suma importancia las imágenes y por ello rodeaban al 
faraón, encamación del dios solar; " ... el Ouadza es el 'ojo creador' u 'ojo divino' símbolo 
sagrado de carácter solar, fuente de fluido vital, de fecundidad y de reconocimiento." (Roman 
Gubern. "La Mirada opulenta". p. 1) Abundan en este lugar las representaciones de dioses y 
faraones, en forma de estatuas de metal, relieves en piedra y vasijas. 

En cambio, para los habitantes de Mesopotamia, la figura del Rey tenía un sentido 
distinto porque era un instrumento pasivo de la diosa, autora y dispensadora de la vida. El rey 
Tammue era un ser humano elegido por los dioses para servir a la diosa madre, personificada 
en una sacerdotiza y para quien, los rituales de muerte-vida del rey eran festejados alrededor 
de la efigie del mismo rey muerto. 

Por otra parte, el pueblo hebreo se desarrolló bajo la creencia de un Dios único, Yahvéh, 
pero en constante pugna con la religión de Palestina, llena de ídolos y dioses. 

Las imágenes reflejan esa lucha, por una parte la tradición y avista prohibe toda adoración 
a cualquier imagen hecha por el hombre; por otra, los palestinos adoraban estatuas que 
representaban a su dios Baal, y a otras divinidades. 

"De este modo Jehová (Yahvéh) crea el mundo nombrándolo, cosmogonía logocéntrica 
del mundo occidental y que implica que los nombres preexisten a las cosas, o las palabras a 
las imágenes, subvirtiendo así nuestras evidencias psicológicas, como sólo puede hacerlo un 
ser omnipotente." (Edwin O. James. "Historia de las religiones". p. 55) 

Después del siglo VI antes de nuestra era, esta pugna cesó bajo la consolidación del 
pueblo hebreo. El vínculo entre Dios y este pueblo se daba a través de observar fielmente los 
mandamientos, uno de los más importantes fue el de no adorar imágenes, con lo que esta cultura 
se volvió aicónica. 

En otra región del mundo, en la India, florecieron varias religiones, la más antigua parece 
estar ligada al culto de la diosa madre, ubicada en las ciudades cercanas al río Indo: 

"Parece como si en todas las casas hubiera habido figuras de barro de una deidad 
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femenina de aspecto idéntico al de la Gran Madre del Oriente antiguo, y de función idéntica a 
la de las innumerables diosas locales que se veneran en la India como dispensadoras de la vida 
y fecundidad; de personificaciones en efecto, del principio femenino que el hinduismo llama 
Sakti." (Edwin O. James. "Historia de las religiones". p. 74) 

Con el paso del tiempo y la llegada de los arios a la India, se inició la fusión de varias 
culturas en una tradición religiosa común. Se estableció paulatinamente el sistema de castas, 
característico de la religiosidad hindú, que regula el sistema social y la vida cotidiana a través 

·de la herencia y la ocupación. 
El culto a India, dios de las tormentas y de la guerra, era de los más extendidos; pero 

también se veneraba a Soma, dios de los sacrificios y a V aruna, guardián de la ley moral, actos 
que se ejercían a través de un brahmán o sacerdote presidente de los cultos. 

Una herejía del hinduismo constituyó con el paso del tiempo el budismo, una de las 
religiones con más adeptos en el mundo. En es ta religión, basada en la experiencia contemplativa 
de Siddharta -un aristócrata hindú que dejó a su familia y bienes para buscar la iluminación
queda anulado el sistema de castas, lo que le abrió el camino para convertirse en religión de 
masas, al eliminar los obstáculos de nacimiento o raza para lograr la aceptación social y el 
desarrollo religioso personal. 

En ambas religiones las representaciones icónicas estaban presentes, pero se extendieron 
más con el budismo que llevó la imagen de su iniciador a otras partes del mundo, como China, 
en forma de estatuillas de diversos materiales, y pinturas de los momentos cumbres de la vida 
de Buda. 

Los chinos también fijaron su atención en Jos procesos naturales, de los que dependía su 
alimentación. Consideraban a la tierra la madre de toda vida y de las mujeres, que a su vez eran 
madres de la raza humana. Esta cultura interpretaba el ritmo de la naturaleza como un principio 
de dualidad llamado Yang -activo y masculino- y Yin -pasivo y femenino-, tipificados por 
quienes gobernaban el universo, el cielo y la tierra. Alrededor de la tierra giraban los astros y 
a esto, que era la causa de las estaciones, le llamaban el Tao. 

Una tradición importante en China la formaron los seguidores de Confucio, quien en el 
siglo VI antes de Cristo, registró la sabiduría de su pasado cultural como una forma de guiar 
hacia la buena conducta. Bajo la influencia del budismo, el movimiento iniciado por Confucio 
se transformó: 

"Se empezó entonces a venerar al Sabio, hasta elevarle a rango divino. Se hicieron 
imágenes suyas y tablillas en su honor, y se alzaron altares con velas y un incensario, ante los 
cuales se presentaban ofrendas y se dirigían oraciones al espíritu de Confucio." (Edwin O. 
James. "Historia de las religiones". p. 140) 

El budismo se extendió rápidamente por China, el Tibet y Japón, en donde los dioses 
locales se manifestaban en forma de budas; " .. .la evidencia histórica no se remonta más allá del 
año 65 de la era cristiana, cuando, según la leyenda, el emperador Ming-ti, inspirado por un 
sueño, mandó traer de la India, maestros, libros e imágenes budistas." (Edwin O. James. 
"Historia de las religiones". p. 146) 

Con la fusión del budismo y la religiosidad anterior fue creándose una forma indepen
diente en donde Buda era infinito y eterno, salvador de la humanidad, a través de las penalidades 
a las que se sometió. 
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Este culto también llegó a Japón, en donde la religión original era el Shinto, o camino de 
los dioses, que ha dado gran estabilidad política a sus gobernantes, independientemente del 
aspecto mítico, en donde el Emperador es hijo de los dioses. 

No tardó mucho para que el budismo se fusionara con el Shinto. De esa forma surgió el 
llamado Shinto doble, que utiliza imágénes, incienso y otras cosas de la organización y el culto 
budista. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Shinto oficial, que aparentemente no tenía un 
. carácter religioso, fue abolido, pero en la realidad más de 20 millones de adeptos indican lo 
contrario. 

En forma similar al budismo, las imágenes con tintes religiosos proliferaron en Grecia 
y Roma, en donde los dioses eran representados en formas humana. 

En esta región se formaron pequeñas ciudades independientes entre sí, soberanas, con 
una cultura desarrollada y variada. No se consolidaron como un estado centralizado y por ello 
no tuvieron las dimensiones de Egipto o Ja unión de los hebreos. 

Las imágenes religiosas tuvieron una gran importancia como en Creta, donde" ... el tema 
de Ja fertilidad era un rasgo destacado en la religión, como lo demuestran las abundantes 
figurillas de fayenza multicolor que representan a la diosa de las serpientes ... " (Edwin O. 
James. "Historia de las religiones". p. 156) 

En cambio, en Grecia, los dioses eran caudillos y conquistadores, que no trabajaban y 
bebían y comían en abundancia. "Estos magníficos relatos (los de Homero y Hesíodo) hacían 
a los dioses olímpicos prototipos de una humanidad glorificada, y a partir del siglo VI antes de 
Cristo, inspiraron a los escultores a retratarles en forma idealizadas de exquisita belleza." 
(Edwin O. James. "Historia de las religiones". p. 159) 

Paralelamente a los cultos del Olimpo, se desarrollaron en esta región los llamados cultos 
"mistéricos", que ofrecían la salvación a través de ritos de iniciación, purificación ceremonial 
y un saber impartido por los rituales. 

En el rito de Apolo y Dionisio, por ejemplo, el anhelo de comunión con lo divino que 
existe en el hombre, encontró un lugar ideal para sentirse elevado de lo temporal a lo espiritual. 
Este culto fue introducido a Grecia y provocó desconfianza entre los seguidores de los dioses 
del Olimpo, pero en poco tiempo se hizo público, y se conoció a Dionisio como el dios de la 
vegetación: 

"Ayudadas por música excitante, símbolos fálicos, uso abundante de vino y danzas 
vertiginosas a la luz de las antorchas, se entregaban en cuerpo y alma a las potencias que 
trascienden el tiempo y el espacio, y la vida personal del hombre." (Edwin O. James. "Historia 
de las religiones". p. 161) 

Después se desarrollo otro culto, esta vez centrado en Orfeo, un músico, del cual se 
originó una religión cultural que creó un concepto de inmortalidad. Esta fue la fuente que 
inspiró a Platón el concepto de la naturaleza dual del hombre, con un alma divina encarcelada 
en un cuerpo mortal. 

En otro de los cultos, realizado en Eleusis, se confería a los ritos agrícolas un sentido más 
profundo y se unían a la muerte y la resurrección, por lo que la espiga germinante se transformó 
en el símbolo de una nueva vida. Esta espiga era uno de los símbolos que mostraban a los 
iniciados, mientras presenciaban una representación dramática. El objetivo de estas religiones 
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denominadas "mistéricas", era el renacimiento a un más allá gozoso, que después fue retomado 
por el cristianismo. 

Otro aspecto del espíritu religioso de los griegos, fue el consultar el Oráculo que se 
encontraba en Delfos, al cual acudían para conocer la voluntad de los dioses y obtener datos 
sobre el presente y el futuro. · 

Por más de mil años, Jos griegos y después Jos romanos, consultaron a la profetiza, 
llamada "Pitia", a la que se Je atribuía ser portavoz de Apolo, hijo de Zeus. Pero al no verificarse 

. en Ja práctica las declaraciones de Ja profetiza, el oráculo fue perdiendo prestigio. 
En tanto Platón y Aristóteles dieron a la idea de Dios un contenido filosófico de valor, 

pero no fueron competencia popular de los cultos "mistéricos" o del Oráculo de Delfos. 
Tiempo después se desarrolló Ja religión primitiva de Jos romanos que se centraba en el 

campo, la granja y el hogar, y después se veneró a una divinidad que no era representada 
icónicamente. Además se rindió culto a la puerta, el fuego, Ja virilidad del hombre, los bosques, 
los ríos, y a cada uno se le dio un nombre especial. 

En Roma," ... la religión, de donde proviene nuestra palabra 'religión' era un atarse en 
una obligación mutua, que afectaría primero a la relación familiar y después a la comunidad en 
general, organizada sobre una base institucional que mediante el ritual prescrito mantenía 
relaciones pacíficas con los dioses." (Edwin O. James. "Historia de las religiones". p. 163) 

La diosa Diana, por ejemplo, era representada por una estatua de madera que se decía ser 
copia de la imagen de Artemisa, que se encontraba en Efeso, como lo menciona el Libro de 
"Hecho de los Apóstoles". (Edwin O. James. "Historias de las religiones". P. 164) 

El cristianismo surgió en el contexto del imperio Romano y de orígenes hebreos, por lo 
que tuvo que enfrentar ese choque de dos culturas, una icónica y la otra no. De esta fusión surgió 
un uso particular de las imágenes religiosas, en el cual se poseen pero teóricamente no se udoran. 

Este origen fue la base de diversos enfrentamientos y rupturas entre cristianos, de 
discusiones teológicas y luchas sangrientas: "Los hebreos, árabes, bizantinos, luteranos y 
calvinistas, lucharon en determinada época contra el poder de las imágenes y llegaron a Ja 
matanza contra quienes defendían Jos objetos que consideraron perniciosos." (Enricco 
Fulchignoni. "La imagen en la era cósmica". p. 269) Pero como tema central de la investiga
ción, las imágenes cristianas se analizará a profundidad más adelante. 

Con influencia del cristianismo, el Islam se formo con base en las revelaciones 
contenidas en el libro "El Corán", considerado sagrado porque Dios Jo dictó al profeta 
Mahoma, segun relató él mismo. 

Este personaje afirmaba que en una cueva del Monte Hira, cerca de La Meca, fue visitado 
por el ángel Gabriel -de la tradición cristiana-, quien le ordenó dar a conocer el mensaje que 
contendría el Corán, con lo que pasó a ser portavoz y profeta de Dios, de Alá. (Edwin O. James. 
"Historia de las religiones". p. 170) En este contexto, Mahoma aseguró que sus revelaciones 
confirmaban las judías y cristianas, pero su conocimiento de las mismas era confuso, como se 
aprecia en "El Corán", que considera a Abraham como fundador del Islam a través de Ismael, 
antepasado del pueblo árabe, quien fue arrojado a una hoguera por negarse a adorar ídolos. 

La religión musulmana llenó templos y mezquitas con pinturas que representan a 
Mahoma durante su vida, con las revelaciones que le hizo el ángel Gabriel y las guerras santas 
que lograron propagar el Islam, actualmente con 250 millones de adeptos. 
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Varios cismas también tuvo el Islam, provocados por la sucesión del Califa, el Jugar que 
ocupó Mahoma, con lo que se registraron diferencias en las creencias y prácticas, pero no 
trascendentes. 

Luego de este recorrido, es preciso aclarar que no sólo existen las religiones menciona
das, y seguramente algunas de las omitiaas tendrán vestigios del uso de imágenes para expresar 
el culto, pero sólo se retomaron aquellas que por su número de adeptos o importancia histórica, 
influyeron o han llegado a tener repercusión y presencia en Ja sociedad occidental de forma 
significativa. 

Dentro de este contexto se puede observar que la imagen, como expresión comunicativa, 
ha tenido una presencia no sólo importante dentro de las religiones mas relevantes, sino 
fundamental para el desarrollo y propagación de las mismas, al funcionar como un mecanismo 
de apropiación y didáctico que ha reforzado Jos dogmas y fundamentos de los cultos y 
creencias. 

Pero su uso tampoco es absoluto, como se ejemplificó con las religiones que se 
caracterizan por ser aicónicas y en la cuales esto les permitió conformarse como pueblos o 
comunidades, destacándose como elemento de diferenciación. En este sentido las imágenes se 
aprecian como factor decisivo de muchas conductas y formas de cultura en el mundo, como 
piezas significativas e impactantes para el hombre, como elementos de conocimiento de 
realidades sobrehumanas y de relaciones interpersonales y grupales. 

Desde esta perspectiva hay que abordar el momento cuando Ja imagen religiosa de la 
sociedad occidental llegó a México y se fundió con la cultura icónica existente en la religión 
prehispánica, proceso que tomó formas propias y conformó un sistema especial y distintivo, 
el cual es retomado por los mexicanos. 

1.3. Imagen religiosa en México 
1.3. l. Etapa pre-colombina 

México prehispánico ... 
Tierra de la serpiente emplumada ... 
Raza de bronce que en tus tiempos de esplendor supiste dar ejemplos de cordura y trabajo 

a todos aquellos que te rodeaban, y que siglos después continúas despertando el asombro de 
miles de hombres que se maravillan con tu cultura. 

Hablar de iconicidad religiosa en esta etapa, es referirse a una historia de culto fiel y 
entregado. En las civilizaciones del México antiguo, el Estado y la religión se hallaban 
estrechamente conjugados, integrando un sólo cuerpo, y todas las manifestaciones importantes 
de la vida colectiva se ajustaban a las necesidades y objetivos del Estado y la religión, que eran 
esencialmente los mismos, por consiguiente, el arte en sus expresiones más vigorosas estaba 
al servicio del Estado, de la religión y de las orientaciones dominantes.en la vida colectiva. Es 
cuestión de dar un vistazo hacia la historia de nuestros antepasados, para corroborar que para 
ellos, las expresiones artísticas religiosas eran parte esencial de su vida: 

" ... por sí mismo Mesoamérica era un mundo histórico." (Üctavio Paz. "El laberinto de la 
soledad. p. 82) "Los antiguos pobladores de México nunca concibieron el arte como algo 
distinto de sus intereses más profundos. Para ellos, era necesidad vital, representación del deseo 
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de vivir, parte de la vida misma". (Héctor Manuel Romero. "Enciclopedia mexicana del 
turismo". p. 106) 

Para estos pueblos, la religión era un elemento de primordial importancia. Sus creencias 
y su filosofía de la vida le daban sentido a su existencia y daban pauta a una existencia ordenada 
en lo político y en lo social. "La misma· sociedad azteca era un Estado teocrático y militar. Así, 
la unificación religiosa antecedía, completaba o correspondía de alguna manera a la unificación 
política. Con diversos nombres, en lenguas distintas, pero con ceremonias, ritos y significados 

·muy parecidos, cada ciudad precortesiana adoraba a dioses cada vez más semejantes entre sf'. 
(Octavio Paz. "El laberinto de la soledad". p. 83) Las carencias de esta civilización no eran el 
" ... fruto de un movimiento religioso popular, como las religiones proletarias que se difunden 
en el mundo antiguo al iniciarse el cristianismo, sino la tarea de una casta, colocada en el 
pináculo de la pirámide social". (Octavio Paz. "El laberinto de la soledad". p. 83) 

La riqueza cultural e ideológica con las que se trabajaba en la elaboración del arte 
religioso no ha sido rescatada en un cien por ciento porlos estudiosos de hoy." Apenas tenemos 
un trasunto rápido de las culturas indígenas, de sus tradiciones, de su acervo de conocimientos 
y de sus ideologías, y la interpretación del significado de sus monumentos, su escultura y su 
pintura debe necesariamente avanzar con cautela". (Héctor Manuel Romero. "Enciclopedia 
mexicana del turismo". p.p. 106-107) 

El momento histórico que se vivía daba pauta para que el hombre prehispánico expresara 
su modo de vivir a través de imágenes (pinturas, esculturas, tallados, etc), que fueron dejando 
huella en la historia. " ... en las culturas del México antiguo, el lenguaje plástico era, por 
excelencia, el medio expresivo y todos sus elementos (el dibujo, el relieve, las proporciones, 
la disposición de las figuras, los colores) tenían exacto significado. Pletórico de simbolismos, 
aquel arte era acentuadamente ideológico, representativo sobre nociones de la vida y la 
naturaleza, mítico o místico, ceremonial y trascendental". (Héctor Manuel Romero. "Enciclo
pedia mexicana del turismo". p. p. 106-107) 

No era un sólo Dios. Aquellos hombres encontraban en la vida misma, un motivo de 
asombro y respeto, y a todo eso que les parecía tan respetable lo veneraban con un entregado 
fervor en los bajorrelieves de los templos y las pirámides, en las esculturas de las deidades ... 
En suma, "aquel arte exalta la visión que del universo y de la vida humana sustentaron los 
distintos núcleos indígenas". (Héctor Manuel Romero. "Enciclopedia mexicana del turismo". 
p. 107) 

Cabe hacer notar, que las obras de arte surgidas en esta etapa con la finalidad de exaltar 
el sentimiento religioso, se realizaron de forma anónima y colectiva, confirmando la tesis que 
plantea el paralelismo indisoluble religión-Estado (a Ja par de las actividades políticas y 
sociales propias del Estado, los individuos se encargaron de generar diferentes obras de arte). 

Paul Westheim, nos habla de que las tareas que tenía encomendadas el arquitecto, el 
escultor, el pintor, eran la construcción de las pirámides, templos u otros edificios destinados 
al culto. La decoración de estas construcciones con pinturas o relieves, la ejecución de estatuas 
de dioses, de piedras de sacrificios, de ahumadores, de máscaras ... Esto es, Ja creación de obras 
destinadas a la comunidad. 

El mismo autor expresa que en todas las obras rescatadas por el esfuerzo de la 
arqueología, entendidas como expresiones de una espiritualidad superior, hay que buscar la 
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relación con el culto. 
En esta etapa histórica, "la tradición más antigua y vigorosa es la de la unidad orgánica 

entre la vida social y el arte, este último como instrumento de expresión de los ideales colectivos 
estatales. De ahí que en las sociedades antiguas que radicaron en México, el arte fundamental 
haya sido religioso, ideológico, públíco, monumental, auspiciado por el Estado". (Héctor 
Manuel Romero. "Enciclopedia mexicana del turismo". p. 107) 

Un arte que ante todo fue plástico: arquitectura, pintura, escultura. "La escultura, 
instrumento de la religión, de la ciencia, la historia y la literatura tuvo también carácter 
fuertemente plástico, pictográfico. Igualmente, otras artes plásticas como la orfebrería, la 
cerámica y la plumería alcanzaron esplendor". (Héctor Manuel Romero. "Enciclopedia 
mexicana del turismo". p. 107) 

Había que comunicar el sentido de un pueblo, y los indígenas quisieron desarrollar su 
sentido artístico para expresar su cultura. 

"Bien puede afirmarse, pues, que el gran lenguaje de las sociedades prehispánicas de 
México, fUe el lenguaje hecho de las formas, de volúmenes, de líneas, de colores. Se puede 
hablar incluso del 'sentido plástico' de la vida de los antiguos mexicanos. Sentido plástico que 
saturó sus trabajos y sus luchas, su religión, sus costumbres, su literatura, sus cantos, sus 
danzas". (Héctor Manuel Romero. "Enciclopedia mexicana del turismo". p. 107) 

El hombre pre-colombino, no buscaba como "objetivo esencial, la expresión de un 
sentimiento estético; buscaba dar la impresión de la terrible potencia de la deidad". ("Enciclo
pedia de México". Tomo J. p. 531) Es decir, quisieron expresar su temor, su capacidad de 
asombro ante lo desconocido; en suma, su necesidad de encontrar respuestas al mundo que les 
rodeaba. Para ellos, "los dioses son severos, horrendos y despiadados, dioses sanguinarios que 
comen los corazones de los hombres y beben su sangre. Es un mundo a la vez terrible y sublime. 
Y no hay ninguna posibilidad de sobreponerse a él''. ("Enciclopedia de México". Tomo J. p. 
537) 

Debido al planteamiento anterior, es lógico pensar que el arte religioso provocaba un 
profundo respeto a la tradición y a la " ... poca inclinación por las innovaciones. Durante siglos 
se utilizaron los mismos elementos decorativos y arquitectónicos, sin buscar ninguna supera
ción de los conceptos formales". ("Enciclopedia de México. Tomo r. p. 537) 

1.3.2. Conquista y colonización 

Esta es una etapa de encuentros y desencuentros ... Dos mundos distintos se unen para 
formar una sola cultura. Fue quizá un determinismo histórico no deseado, pues, si bien es cierto 
que las diferentes organizaciones indígenas que habitaban nuestro país presentaban diferencias 
en lo que respecta a su organización social, " ... todas tenían comunes signos cardinales que 
arrancaban de su milenaria convivencia-en paz o en guerra-en un mismo territorio continental. 
Hacia los días de la conquista, los más vigorosos núcleos se habían constituido en centros de 
poder estatal considerablemente desarrollados. Y las suyas no eran culturas agonizantes, sino, 
muy al contrario, en franco ascenso". (Héctor Manuel Romero. "Enciclopedia mexicana del 
turismo". p.p. 108-109) 

La cultura, la religión, las formas de organización política habían encontrado su plenitud. 
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La sangre de los pueblos indígenas hervía con mayor fuerza en nuestro territorio cuando Jos 
españoles llegaron a cambiar el curso de una historia que su vislumbraba muy distinta a la que 
hoy vivimos, sobre todo en lo que a religión se refiere, ya que los españoles trajeron consigo 
una concepción espiritual occidental, que de inmediato se dejó ver. 

Con la llegada de los españoles· a México, aparecen en nuestro territorio imágenes y 
figuras que conforman la iconografía religiosa, barroca y novohispana. Al describir la 
maravillosa grandeza del Templo Mayor, Hernán Cortés informa al Emperador Carlos V que 
a los grandes ídolos que se adoraban en el lugar los eliminó, para poner en su lugar imágenes 
de María y otros santos. Después vino Guadalupe y de ahí la afirmación de un franciscano, Juan 
de Mendoza, quien dijo: 

"Formose esta imagen santa de Guadalupe, a semejanza de los gentiles naturales de esta 
tierra; dícelo su rostro que muestra un color apagado, moreno, semejante al que tienen ellos, 
y púsose asimismo en su traje, vistiose las ropas de su usanza para que viéndola los gentiles 
formada a su semejanza y vestida en su traje, se enamorasen y convirtiesen". (Roger Bartra. "La 
jaula de la melancolía". p. 219) 

Era necesario terminar con la cultura, las tradiciones y las creencias del pueblo vencido. 
La conquista debía abarcar todos los ámbitos de la vida, y ent~e ellos, el ámbito religioso. Y qué 
mejor forma para hacerlo que a través de imágenes, derribando las viejas, y levantando otras 
nuevas. 

Al consolidarse la conquista espiritual del territorio, la Nueva España se encontraba 
repartida ya no sólo por divisiones políticas o fronteras económicas, sino también por 
provincias eclesiásticas. Así podemos identificar una geografía espiritual de México que se 
enriquece al paso de Jos años, tanto por las diferentes catedrales y templos, como por las 
diversas devociones de cada región. 

Además, el arte se configuraba como propio, congruente con las características históricas 
y sociales en que surgía y con los propósitos de Ja comunidad que lo hacía posible y lo utilizaba 
para sus fines. "Era libre en tanto que en su estilo y significado, no dependía de la sociedad que 
lo alimentaba. Y en eso radicaba su personalidad inconfundible". (Héctor Manuel Romero. 
"Enciclopedia mexicana del turismo". p. 109) 

La conquista vino a interrumpir violentamente el desarrollo de los pueblos indígenas, ya 
que, "a la conquista material por medio de la intriga y de las armas siguió inmediatamente Ja 
dominación espiritual. Sin ésta, no se hubiera podido consolidar aquella. La destrucción de los 
templos, de los monumentos públicos y de la organización sacerdotal de los indígenas que los 
españoles emprendieron y llevaron a cabo con radical decisión, no era sólo ensañamiento de 
los vencedores, sino necesidad absoluta e inaplazable de la colonización. Había que arruinar 
todo aquello que representaba la ideología, la concepción de la vida y la organización social y 
política de los vencidos, destruir hasta sus cimientos el edificio de la cultura antagónica; echar 
al suelo a los viejos dioses y sustituirlos. De esta manera se disolvería la argamasa que unía al 
cuerpo de las sociedades indígenas, y éstas, ya sin horizonte, tendrían que acogerse a las nuevas 
formas de vida, a la nueva ideología, a los nuevos dioses, a la nueva estructura social". (Héctor 
Manuel Romero. "Enciclopedia mexicana del turismo". p. 109) ' 

A una América virgen, religiosa, mística, poblada por pueblos de gran sabiduría, llegó 
un catolicismo que adquiere en este continente un gran apogeo, mientras que en Europa se 
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encuentra decadente. Así, la religión católica "se extiende en tierras nuevas en el momento en 
que ha dejado de ser creadora. Ofrece una filosofía hecha y una fe petrificada, de modo que la 
originalidad de los nuevos creyentes no encuentra ocasión de manifestarse. Su adhesión es 
pasiva. El fervor y la profundidad de la religiosidad mexicana contrasta con la relativa pobreza 
de sus creaciones". (Octavio Paz. "El faberinto de la soledad". p. 95) 

Y esto trajo como consecuencia, el naufragio de la sociedad indígena, de su estado, de 
su religión, su ciencia, su ideología, y su arte. Y de todo eso no quedaron más que vestigios. 

"El arte de los indígenas dejó de existir como arte público, estatal y monumental, y se 
convirtió en arte furtivo, cohibido, doméstico, de pequeñas magnitudes". (Héctor Manuel 
Romero, "Enciclopedia mexicana del turismo". p. 110) Toda una historia de siglos, tuvo que 
ser reducida para dar paso a una nueva forma de pensar y de vivir. "El arte colonial que sucede 
al indígena es también público, religioso y monumental; pero, por lo menos en su etapa inicial, 
es arte de conquista. No representa una nación formada e independiente, sino a una colonia en 
la que apenas comienza el lento proceso de forja de una futura nacionalidad; ni es 'arte por el 
arte' que de eso tampoco gustaban los españoles de la época, sino arte que exalta decididamente 
los propósitos y la ideología de la nación conquistadora. Arte destinado a cimentar y hacer 
perdurable la dominación económica, política, espiritual de los indios". (Héctor Manuel 
Romero. "Enciclopedia mexicana del turismo". p. 110) 

Es así, como poco a poco y sin siquiera percibirlo, se fueron perdiendo las raíces de la 
cultura conquistada. "Los nuevos gobernantes se apr.esuraron a sustituir las formas, las 
representaciones de la vieja cultura indígena. Donde hubo teocallis, levantaron templos, 
colocaron imágenes del santoral católico en los sitios que antes ocupaban los ídolos. A estos 
los destruyeron o los sepultaron. Lo mismo en la ciudad principal que en las regional más 
apartadas, con profusión sembraron sus templos y conventos. Edificios amplios, elevados, con 
atrios a patios luminosos y arquitectura poderosa y funcional, tanto para el servicio de la nueva 
fe como para posibles necesidades militares. En muchos de ellos la escultura y la pintura 
alcanzaron gran dignidad y, en señalados ejemplos, la exaltación del cántico. 

Pero mientras el antiguo arte monumental indígena, aunque sólo sea conocido en sus 
ruinas, puede parangonarse en originalidad, fuerza y carácter al de cualquier cultura antigua, 
el de la Colonia, pese a cierto aire peculiar, aparece siempre como trasunto de sus ejemplos de 
Occidente. Y es que el arte colonial es, por mucho que se pretende idealizarlo, arte mediatizado 
y en parte.enajenado. No podía ser de otra manera por el conjunto social todavía informe del 
que surgía". (Héctor Manuel Romero. "Enciclopedia mexicana del turismo". p. 111) 

Aunque los pueblos indígenas, vencidos y dominados buscaron adaptarse a las nueva 
formas combinando sus anteriores concepciones, instituciones y modos de existencia con las 
que los españoles trataban de imponer, no podían dejar de ser pueblos vencidos y, de hecho, 
habrían de pasar siglos antes de que se integraran de lleno a su nueva realidad. 

"El catolicismo ofrece un refugio a Jos descendientes de aquellos que habían visto la 
exterminación de sus clases dirigentes, la destrucción de sus templos manuscritos y la supresión 
de las formas superiores de su cultura, pero por razón misma de su decadencia europea, les niega 
toda posibilidad de expresar su singularidad". (Héctor Manuel Romero. "Enciclopedia mexi
cana del turismo". p: 111) Una singularidad que dejaría huella en la historia por su riqueza 
cultural, pero que estaba destinada a no desarrollarse más. "Por eso el arte de la colonia, que 
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se manifiesta desde el mismo siglo XVI, es admirable, pero lo es precisamente en la medida en 
que muestra el resuelto esfuerzo de los conquistadores y colonizadores por realizar a fondo su 
empresa de dominación y darle aureola de obra redentora". (Héctor Manuel Romero. 
"Enciclopedia mexicana del turismo". p. 111) 

Los conquistadores impusieron sus normas, pero tarde o temprano el sistema por ellos 
impuesto tendría que desaparecer, ya que una vez aprendida la nueva fonna de vida, la colonia 
no ofrecía mayores aspiraciones de desarrollo al pueblo mexicano. "El orden colonial fue un 

. orden impuesto de arriba hacia abajo; sus formas sociales, económicas, jurídicas y religiosas 
eran inmutables. Sociedad regida por el derecho divino y el absolutismo monárquico, había 
sido creada en todas sus piezas como un inmenso, complicado artefacto destinado a durar pero 
no a transformarse". (Octavio Paz. "El laberinto de la soledad". p. 99) 

En esta época el arte indígena comunicó un aire nuevo y original a la arquitectura, 
escultura y pintura que entonces los españoles importaban de Europa, " ... la nota indígena en el 
arte colonial afecta sólo a los valores formales y secundarios de las obras y no a su trazo 
fundamental ni a su orientación ideológica, que fueron privativos de los nuevos dominadores, 
particularmente en los primeros tiempos del virreinato". (Héctor Manuel romero. "Enciclope
dia mexicana del turismo". p. 112) 

Como lo plantea la historia de México, en sus diferentes versiones, la unificación entre 
indígenas, españoles, mestizos y criollos fue un proceso de siglos, por tanto, en el tiempo de 
la colonización, los indígenas no participaron en la dirección de la vida espiritual de aquellos 
tiempos. Los colonizadores, redujeron " .. .la participación de los fieles a las más elemental y 
pasiva de las actitudes religiosas". (Octavio Paz. "El laberinto de la soledad". p.p. 85-86) "En 
estas condiciones, la Colonia transcurrió como larga era de gestación nacional, en todos los 
órdenes. En la mezcla turbulenta de las fuerzas sociales que en ella concurrían, la nebulosa de 
México iba tomando forma. Penosamente, empezaban a dibujarse sus instituciones económi
cas y políticas. No era de esperar, pues, que en la cultura refulgiera el espíritu de una nación aún 
no formada. Para los efectos de la creación espiritual, los indios, vencidos y perseguidos, casi 
sólo hablan con las manos". (Héctor Manuel Romero. "Enciclopedia mexicana del turismo". 
p.p. 113-114) En los campos guerreros triunfaron los ejércitos de España, pero fue Cristo quien 
venció a Huitzilopochtli. 

Después de las armas, vino la conquista más importante: la espiritual, "de la cual son un 
bello testimonio las pinturas del indio Juan Gerson en los muros y cúpula del convento de 
Tecamachalco, en Puebla". (Héctor Tajonar. "México a través de su arte". p. 41) 

En el sentido estrictamente religioso, la conquista hace referencia a la calequización de 
los indígenas, pero también a la conquista de lo español hacia lo indígena y viceversa. "No fue 
un choque sino un encuentro, físico y espiritual, que fue germen y fermento de otra historia". 
(Héctor Tajonar. "México a través de su arte". p. 41 

Dice Octavio Paz: Por el bautismo los indios encuentran un lugar en el mundo, entran en 
un orden y en una iglesia. Pertenecer a la fe católica significaba encontrar un sitio en el Cosmos. 
"La religión es el elemento clave de la fusión de los pueblos. El encuentro se dio en el ardor de 
las batallas, en la intimidad de las alcobas, en la sujeción de las leyes; pero la unión comenzó 
en las pilas bautismales, en los templos, en el diálogo callado de sus creencias. Fue un asunto 
de fe". (Héctor Tajonar. "México a través de su arte". p. 41) 
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Tan sólo treinta y cinco años después de la llegada de los primeros doce misioneros a 
América, había ya 160 conventos, que reflejaban la nueva fe y la nueva voluntad religiosa. Sin 
embargo, el indígena no dejó del todo sus costumbres, y esto lo podemos ver en un extraño 
sincretismo artístico. 

"La mezcla y combinación de es.tilos se enriquecen con las ideas indígenas y su talento 
y habilidad naturales; por eso surgen creaciones con un perfil propio que se adapta perfectamen
te al carácter geográfico de la Nueva España, hecho de opuestos: luz y sombra, hombre y mujer, 

·amo y esclavo, vida y muerte, si y no". (HéctorTajonar. "México a través de su arte". p. 43) 
El arte colonial mexicano encuentra en las pinturas murales un medio de transmisión 

de las enseñanzas religiosas. "Encuentra la cruz como centro arquitectónico y forma de exaltar 
la devoción por la pasión de Cristo. La imagen de Jesucristo, doliente y triunfante, en la cruz 
y resucitado, fue uno de los temas favoritos del arte durante la colonia. Los cristos mexicanos, 
sufrientes, sangrantes y escarnecidos, reúnen en la cruz la violencia de los dioses prehispánicos 
y el dramatismo de las representaciones cristianas en España. A lo largo de los tres siglos 
coloniales hay innumerables ejemplos de la visión profundamente humana y divina de la 
imagen de Cristo. Con materiales ricos y modestos, con cañas de maíz, en madera, en marfil, 
cantera, plata, los artistas novohispanos representaron su devoción y religiosidad". (Héctor 
Tajonar. "México a través de su arte". p. 43) 

Bajo este enfoque de utilidad y eficacia de concebir la arquitectura, expresión de fuerza, 
voluntad y de fe; a la pintura, lenguaje de educación, doctrina y amor; y a la escultura, 
representación de la vida terrena y heraldo de la vida eterna; "todos son signos litúrgicos de la 
'nueva y primitiva iglesia' y cada orden lo interpreta de acuerdo a su propia regla". (Héctor 
Tajonar. "México a través de su arte". p. 44) 

Fue una especie de mestizaje de la fe. Dos mundos llenos de religión, se unieron para 
formar un solo pensamiento. Octavio Paz escribe que "la aparición de la Virgen de Guadalupe, 
precisamente en el santuario de una diosa india, era una confirmación del carácter único y 
singular de Nueva España. Una verdadera señal. .... Que insinuaba una misteriosa conexión 
entre el mundo precolombino y el cristianismo .... Los indios se refugiaron en las faldas de 
Tonatzin/Guadalupe: faldas de madre-montaña, de madre -agua. La situación ambigua de la 
Nueva España produjo una reacción semejante: Los criollos buscaron en las entrañas de 
Tonatzin/Guadalupe a su verdadera madre, madre natural y sobrenatural, hecha de tierra 
americana y teología europea. Para los criollos representó la posibilidad de enraizar en la tierra 
de Anáhuac. Fue matriz y también tumba: enraizarse es enterrarse". (HéctorTajonar. "México 
a través de su arte". p. 45) Las experiencias vividas debían transmitirse de generación en 
generación, y es aquí donde la imagen juega también un papel importante, ya que fue el medio 
para entender y asimilar todos los nuevos personajes religiosos que llegaron a la Nueva España. 

"En esos primeros tiempos, las técnicas y los materiales eran sumamente variados, los 
pintores utilizaban lo que tenían y adaptaban lo que hubiera para hacer sus cuadros. Sin 
embargo, todo se unificaba en la temática, que giraba en torno a los temas religiosos. La vida 
y la pasión de Cristo, así como los pasajes bíblicos fueron los temas favoritos, y casi únicos, 
de los pintores novohispanos." (Héctor Tajonar. "México a través de su arte". p.p. 50-51) 

En suma, la conquista fue la época de la destrucción y de la construcción; tiempo de 
conquistas y misiones, de soldados y predicadores, de visionarios y de artistas. Los profundos 
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sentimientos religiosos prehispánico y español florecieron en el nuevo ser y se expresaron en 
sus creaciones artísticas, lo que explica que en esta época haya multitud de obras de inspiración 
religiosa, muy por encima, en número y calidad, del arte civil. 

Obras religiosas, que por supuesto, fueron cómplices del fenómeno de iconicidad 
religiosa del que hoy en día somos tesiigos. 

1.3.3. Independencia y liberalismo 

"El siglo XIX transformó la historia del hombre. Nunca en tan poco tiempo, habían 
habido tantas novedades en el desarrollo de la humanidad. Cambiaron las creencias y las ideas; 
cambió la política y el mundo del dinero, cambió la ciencia y también el arte. México vivió 
también ese cambio, y de una manera dramática y profunda." (HéctorTajonar. "México a través 
de su arte". p. 59) 

La lucha por la independencia, a pesar de sus objetivos de emancipación netamente 
políticos y económicos, también caminó de la mano de la religión, y de sus imágenes, ya que 
no debemos olvidar que fue la imagen de la virgen de Guadalupe su estandarte y protectora. 

Nueva España representaba entonces el pasado y un México independiente el futuro, y 
en este contexto el arte neoclásico toma la delantera sobre el colonial. Sin embargo, fueron 
pocos los avances ya que "la independencia de México, como lo fue la Conquista y lo sería la 
Revolución, es un hecho múltiple, que entre sus consecuencias trae el anquilosamiento artístico 
y la debacle de la Academia." (Héctor Tajonar. "México a través de su arte". p. 60) 

"Abundaban los temas religiosos e históricos, concebidos bajo los cánones estrictos de 
clasismo europeo, dadas las condiciones inestables del país, todos los esfuerzos se encamina
ban hacia los ideales de 'progreso' y 'civilización' como frutos de la vida moderna, y también 
hacia allá se dirigían las artes." (Héctor Tajonar. "México a través de su arte". p. 62) Poco se 
pensaba en fórmulas artísticas novedosas. Lo importante era reflejar a través del arte el sentir 
de un pueblo ansioso de libertad. Del régimen político y económico colonial no quedaba nada, 
pero la conquista espiritual siguió su camino, y fueron los mismos caudillos independentistas 
quienes abanderaron imágenes religiosas. 

"La religiosidad y devoción populares cobraron una importancia particularmente intere
sante en el siglo XIX. Alejados de lineamientos oficiales, los retablos populares del siglo 
pasado expresan, al óleo y en láminas de estaño, el fervor popular independiente, aún barroco, 
pero ya mexicano. Se trata de una expresión artística que tiene sus raíces en las pinturas y 
grabados coloniales, pero que al iniciar el siglo XIX se ajustó a los nuevos parámetros de la 
sociedad mexicana y se adecuó a los nuevos patrones neoclásicos. El arte religioso dejó de ser 
estrictamente oficial y se volvió abiertamente popular. Patrones religiosos nacionales y locales 
encontraron en pinceles anónimos reflejos multicolores de devoción, arrepentimiento y 
oración. Estas imágenes se conocían y veneraban desde tiempo atrás, proyectadas desde la 
Iglesia hacia el culto público, pero al desarrollarse el siglo de independencia y consolidación 
nacional se volvieron aportaciones particulares desde lo popular hacia el culto institucional". 
(Guadalupe Appendini. "Excélsior Sección Metropolitana". p. 10-B) 

El mexicano había despertado, sus expresiones se volvieron más auténticas, personales, 
íntimas y sin compromisos con nadie. Es justamente en esta época donde se han detectado 
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mayores expresiones religiosas productos de un pueblo enardecido por un deseo de libertad. 
"La sencillez de los retablos populares no resta expresividad artística a sus composicio

nes. Por el contrario, la iconografía religiosa popular representa un baluarte de nuestro pasado 
artístico que, además, nos ilustra las circunstancias y realidades de antiguos tiempos". 
(Guadalupe Appendini. "Excélsior Sección Metropolitana". p. 10-B) La mayoría de estos 
retablos fueron encontrados en hogares humildes de poblados y rancherías apartadas, en donde 
sus dueños los reverenciaban. 

Como vemos, el arte religioso expresado a través de imágenes encontró en el movimiento 
de independencia nuevos bríos. Al sincretismo surgido entre lo indígena y lo español, se sumó 
una nueva mezcla resultado de un pensamiento libre ... Independiente ... Sin yugos externos. 

1.3.4. La revolución 

Durante la Revolución, "el momento que vivía México, desgarrador y esperanzado, 
encuentra exacta expresión en la recia obra de Orozco; vivió y padeció intensamente su realidad 
la quiso entender y expresar hasta llegar a los grandes símbolos religiosos, como en su obra 
Cristo destruye la Cruz mientras la civilización se incendia en medio de un entramado de 
cañones. La obra de Orozco fue un grito permanente, lejano de secretos y susurros; un grito 
primigenio, torturado, que sólo podía cesar con el silencio de la muerte. Con el siglo XX se 
inicia en México, en verdad, una vida nueva. Se pone a debate, en el terreno de las ideas y de 
las armas, los viajes y los nuevos problemas de la nacionalidad: la tenencia y la explotación de 
la tierra, los derechos de los trabajadores febriles, el dominio sobre los grandes recursos 
naturales, la educación de las mayorías, la formación cultural de México." (Héctor Tajonar. 
"México a través de su arte". p. 71) 

Las costumbres adquiridas durante el movimiento independentista continuaron. El 
pueblo de México siguió manifestando su religiosidad en los templos y en sus hogares apoyado 
en imágenes, incluso los grandes muralistas de la época destacaron el aspecto religioso, por 
considerarlo de suma importancia en la vida de México. Para entonces no había nada que 
imponer, el catolicismo y sus imágenes estaban más que enraizados en el corazón y en la mente 
de los mexicanos. Por Jo mismo, cuando los gobiernos de Obregón y después de Calles, 
imprimieron un sello de rigor en lo que al culto católico se refiere, mucha gente protestó 
severamente, surgiendo así, el movimiento cristero. 

Se clausuraron los templos y los lugares privados destinados al culto religioso. El artículo 
tercero constitucional dictaba que la educación debía ser laica. Incluso se llegó a consignar a 
los sacerdotes que portaban sus trajes religiosos. En suma, fue una etapa de relaciones tensas 
entre el Estado y el clero. Como dato curioso, podemos mencionar que el 15 de noviembre de 
1921, explotó una bomba colocada justo a los pies de la Virgen de Guadalupe, producto quizá 
de la difícil situación religiosa de la época. El fervor era tan grande que se pensó en un milagro, 
ya que el marco de oro, la vidriera y la propia imagen del ayate quedaron sin lesión alguna. (El 
Universal. "Las relaciones Iglesia-Estado". Tomo I. p. 60) 
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1.3.5. El México moderno 

Llegamos al México moderno. A la época de la democracia, la libertad de cultos y la 
proliferación de sectas religiosas que abanderan diferentes creencias. Al tiempo del pluralismo, 
el momento en donde se puede hablar," pensar y sentir con libertad. 

Hubo libertad para el arte, por lo que el muralismo mexicano apareció como una 
expresión libre, reflejo de un pueblo en lucha por la libertad. 

En el aspecto icónico-religioso, según palabras de Diego Rivera, antes de la realización 
de la verdadera obra del muralismo mexicano, sin par en la historia del arte universal, en la 
pintura mural sólo se encuentran dioses y semidioses, santos, héroes, y cuando aparecen las 
masas son como fondos o coros de aquellos héroes o aquellos dioses. Por primera vez, en la 
historia del arte, la masa humilde, la multitud, el pueblo entero y campesino, el hombre de la 
calle, de la fábrica y del surco; la masa aparece como héroe culminante del arte, revalorizándose 
así la imagen colectiva del pueblo mexicano. 

Este México moderno es la síntesis. Hoy se resumen siglos de aprendizaje y de 
personalidad religiosa, que se han manifestado en diferentes épocas y de muy diversas formas, 
en templos, lugares públicos, e incluso en los hogares. 

Sin duda, es la imagen de la virgen María de Guadalupe la reina de la iconografía religiosa 
en México, y para muestra basta un ejemplo. A continuación se reproducen algunos aspectos 
de las notas periodísticas publicadas un día después del aniversario de la aparición de la 
Guadalupana: 

Peregrinos provenientes de diversas partes del país y miles de fieles capitalinos, unieron 
sus voces para entonar las tradicionales '.Mañanitas' a la Virgen de Guadalupe, rezaron con 
fervor y demostraron una vez más la gran fe que le tienen a la Emperatriz de América, ·a quien 
agradecieron los dones recibidos y le pidieron porque haya paz y amor en el mundo. 

Fervor, pasión, mimetismo y una profunda fe por la Emperatriz de América revivieron 
en el templo del Tepeyac al conmemorarse un aniversario más de las apariciones de la Virgen 
de Guadalupe, que al paso de los años ha cobrado mayor arraigo en el pueblo católico de 
México. 

Sin embargo, "en un pueblo tan intenso en amores como México, también destaca la 
iconografía de Cristo en tal exuberancia, inspiración y buen gusto que la nación parece 
convertirse en un inacabable museo de filigranas estéticas. Y hasta el más recóndito templo del 
pueblito insignificante nos puede ofrecer el halago visual de una entrañable 'obra de arte', que 
refleja la inspiración mística del artesano anónimo que la plasmó". (Excélsior. "Sección B". p. 
~B) . 

"Detrás de la cálida plenitud del rneidcano auténtico, se esconde un alma capaz de amar 
ardorosamente y de manifestarse enjoyas de arte popular ... " (Excélsior. "Sección B". p. 8-B) 
y hoy en día, todo esa capacidad espiritual (expresada en términos literarios por parte del autor 
de la cita) se ve volcada en cientos de manifestaciones religiosas a través de imágenes, que se 
han convertido ya en una forma cotidiana de vida. La imagen de Cristo es un ejemplo de ello. 
Observar estas artesanías es "obtener el genuino sabor de México y el juicio exacto que 
constituye aJesúscomo el más grande entre los hijos delos hombres". (Excélsior. "Sección B". 
p. 8-B) 
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Es Cristo la continuación del singular Quetzalcóatl... Es Jesús una historia de vida digna 
de ejemplo ... Es él el resumen de una forma de entender la vida y el origen del hombre, por eso, 
"el mexicano auténtico y no despojado de su admirable fe en tantas décadas de larvado laicismo 
y hasta persecución, guarda en su alma recóndita una inamovible prioridad hacia Cristo, su 
mejor bienhechor y confidente. Ama también a María, en su Guadalupe, como el más franco 
camino para acercarse al salvador, Jesús. Porque es hijo de Dios, como Dios, e hijo de María, 
como hombre, lo estima como la riqueza principal de sus amores y añoranzas". (Excélsior. 
"Sección B". p. 8-B) 

Las obras religiosas, no son privativas de autorías de las grandes firmas de nuestra bien 
ganada fama de nación artista. "Hay más y quizá más preciosas, cuyo autor es siempre anónimo, 
alguien del pueblo sin voz ni nombre, que plasmó los buenos quilates de su amor por Cristo en 
una pieza acabada, de inmensa calidad". (Excélsior. "Sección B". p. 8-B) 

1.3.6. Comparación y conclusiones 

En el prefacio a Ju obra de Jaques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe, Octavio Paz 
presenta el fenómeno de veneración a la Virgen morena, en los siguientes términos: 

La creación más compleja y singular de la Nueva España no fue individual sino colectiva 
y no pertenece al orden artístico sino al religioso: el culto a la Virgen de Guadalupe. Y éste es 
el punto neurálgico, sobre el cual gira la historia religiosa de nuestro país a partir de la época 
colonial. 

Hemos visto ya que el catolicismo y todas sus costumbres llegaron a América para 
enraizarse profundamente en el mexicano gracias a la labor misionera de aquel entonces. Con 
la aparición de la Virgen de Guadalupe, la nueva religión se hizo definitivamente de los 
mexicanos. Y se hizo con el apoyo de imágenes, las cuales desde entonces hasta hoy han 
poblado los hogares, los templos, y muchos otros rincones de la vida del mexicano. 

Imagen fue Tonantzin y Coatlicue ... 
Imagen fue el ayate sagrado donde se manifestó la Virgen morena ... 
Imagen fue Guadalupe al convertirse en el estandarte de la Independencia de México ... 
Imagen religiosa hecha mural, en la época revolucionaria ... 
Imagen por doquier. Hoy en día, impn:sas, talladas, labradas, pero todas religiosas, todas 

evocando un sentimiento, una inclinación de trascendecia, un testimonio de la historia 
espiritual de México. 

Con este contexto, tanto histórico como teórico, iniciamos el recorrido por el fenómeno 
de las imágenes religiosas en este México. 

En primer lugar se definirán los conceptos propios del enfoque de usos y gratificaciones, 
para después abordar las características generales de cada comunidad, y finalmente se 
describirá técnicamente la muestra estudiada. 
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2. LA IMAGEN RELIGIOSA ACTUAL EN MEXICO 
La búsqueda ... 

2.1. Fundamentos teóricos 
2.1.1. La teoría de usos y gratificaciones y sus 
aplicaciones en el proyecto de investigación 

El fundamento teórico de un trabajo de tesis es indispensable, ya que sin él, cualquier 
esfuerzo por abrir nuevos caminos a la ciencia resulta un intento inútil al ser producto de la 
valoración subjetiva de un individuo, y no de un estudio profundo y abierto a diferentes 
perspectivas de la realidad. 

Si bien no se busca descubrir el hilo de oro, si puede afirmar que enarbolamos un estudio 
que en materia de usos y gratificaciones es absolutamente pionero. Por lo mismo, los alcances 
de esta investigación servirán de una posible guía a nuevas generaciones que intenten abordar 
el terna. 

No hablamos de estudios enfocados a medios masivos, sino en una perspectiva 
interpersonal. Hasta ahora, las investigaciones sobre usos y gratificaciones han trabajado en 
un 100 por ciento en torno a los medios de comunicación de masas. Por ello, a través de es.te 
trabajo de tesis, hemos decidido dar un giro hacia un estudio que sin perder su carácter social, 
no encuentra su génesis en la comunicación masiva. 

Al hablar de medios no podernos, ni debernos cerrar nuestro criterio a los medios masivos 
de comunicación, ya que existen otros tipos de vías que generan usos y gratificaciones en el 
ser humano. En este caso particular, y para efectos de nuestro estudio, el papel del medio es 
asumido por la IMAGEN RELIGIOSA. Entonces, a partir de ahora, al referirnos a la palabra 
"medio", estaremos hablando de la "imagen religiosa". 

El enfoque de usos y gratificaciones parte de la creeneia de que "la audiencia tiene un 
conjunto de necesidades que busca satisfacer con los medios masivos, aunque hay, por 
supuesto, otras maneras de satisfacerlas". (John Fiske. "Introducción al estudio de la comuni
cación". p. 112) Y es justamente este último punto el que queremos explorar, ya que si bien 
ésta es una teoría desarrollada para explicar la comunicación masiva, "encaja muy bien con las 
teorías de la comunicación cara a cara que postulan el uso de las relaciones sociales para 
satisfacer necesidades y tendencias personales". (John Fiske. "Introducción al estudio de la 
Comunicación". p. 112) 

En esta teoría, el CONSUMIDOR de los medios, es el eje central. "El postulado de usos 
y gratificaciones explora la conducta del consumidor de los medios, en función de su 
experiencia directa con los mismos. Además, aporta una perspectiva más amplia para la 
exploración de la conducta individual frente a los medios, al unirla a una búsqueda continua de 
las formas en que los seres humanos crean y gratifican necesidades". (Miquel Moragas. 
"Sociología de la comunicación de masas". p. 129) A la historia legendaria del estudio de la 
conducta del usuario, se le suma el hecho de corno el ser humano crea y gratifica necesidades. 
Es decir, el usuario utiliza el mensaje , y esto es una nueva variable en el proceso del efecto. 

Esta teoría, plantea también que las gratificaciones obtenidas por el hombre no sólo se 
obtienen por el contenido de los medios, sino también por la exposición ante ellos per se, y por 
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el contexto social en el que ese medio es consumido. De esta forma, la exposición ante los 
medios constituye, "un conjunto de alternativas funcionales para la satisfacción de las 
necesidades, lo que puede ser comparado, en principio, con la función de otras búsquedas de 
actividades ... ". (Miquel Moragas. "Sociología de la Comunicación de masas". p. 130) 

De acuerdo a la teoría tradicional ae usos y gratificaciones planteada en 1973 por KA TZJ 
GUREVITCH/HASS, cada medio ofrece una combinación singular de contenidos caracterís
ticos, atributos típicos y situaciones cotidianas de exposición ante el medio. En el caso de la 

· imagen religiosa, podríamos ejemplificarlos de la siguiente forma: 
l. Posee un contenido característico que se traduce en el significado religioso y social de 

cada imagen y la aplicación de este significado en el plano personal. 
2. Sus atributos típicos, los encontramos en la representación icónico/simbólico per se. 
3. La situación cotidiana de exposición es muy variada, ya que lo mismo se encuentra en 

hogar, que en el trabajo, los comercios, el auto, etc. Y si hablamos de relación interpersonal, 
lo mismo el individuo puede exponerse en soledad o bien acompañado por algunas o por 
muchas personas. 

Surge ahora la pregunta: ¿De qué forma el individuo crea el uso y la gratificación del 
medio? 

Pues bien, parafraseando el texto de Miguel de Moragas Spa, Sociología de la comuni
cación de masas, las gratificaciones son producto del contenido de los medios, la exposición 
ante ellos, el contexto social en el que el medio es consumido y la disposición psicológica del 
usuario. Esta perspectiva vincula la comunicación de masas con actitudes psicológicas, papeles 
sociales e, incluso, con instituciones de cualquier orden. 

Recientes estudios sobre el tema en Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, 
Finlandia, e Israel, nos hablan también de orígenes sociales y psicológicos y las necesidades 
que de ellos se derivan; expectativas del usuario respecto al medio; gratificaciones de la 
necesidad y otros puntos. Cabe entonces destacar que el movimiento es ya mundial y que la 
teoría de usos y gratificaciones va más allá que el simple estudio de efectos, ya que ahora se 
puede abordar un estudio por diferentes caminos: la gratificación, la necesidad, o bien, los 
orígenes sociales. 

Cada medio posee una gramática especial, es decir, atributos tecnológicos y estéticos 
muy específicos que lo hacen único e irrepetible. La imagen religiosa es, por sí misma, un medio 
de gratificación incapaz de ser sustituido por ningún otro, y su gramática tan singular, plantea 
requerimientos y necesidades muy individuales por parte del consumidor. 

El planteamiento puede parecer difícil , ya que la imagen religiosa no es un medio 
masivo*, y por lo tanto, la aplicación de la teoría de usos y gratificaciones debe encontrar un 
camino diferente, pero no por ello irrecomendable. Si bien el mensaje no es transmitido por la 
comunicación masiva, la percepción de éste si posee niveles mayúsculos, si tomamos en cuenta 
que nuestro país posee un arraigo y cultura profundamente religiosos, situación que hace que 
el fenómeno tenga un eco indiscutiblemente masivo ... Y de esto, ya la historia se ha ocupado 
de dar testimonio. 

En estudios realizados en el año de 1968, LUNDBERG Y HULTEN, construyeron un 
modelo de usos y gratificaciones que enunciaron en cinco puntos y que hoy en día sigue dando 
luz a las investigaciones sobre la materia: 
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1. ''Se concibe al público como activo, es decir, una parte importante del uso de los medios 
masivos se supone dirigido a unos objetivos". (Miquel Moragas. "Sociología de la comunica
ción de masas". p. 135) 

En el caso de los medios masivos, podría decirse que muchas veces la exposición ante 
el medio obedece a un pasatiempo y no a una finalidad definida, sin embargo, esto no es una 
regla general y habría que analizar cada caso para hacer un análisis definitivo. 

Cuando hablamos de la imagen religiosa, el perceptor es en definitiva activo, ya que 
. independientemente del uso que le dé, el contar con una imagen cerca de su entorno obedece 
a un objetivo de pertenencia conciente provocada (el sujeto determina la posesión nadie lo obliga). 

2. "En el proceso de la comunicación masiva, corresponde al miembro del público buena 
parte de la iniciativa de vincular la gratificación de la necesidad y la elección de los medios". 
(Miquel Moragas. "Sociología de la comunicación de masas". p. 137) 

3. El objetivo de pertenencia de la imagen religiosa, mencionado en el primer punto es 
el primer eslabón ... El segundo, la creación de una necesidad por parte del perceptor, producto 
de una educación y una historia religiosa ancestrales, que encuentra en la imagen, la 
gratificación de su necesidad. De acuerdo a estos autores, es el receptor quien determina 
primordialmente que un proceso de comunicaciones ocurra o no y KATZ/GUREVlTCH/ 
HASS en 1973 lo confirman al coincidir en que la gente acomoda los medios a sus necesidades, 
más que cuanto los medios puedan supeditar a la gente. Más adelante, en el estudio de campo, 
podremos observar de qué manera la gente utiliza la imagen religiosa para satisfacer ciertas 
necesidades. 

4. "Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades". (Miquel 
Moragas. "Sociología de la comunicación de masas". p. 138) 

Es evidente que la vida humana encuentra gratificación a sus necesidades en diferentes 
medios, sean de masa o no, y por lo mismo, al estudiar la gratificación proveniente de uno de 
ellos, no debemos perder la proporción, para así, equilibrar el estudio. 

5. "Hablando metodológicamente, muchos de los objetivos del uso de los medios 
masivos pueden derivarse de datos aportados por los mismos integrantes individuales del 
público, es decir, las personas son lo suficientemente concientes como para poder informar 
sobre su interés y sus motivos en casos determinados, o por lo menos para reconocerlos cuando 
se ven confrontados con ellos en una formulación verbal intelegible y familiar". (Miquel 
Moragas. "Sociología de la comunicación de masas". p. 139) (Aplicación de entrevista profunda). 

En este caso, Iahistoria le gana al perceptor, la realidad está dada. Sin embargo, el estudio 
de campo puede arrojar datos interesantes sobre las actitudes del usuario de la imagen religiosa, 
sin olvidar que la dependencia del investigador a los datos del público sobre las gratificaciones 
de los medios, puede suscitar problemas de validez. 

6. "Los juicios de valor sobre la significación cultural deben quedaren suspenso mientras 
se explora en sus propios términos las orientaciones del público". (Miquel Moragas. "Socio
logía de la comunicación de masas". p. 140) 

Es evidente que no hay validación para un estudio que en términos vicerales se adelanta 
a las conclusiones antes de ir al campo. Es por ello, que el siguiente capítulo abordará en forma 
amplia un estudio de campo, que en su proporción podrá arrojar elementos que justifiquen la 
valoración y que den lugar a la creación de un esquema de clasificación propio para las 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACTUAL EN MEXICO 



! IMAGENES ll:mIOSAS / 
USOS. SlllNIHCADOS Y 011.ATlflCACIONU E.N 

E.L MF.X!CO RURAL Y URBANO 

necesidades y gratificaciones del público, es decir, un esquema que se podría denominar en la 
teoría de la comunicación como: (AL VAREZ/RUBIO 1993). 

Para la realización de este esquema propio deberán tomarse en cuenta aspectos como los 
que plantea Laswell en 1948, en alusión a los usos de los medios, que según él, toman matices 
de vigilancia del entorno, o bien, de escapismo. Asimismo, McQUAIL/BLUMIER YBROWN 
hablan, en 1972, de usos de los medios como diversión, vías sustitutas de relaciones personales 
a través del reflejo de la realidad y el refuerzo de valores gracias al medio, y de vigilancia del 
entorno. 

Años más tarde, en 1973 KATZ/GUREVITCH Y HASS aseguraron que el medio es 
utilizado para comunicarse y/o desconectarse con diferentes entidades sociales (uno mismo, la 
familia, los anúgos, la nación, etc.). 

El estudio de usos y gratificaciones busca en primer término, darle su lugar a las 
necesidades del público más que a las finalidades persuasivas del comunicador. En segundo 
lugar, pretende encontraren los usos del público, una variable directa en el estudio de los efectos 
de la comunicación tradicional. 

Para crear una tipología de necesidades, usos y gratificaciones coincidimos con el texto 
"Sociología de la comunicación de masas", en que resulta conveniente tomar en cuenta 
aspectos como: 
- Orígenes sociales de las necesidades del público 
- Circunstancias sociales y ambientales que hacen que la gente vuelva sus ojos hacia el medio. 
- Disposiciones psicológicas y factores sociológicos que rodean al individuo. 
- Tensiones y conflictos producidos en la dinámica de la situación social y que encuentran alivio 
en el consumo del medio. 
- El surgimiento de valores dentro de la dinámica social, que son afirmados y reforzados por 
el consumo de materiales adecuados en los medios (DEMB, 1972). 
-La versatilidad delas fuentes de satisfacción de necesidades, ya que casi todo tipo de contenido 
puedeservirprácticamente a todo ti pode función, según apreciaciones hechas por ROSENGREN/ 
WINDHAL, en 1972. 

Para el éxito de un estudio de usos y gratificaciones, es necesario equilibrar los métodos 
cualitativos y cuantitativos de análisis; el punto de partida no debe ser sólo la intuición, sino 
también un análisis de grupo y preguntas dirigidas en una pequeña escala; debe procurar 
destacar la importancia de funciones individuales contra funciones sociales y, algo sumamente 
importante, no debe intentar reducir un fenómeno cultural a una terminología manipulada en 
términos de usos*. 

Ahora bien, antes de terminar este apartado conviene aclarar los contras de esta teoría, 
para que de esta forma se pueda rendir al máximo en el transcurso de la investigación. 

En primer término, aún no se ha propuesto ninguna forma sistemática para probar la 
validez de las respuestas obtenidas sobre gratificación. El investigador debe ser lo suficiente
mente sensible para distinguir hasta que punto son validadas las respuestas de sus objetos de 
estudio de campo. Otro problema es el referente a las relaciones temporales y causales entre 
las gratificaciones de los miembros del público y su experiencia de exposición ante los medios. 
No olvidemos que "si la gente está relacionada funcionalmente con las comunicaciones de 
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*No debemos olvidar que a pesar de que consideramos a los usos de la imagen religiosa como un fenómeno 
masivo, su génesis se encuentra en las funciones individuales del individuo. Además, más que tratar de enten
der los usos en términos cuantitativos, debemos asimilarlo como un fenómeno de trascendencia social. 



masas, más por las satisfacciones experimentadas que por las gratificaciones buscadas, algunas 
partes de ese edificio pueden derrumbarse" (Miquel Moragas. "Sociología de la comunicación 
de masas". p. 165) si éste no tiene fundamentos claros y bien cimentados. 

Por otra parte, a pesar de que "los estudios de usos y gratificaciones nos ofrecen 
información acerca de la audiencia.:. No reconocen otros factores en el proceso de la 
comunicación". (Baptista/Femández .... "Las funciones y las gratificaciones ... " s/p) Se habla de 
funciones, pero ¿qué hay de la palabra disfunción? 

Por último, más que un punto a favor o en contra, cualquier investigación sobre usos y 
gratificaciones debe encontrar en su análisis tres respuestas insustituibles para llegar a una 
conclusión: 

1. ¿Cuáles son Jos atributos del medio (imagen religiosa) que Jo hace más apto que otro? ... 
2. ¿Cuáles son Jos elementos del contenido del medio (imagen religiosa) que logran atraer 

las expectativas del perceptor? ... 
3. ¿El medio analizado (imagen religiosa) satisface necesidades intercambiables por 

otros medios'! ... 
Por todo esto, nuestra investigación es no sólo un compendio de datos en tomo a un tema 

específico, es en realidad un reto a superar ... La oportunidad de dar un paso hacia adelante en 
los espacios negros que existen en esta teoría ... En suma, la aplicación real de un proyecto de 
investigación que sobrepasa la ambición cotidiana de informar, por el deseo de teorizar 
elementos que hasta hoy, no han sido abordados por otro investigador en la materia. 

2. 1.2. Medio rural 

Para entender con mayor precisión las diferencias y semejanzas entre lo rural y urbano, 
es necesario estudiar por separado sus características. (CONSULTAR ANEXO 3) 

Entendemos por rural, "todo lo relativo al campo y a las labores que en él se realizan". 
("Gran diccionario enciclopédico ilustrado". Tomo 7. p. 133) 

El concepto urbano-rural clasifica a las localidades y a su población en función de la 
presencia o ausencia de uno a varios rasgos específicos. Sorakin y Zinmermann consideran que 
la magnitud de la población de la localidad, su densidad y la ocupación, son variables que 
establecen cambios cualitativos en las comunidades. 

En nuestro país, el crecimiento de las actividades no agrícolas y pecuarias, ha ido 
tomando espacio, sobre todo si hablamos de las ciudades. Esto, por supuesto, ha acelerado el 
proceso de urbanización en algunas partes del país y el estancamiento de otras ¡\reas. El 
resultado de todo es un desequilibrio regional que marca una gran disparidad en las condiciones 
de vida de distintos grupos de la población. 

En este sentido, Jo rural connota significados como subdesarrollo, carencia de servicios 
públicos, educación básica, realización de actividades primarius, etcétera. 

"Lo popular suele asociarse a lo pre-moderno y lo subsidiario. En Ja producción, 
mantendría formas relativamente propias por la supervivencia de enclaves pre-industriales 
(talleres artesanales) y de formas de recreación local (músicas regionales, entretenimientos 
barriales). En el consumo, los sectores populares estarían siempre al final del proceso, como 
destinatarios, espectadores obligados a reproducir el ciclo del capital y la ideología de los 
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dominadores". (Néstor García. "Culturas híbridas". p. 191) 
Además, la Ciudad de México ha establecido con el paso del tiempo una compleja red 

de relaciones de dependencia con el resto del territorio y la población mexicana. Por mencionar 
algunos ejemplos, podemos hablar de Ja :división centro-periferia del trabajo entre productores 
de materias primas (la provincia) y los· productores de bienes manufacturados (la metrópoli); 
la relación de intercambio negativa para el campo y la provincia y positiva para los industriales 
de la gran ciudad; la centralización del poder político y financiero, de las actividades culturales 

·e intelectuales ... ". (Miguel S. Wionczek/Ricardo Carrillo Arronte. "La sociedad mexicana: 
presente y futuro" p. 427) 

Todos estos factores de dependencia implican para la provincia y el campo mexicano, 
"una deficiente o nula infraestructura, con la preponderancia de actividades agropecuarias de 
subsistencia, con deficientes disponibilidades de servicios públicos y privados ... ". (Miguel S. 
Wionczek/Ricardo Carrillo Arronte. "La sociedad mexicana: presente y futuro" p. 427) Por 
lo mismo, surgen deseos de emigrar hacia la metrópoli, en donde el denominador común es la 
escasez de empleos, a pesar de que las oportunidades de movilidad social son mayores que en 
el campo. 

Por otro lado, "la acción del gobierno hace que el magnetismo de la ciudad sea aún más 
fuerte. A pesar de los esfuerzos por mejorar las comunicaciones, la enseñanza, la asistencia 
médica y otros servicios sociales en las zonas rurales, los programas del gobierno en estos 
campos son más amplios todavía en los centros urbanos. Los esfuerzos por mejorar las 
condiciones de las zonas rurales pueden ser grandes ... pero están enfocados más bien hacia 
cierto tipo de 'operaciones de salvamento' que frenen la marea migratoria y reduzcan el 
descontento del campo ... ". (Miguel S. Wionczek/Ricardo Carrillo Arronte. "La sociedad 
mexicana: presente y futuro" p. 200) 

"La distribución de la población de México según distintos tamaños de localidades se 
caracteriza, tanto por tener una proporción relativamente elevada de población que habita en 
centros urbanos, como por las decenas de miles de localidades de escasa población, dispersas 
a lo largo del país. 

Estas localidades de muy reducida población, salvo excepciones, tienen un nivel de vida 
precario, carecen de servicios públicos elementales. con frecuencia se encuentran aisladas 
geográficamente, tienen fuentes de ingresos escasos y son vulnerables a los factores externos. 
En suma, son localidades de difícil integración a un patrón de desarrollo moderno". (Miguel 
S. Wionczek:/Ricardo Carrillo Arronte. "La sociedad mexicana: presente y futuro" p. 200) 

2.1.2.1. Xilotzingo 

Los terrenos que ocupa el municipio de Xilotzingo se ubican hacia el noroeste de la 
capital del Estado de México y hacia el oeste del Distrito Federal. 

La superficie total del municipio es de 131.15 kilómetros cuadrados, y limita al norte con 
los municipios Isidro Fabela y Atizapán de Zaragoza; al sur con Naucalpan y Otzolotepec; al 
oriente con Naucalpan y parte de Atizapán y al poniente con Otzolotepec, Xonacatlán e Isidro 
Fabela. 

Xilotzingo es una palabra náhuatl, que significa donde se venera a Xilonen. A pesar de 
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que ésta es una región oto mí, el imperio Azteca dominó el área cuando floreció la triple Alianza, 
y de ahí el origen del nombre del poblado. 

\ Santa Ana Xilotzingo, que es la cabecera municipal, obtiene su nombre a la llegada de 
los españoles, ya que estos, aludiendo a sus costumbres le antepusieron al nombra náhuatl , el 
nombre de una figura de su religión. Con este nombre se le conoce desde inicios de la época 
colonial hasta finales de la misma. Hoy en día, a nivel popular se le sigue llamando Santa Ana. 

2.1.3. Medio urbano 

La urbanización, es "un proceso de concentración de la población y de las actividades 
humanas en los puntos centrales del espacio". (Miguel S. Wionczek/Luis Unikel. "La sociedad 
mexicana: presente y futuro" p. 255) Conjunto de calles, plazas y edificios, cuya población 
cuenta con todos los servicios públicos que la modernidad de la tecnología puede ofrecer. 

Lo urbano connota significados como desarrollo, tecnología, educación avanzada, 
complejos arquitectónicos, realización de actividades industriales, etcétera 

Los principales factores que funcionan como condicionantes de la urbanización pueden 
ser por ejemplo, "el crecimiento de I.a población urbana, la expansión física de las ciudades y 
la migración de la población rural a los centros urbanos. A su vez, cada uno de estos elementos, 
es generado o fomentado por otros factores. Por ejemplo, el crecimiento natural de la población 
urbana es influido por el nivel y la distribución del ingreso, el grado de avance socio-cultural, 
la estructura por edad y sexo de la población, etcétera. La expansión física de las ciudades 
resulta dela movilización de la población y d~ sus actividades del centro de las metrópolis hacia 
su periferia, así como del propio crecimiento demográfico de las zonas periféricas. Por último, 
la migración rural-urbana es generada por un doble juego de fuerzas, las que expulsan 
población rural -debido entre otros factores a la ineficaz tenencia de la tierra, la elevada presión 
demográfica sobre ese recurso y el acentuado marginalismo rural- y las que la atraen hacia las 
ciudades, que son todas aquellas que representan para los migrantes, mayores perspectivas -
reales o esperadas- de superación, principalmente económica". (Miguel S. Wionczek/Luis 
Unikel. "La sociedad mexicana: presente y futuro" p. 255) 

Néstor García Canclini, en el texto "Culturas híbridas", habla del concepto modernidad, 
el cual, de acuerdo a su perspectiva, está constituido por cuatro movimiento básicos: un 
proyecto emancipador, un proyecto expansivo, un proyecto renovador y un proyecto 
democratizador. 

Dentro del proyecto emancipador encontramos la "racionalización de la vida social y el 
individualismo creciente en las grandes ciudades". (Néstor García. "Culturas híbridas". p. 31) 

El proyecto expansivo busca "extender el conocimiento y la posesión de la naturaleza, 
la producción, la circulación y el consumo de los bienes''. El proyecto renovador implica la 
búsqueda de una superación constante de la naturaleza y la sociedad, y el proyecto democratizador 
es aquel que "confía en la educación, la difusión del arte y los saberes especializados, para lograr 
una evolución racional y moral". (Néstor García. "Culturas híbridas". p. 31) 

De acuerdo a una afirmación de Max Weber, retomada en el texto de Jürgen Habermas 
"La modernidad un proyecto incompleto", lo moderno se constituye al independizarse la 
cultura de la razón sustantiva consagrada por la religión y la metafísica, y constituirse en tres 
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esferas autónomas: la ciencia, Ja moralidad y el arte. 
Ahora bien, incluso dentro· de las grandes ciudades, se pueden encontrar diferentes 

estratos sociales y formas de enfrentarse a la vida. Portes, Turner y otros investigadores han 
encontrado en sus estudios de campo en barriadas (conocidas como colonias proletarias en 
México) de Santiago y Lima que, lejos.de ser el amenazante cinturón de miseria que las clases 
altas y medias imaginan, el conjunto de poblaciones periféricas puede ser definido más 
acertadamente como cinturón de seguridad social. El área marginada alberga, sin duda, la nueva 

· ciudad de los pobres. 
"Las colonias proletarias y otras formas incontroladas de asentamientos urbanos no son 

aberraciones sociales sino una respuesta perfectamente natural y con mucha frecuencia una 
respuesta sorprendentemente adecuada a la situación" (Miguel S. Wionczek/Luis Unikel. "La 
sociedad mexicana: presente y futuro" p. 274) planteada en párrafos anteriores. 

Una situación que cualquier persona que habite en un centro urbano puede percibir y una 
situación que en el municipio de Naucalpan de Juárez puede ejemplificarse en toda su amplitud, 
ya que igual se encuentran Jugares habitacionales que reflejan una forma de vida estable y 
desarrollada, que asentamientos urbanos proletarios, producto de la realidad social que vive 
nuestra ciudad. 

2.1.3.1. Naucalpan de Juárez 

Municipio del Estado de México que colinda al norte con Atizapán de Zaragoza y 
Tlalnepantla, al este con el Distrito Federal, al sur con Huixquilucan y al oeste con Xilotzingo. 

Con una superficie de 182.5 kilómetros cuadrados, este municipio ha observado un 
crecimiento demográfico insospechado, debido al desbordamiento de las zonas industriales y 
residenciales del Distrito Federal hacia las área colindantes del Estado de México. 

Naucalpan, cuyo significado en náhuatl es lugar de los cuatro barrios, presenta una 
urbanización polarizada en dos partes: Ja que comprende 64 colonias residenciales y 133 
colonias·populares y que representa el 49 por ciento del territorio, y otra, que es un área rural 
donde se encuentran pueblos pequeños, y que representa el 51 por ciento restante del territorio 
total del municipio. 

Hoy en día, los tradicionales ranchos y barrios del siglo pasado han quedado en la historia 
del municipio ... En contrapartida, el siglo XX ha sido testigo de la aparición creciente de 
establecimientos industriales, zonas residenciales, colonias y fraccionamientos, la principal 
de las cuales es Ciudad Satélite, nacida hace ya un par de décad¡1s y estimulada, como tantas 
otras nuevas zonas urbanas, por la carretera a Querétaro y un vasto sistema de servicios 
adicionales. 

Conurbado con la capital del país, Naucalpan de Juárez, antes llamado San Bartolo 
Naucalpan, es considerado como uno de los principales centros industriales del Estado de 
México y de toda la República. En las entrañas de sus tierras cohabitan empresas dedicadas a 
la producción de toda clase de artículos, cuya inversión asciende a cifras millonarias. 

Casi el 1 O por ciento de la población del Estado de México habita en los límites de este 
próspero municipio. En la reciente campaña política del candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la presidencia municipal, Enrique Jacob Rocha, se dijo que el 70 por ciento de 
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los naucalpenses tienen menos de 34 años de edad, por lo mismo, Naucalpan, además de ser 
un próspero municipio, es un lugar de gente joven. 

El 96.4% de los habitantes del municipio son católicos; 2.6% se declaran protestantes 
o de otras confesiones religiosas y tan .sólo el 1 % afirma no tener ninguna religión. 

2.2. Investigación de campo 
2.2.1. Descripción técnica de la muestra 

(CONSULTAR ANEXOS 1 Y2) 
a) Tamaño de la muestra. 
Para calcular que la muestra correspondiente a la investigación cubra satisfactoriamente 

las necesidades de análisis y generalización de resultados, se utilizó la fórmula recomendada 
por Raúl Rojas Soriano ("Guía para realizar investigaciones sociales". p.p. 172-176), para una 
población grande -cercana a los 800 mil habitantes en este caso-, el cuestionario abarcó 34 
preguntas en su mayoría cerradas y en un buen porcentaje excluyentes y codificadas. 

Tenemos entonces que la muestra (n} está dada por la fórmula: 
n= Z2ru¡ 

fü 
En donde Z2 es el nivel de confianza que se espera obtener en la muestra. Para este caso 

se decidió trabajar con un 99 por ciento (y su equivalente en medida bajo la curva), porque se 
desea tener mayores posibilidades de generalizar ampliamente los resultados sin excesivos 
riesgos. 

En otro aspecto, la variabilidad o posibilidad de que el encuestado responda de una u otra 
forma, se definió en un punto medio, es decir, no existe ninguna seguridad por una posible 
inclinación de las respuestas. 

El nivel de precisión con que se podrán generalizar los resultados se determinó en un 1 O 
por ciento, como una medida estándar mayor a la recomendada por este autor. De esta forma 
tenemos que: 

n= (2 58)2 (.5) (.5) = 
(.10)2 

1.6641 = 
0.01 

166.41 

Así, el tamaño de la muestra obtenido fue igual a 167 -redondeando cantidades-, al cual 
se le agregó un 1 O por ciento de control para impedir en mayor medida posibles desviaciones, 
obteniendo 184 encuestas. 

Este numero, por cuestiones prácticas para su manejo estadístico, se redondeo a 200 
personas, divididas proporcionalmente entre las zonas de investigación, siendo tres en 
Naucalpan y dos en Xilotzingo, de acuerdo al nivel socioeconómico de cada una. 

b) Descripción de la muestra. 
Los encuestados fueron en su mayoría católicos (94 por ciento}, con escolaridad 

predominante en dos niveles, primaria y profesional. La proporción de hombres y mujeres fue 
casi similar, 52.73 contra 47.26. En el medio urbano se concentró casi el 60 por ciento de la 
muestra, con porcentajes similares en cuanto a la conformación socioeconómica. 
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Pero en el rural la muestra se divide en dos niveles: bajo (66.66 por ciento) y alto (33.33). 
La escolaridad en el medio rural se concentró en los niveles de primaria y secundaria, en tanto 
que en el urbano estuvo en el profesional y la preparatoria. 

c) Sobre los aspectos religiosos. 
En la zona urbana fue mayor el porcentaje de personas no católicas (8.33) que en el rural 

(2.46), y en éste con mayor frecuencia practican los encuestados su religión, 80.24 por ciento 
,contra 74.16. La tendencia es que baje el porcentaje de personas que práctica su religión (asiste 
as actos de culto, participa en ritos) dependiendo de que su nivel socioeconómico sea más alto. 
Así tenemos que en el bajo es el 80.85 por ciento, en el medio 80 y en el alto el 68.65. 

No sucede igual en lo referente al conocimiento de la religión (conocimientos y claridad 
en dogmas de fe) porque el porcentaje más alto se registró en el nivel medio (70), luego el bajo 
(58.5) y finalmente el alto (58). El 70 por ciento de quienes viven en un medio rural sí conocen 
su religión, en tanto que en el urbano el porcentaje baja al 54, entre los encuestados. 

d) Sobre las imágenes en general. 
Casi en su totalidad (98 por ciento), las personas entrevistadas poseen imágenes (es decir, 

es propietaria físicamente), de los cuales cerca del 60 por ciento son del medio urbano. 
Las imágenes que más tiene la gente son las de tipo religioso, 35.23 por ciento, le siguen 

las familiares, las decorativas y finalmente las publicitarias. 

e) Sobre las imágenes religiosas. 
El 78.3 por ciento de los católicos rinden culto a las imágenes, es decir, realizan algún rito 

o acto de culto con ellas o en su presencia. 
Un grupo entre los católicos que sí practica la religión, no rinde culto a las imágenes, lo 

mismo que la mayor parte de quienes la conocen. 
La mitad de quienes no conocen la religión sí rinden culto a las imágenes. Entre los 

católicos, más del 97 por ciento poseen imágenes religiosas, en tanto que el 25 por ciento de 
los no católicos también tienen este tipo de imágenes. 

, En el medio rural casi todos, más de un 97 por ciento, poseen imágenes de este tipo, en 
tanto que en el medio urbano es el 90 por ciento. 

", Las imágenes más utilizadas fueron las vírgenes (77 por ciento), las relativas a Jesucristo 
(75.'l 2), las de santos (58.2) y las que se refieren a niños sólo llegan al 19 por ciento. 

En cuanto a quienes poseen imágenes religiosas, el aspecto socioeconómico no marca 
grandes diferencias, encontrando que el nivel bajo las posee en más de un 95 por ciento, el 
medio un 90 y el alto un 91.04. 

En los niveles socioeconómicos bajo y medio se inclinan más por las vírgenes, mientras 
que en el alto es por los cristos. 

En los mismos aspectos, el nivel bajo y medio son muy similares en cuanto a rendir culto 
a las imágenes religiosas ( 78 y 74 por ciento, respectivamente), y en el nivel medio sólo el 42.5. 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
AC1UALEN MEXICO 



TABLA 1. NIVEL ECONOMICO SEGUN SEXO 

2 BAJO 45 491 
i 3 MEDIO 22 lBÍ 

4 ALTO 2f! ________ 3_9J 

------------------------------~-··-~-----· 

FEMENINO 

,-------------
¡ 
1 

BAJO MEDIO 

NIVEL 50CIOECONOMICO 

MASCULINO 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

• BAJO 46.8% 

• MEDIO 1 9.9% 

liJ ALTO 33.3% 

• FEMENINO 47.3% 

• MASCULINO 52.7% 

ALTO 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACIUAL EN MEXICO 



f IMAÓENES 111GIOSAS 1 
USlll. SIONiflCAOOS Y OIATltlCACIONU l>N 

El. MEXICO auu.1. y Ul•ANIJ 

TABLA12. ESCOLARIDAD SEGUN NIVEL SOCIOECONOMICO 

i 
1 
! 

!,--+l __ ~A~--i--~B~--1---~C _____ ----º-------i 

1 ' '"""""'""" "''º ""'º "'° 2 ANALFABETA 7 O o! 
-~3·-~P~R-.l~M~A=R~IA~--i-----·.i1 ,__ ______ _Q ______ l!L 

4 SECUNDARIA 27 1 6 ! 
j 5 COMERCIO O 2 OÍ 

BAJO MEDIO 

ESCOLARIDAD 

ALTO 

• ANALFABETA 3.5% 

• PRIMARIA 29.9% 

EiJ SECUNDARIA 16.9% 

• COMERCIO 1 % 

• TECNICA/COM 6.S% 

• PREPARATORIA 13.4% 

0 PROFESIONAL 26.9% 

• POSGRADO 2% 

! _______________ _ 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACTUAL EN MEXIC 
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l:LMl!XICO RURAL Y UR14HD 

TABLA 3. RELIGION SEGUN NIVEL SOCIOECONOMICO 

1 A 
1 RELIGION 
2 CATOLICA 
3 PROTESTANTE 
4 EVENGELISTA 
s TESTIGOS DE J -
6 NINGUNA 

BAJO MEDIO 

B 

BAJO 

e D 1 

MEDIO ALTO 1 
90 
o 
1 
o 
3 

RELIGION 

38 611 
o ,1 º-·----:¡-¡ 
1 

J_ ·-

• CATOLICA 94.0% 

• PROTESTANTE 0.5% 

mJ EVENGELISTA 1 % 

ol 
11 

• TESTIGOS DE J. 0.5% 

ALTO • NINGUNA 4% 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACfUALEN MEXIC 



TABLA 4. PRACTICA DE LA RELIGION SEGUN EL NIVEL ECONOMICO 

A 
1 
2 SI 
3 "° 

BAJO 

B c 
BAJO MEDIO 

76 
18 

PRACTICA RELIGION 

PRACTICA RELIGION 

MEDIO ALTO 

1 o IALTO ______ . 

321 46 
si 21 

• BAJO 46.8% 

• MEDIO 19.9% 

ll!.I ALTO 33.3% 

• SI 76.6% 

• "'° 23.4% 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACIUALEN MEXIC 
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TABLA 5. CONOCE LA RELIGION SEGUN EL NIVEL SOCIOECONOMICO 

" A 

1 1 1 
1 2 ls1 
1 3 IN:> 

B 
-¡:;---- ____ º ____ ] 

BAJO MEDIO 

SS 28 
39 12 

CONOCE LA RELIGION 

ALTO 1 
391 
281 

• BAJO 46.8% 

• MEDIO 1 9.9% 

l!J ALTO 33.3% 

.. ·-- _______________ j 

¡---------------------- ------
¡ CONOCE LA RELIGION 

BAJO MEDIO ALTO 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACTUAL EN MEXICO 

• SI 60.7% 

• flO 39.3% 



TABLA 6. POSESION DE IMAGENES RELIGIOSAS SEGUN NIVEL SOCIOECONOMICO 

A B C D [ + 5·¡--.. -·--·-........ !l_~.-!.9. .............. 90' .t:@!Q_~~.bIº--Gil 
3 NJ 4 4 61 

POSEE IMAGENES RELIGIOSAS 

• BAJO 46.8% 

• MEDIO 19.9% 

EJ ALTO 33.3% 

~S-1 -~-- ___ J 

BAJO 

POSEE IMAGENES RELIGIOSAS 

• SI 93.0% 

• NJ 7% 

MEOIO ALTO 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACI1JAL EN MEXICO 



TABLA 7. TIPOS DE IMAGENES RELIGIOSAS SEGUN EL NIVEL SOCIOECONOMICO 

A 1 B c o 1 

1 TIPO !BAJO MEDIO ALTO 1 

2 VIRGEN ES 1----· ~; ___ .....i.?. 42: 
3 CRISTOS 29 -·-·---·52¡ 
4 SANTOS ¡ 58 24 351 
5 NINGUNO 1 24 35 71 

TIPO 

• VIRGENES 31.8% 

••• • CRISTOS 31% 

l'l!J SANTOS 23.8% 

• NINGUNO 13.4% 
BAJO MEDIO ALTO 

---------------- ---,-- _______ .. _________ _ 
TIPO 

--------¡ 
1 

•••• VIRGENES CRISTOS SANTOS NINGUNO 

• BAJO 47.9% 

• MEDIO 24.4% 

Gl ALTO 27.7% 

1 

i 
1 

i 
--·------..J 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACl1JAL EN MEXICO 



TABLA 8. MEDIO AL QUE PERTENECE SEGUN EL NIVEL SOCIEOCONOMICO 

1 A B 

1 IMEDIO BAJO 
2 IRURAL 
3 IURBANO 

RURAL 

BAJO MEDIO 

! 
iMEDIO 

541 
401 

MEDIO 

URBANO 

MEDIO 

ALTO 

é----0 ---¡ 
ALTO 1 

o 271 
40 401 

• BAJO 46.8% 

• MEDIO 19.9% 

Eil ALTO 33.3% 

• RURAL 40.3% 

• URBANO 59.7% 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACTIJAL EN MEXIC 



1 

1 

1 

1 

1 

! 

• 

TABLA 9. MEDIO AL QUE PERTENECE SEGUN RELIGION 

1 

_!... 
2 
3 
4 
5 
6 

RURAL 

A B 

RELIGION ·- RURAL 
CATOLICA 
PROTESTANTE 
EVANGELISTA 
TESTIGOS DE J 
NINGUNA 

RELIGION 

e 
URBANO -

79 110 

1 o 
o 2 
o 1 
1 7 

• CATOLICA 94.0% 

• PROTESTANTE 0.5% 

(E EVANGELISTA 1% 

• TESTIGOS DE J. 0.5% 

• NINGUNA 4% 
URBANO 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACIUAL EN MEXICO 



TABLA 10. PRACTICA LA RELIGION SEGUN EL MEDIO AL QUE PERTENECE 

1 A 

1 !PRACTICA 

. !··~ ----·-

RURAL 

¡ ___ _ 

SI 

B ¡ c ~ RURAL !URBANO 

----·-....... ;-~~----- =~1 

PRACTICA --~·---·------1 

URBANO 

NO 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
AC11JAL EN MEXICO 

1 

• SI 76.6% 
1 

• NO 23.4% 

• RURAL 

• URBANO 
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TABLA 11. MEDIO AL QUE PERTENECE SEGUN LA ESCOLARIDAD 

A 
1 ESCOLARIDAD 
2 ANALFABETA 
3 PRIMARIA 
4 SECUNDARIA 
5 COMERCIO 
6 TECNIOC/NOR 
7 PREPARATORI 
8 PROFESIONAL 
9 POSGRADO 

B URBAN~ 1 RURAL 
3 4 

40 19 
21 131 
o 2 
9 4 
3 26 
5 48 
o 4 

_. -- .. -------, 
ESCOLARIDAD / 

i 

• ANALFABETA 3.5% 1 

• PRIMARIA 29.4% 

E!J SECUNDARIA 1 6.9% 

• COMERCIO 1 % 

• TECNIOC/NOR 6.5% 

• PREPARATORIA 14.4% 

0 PROFESIONAL 26.4% 

• POSGRADO 2% 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
AcruALEN MEXlCO 



TABLA 12. POSESION DE IMAGENES RELIGIOSAS SEGUN AL MEDIO QUE PERTENECEN 

i~~---A __ r¡ __ e __ , __ c~l 
:RURAL URBANO 

Si 79 108 

-----------------¡ 
POSEE IMAGENES RELIGIOSAS 

1 

• SI 93.0% 

• flO 7% 

1 

~----RU_R_A_L ________ "~~ -- - _ __J 
,------------ - ---------------------¡ POSEE IMAGENES RELIGIOSAS 

---------, 
1 

1 

1 
1 

1 

SI 

1 

i 
• RURAL 40.3% 

• URBANO 59.7% 

L---------------------- ------- ____ __J 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACTUAL EN MEXICO 
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TABLA 13. POSESION DE IMAGEÑES RELIGIOSAS SEGUN LA ESCOLARIDAD 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

A B e 
ESCOLARIDAD SI N'.) 

ANALFABETA 7 o 
PRIMARIA S7 3 
SECUNDARIA 33 1 
COMERCIO 2 o 
TECNICO/NOR 13 o 
PREPARATORI 26 1 
PROFESIONAL 45 9 
POSGRADO 4 o 

ESCOLARIDAD 

• ANALFABETA 3.5% 

• PRIMARIA 29.9% 

EJ SECUNDARIA 1 6.9% 

• COMERCIO 1 % 

• TECNICO/NOR 6.5% 

• PREPARATORIA 13.4% 

0 PROFESIONAL 26.9% 

• POSGRADO 2% 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACIUALEN MEXIC 

l 



TABLA 14. POSESION DE IMAGENES RELIGIOSAS SEGUN LA RELJGJON QUE PROFESAN 

A 
1 RELIGION 
z CATOLICA 
3 PROTESTANTE 
4 EVANGELISTA 
5 TESTIGOS DE J 
6 NINGUNA 

SI 111) 

SI 

B 
SI 

RELIGION 

RELIGION 

111) 

e 
111) 

184 5 
1 o 
o z 
o 1 
z 6 

• CATOLICA 94.0% 

• PROTESTANTE 0.5% 

!llJ EVANGELISTA 1% 

• TESTIGOS DE J. 0.5% 

• NINGUNA 4% 

• CATOLICA 

• PROTESTANTE 

CJ EVANGELISTA 

• TESTIGOS DE J . 

• NINGUNA 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACIUAL EN MEXIC 
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TABLA 15. TIPOS DE IMAGENES RELIGIOSAS SEGUN EL MEDIO 

1 A B e -1 1 TIPOS RURAL URBANO 
2 VIRGENES 70 86 
3 CRISTOS 67 85 
4 SANTOS 52 6S 
s NINOS 23 lS 
6 NINGUNO 2 o 



TABLA 16. RINDE CULTO A LA IMAGEN RELIGIOSA SEGUN EL MEDIO AL QUE PERTENECE 

i : A 

J-Lf~INDE CULTO 
2 SI 

1 3 '"° 

RURAL 

L 
1··------
1 

1 

B 
RURAL 

72 
9 

RINDE CULTO 

URBANO 

e 1 

URBANO 1 -----n¡ 
43¡ 

• SI 74.1% 

• flO 25.9% 

1 
1 ____ _J 

- ---------------- ---------- -----¡ 
RINDE CULTO 

• RURAL 40.3% 

• URBANO 59.7% 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACTUAL EN MEXICO 

1 



TABLA 17. IDENTIFICA IMAGENES RELIGIOSAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

A B e 
1 RURAL URBANO ·-2-· 5·¡ ...................... --.. , .............................. 27 ...................... -.... 40 
3 NO 54 80 

IDENTIFICA IMAGENES RELIGIOSAS EN MEDIOS DE COMUNICACKJN--1 

RURAL 

• SI 33.3% 

• NO 66.7% 

URBANO 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACIUAL EN MEXIC 



2.2.2. La clasificación de las imágenes 

Antes de realizar el recorrido entre las poblaciones para localizar las imágenes religiosas 
utilizadas, se practicó una investigación entre la iconografía de la religión católica para hacer 
una clasificación previa y facilitar el trabajo de campo. 

Se encontró que en la religión Católica está permitido todo tipo de imágenes con tintes 
religiosos y que predominan aquellos relacionados con los dogmas de fe, o verdades reveladas. 

Existe toda una clasificación bibliográfica (Paul Evdokinov. "El arte del ícono". p. 357 
y Michel Quenot. "El arte del ícono". p. 214, entre otros) sobre distintas imágenes, no sólo a 
nivel científico sino para conocimiento popular, por lo que abundan los libros que explican las 
diferentes imágenes, a parte de los que las aprovechan para ilustrar los relatos religiosos. 

Dentro de los recorridos se encontraron imágenes de diversos tipos, en cantidad mayor 
las referentes a la especie humana, hombres y mujeres. Como Jesús, María, San Pedro, Santa 
Teresita, etcétera. 

En' otro grupo se pueden clasificar las de animales, sobre todo especies domésticas y de 
trabajo: caballos, burros, vacas, ovejas y algunas representativas del mal como la serpiente; y 
en todas la característica es que acompañan a otras figuras en las imágenes, es decir, no son 
protagonistas. 

En el último grupo están los objetos,.divididos en naturales y creados. Los primeros 
abarcarían las plantas, las rocas y todo lo que puede observarse en este tipo de imágenes, 
montañas, árboles. 

Por otra parte estarían los objetos humanos, construidos por el hombre para su beneficio, 
como ropa, instrumentos de labranza y para alimentación. Pensemos en las imágenes de Jesús 
como pastor, aparece con ovejas, con un cayado, vestido de cierta forma. 

Pero para fines prácticos se dividirán las imágenes en cuatro grandes grupos: Primero, 
las relativas a la figura de Jesús, que abarcan su vida y obra de hombre mayor. 

En el segundo grupo estarán aquellas que tienen relación con la Virgen María, y con los 
distintos.nombres que de ella se hacen en el mundo, y que aparecen también en México. 

Los niños integran el tercer grupo, y finalmente, el cuarto grupo son las imágenes de 
santos, h"ombres y mujeres canonizados por la Iglesia Católica como ejemplo de vida religiosa. 

Esta división puede ampliarse, ya que hay muchas imágenes que tienen elementos en 
común entre sí, pero servirá como inició para el recorrido por las zonas determinadas. 

LA IMAGEN RELIGIOSA 
ACfUAL EN MEXIC 
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3. USOS Y GRATIFICACIONES DE LA IMAGEN 
RELIGIOSA 
Los resultados 

La imagen religiosa, como tal, tiene un motivo de existencia que se fue forjando con la 
humanidad. Y a se habló de ello en el capítulo primero, cuando analizamos que la imagen, como 
trabajo expresivo, surgió luego de un largo aprendizaje y como resultado de diversas 

•necesidades del hombre, que debía explicar y protegerse del medio ambiente y de su propia 
existencia, tan desconcertante para él mismo. 

La relación de estos objetos con el hombre, en tanto productos de él, y su desarrollo, 
nunca fueron estáticos. No ha habido formas de representación visual de contenidos religiosos 
que sean permanentes en un 1 OOpor ciento. Por eso es que la relación que existe entre la imagen 
y el uso que se hace de ella es dinámica, impulsiva, porque todos participan en el cambio y en 
la permanencia. 

Algunas formas se han convertido en clásicas, de hecho, las pinturas de la edad media 
todavía tienen arraigo como imágenes religiosas de culto popular. Pero no son únicas ni 
exclusivas y cada comunidad al apropiárselas las transforma. Este es el caso de las distintas 
vírgenes, que tienen infinidad de aspectos similares pero algunos toques que las hacen distintas 
entre las comunidades. 

Clásicas también son, las estampas que representan santos y que son hechas en serie. Cada 
persona o comunidad les agrega algún detalle, una flor, un color, un grabado, un cuadro, que 
las hacen ser propias y adecuadas al uso que le da cada ser humano. 

Pero entremos de lleno, al análisis sobre usos y gratificaciones arrojado en nuestra 
investigación de campo. 

3.1. Lectura técnica sobre los usos y las gratificaciones de la muestra 

Al analizar nuestra muestra, y las preguntas que hablaban de las tendencias de usos y 
gratificaciones de la muestra, encontramos dos proposiciones fundamentales: 

l. Si bien hay diversidad en lo que a diferentes usos y gratificaciones corresponde, nos 
enfrentamos a un fenómeno que por el número de variaciones, puede calificarse de repetitivo. 

2. La diversidad en lo que a diferentes usos y gratificaciones se refiere, toma partido en 
tres sentidos: lo religioso, lo personal y lo mágico (Como se explica en la página 79). 

A continuación presentaremos una lectura técnica de los datos obtenidos en la aplicación 
de la muestra. Para ello, se creó una matriz de doble entrada que reporta la relación existente 
entre los usos y las gratificaciones, los cuales a su vez están clasificados de acuerdo a tres 
categorías: 

Usos y gratificaciones relacionados con: 
* CULTO RELIGIOSO 
*CONCEPTOS PERSONALES 
* CUESTIONES MAGICAS 

USOS Y GRATIFICACIONES 
DE LA IMAGEN RELIGIOSA 



ll~~~!~it~ 
El.MEXICO llUllAL Y UalANO 

La clasificación de usos y gratificaciones y Ja agrupación de Jos mismos se muestra en 
Jos modelos de expresión cotidiana y de matriz de doble entrada que presentamos a continua
ción: 

Asi habla nuestra muestra .•. 
Asl ez:presan los usos y las gratificaciones .. . 
Asl no• hablaron de sus lmAgenes rellgiosas .. . 

Platico to o con ella. 

Alegran la estancia. 

Tenerlas es una forma de 
creer en alguien. 

, nos hac el 

Es una compañia. 

Símbolo de paz y unidad familiar. Reflejan a pesar de los problemas Ja 
buena voluntas de la gente que ahí vive. 

Me dan tranquilidad porque cuidan a mis hijos y a mi. 

USOS Y GRATIFICACIONES 
DE LA IMAGEN RELIGIOSA 



La lectura se realizará por colonias, esto con la finalidad de obtener datos en el aspecto 
socioeconómico. Dentro de cada colonia se pensó en grupos prototipo de acuerdo al nivel 
académico de los encuestados. Finalmente, al encajar a qué uso, corresponde qué gratificación 
se pensó en formar subgrupos prototipo que relacionaran el sexo y la edad. Los subgrupos se 
estructuraron de la siguiente forma: · 
Masculino (15-30) (31-45) (46-60) (60en adelante) 
Femenino (15-30) (31-45) (46-60) (60 en adelante) 

(VER ANEXO 4 PARA VISUALIZAR LAS MATRICES DE DOBLE ENTRADA) 

MEDIO RURAL 
SANTA ANA XILOTZINGO 

- PERSONAS SIN NINGUN TIPO DE ESTUDIOS ACADEMICOS 
En este campo semántico, encontramos disparidad en lo que a gratificaciones se refiere. 

Mujeres del grupo 46-60 coinciden en calificar como el uso más frecuente las creencias 
heredadas, relacionadas en menor término con los principios religiosos. Por lo que a gratifica
ciones se refiere, cada una encuentra diferentes niveles de gratificación: auxilio y socorro, por 
un lado, y sanaciones y la actitud mediadora de la imagen entre Dios y el usuario, por el otro. 

Mujeres mayores de 60 años, se ubican en cuestiones de usos hacia los que tienen que ver 
con conceptos personales como creencias heredadas, creencias personales y cariño hacia las 
imágenes; y en cuestiones de gratificaciones hacia los que tienen que ver con el culto religioso ... 
Acercamiento con Dios, y aumento de la devoción y la fe. 

Un hombre del grupo 15-30 hace de la fe un uso, y su gratificación es el aumento de esa 
misma fe y devoción (Congruencia en la intersección, ambos están en los cruces de CULTO 
RELIGIOSO). 

En el grupo 46-60 Masculino, nuevamente encontramos que las creencias personales y 
heredadas se relacionan con gratificaciones de auxilio y socorro. Hay en este grupo tres 
congruencias ... 
a) Sección culto religioso 
ORAR .... CONOCIMIENTO MAS PROFUNDO DE LA RELIGION 
DEVOCION ... CONFIRMACION DE LA EXISTENCIA DE DIOS 
b) Sección Conceptos personales 
RESPETO ... SENTIMIENTO DE PAZ Y TRANQUILIDAD 

- PERSONAS CON PRIMARIA 
En esta matriz encontramos que las gratificaciones encuentran preferencias marcadas, 

en lo que respecta a conceptos asociados con cuestiones mágicas, mientras que los usos en lo 
que respecta a conceptos personales. 

* Predomina en el análisis la opinión masculina del grupo 15-30. 
Hay varios puntos de intersección que son concurrentes: 

1.- DECORACION ... SENTIMIENTO DE ALEGRIA/PAZffRANQUILIDAD. 
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CiMAGE~ 
* Grupo 15-30 masculino 
*Grupo 31-45 masculino 
*Grupo 15-30 femenino 
2.- FE ... ACERCAMIENTO CON DIOS 
*Grupo 31-42 femenino (2) 
3.- FE ... SENTIMIENTO DE ALEGRINPAZ/TRANQUILIDAD. 
*Grupo 31-45 femenino 

• * Grupo 15-30 masculino 
4.- FE ... AUXILIO/SOCORRO 
*Grupo 15-30 masculino 
* Grupo 60-.... masculino 
5.- FE ... PROTECCION DE FAMILIA NEGOCIO 
*Grupo 31-45 masculino 
* Grupo 60-... femenino 
6.- COSTUMBRE ... AUXILIO/SOCORRO 
*Grupo 15-30 masculino 
* Grupo 46-60 masculino 

USOS, SIONIHCADllS Y CHIATl>lC:ACIONli.S llN 
ELMEXIC:O kURAI. Y UJIJIANO 

7.- COSTUMBRE ... PROTECCION DE FAMILWCASA/NEGOCIO 
*Grupo 31-45 femenino 
* Grupo 46-60 masculino 

- PERSONAS CON SECUNDARIA 
*Predominan los grupos femenino y masculino 15-30. 
Hay una coincidencia de intersección, entre el grupo 15-30 masculino y el grupo 46-60 

femenino: 
FE ... PROTECCION DE FAMILINCASA/NEGOCIO .. 

Otra coincidencia se da entre el grupo 15-30 y 31-45 masculino: 
DECORACION ... AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE. 

- PERSONAS CON PREPARATORIA 
No hay datos coincidentes. 

- PERSONAS CON UNIVERSIDAD 
Hay una coincidencia interesante entre individuos de un sólo grupo prototipo, 31-45 

masculino: 
DECORACION ... AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE. 
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MEDIO URBANO/CLASE BAJA 
EL MOLINO/COLONIA PROLETARIA 

- PERSONAS SIN NINGUN TIPO DE ESTUDIOS ACADEMICOS 
No hay datos relevantes 

- PERSONAS CON PRIMARIA 
La balanza se inclina hacia los conceptos asociados con cuestiones mágicas. 

Hay dos intersecciones relevantes: 
1.- FE ... SENTIMIENTO DE ALEGRIAIPAZfTRANQUILIDAD 
*Grupo 15-30 masculino 
* Grupo 31-45 masculino 
* Grupo 46-60 masculino 
2.- DECORACION ... NINGUNA 
* Grupo 46-60 femenino 
* Grupo 31-45 femenino 

Hay concurrencia también en los usos hablar con Dios, y pedir milagros. 

- PERSONAS CON SECUNDARIA 
La matriz carga sus intersecciones hacia conceptos asociados con cuestiones mágicas. No 

hay coincidencias entre los grupos prototipo . 

. - PERSONAS CON PREPARATORIA 
No hay datos coincidentes. 

- PERSONAS CON UNIVERSIDAD 
Se carga la matriz hacia conceptos asociados con cuestiones mágicas. Hay una intersec

ción importante entre el grupo prototipo 15-30 masculino (3): DECORACION ... NINGUNA 

MEDIO URBANO/CLASE MEDIA 
VISTABELLA 

- PERSONAS SIN ESTUDIOS ACADEMICOS I PRIMARIA 
No hay personas con estas características dentro de la muestra 

- PERSONAS CON SECUNDARIA 
Sólo hay una persona en el grupo 31-45 femenino y asocia la DECORACION como uso, 

con el aumento de la devoción y la fe como gratificación. 

- PERSONAS CON PREPARATORIA 
La matriz está cargada hacia el área de conceptos personales. Ahí, hay dos intersecciones. 
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1.- CARIÑO HACIA LAS IMAGENES ... GRATITUD 
*Grupos 15-30 Y 31-45 MASCULINOS 
2.- DECORACION ... SENTIMIENTO DE ALEGRIA/PAZ/TRANQUILIDAD. 
*Grupo 15-30 FEMENINO (2) 

Relacionando las áreas, conceptós personales y culto religioso, hay una tercera intersec
ción entre decoración, y aumento de la devoción y la fe. 
Predomina en la muestra de preparatoria el grupo 46-60 femenino, que 

'ubica sus gratificaciones en las áreas de culto religioso y conceptos personales. 

- PERSONAS CON UNIVERSIDAD 
Encontramos un equilibrio entre las áreas de culto religioso y conceptos asociados con 

cuestiones mágicas, 
Aquí, encontramos una diversidad de edades y sexos, pero también interesantes intersecciones 
entre estbs. 
1.- DECORACION ... AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE. 
* Grupo 31-45 masculino 
*Grupo 15-30 femenino 
*Grupo 31-45 femenino 
*Grupo 60-... masculino 
2.- TRADICION ... AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE. 
* Grupo 15-30 masculino (2) 
3.- DECORACION ... NINGUNA. 
* Grupo 31-45 masculino (3) 
4.- GUSTO ... NINGUNA. 
* Grupo 31-45 femenino 
*Grupo 15-30 masculino 
5.- NADA ... NINGUNA. 
* Grupo:31-45 masculino (2) 

MEDIO URBANO/CLASE ALTA 
SATELITE 

- PERSONAS SIN ESTUDIOS ACADEMICOS 
No hay personas en la muestra. 

- PERSONAS CON PRIMARIA 
Se busca el acercamiento con dios a través del cariño a las imágenes y del seguimiento 

de principios religiosos.(grupo 15-30 masculino '2') 

- PERSONAS CON SECUNDARIA 
Nó hay personas en la muestra 
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- PERSONAS CON PREPARATORIA 
La matriz se carga hacia el área de conceptos asociados con cuestiones mágicas. Ahí, 

encontramos tres intersecciones interesantes que en el campo de los usos aluden siempre a la 
decoración. 
1.- AUXILIO... SOCORRO 
*Grupo 31-45 MASCULINO 
*Grupo 15-30 FEMENINO 

• 2.- DECORACION ... PROTECCION DE FAMILINCASA/NEGOCIO 
*Grupo 15-30 MASCULINO 
*Grupo 31-45 FEMENINO 
3.- NADA. .. NINGUNA 
* Grupo15-30 FEMENINO 
*Grupo 31-45 FEMENINO 

Encontramos una última intersección en decoración, aumento de Ja devoción y la fe, entre 
los grupos 31-45 y 46-60 femenino y 31-45 masculino. 

- PERSONAS CON UNIVERSIDAD 
Predomina el área de culto religioso, en donde encontramos una intersección en 

decoración, y aumento de la devoción y la fe. Hay tres grupos relacionados: 
* Grupo 15-30 femenino (2) 
*Grupo 31-45 masculino (2) 
*Grupo 46-60 masculino 

Otra intersección la encontramos en decoración y sentimiento de alegríu/paz/tranquili
dad, entre los grupos 15-30 y 31-45 masculinos. 
Finalmente, encontramos Ja relación de los grupos 15-30 masculino y femenino en el punto 
decoración, protección de familia/casa/negocio. 

OTRAS INTERSECCIONES 
usos 

PRINCIPIOS RELIGIOSOS 

DEVOCION 

PEDIR MILAGROS 

GRATIFICACIONES 

ACERCAMIENTO CON DIOS 
AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
CONFIRMACION DE LA EXISTENCIA DE DIOS 
PROTECCION DE FAMILINCASA/NEGOCIO. 
AYUDA EN LAS VENTAS 
FUERZA PARA VIVIR 

AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
Mll..AGROS 
SENTIMIENTO DEALEGRIA/PAZfTRANQUILIDAD 

OBTENER MILAGROS 
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FE FUERZA MORAL 
FUERZA PARA VIVIR 
NINGUNA 
COMUNICACION CON LA IMAGEN 
GltATITUD 
AUXILIO/SOCORRO 
PROTECCION FAMILINCASA/NEGOCIO 
CONFIRMACION DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

ORAR CONOCIMIENTO MAS PROFUNDO DE 
LARELIGION 

RECUERDO DE SUS OBRAS 

OBTENCION DE FAVORES/DINERO/COMIDA. 
MILAGROS 

EN VIDA CONOCIMIENTO MAS PROFUNDO 
DE LA RELIGION 
INTERCESORAS DEL USUARIO ANTE DIOS 

CARIÑO HACIA LAS IMAGENES 

COSTUMBRE 

CREENCIAS HEREDADAS 

ACERCAMIENTO CON DIOS 
AUXILIO/SOCORRO 
PROTECCION DE FAMILINCASA/NEGOCIO. 
AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
CONFIRMACION DE LA EXISTENCIA DE 
DIOS 
FUERZA MORAL 

AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
GRATITUD 
ACERCAMIENTO CON DIOS 
SENTIMIENTODEALEGRIA/PAVTRANQUILIDAD 
AYUDA EN VENTAS 
INTERCESORAS DEL USUARIO ANTE DIOS 
MILAGROS 
OBTENCION DE FAVORES/DINERO/COMIDA. 
PROTECCION DE FAMILIA/CASA/NEGOCIO. 

AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
AUXILIO/AYUDA 
MILAGROS 
SANACIONES 
COMPAÑIA 
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CREENCIAS PERSONALES 

DECORACION 

GUSTO 

RESPETO 

TRADICION 

HABLAR CON DIOS 

OBTENER SUERTE 

AUXILIO/SOCORRO 
AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
SENTIMIENTO DE ALEGRIA/PAZ/TRANQUILIDAD 

AÚXILIO/SOCORRO 
ACERCAMIENTO CON DIOS 
AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
CONFIRMACION DE LA EXISTENCIA DE DIOS 
FUERZA MORAL 
MILAGROS 
OBTENCION DE FAVORES DINERO/COMIDA 
PROTECCION DE FAMILIA/CASA/NEGOCIO 
COMUNICACION DIRECTA CON LA IMAGEN 
COMPAÑIA 

AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
FUERZA PARA VIVIR 
MILAGROS 
ACERCAMIENTO CON DIOS 
CONFIRMACION DE LA EXISTENCIA DE DIOS 
NINGUNA 
FAMILIA/CASA/NEGOCIO 

SENTIMIENTO DE ALEGRIA/PAZ/TRANQUILIDAD 
AUXILIO/SOCORRO 
AYUDA EN LAS VENTAS 
PROTECCION DE FAMILIA/CASA/NEGOCIO 
NINGUNA 

SENTIMIENTO DE ALEGRIA/PAZ/TRANQUILIDAD 
NINGUNA 

MEDITAR 
CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE DIOS 
ACERCAMIENTO CON DIOS 

AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
COMUNICACION DIRECTA CON LA IMAGEN 
MILAGROS 
OBTENCION DE FAVORES DINERO/COMIDA. 
PROTECCION DE FAMILIA/CASA/NEGOCIO 
INTERCESORAS DEL USUARIO ANTE DIOS 
PROTECCION DE FAMILIA/CASA/NEGOCIO. 
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3.1. l. Sociogramas sobre usos y gratificaciones 

Para complementar esta lectura, presentamos a continuación un análisis que relaciona 
las partes presentadas. Recordemos que la imagen religiosa, entendida como un fragmento de 
la realidad, es vista de diferentes maneras por cada perceptor. 

'La forma de vida... La educación ... La edad... La formación académica ... La familia ... El 
carácter ... y otros aspectos, pueden determinar la manera en cómo se percibe la realidad. Es por 
eso que plantearemos a continuación tres áreas distintas para visualizar la imagen, intentanto 
demostrar al mismo tiempo, que no por ser diferentes se excluyen, sino que por el contrario, 
son altamente relacionables. 

IMAGEN RELIGIOSA 

CULTO RELIGIOSO: 

CONCEPTOS 
PERSONALES 

AQUELLOS USOS O GRATIFICACIONES QUE SE RELACIONAN 
EN FORMA DIRECTA CON EL CONOCIMIENTO V PRACTICA 
REALES DE LA RELIGION CATOLICA. 

CONCEPTOS PERSONALES: 
AQUELLOS USOS V GRATIFICACIONES QUE SE RELACIONAN 
CON EL SISTEMA DE VALORES QUE RODEA AL INDIVIDUO V 
QUE LO HACEN CREAR SU VERSION PROPIA DE LOS 
PRINCIPIOS Y PRECEPTOS RELIGIOSOS QUE RIGEN SU VIDA. 

CONCEPTOS MAGICOS: 
AQUELLOS USOS Y GRATIFICACIONES QUE SE RELACIONAN 
CON CONCEPTOS QUE REBASAN LA REALIDAD, ES DECIR, 
ASPIRACIONES RELIGIOSAS DEL HOMBRE QUE DOTAN 
DECARACTERISTICAS MAGICAS O INHUMANAS A DIFERENTES 
ASPECTOS DE LA REALIDAD. 
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CONCEPTOS 
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(:usos GRATIFICACIONES 
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IMAGEN, 
RELIGIOS}A) 

CONCEPTOS 
PERSONALES 

GRÁTIFICACIONES 
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DE ARRIBA HACIAABAJO 
EN ORDEN DE IMPORTANCIA 
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.REPBUEN2'A 

U DJ1IERSllW> DE 
CONCEPl'OS EN 

TORNO 
A LO .wAGICO 

FIOVRA CUAD.R4D4. 
.REPRESENTA u 

RlGJD.EZ EN TOJINO A LOS 
CONCEPTOS 

QVE PLANTEA EL CULTO 
REUOIOSO 

FIGVJIA OVMAD/I, 
.REPJllCSICN1'A lA INnN1DAD 

DE 
CONCSPrOS PBllSOl'lALES 
QVE SllROICN EN TORNO 

AlADfAG&N 

GRATlnCAClONES 
AUMENTO DE LA 
DEVOCION Y LA FE 
ACERCAMIENTO CON 
.DIOS 
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( FEMENINO 

2 

4 

OECORACION-AtAWENTO DE LA 0EV0CKJH \" lÁ FE 
OECORACtoN- PROTECCKJNDEFAAC.~OOCIO 
OECOAACION.- NIHGLW4 
OECORACION.- AUJtll/OJSOCOARO 

OECORACIOH... AUIENTD DE LA 0EV0CKJH Y LA FE 
DECORACION.- SENTIAl1ENTO DE ALEGRIM'A2'1TR4NO. 
GUSTO- NINOUHA 

FE-ACERCAMIENTO CON OJOS 
FE ..• SENTINIEHTO DE ALEORLU'AZIJRANQ. 
FE ... INTERCESORAS DEL USUARIO ANTE DIOS 
FE ... PROTECCION DE FAMILWCASAJNEQOCIO 
FE.- PROTECCIOH DE FAMILJAICAMNEGOCIO 
OECOAACION-. NINGUNA 

DECORAC/ON ..• SENTIMIENTO OE ALEGRIM'AUTRANO. 

RELACION ENTRE ELEMENTOS 
~W!U!AlfCOlON!AI 

OECOAA.CION.-AIAENTO DE LA OEVOC/ON Y LA FE 
OECOAACICW.- PROrECCION DE FAMILIA.-cA.MINEGOCIO 
OECOAACION ••• SENTlMIENTO DE ALEGRIM"AZITAANO. 
DEcc:IRACION ... AUJtlUOISOCORRO 

FE ... PffOTECCION DE FAMtu.vcASM.tEGOC/O 
DECOR.4CION ••• Aut.ENTO DE LA DEVOCION Y LA FE 
OECOAACION .•• PROTF:CCION DE FAAllLIA.-cASAM:'GOCJO 
DECOAACIGW .•• MNOIJNA 
GUSTO. .. NINOllm 
NADA ••• NINGUNA 

TRAOICION ..• AUMENTO DE LA OE\IOCION Y LA FE 

FE- SENTMIENTO DE AlEGRIA/PAZ/tRANQ. 

FE .•• SENnMIENTO DE ALEGRIM"AZlmANO. 
FE ..• AUXlt.IO'SOCORRO 
FE-. INTERCESORAS DEL USU..tR/O ANTE DIOS 
FE ... PROTECCIONDEFA.Ulu.vcA~EGOCIO 
FE •.• PROTECCION CE FAMIUAl'CASM.IEGOCIO 
DECOAAC/ON,_ AUlrfENTO DE LA OEVOCION Y LA FE 
DECORACION.- MNGIJNA 
DECORACION ... SENTllJIENTO OE ALEORlM-'AZIJRANO, 
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3.2. Usos y gratificaciones: Tiempo 

Ya hemos repasado en el capítulo uno, la forma en que el hombre ha utilizado las 
imágenes a través del tiempo, yen este recorrido histórico podemos encontrar factores comunes 
con la época que hoy vivimos. 

1) El hombre construye y crea las imágenes con sus propias manos para rendirles culto 
'y organizar su vida espiritual. 

2) El uso de imágenes ha variado en el tiempo, debido al desarrollo de la tecnología. En 
un principio fueron estatuas, imágenes y templos hechos con las manos del hombre. Pasaron 
siglos, pero poco a poco se logró que una imagen estuviera en manos de miles y miles de 
personas ... ¿Los culpables? Las prensas, la fotografía, el cine, y por último, el video. 

En el México pre-hispánico las imágenes representaban algo profundamente poderoso. 
El hombre de entonces utilizaba el lenguaje plástico para hablar sobre la vida y la naturaleza 
representados en un mundo místico y religioso. 

Con la Conquista, llegó también la dominación espiritual. Se echaron al suelo a los viejos 
dioses. El indígena conoció al español y el español al indígena naciendo el fruto de una nueva 
historia religiosa en donde el catolicismo jugó un papel protagónico. El logro más grande de 
esta época fue la adopción de la madre de los mexicanos: La Virgen María de Guadalupe. Desde 
entonces, el devoto mexicano la ha llevado por doquier como protectora y confidente. 

Dos pueblos profundamente religiosos se encontraron en el fuego de la batalla, pero la 
unión comenzó en los templos, en el diálogo callado de sus creencias. 

Fue la imagen de la virgen María de Guadalupe, el estandarte por la lucha de la 
independencia de México. 

El siglo XX ha sido testigo fiel de imágenes religiosas surgidas al calor del paso de la 
historia, con la revolución y sus murales, o durante el movimiento cristero. 

Hoy, en la agonía de un siglo y en los albores de otro que está por nacer, nuestro México 
se presenta lleno de matices, y nuestra gente vive su religiosidad de acuerdo a su época y su 
condición 

3.3. Usos y gratificaciones: Espacio 

La teoría de usos y gratificaciones, es uno de los postulados principales que nos habla de 
que el contexto en donde se desenvuelve el usuario del medio, determina en muchos de los 
casos, la gratificación obtenida. 

En el caso de las imágenes religiosas, su uso rompe cualquier esquema que pretenda 
delimitar espacios físicos, e incluso temporales, como ya lo hemos visto. 

La realidad plantea una dinámica muy singular, como lo explicaremos a continuación. 
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3.3. l. Casa habitación 

Aquí se guarda un lugar especial para las imágenes religiosas. Dependiendo de las 
costumbres de la familia, la imagen encuentra morada en los espacios íntimos de la casa 
(recámaras, áreas familiares de descanso), en los lugares dispuestos para la convivencia externa 
(sala, comedor), en zonas dedicadas a la decoración (cubos de escaleras, ventanas, paredes, 
etc.), o bien, en lugares de trabajo dentro del hogar (cocina, taller, garaje, cuartos de lavado, 
etc.). 
La ubicación no tiene normas que uniformen el comportamiento de todas las familias. Algunas 
consideran que el culto religioso debe destinarse a zonas íntimas de la casa, y otras lo extienden 
a cualquier zona del hogar ... 
Dentro de los datos arrojados por Ja muestra, encontramos que en las áreas urbanas de nivel 
socioeconómico alto y medio (Satélite y Vistabella), Ja gran mayoría de las personas cuentan 
con una imagen dentro de su recámara, y que las ubicadas en zonas de acceso a visitas, 
responden a fines decorativos, más que religiosos. En las zonas urbano-populares y en el medio 
rural, la carencia de espacios en Ja vivienda, Je da a la imagen un espacio menos reglamentado. 
En lo que respecta a la cantidad y a Ja calidad estética de las imágenes, Ja situación se torna 
predecible, de acuerdo al nivel socioeconómico de cada área. 
En Santa Ana Xilotzingo y El Molino (zona rural y urbano popular, respectivamente) 
predominan las imágenes impresas ... Estampas de todos tamaños ... La mayoría en color ... 
Algunas incluso, recortadas de periódicos y revistas. Sobresalen en estas zonas, los altares, es 
decir, espacios dedicados al culto y recuerdo de imágenes. Sencillas velas y flores que 
acompañan a las imágenes preferidas del hogar. 
Curiosamente, encontramos anónimas en algunos hogares, verdaderas obras de arte. Producto 
quizá de herencia de generaciones. Estos casos son contados, pero llama la atención que entre 
un contexto lleno de carencias podamos encontrar óleos religiosos y artesanías de gran 
antigüedad. 
Los materiales más frecuentes en estas zonas son la madera, el yeso y metal. 
La perspectiva cambia cuando el nivel socioeconómico se torna más desahogado. Así, en 
Bellavista, encontramos impresos, estatuas, pinturas, y grabados de madera, porcelana, papel, 
piedra y palma. En Satélite, la variedad se impone con mayor ventaja: maderas, impresos, 
alpaca, palma, espejos, plásticos, óleos sobre seda, pinturas, yesos, porcelanas, pastas, cantera, 
corales, vitrales, plástico iluminado, hueso, papel, en fin una gran variedad de materiales que 
dan vida a las imágenes religiosas dentro de hogares que gracias a sus posibilidades económi
cas, se dan el lujo de hospedar en su casa artesanías religiosas de gran valor artesanal y 
económico. Aquí se conjuga Jo antiguo, con lo moderno ... Lo tradicional, con lo contemporá
neo. 
Dentro del hogar, los usos de la imagen religiosa se tornan impredecibles, pues lo mismo se pide 
por el bienestar al interior del mismo, que por ciertos fenómenos externos que se desean 
controlar a través de la imagen (trabajo, amistades, dinero, etc.). 
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3.3.2. Comercios 

Las imágenes religiosas son también perceptibles en los comercios. Las abandera la 
presencia de la imagen de San Martín Caballero, vigía de las buenas ventas en los negocios, la 
cual llena la gran mayoría de los espacios comerciales. Igual en lo rural, que en lo urbano. 

La situación se unifica en los diferentes estratos sociales. Lo que interviene es un 
•fenómeno de discreción, por un lado, y regionalismo por el otro. Expliquemos esto con mayor 
claridad. 

Discreción, porque la presencia de las imágenes se hace más o menos evidente de acuerdo 
a las costumbre~ del contexto social en donde este se encuentra. Por ejemplo, mientras en 
Xilotzingo encontramos un puesto de frutas, con un altar en honor a la Virgen de Guadalupe 
y a San Martín Caballero, en Satélite percibimos dentro de un despacho de diseño, en la esquina 
de un librero, y acomodada discretamente, la imagen del mismo Martín Caballero, pero con 
una dimensión de 8 x 5 cm. aproximadamente. El motivo es el mismo, la forma de manifestarse 
es lo que cambia. 

Regionalismo, porque de acuerdo a Jos patronos de cada parroquia y de cada región, 
encontramos preferencias. Así, los comercios de Santa Ana, manifiestan una seria inclinación 
hacia las imágenes de la Virgen de Santa Ana y del Padre Jesús. En la ciudad, es menos notorio, 
porque hay más parroquias cubriendo cada zona. 

Velas ... Flores naturales, de tela o de plástico ... Focos multicolores ... Estampas de todos 
tamaños ... Leyendas religiosas ... Es en Santa Ana y El Molino, donde sobresalen los altares 
dentro de los comercios. Visitamos tortillerías, talleres de reparación de aparatos eléctricos, de 
máquinas de escribir, o de calzado, torterías, puestos de frutas, misceláneas, papelerías, y 
panaderías. En todos encontramos un pequeño altar. En estas dos zonas Ja gente no manifiesta 
inhibiciones, los altares y las imágenes son parte de cada comercio. Además encontramos en 
algunos de ellos cierto sincretismo que une Jos conceptos religiosos, con ciertos mitos que 
tienden hacia Jo mágico. La imagen religiosa comparte créditos con el ajo y el maguey, que 
sirven "para atrapar las envidias" según lo expresa, el encargado de un pequeño taller de 
reparaciones de máquinas de escribir en El Molino. 

Por lo que respecta a Satélite y Vistabella, encontramos dos vertientes. Uno, Ja existencia 
de imágenes a discreción, explicado con anterioridad, y dos, Ja existencia de altares 
patrocinados por los trabajadores del negocio (gente que no vi ve en la zona) como la panadería 
"La Baguette" de Satélite. 

3.3.3. Transporte 

El auto no es para todos indispensable. En las zonas rurales y en las ubano-populares, es 
poco usual encontrarlo. No así en las zonas urbanas de alto nivel socioeconómico. 

La carencia de recursos obliga a utilizar el transporte público. El caso de los transportes 
colectivos sería objeto de otra investigación, no sólo por Ja riqueza de información que pueden 
arrojar, sino también porque Jos conductores y los dueños, responden a una gran variedad de 
contextos, no estudiados en esta investigación. Sin embargo, empíricamente, podemos afirmar 
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que dentro de ellos, se pueden inventariar altares, impresos, rosarios y escapularios. 
El caso de los sitios de taxis es más exacto. Ya que estos encuentran su base en las zonas 

estudiadas, a pesar de que los conductores provengan de otras áreas de la ciudad. Es un lugar 
común ver en cada base enormes altares que son creados y cuidados por los mismos operadores 
de los taxis, quienes nos relatan: "Cada mes nos cooperamos para el gasto de las flores. Las 
cambiamos todos los días. Entre todos procuramos cuidar el altar, ya que nos protege de 
accidentes y nos cuida en nuestro trabajo". 

En el uso particular, se encuentran de forma esporádica, los clásicos rosarios y escapularios 
que se prenden del espejo retrovisor. Asimismo, localizamos un caso en donde un hombre que 
vive dentro del área Satélite, mantiene por costumbre traer sobre el tablero del auto el misal de 
cada domingo, porque según dice, "recuerda la palabra de dios toda la semana". 

3.3.4. Templos 

Al igual que en los otros entornos, en todas las parroquias encontramos sin falta, las 
imágenes de Cristo y de la Virgen María y/o María de Guadalupe. El resto de las imágenes que 
se encuentran en los templos, responden al fenómeno de patronazgo de cada parroquia. En 
Santa Ana, Xilotzingo, encontramos al Padre Jesús y a la Virgen de Santa Ana. En Satélite, hay 
diferentes patronos de acuerdo a la zona: San Felipe de Jesús, Santa Teresita del niño Jesús, y 
lo mismo ocurre en Vistabella y en El Molino. 

3.4. Lo rural y lo urbano: diferencias y semejanzas 

Los usos y gratificaciones no sólo varían en cuanto al tiempo y el espacio, sino también 
en relación a los cambios o diferencias en la cultura que determinan el aspecto socioeconómico, 
y se reflejan en el uso de la imagen religiosa en México. 

En primer lugar, el aspecto religioso varía dentro de la cultura particular de cada zona, 
porque en el mundo rural la interacción del orden simbólico religioso permea más intensamente 
toda la vida de la comunidad y no sólo la individualidad. Desde los nacimientos y matrimonios, 
hasta los ciclos de siembra y cosecha, las relaciones interpersonales continúan ligadas por lazos 
religiosos, y eso se refleja en el uso de imágenes. 

No es que en el mundo urbano exista menor religiosidad o fervor hacia las imágenes, por 
el contrario, sino que se expresan de modos distintos de acuerdo a los factores externos que 
condicionan su uso. 

Por ejemplo, las peregrinaciones de imágenes de casa en casa, en distintas épocas del año, 
son todavía hechas públicas en la zona rural, y los altares con decenas de imágenes religiosas, 
muchas de ellas repetidas varias veces, tienen el lugar principal en la casa: la primacía de la 
vista para quien visita ese hogar. 

En el medio urbano, mayoritariamente, las imágenes se reservan para los espacios 
íntimos, las recámaras, la cocina, por ejemplo, y ocasionalmente en la sala. Siempre tienen un 
toque de discreción, nada de amontonar o repetir en el mismo lugar las imágenes. Nada de 
altares y flores o luces en abundancia. 

Pero existe una excepción en el medio urbano. Si bien, no existe la gran promoción 
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pública ~el uso de imágenes, estas sí son usadas con gran profusión en altares. Algunos en Jos 
comercios, casi nunca en el lugar privilegiado, quizá detrás de una máquina, sobre la pared, 
pero siempre presentes para bendecir el negocio. 

Esta es Ja diferencia, el ámbito de convivencia con la imagen religiosa, para unos público, 
motivo de fiesta, y para otros privado e íntimo. 

La mujer urbana no recorre las casas vecinas avisando que tiene en su casa una imagen 
a venerar, o si llega a hacerlo, será únicamente con personas muy allegadas y que sabe no la 
censurarán. 

En cambio, las familias rurales dedican días enteros a preparar y vestir imágenes, Jos 
hombres se quitan el sombrero y Jos jóvenes inclinan Ja cabeza. Pasan horas y semanas en los 
actos de culto-Semana Santa-y se enorgullecen de mostrar sus altares y contar las historias que 
envuelven a cada imagen. Es, sin duda, un culto comunitario. 

En la zona urbana, para quienes el culto es algo personal e íntimo, incluso están a Ja 
defensiva, como si al preguntar o descubrir una imagen religiosa, se les violara un espacio 
privado_,Poco se habla de ellas, se divide el trabajo de cuidarlas e incluso de venerarlas. La 
madre cuida el crucifijo de las cabeceras, mientras el padre la estampa que guarda en la guantera 
del automóvil. 

Por eso, en primera instancia, se tiende a pensar que el uso de imágenes religiosas es 
menor entre las clases urbanas y sobre todo entre los niveles más favorecidos económicamente. 

Otra diferencia la marca el tipo predominante de imágenes religiosas en cada zona. En 
lo urbano, el Cristo, en lo rural, Ja virgen. 

En esta ocasión tampoco se habla de exclusión, sólo de preferencias un tanto marcadas. 
Sería erróneo pensar que no es la Virgen de Guadalupe (Esta imagen se encontró en casi todas 
las casas que se visitaron) la reina absoluta en cuanto a uso y culto de los mexicanos, en 
cualquier tipo de zona. Pero la diferencia radica en qué imágenes aparecen después de la Virgen 
morena. 

Los cristos, o imágenes referentes a la figura de Jesús -en modalidades muy y.ariadas-, 
se encuentran con mayor frecuencia en el medio urbano, especialmente en los niveles alto y 
medio. 

Abundan los crucifijos en las recámaras, la "Ultima Cena" en los comedores, los rostros 
amables y expresivos de un Jesús más humano, en las habitaciones de los jóvenes; pero fuera 
de la Virgen de Guadalupe, es raro localizar un santo o una virgen diferente a la del Tepeyac. 

Tal parece que la figura más racional y de acción de Jesús, llama la atención de estos 
niveles, mientras que Ja emotividad y protección de Ja Virgen predomina en los otros. 

Hay que recordar que el creyente que se enfrenta con mayor insistencia a una concepción 
distinta a la religiosa, es aquel que accede a niveles de educación superior, especialmente 
pública, en donde se privilegia otras formas de pensamiento; además de quienes no participan 
constantemente en acciones públicas de culto, como en las ciudades, que la fe se encierra en 
la parroquias y poco sale a las calles de Ja colonias o zonas residenciales. 

En el medio rural, ante Jos factores naturales de los que dependen la sobrevivencia de las 
cosechas, el hombre necesita confiar en Dios y en una figura (la Virgen) que Jo protege contra 
esos cambios que pueden dañar su forma de vida. No se enfrasca en discusiones filosóficas o 
teológicas, como lo podría hacer, por necesidad, un universitario para asumir su fe, o un ama 
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de casa ~nte las amigas no creyentes. 
Es· significativo, por ejemplo, que en el medio rural no sólo está la Guadalupana, sino 

también la Virgen de los Remedios, de San Juan, de la Caridad, etcétera, quienes comparten 
los favores y culto de la familia, sin tomar el lugar principal de Guadalupe, a pesar que todas 
representan a la misma persona. · 

Los santos también encuentran mucha veneración, no sólo entre los vendedores que tiene 
a su San Martín Caballero, sino entre toda la comunidad que alberga infinidad de estos 

' personajes, algunos en mayor número. En el medio rural y urbano popular, las personas 
conocen bien qué santo es el que les corresponde por el pueblo o barrio en que viven, cuál es 
el del amigo o familiares y alguno predilecto. 

No sucede exactamente así en los otros sectores, no siempre se festeja públicamente y con 
gran fiesta al Santo de la parroquia, quizá porque no existe tradición o arraigo entre los que 
habitan ese lugar, porque se considera una forma de religiosidad incorrecta o porque el ritmo 
de la vida urbana no lo permite, aunque algunas antiguas comunidades rurales, envueltas por 
la ciudad, intenten que perdure. 

Pero sí es una diferencia importante el papel relevante que toma la figura de Jesús en los 
medios urbanos, en detrimento de los otros personajes del conjunto de la imágenes religiosas. 

Los materiales y formas de la imagen también varían, mientras en el campo se utiliza 
mayormente los materiales y acabados baratos como el papel, yeso y madera; en la ciudad las 
imágenes tienden hacia diversificarse en formas plásticas y diseños costosos. 

Una familia rural tiene decenas de imágenes en estampas, muchas enmarcadas, y 
figurillas de yeso sin acabados finos. Algo similar es la zona urbano popular. 

En la ciudad, entre mayores son los recursos económicos, las imágenes se van sofisticando 
hasta llegar a grandes óleos, estatuas en metales o en madera finas. 

Un dato curioso, es que en las casas de los campesinos se pueden localizar pinturas con 
más de 100 años de antigüedad, que han sido guardadas por las familias y que tienen un lugar 
junto a la estampa que se compró en La Villa. 

Esta aventura de una posible explicación no quiere ser absoluta ni excluyente, sólo pintar 
las líneas por donde se establecen las diferencias, porque la realidad de ambos medios sobrepasa 
la observación en que se basa esto. 

En lo que se refiere a las semejanzas, podemos decir que las imágenes religiosas son 
utilizadas en ambos lugares como vinculación y explicación existencial del ser humano. Tanto 
en la ciudad como en el campo, la imagen otorga identidad y liga a la persona a una gran 
comunidad, la Iglesia Católica. 

Las formas, a nivel individual, para relacionarse con la imagen son parecidas. Tanto en 
el medio urbano y en el rural, la persona se persigna frente a la imagen de la misma manera, 
arrodillándose y mirándola desde abajo, o inclinando la cabeza (muchas veces de forma 
inconciente). 

Otra semejanza es la trasmisión del culto a las imágenes, que se realiza a través de la 
familia, con una educación desde la infancia, en la cual la persona es iniciada en las ceremonias 
y culto religioso, acompañada de las mismas imágenes. Como en una primera comunión, en 
ambas zonas se presenta el niño de blanco, con imágenes de santos, de Jesús niño y de la Virgen 
de Guadalupe. 
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EL MEXICO RUR.\L Y URBANO 

En general, los contenidos de las imágenes son iguales en ambos medios, porque están 
sustentados en la teología católica. Son las mismas imágenes, quizá con distintos materiales, 
pero con idénticas cargas de significados y simbolismos. 

El respeto y reverencia que se tiene ante la imagen también es muy parecido, porque en 
las distintas zonas no se utiliza un lenguaje popular o procaz para referirse a ellas, aunque no 
se les tenga fe. Son sagradas para ambas comunidades y no pemúten que nadie las utilice de 
forma contraria a lo establecido. 

En ningún momento se localizó alguna familia que tuviera imágenes para insultarlas o 
pisarlas o provocarles algún deterioro intencional. Incluso, en su mayoría, los no creyentes 
manifestaron su respeto hacia ellas. 

En ese sentido, la reverencia y privilegio que gozan este tipo de imágenes es generalizado 
y provoca escándalo lo contrario. Por ejemplo, existió en México un reciente rechazo hacia el 
concierto de la cantante Madonna, que se incrementó por los rumores sobre su estilo personal 
de utilizar imágenes religiosas. Incluso los más fieles seguidores de la cantante norteamericana 
la defendían asegurando que no había ningún motivo de escándalo porque no eran formas de 
relación con el propósito de insultar o desprestigiar lo sagrado. 

De esta forma se entiende que, las relaciones básicas de fondo y forma, son similares entre 
quienes tienen imágenes, e inclusive con aquellos que las rechazan, aunque los usos y las 
gratificaciones sean distintas de acuerdo a cada persona y medio. 

A continuación, presentamos un cuadro comparativo, que resume algunos otros aspectos 
en tomo a las diferencias y semejanzas de usos y gratificaciones de imágenes religiosas, 
encontradas en la muestra. 
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LO RURAL Y LO URBANO 

SEMEJANZAS 

EL PATRONAZGO A LA VIRGEN MARIA PE GUADALUPE 

* En ambos medios se manifiesta con igual intensidad el patronazgo a la Virgen 
María de Guadalupe. 

TENQENCIA A ASOCIAR LA GRATWJCACION CQN CONCEPTOS DE ORIGEN 
MAGICO O MILAGROSO 

* En todas las zonas hay una inclinación hacia la búsqueda de gratificaciones mila
grosas. Se busca en la imagen aptitudes sobrehumanas. 
*En Satélite y Vistabella, esta postura se encuentra en personas con escolaridad alta 
(preparatoria y universidad). En Xilotzingo y El Molino, esta situación se expresa con 
mayor claridad en personas de baja escolaridad (primaria). , 

NINGUN USO: NINGUNA GRATJFICACION 

* Tanto en el medio rual como en el urbano, las personas que no encuentran usos y 
gratificaciones en la imagen religiosa, se encuentran dentro del grupo de mujeres y 
hombres de 15 a 30 años, y de hombres de 31-45. 

EL SENTIDO DE PROTECCION 

* La protección de la familia, la casa o el negocio es una gratificación que se percibe 
con la misma intensidad en ambos medios. 

LOS TEMPLOS 

* Tanto en la ciudad como en el campo, se manifiesta el fenómeno del patronazgo. 
Cada parroquia posee imágenes del santo o la virgen que le da nombre. Además, 
todas cuentan con la presencia de Cristo y de lá Virgen de Guadalupe. 
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LA COMBINACION DE DIFERENTES TIPOS DE IMAGENES 

* En todos los casos, se percibe gue Ja imagen religiosa hace equilibrio dentro del 
hogar, con otras de tipo decorativo. Las más usuales son las fotografías familiares, y 
después vienen las de tipo decorativo (paisajes). en algunos casos se encuentran 
imágenes de tipo publicictario. 

EL SENTIDO DE LA DECORACION COMO UN USO 

* Con mayor acentuación en las zonas urbanas que en las rurales, pero compartiendo 
el mismo fenómeno, Ja decoración como un uso, Je toma Ja delantera a todos los 
demás y se convierte en el motivo más frecuente para la posesión y utilización de una 
imagen religiosa. 

DIFERENCIAS 

L 

LADIVER ID D 
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NINGUN 

INTERCESION 
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3.S. Aspectos éticos, religiosos, y emocionales 

En este punto, es pertinente abordar lo que en lenguaje cotidiano podría llamarse 
"sentimientos encontrados" o en términos comunicativos, parafraseando a Martín Serrano, 
"representaciones subjetivas del actor". Hemos ya descrito el uso de las imágenes religiosas 

•y las gratificaciones que se obtienen de ellas en un plano meramente descriptivo. Hablemos 
ahora del fenómeno que permite que las imágenes entren no sólo en el estricto campo de lo que 
plantea la religión, sino también dentro del campo de las emociones del ser humano. 

Mucho se ha hablado de que la religión es producto de una búsqueda ancestral del hombre 
que desea encontrar su origen. La explicación mítica de la realidad ha estado siempre peleada 
con la ciencia, pero ha sido tal su penetración en la cultura de todos los pueblos del mundo, que 
el comportamiento de un grupo social se detecta, en gran medida, por sus principios religiosos. 
" .. .las masas no actúan sino movidas por una creencia, y las creencias no existen sino por las 
masas."(Serge Moscovici." ".p. 443) 

Estos principios religiosos se sientan en libros sagrados, ceremonias, tradic:ones, guías 
espirituales e imágenes, entre otras cosas. 

Son pocas las gratificaciones que responden a un sentido plenamente identificado con los 
preceptos religiosos, y son pocas también, las personas de la muestra, las que poseen y 
comparten la gratificación aceptada por la Iglesia: " ... tenemos imágenes en el hogar porque a 
través de ellas recordamos sus obras; y estas nos sirven de ejemplo para nuestra vida personal". 
Sin embargo, la mayoría de los casos responde a comportamientos multiformes, producto de 
una interiorización del mismo fenómeno. 

La interacción entre la imagen y el hombre, es propiciada por este mismo, en la búsqueda 
de la satisfacción de diferentes necesidades, o dicho en otros términos, en la obtención de ciertas 
gratificaciones. El aumento de la devoción y la fe es la gratificación más frecuente encontrada 
en el rastreo hecho en la muestra. Sin embargo, este enunciado prototipo tiene su génesis en usos 
que llegan a ser poco congruentes. 

Podría pensarse que si se desea aumentar la devoción y la fe, el uso de las imágenes 
corresponde a un fin netamente religioso, es decir, se usa por seguir ciertos principios 
religiosos. La cuestión no es tan predecible. El ser humano busca el todo por nada, y los datos 
de la muestra lo revelan, ya que el uso más frecuente de una imagen religiosa, obedece a un 
sentido meramente decorativo. Las personas creen, que con incluir en la decoración de la casa 
imágenes de carácter religioso, están obrando bien, y se aumentan sus votos de fe. 

En la lista de los usos más frecuentes, aparecen en orden descendente la fe, el gusto, la 
tradición y "nada" (no tienen ningún uso). A estos usos les corresponde también una serie de 
gratificaciones frecuentes, presentadas también en forma descendente: ninguna gratificación, 
sentimientos de amor/paz/tranquilidad, protección de la familia/casa/negocio, auxilio/socorro 
e intercesoras del usuario ante Dios. 

Como podemos ver, esta serie de usos y gratificaciones no responden de forma estricta 
a los principios que enseña la iglesia en relación a los santos y sus imágenes. En realidad hablan 
de deseos emocionales internos de cada persona, que al paso del tiempo se han hecho populares. 
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i 
y han pasado a fonnar parte de una fenomenología cultural, compartida en masa. Veamos ahora 
gráficamente como se relacionan diferentes usos y gratificaciones: 

llDIE<C<ll>ll'iA<Cll<ll>N ••• 

Al!JMIIEN'll'<ll> IIDIE !LA IIDIEW<ll>CC!l<ll>N Y lLA lF JE 

• VISTABELLA UNIVERSIDAD 23,5% 

• VISTABELl.APREPARATORIA 11.8% 

CI XILOTZINGO UNIVERSIOAD 17 06% 

• SATELITE UNIVERSIDAD 17,6% 

• SATELITE PREPARATORIA 29.4% 

• FEMENINO 41,2% 

• MASCULINO 58.8% 

EL USO POR DECORAC/ON SE INCLINA HACIA PERSONAS CON 
ESCOLARIDAD ALTA. EL HOMBRE TAMBIEN SUPERA A LA MUJER 
EN ESTA CONCEPCION. 
SE CREE QUE LA DECORACION CAMINA PARALELAMENTE CON EL 
AUMENTO DE LA DEVOCION Y LA FE COMO GRATIFICACION. 
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• VISTABELlA UNIVERSIDAD 33,3% 

• SATELITE UNIVERSIDAD 33,3% 

0 SATELrrE PREPARATORIA 33,3% 

L ________ ~ 

• MASCULINO 66,7% 

• FEMENINO 33,3% 

/.A DECORACION, ASOCIADA A ESCOLARIDAD ALTA, 
TAMBIEN SE GRATIFICA CON PROTECCION DE LOS 
AFECTOS MAS CERCANOS. 
EL HOMBRE SUPERA A /.A MUJER EN ESTA IDEA. 
AQU/ SE COMBINA UN USO NO RELIGIOSO, CON UNA 
CONCEPCION MILAGROSA 
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NO HAY ESQUEMAS ... 

• EL MOLINO PRIMARIA 33,3% 

• MOLINO UNIVERSIDAD 25% 

CJ SATEUTE PREPARATORIA 16,7% 

• VISTABELLA UNIVERSIDAD 25% 

• MASCULINO 50% 

• FEMENINO 50% 

SE ROMPE LO ESPERADO ... PREDOMINAN PERSONAS DE 
BAJA ESCOLARIDAD QUE UTIUZAN LA IMAGEN COMO 
ALGO DECORATIVO Y NO ENCUENTRAN NINGUNA 
GRATIFICACION EN EUO ... CABE DESTACAR QUE TODAS 
ELLAS SON MUJERES ... 
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• SATEUTE UNIVERSIDAD 28,6% 

• VISTABELLA PREPARATORIA 28,6% 

0 XILOTZINGD PRIMARIA 42,9% 

• 4 0% 

~--------- ·---------------------

• MASCULINO 57,1% 

• FEMENINO 42,9% 

----------------·-- ------·------~ 

OTRA VEZ SE ROMPE EL ESQUEMA. .. 
AHORA PREDOMINAN PERSONAS DEL MEDIO RURAL, LAS 
QUE USAN LA IMAGEN POR DECORACION Y SE 
GRATIFICAN CON DIFERENTES TIPOS DE SENTIMIENTOS. 
EN ESTA CATEGORIA PREDOMINA EL SEXO MASCULINO. 
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SATELITE PREPARATORIA 

11MAfie&iS l1rnosAs1 
USOS. SIONIFICAUOI Y OllATIFIC.\CIONU t.N 

l!LMEXlcoauuoL YUltlANO 

1•1 100% 

• MASCULINO 66,7% 

• FEMENINO 33,3% 

LA GRAFICA INDICA QUE SON LOS HOMBRES QUIENES EN 
MAYOR MEDIDA BUSCAN GRATIFICACIONES DE TIPO 
MILAGROSO A TRA VES DE UNA IMAGEN. 
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LA lFE W ALGUNA~ WE ~U~ 

Gffi.A 'll'IIJFII<CA<CII({l)NE~ ••• 

• FE/ACERCAMIENTO CON DIOS 33,3% 

• FE/AUXILIO SOCORRO 33,3% 

CJ FEl!NTERCESORAS ANTE DIOS 33,3% 

¡----·----------------·---
1 
1 
! 

• MASCULINO 50% 

• FEMENINO 50% 

•CABE HACER MENCION QUE ESTOS USOS Y GRATIFICACIONES 
ALREDEDOR DE LA FE SE ENCONTRARON EN I.A ZONA RURAL DE 
XIL01ZINGO Y CON PERSONAS ESCOLARIDAD ALTA. 
EL CONCEPTO DE FE ES TRADICIONAL EN LA MENTE DE LOS FIELES. 
FE ES SINONIMO DE EJERCICIO REUG/OSO CORRECTO. 
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IFIE ••• 
SIEN'll'JIMJIIEN'JND JIDIE A!LIECG!RJIA 0 
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• MOLINO PRIMARIA 71,4% 

IFIE ••• 
IPIR<D>'ll'IE<C<CJI<D>N JIDIE IF AMJIJLJIA 0 

<CASA <D> NIECG<D><CJI<O.> 

• VISTABELLAUNIVERSIDAD 33,3% 

• XILOTZINGO SECUNDARIA 33,3% 

NO HAY 
COINCIDENCIA DE 
ESCOLARIDAD. LA FE 
SE MANEJA COMO 
CONCEPTO BASICO DE 
LA RELIGION. PERO ..• 
¿SE COMPRENDE SU 
SIGNIFICADO ? 

IGUAL EN LA CIUDAD 
QUE EN EL CAMPO LA 
GENTE SE GRATIFICA 
CON CONCEPTOS 
MILAHGROSOS . 
PREDOMINA LA 
ESCOLARIDAD ALTA Y 
EL SEXO MASCUUNO 
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C· 

.,-::,,¿:., • GUSTO/NINGUNA UNIV. 33,3% 

• NAOAININGUNA UNIV. 33,3% 

USO$. SIONlflCADOS Y Dll.ATIFICACIONF.S EN 
ELMEXICO •U•AL Y Ull.aANO 

l -
D TRADICION/AUMENTO DE •.. UNI 33,3% 

• MASCULINO 83,3% 

• FEMENINO 16,7% 

1 

L. ____ ---·------·-·- .. ______ . -

AQUJ VEMOS ALGUNOS USOS Y GRATIFICACIONES QUE 
EXPRESAN PARTICULARIDADES. SE PRESENTAN EN 
PERSONAS DE ESCOLARIDAD A VANZ1DA Y DEL SEXO 
MASCULINO 
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3.6 Abusos de la imagen religiosa 

l IMAGE'S 'IGIOSAS 1 
usos. SIONltlCAOos y OR"TIFICACIONU EN 

EL MEXJCO RUllllL Y URRANO 

La iglesia católica aprueba el culto a los santos como ejemplos de vida, pero sanciona los 
excesos y las falsas formas de devocióñ o de "desviacionismos milagreros", como lo plantean 
los documentos del Concilio Vaticano Segundo: "El culto a los Santos, sancionado por el 
Vaticano lI en el número 111 de la constitución sobre la Sagrada Liturgia, supone la imitación 
de sus virtudes al reconocer que la santidad es algo deseable, apetecible, término normal de la 
vida cristiana. Es comunicación de beneficios, dones y gracias espirituales y temporales. Debe 
estar purificado de excesos y falsas formas de devoción o de desviacionismos milagreros". 
(Andrés Pardo y otros. "El culto a los santos". p. 9) 

Pero, qué podemos entender por "excesos" o "falsas formas de devoción". Pues bien, 
" ... los santos son vistos muchas veces desde el ángulo de lo maravilloso, como si únicamente 
fueran dispensadores de gracias, personajes ultramundanos de misteriosos poderes que pueden 
aplicar con determinadas condiciones. Todavía hay mucha ignorancia acerca de sus vidas, 
porque es más fácil conservar leyendas que retener los auténticos datos históricos, y es más fácil 
dejarse llevar por el devocionalismo y la sensiblería que por el ejemplo de unas vidas 
rigurosamente fieles al evangelio". (Andrés Pardo y otros. "El culto a los santos". p. 9) Dice 
Julián López Martín, en el texto Renovación de la piedad popular en el culto de los santos, que 
al pueblo le gusta el tipo de santo protector y mediador cercano para conseguir favores, y 
continúa: "el pueblo sabe también que en el santo no reside el poder divino ... Y que su mérito 
no es sino la consecuencia de un carisma en el que sobresalieron virtudes que supo realizar". 

Con el término abuso, se entiende el uso de cualquier imagen religiosa, de las que se han 
venido investigando, pero con un segundo fin, distinto a los de culto, devoción o admiración 
artística. 

Una imagen religiosa tiene como finalidad acercar o tender vínculos de relación entre las 
personas y Dios, a través del medio visual, con la importancia que tiene para nuestra cultura; 
es la forma de expresión de una convicción o creencia personal y comunitaria. 

Cuando alguien produce una expresión de este tipo, en sus distintos materiales y formas, 
recrea los mitos y simbolismos que están implícitos en esos relatos. Los objetivos pueden ser 
diversos y no sólo religiosos o espirituales: rendir un culto, recrear formas artísticas, vender la 
imagen. 

Pero existe cierto tipo de utilización que se hace presente, que se vale de la imagen 
religiosa y "abusa" de ella. Es decir, retoma los objetivos iniciales para lograr otro. 

La forma más común es su aparición en distintos medios de comunicación, en donde no 
se cambia el contenido simbólico o religioso de la imagen, sino que se reutiliza la misma para 
lograr otros objetivos, de diversas índoles. 

El caso que se encontró durante la encuesta fue notorio. La imagen de la Virgen de 
Guadalupe ha sido retomada en varias ocasiones por la televisión y utilizada en las telenovelas, 
como un ejemplo. No se le quita en ningún momento su sentido religioso ni se pretende variar 
el mito que encarna. Se utiliza para atraer y fijar la atención del espectador a otras cuestiones. 
Como en "María Mercedes", telenovela que algunas personas asociaron a las imágenes 
religiosas. 

USOS Y GRA:f!FICACIONES 
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De esta forma, la imagen es utilizada como vehículo para lograr aceptación entre la 
comunidad, como en el caso de algunos miembros de iglesias protestantes, quienes durante su 
predicación llevan en el pecho una imagen de la guadal u pana para evitar que las personas en 
zonas rurales no los reciban en sus viviendas y los escuchen. 

No fue raro encontrar imágenes cie la Virgenjunto a fotos de actores y actrices, cantantes 
y "estrellas", que parecían mantener una relación simbiótica en las paredes o álbumes de varias 
familias (este fenómeno es reflejo de la complejidad cultural del fenómeno analizado, ya que 
no sólo las imágenes religiosas son fuentes satisfactoras de necesidades ... También hay otro 
tipo de imágenes que cumplen funciones distintas, y que no son objeto de este trabajo, pero que 
deben de tomarse en cuenta al analizar el fenómeno en su totalidad). 

Esta identificación se pretende, en muchos casos, para lograr mayor aceptación y que se 
refleje en beneficios económicos, de dominación o identificación cultural. 

Y no sólo los grandes consorcios de comunicación están utilizando esta forma de empleo 
de las imágenes, también grupos ideológicos, artísticos o incluso religiosos -no quedan 
descartados los sectores católicos-. Desde los investigadores que llegan a usar la cruz o la 
Virgen para lograr acercarse a las comunidades, sobre todo rurales o urbano populares, hasta 
ministros de culto católico, que reavivan el fervor por un culto para tomar las riendas de la 
dirección espiritual de alguna zona. 

Lo que se pretende no es calificar si esta utilización es buena o mala, sólo manifestar su 
existencia. De hecho, el mismo término de "abuso" no tiene connotaciones negativas, sólo 
manifiesta, al vocablo de uso, otro sentido . 

Después de conocer a fondo los usos y gratificaciones de la imagen religiosa en nuestra 
área de investigación de campo, presentamos en el siguiente capítulo el análisis iconográfico. 
Ambos están íntimamente relacionados ya que el estudio de los usos y gratificaciones da cuenta 
de los efectos y consecuencias del fenómeno comunicativo, es decir, la forma de asumir el 
mensaje por parte del receptor, y el análisis iconográfico, nos ayudará a encontrar el porqué de 
los usos, y el porqué de las gratificaciones al permitirnos realizar un análisis estructural 
enfocado hacia lo simbólico y lo connotativo. 

Conocemos ya los usos y gratificaciones de nuestra comunidad de estudio. Para 
comprender con mayor claridad los resuliados obtenidos estudiaremos ahora, apoyados de 
teorías estructuralistas, el significado real de la imagen religiosa y los relatos que la envuelven. 
De esta manera el lector tendrá una visión completa del problema y podrá tomar sus propias 
conclusiones, al comparar si los usos y gratificaciones cotidianos que se obtienen de la imagen, 
corresponden o no al significado y al mensaje real de la misma. 
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IIMAGENESL 
USOl. llQNIJ'ICADOS Y ClltATIFIC:ACIONU tN 

EL MEXICO 11.UMAL T URBANO 

Xilotzingo se mira como 
una franca y cálida zona 
rural .•. 
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El lente de la cámara pudo captar imágenes de 
gran dennotaci6n decorativa, sobre todo en las 
áreas de Satélite y Vistabella. Cuando se trataba 
de retratar este tipo de imágenes, los usuarios lo 
permitían orgullosos. 
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íconos 
(publicita
rios, deco
rativos, etc.) 

Fotografía tomada en Satélite ..• 

·±uJ~· 

Fotografía tomada en Santa Ana Xilotzingo ... 

USOS Y GRATIFICACIONES 
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. . 

Imágenes por 
doquier .•• de cual
quier tipo, pero 
siempre compañe
ras, amigas. 
El fenómeno de 
abundancia de 
imágenes para un 
sólo lugar es rural y 
urbano, como 
puede apreciarse en 



Adentro .. . 
En la sala .. . 
Afuera ... 
En la fachada ... 
Siempre encontramos imágenes. 

Fotografías tomadas en Santa Ana Xilotzingo 
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En zonas rurales como 
Santa Ana Xilotzingo, 
es frecuente encontrar 
imágenes muy anti
guas que son orgullo 
de sus dueños, como la 
que se aprecia en la 
fotografía 

En esta fotografía captada en El Moli
no, se puede apreciar cómo se combi
nan diferentes sustancias expresivas: 
Rosarios, cuadros, impresos, leyendas 
religiosas, etc. 
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.{~···· ........................................................................... _ ................................................................................. , 
\ 

Vistabella... l 
Escenas como estas son 
muy comúnes. La m?ágenes 
religiosas comparte~ espa
cio con los objetos ás 
íntimos del usuario. 
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Resulta muy interesante observar este tipo de 
sincretismos, en donde a pesar del respeto que 
inspira la Virgen de Guadalupe a los mexica
nos, muy cerca de ella se colocan leyendas 
como la que se lee en la fot~~rafía (Molino). 

Los altares en las misceláneas (Xilotzingo), las 
flores, las hojas de palma, las estampas, dan un 
contexto muy especial a este tipo de lugares. 

Aquí vemos el altar que los 
panaderos de La Baguette 
Satélite, tienen para acompañar 
sus labores cotidianas ... 

Altares ... 

Leyendas ... 

Flores ... 

Supersticiones ... 

Sincretismos ... 
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Entre las cajas de zapatos, también se encuentran imágenes 

y unos ajos, que según 
nos dijo el usuario 
"sirven para alejar las 
envidias''. 
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3 
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l 

En esta secuencia 
p!Jdemos observar 
las diferentes formas 
en que las imágenes 
acompañan la vida 
cotidiana de la gente. 

1) En una caja regis
tradora (El Molino). 

2) En una pared en 
forma de leyenda (El 
Molino) 

3) En el interior de 
una habitación 
(Xilotzingo) 



Vistabella 
En la cocina, ho~as de palma ... Un poco más de contrastes 

compartidos ... 

USOS Y GRATIFICACIONES 
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Finalmente, podemos observar 
en estas fotografías, la forma en 
que las imágenes religiosas son 
llevadas a cualquier lugar en 
donde se encuentra el usuario. 
En el caso de los taxistas, el altar 
sirve para proteger al gremio 
"Diario nos cooperamos para 
comprarle sus flores a la 
virgencita ", aseguraro11. 
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1 
Análisis de U sos 

Gratificaciones 
¿PORQUE? 
El análisis de Usos y gralificaciones: 

- Esta teoría permite el acercamiento total a la investigación de campo. 
- Da cuenta de Jo que hacen los usuarios de la imagen con este producto 
comunicativo 
-Arroja resultados que son produclo de la entevista profunda, la observación, y el 
contacto directo del investigador con el fenómeno estudiado. 
- Pennite que el usarlo de la imagen participe en fonna activa en la obtención de 
resultados (Reflexionaron en el por qué y para qué de la posesión de sus imágenes). 

PERO ... 
El análisis de la imagen (Significados): 

- Da cuenta de la estructura interna del producto comunicativo. 
- Explica y revela la existencia de mitos. 
- Constituye un sustento teórico que contrasta los resultados de campo. Con la 
observación, la entrevista y el contacto directo se construye la explicación del 
fenómeno, desde una perspectiva funcional que concuerda con la explicación de ese 
mismo fenómeno abordado desde la !corla del análisis de la imagen fija. 

EL PUENTE TEORICO 

3 
Análisis de la imagen fija 

(Significados) 





4. SIONIFICADO DE LA IMAGEN RELIGIOSA 
El análisis iconográfico ... 

Después de conocer a fondo los usos y gratificaciones de la imagen religiosa en nuestra 
área de investigación de campo, presentamos a continuación el análisis iconográfico. Ambos 
están íntimamente relacionados ya que el estudio de los usos y gratificaciones da cuenta de los 
efectos y.consecuencias del fenómeno comunicativo, es decir, la forma de asumir el mensaje 

•por parte del receptor. Por su parte, el análisis iconográfico, nos ayudará a encontrar el porqué 
de los usos, y el porqué de las gratificaciones al permitirnos realizar un análisis estructural 
enfocado hacia lo simbólico y lo connotativo. 

Conocemos ya los usos y gratificaciones de nuestra comunidad de estudio. Para 
comprender con mayor claridad los resultados obtenidos estudiaremos ahora el significado real 
de la imagen religiosa. 

4.1. Introducción al análisis 

Antes de iniciar el análisis iconográfico de las imágenes religiosas, es necesario explicar 
al lector la metodología empleada. 
Para fines prácticos, se escogieron de entre la muestra, tres grupos de análisis: 

1.- Santos 
2.- Vírgenes 
3.- Jesús de Nazaret 
La gama de imágenes y personajes encontrados fue muy grande. (CONSULTAR 

ANEXO 8) En primera instancia se pensó analizar las imágenes que presentaron mayor 
incidencia dentro de la muestra, pero después de analizarlo en cuestiones de contraste se decidió 
tomar imágenes tanto del extremo de mayor frecuencia, como del de menor frecuencia, 
quedando de la siguiente forma: 

1.- Santos (Se escogió una mujer y un hombre) 
a) Santa Teresita del niño Jesús 
b) San Judas Tadeo 

2.- Vírgenes 
a) Virgen María y sus distintas imágenes, entre ellas Guadalupe como la más 

importante de la muestra. 
3.- Jesús de Nazaret 

a) Vida infantil 
b) Vida y obra de hombre mayor 

Una vez elegidas las imágenes de análisis se procedió a hacer una investigación más 
profunda sobre el contexto en donde se desenvolvieron cada uno de los personajes. Es por eso, 
que previo al estudio de cada imagen, se presentarán breves biografías que permitirán 
comprender y contrastar los datos obtenidos. 
Posteriormente, se procederá al estudio estructural que aparecerá en orden, partiendo de lo 
denotativo, hasta llegar a lo connotativo, y la significación. 

SIGNIFICADO DE LA 
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4.2. Los relatos 
4.2.1.Santa Teresita del niño Jesús 

María Teresa Francisca, nació en 1873. 
El cariño de sus padres y la vida cristiana de su familia fueron lugares comunes en su vida. 

A los cuatro años, perdió a su madre, y fue a vivir con su padre y su abuela Paulina a LISIEUX, 
religiosa en la orden del Carmelo. 

A la edad de 9 años, quiso postularse como religiosa, pero la madre superiora desinfló sus 
deseos alegando que era demasiado pequeña. Un 
día después de hacer su primera comunión, Teresita enfermó gravemente. Un intenso dolor de 
cabeza le impidió continuar con sus estudios. Fue ahí cuando tuvo su primera experiencia 
religiosa, según ella misma lo relata: ... "de pronto, la imagen se animó. La Virgen María se 
tomó hermosísima a mis ojos, tan hermosa, que jamás encontraré exprcrsión alguna para definir 
esta belleza divina. Su rostro respiraba una dulzura, una bondad, una ternura inefables. Pero lo 
que penetró hasta el fondo de mi alma fue su arrebatadora sonrisa. Entonces, todos mis dolores 
se desvanecieron y dos gruesas lágrimas corrieron por mis mejillas silenciosamente". (Jorge 
González. "Teresita: El juguete confiado". p. 20) 

Cuando Teresita sanó, continúo firme su deseo de llegar a ser santa, sin necesidad de 
obras fuera de serie. "Jesús me hizo comprender que la única gloria es la que durará siempre; 
que para llegar a ella no es menester cumplir obras extraordinarias, sino más bien es esconderse 
a los ojos de los demás ... " (Jorge González. "Teresita: El juguete confiado". p.17) , relata Santa 
Teresita en sus memorias. 

No fue sino hasta el 9 de abril de 1988, cuando Teresita ingresó a la orden del Carmelo, 
una orden religiosa que lleva una vida muy severa y retirada, dedicando muchas horas a la 
oración y a las obras de caridad. Cuenta la historia, que la espera para ella se convirtió en un 
viacrucis, pero enfrentó todo con humildad. 

En 1891, sin temor a los contagios, atendió con amor y dedicación a las enfermas de la 
comunidad, quienes se vieron atacadas por una grave epidemia de gripe que provocó grandes 
estragos. 

Teresita murió cuando tan solo tenía 25 años, un 30 de septiembre de 1897, después de 
intensos y continuos padecimientos. 

Parafraseando a Jorge González Manen!, en su libro, Teresita: el juguete confiado, 
podemos decir que la vida de esta santa no presenta hechos de sacrificio extraordinario. No hay 
frecuentes apariciones, milagros, éxtasis ni revelaciones. Ni siquiera propone nuevos métodos 
de oración, aunque ella rezaba desde chica. Su vida es una propuesta simple: seguir a plenitud 
el evangelio. 

Teresita escribió el libro Historias del alma, texto del cual han sido tomadas algunas de 
las reflexiones tomadas para esta biografía. 

La iglesia católica la canonizó el 17 de mayo de 1925 , casi 30 años después de su muerte 
Y pone su vida, como modelo y guía. 

SIGNIFICADO DE LA 
IMAGEN RELIGIOS 



4.2.2. San Judas Tadeo 

Uno de los doce apóstoles, hermano de Santiago el Menor y autor, al parecer, de la 
epístola que lleva su nombre. La fecha de composición de este escrito se sitúa entre el 70 y el 
80. Según la tradición, Judas predicó en ·siria, Mesopotamia y Persia, donde murió martirizado. 

Su apellido, Tadeo, significa el amante, el lleno de amor. Famoso por el tierno amor que 
profesó a Cristo, por la docilidad con la que anunció el evangelio, y por la fortaleza con la que 

•derramó su sangre y sacrificó su vida en el nombre de Jesucristo. 
Predicó el arrepentimiento, arrojó demonios y curó enfermos ungiéndolos en aceite. 
Después de una vida apostólica ejemplar, Judas Tadeo se encontraba en la ciudad de 

Edesa. Ahí, recibió noticias de sus hermanos apóstoles, y recordó las palabras de Cristo, cuando 
les decía que nunca les faltarían las persecuciones, las cárceles, los tormentos y hasta la misma 
muerte. 

Predicando el evangelio llegó hasta Suanir, cuidad fronteriza de ,Osroene con Adiabene. 
Ahí una severa sequía afectaba a la población, que decidida a terminar con esta situación inició 
una ceremonia de sacrificios, en donde Judas Tadeo encontró la muerte. La muchedumbre lo 
acorraló, pero Tadeo no dejó de gritar en voz alta ¡Jesús! ¡Jesús! Cuenta la historia que cuando 
esto pasó hubo un gran terremoto que destruyó los ídolos y las estatuas del templo. Fue tan 
grande la ira ante estos sucesos naturales, que esto provocó que los sacerdotes y el populacho 
se aventaran sobre los apóstoles (Simón y Tadeo) con violencia. Fueron golpeados por miles 
de puños y pies. Simón fue apuñalado en todo el cuerpo con un filoso cuchillo, mientras Judas 
Tadeo era rematado a garrotazos ... ". (Felipe Hemández. "San Judas Tadeo. p. 195) Días 
después llegaron a Edesa los cuerpos de los mártires traídos desde Suanir. A su paso los 
milagros florecieron. 

El rey Abgar mandó hacer la primera imagen de este santo apóstol, primo hermano de 
Jesús. "El rostro fue copiado del retrato de Cristo que tenía el rey en su palacio. Le colocó un 
medallón de oro con el rostro de Jesús en el pecho . Una lengua de fuego en la cabeza significaba 
que recibió como apóstol al espíritu santo el día de Pentecostés y que había sido escritor 
inspirado de un libro de la Sagrada Biblia. En su mano se puso un garrote instrumento de muerte 
y martirio. 

Hoy en día, Judas Tadeo y su celo apostólico hacen que muchos se acerquen a él e imiten 
sus virtudes, En México, "San Judas Tadeo es especial protector de los motociclistas y policías. 
Cuenta con numerosos templos a él dedicados y hay pocas iglesias donde no se encuentra su 
imagen religiosa". (Felipe Hemández. "San Judas Tadeo. p. 207) 

" ... en todo el mundo San Judas Tadeo es invocado, sobre todo, en los casos urgentes y 
desesperados, pues este santo manifiesta su ayuda y especial protección al socorrer a sus 
devotos en los casos en que toda esperanza humana parece fallar, y por eso es aclamado bajo 
el título de Abogado especial de los casos difíciles, imposibles y desesperados". (Llamado así 
en estampas, impresos y oraciones) 

Los orígenes de la devoción de San Judas Tadeo como protector y abogado en los casos 
desesperados, son tan desconocidos como los detalles de la vida de este apóstol. El origen 
parece haber sido un surgimiento espontáneo del interés entre los mismos fieles, motivados 
posiblemente por el hecho de que, de acuerdo con la tradición, San Judas Tadeo, fue primo 
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hermano de Jesús y su discípulo, y que cuando niño, fue compañero de juegos del Salvador". 
(Felipe Hemández. "San Judas Tadeo. p. 207-208) 

La historia de Santa Brígida de Suecia, famosa por las múltiples revelaciones que tuvo 
por parte de Dios, cuenta que en una de ellas Cristo le ordenó acudir a San Judas Tadeo con gran 
fe y confianza, ya que él estaría dispuesto a ayudarle. En otra de sus revelaciones, Cristo le 
ordenó que le dedicara un altar a San Judas Tadeo en la iglesia que estaba construyendo. Le dijo: 
El quinto altar debe ser para·Tadeo, quien con la pureza de su corazón vencerá al demonio. 

4.2.3. Virgen María y sus distintas imágenes 

El culto tributado a María se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia: los apóstoles 
y los fieles de todos los países llegaban en número infinito a Nazaret, para tener el placer de ver 
a la madre de Dios, y se consideraban felices con siquiera una de sus palabras o miradas. 

La iglesia honra a María con una categoría hecha sólo para ella: ja hiperdulía. La aclama 
con expresiones que parecen convenir sólo a Dios: vida, dulzura, esperanza nuestra, salud de 
los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos; la invocan en todos los 
sacrificios y oficios solemnes, se le dedica un día a la semana, se le conmemora cada año con 
numerosas fiestas ... 

Cuando se habla de la devoción a María se asocian en forma general los beneficios 
concedidos por ésta. 

- La encamación: María dio el nombre a su hijo, con él brinda a la humanidad todos los 
bienes que gracias a Jesús se pueden alcanzar. 

- El sacrificio de María al pie de la cruz, para convertirse en madre de la humani-
dad. 

De acuerdo a las creencias católicas, María ha engendrado al hombre con acervo dolor 
al pie de la cruz, con dolores tan agudos y grandes que la iglesia la llama justamente Reina de 
los Mártires. En suma María dio la vida de hijo a cambio de la vida de todos los hombres, y 
eso es en palabras de muchos católicos la locura del amor. 

A María se le identifica como mediadora entre el cielo y la tierra ... Merecedora de la 
gracia de Dios y !ajusticia di vi na ... corazón todo misericordia ... enemiga del pecado ... madre 
de la humanidad. 

Los orígenes de las distintas formas de representación de la Virgen María por el pueblo 
mexicano tienen su raíz en la España del siglo XVI, en donde el pueblo era muy creyente y con 
tradición católica. 

Con el proceso histórico del encuentro entre el continente europeo y América, los 
españoles en su papel de conquistadores trataron de comunicar al pueblo indígena su lengua, 
cultura y, de forma especial, su religión. 

Es en este cambio, donde se encuentra el hilo del culto a la Virgen María, porque los 
españoles le tenían una gran devoción a la madre de Jesús de Nazaret, que era representada de 
distintas formas en la península Ibérica. 

"Así se explica como desde el primer momento ... no dudaran en recurrir a la protección 
y ayuda de la Madre de Jesús" (Rutilio Ramos. "Presencia de María en México". p. 25) 

Con el mestizaje que se llevó a cabo en México surgieron diversidad de advocaciones de 
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la Virgen, que recibían el nombre del lugar en donde fue encontrada, donde se veneraba o donde 
hubiese realizado algún milagro. 

Una veta de donde surgieron infinidad de imágenes de la Virgen María fue el "préstamo", 
es decir, el retomar la imagen de otro país y propagar su culto entre los pobladores de México, 
como ejemplo está la Virgen de la luz; que inició en Italia . 

De entre la infinidad de vírgenes que surgieron muchas han desaparecido pero otras aún 
se conservan y son fielmente veneradas en distintas partes del país. 

El origen de varias imágenes no es muy claro en la mayor parte de los casos, porque solo 
quedan las leyendas ó historias que el culto popular les asigna a cada una, con datos a veces 
históricos y comprobados. Pero para el análisis que nos interesa en este apartado, estos relatos 
son la materia prima para conocer el mito que las envuelve y las creencias que se manifiestan 
en su culto. 

4.2.3.1. Nuestra Señora de los Remedios 

Esta imagen fue la primera que conocieron los indígenas cuando los españoles llegaron 
a México. 

Hemán Cortés trajo desde España una imagen de la Virgen María y se dice que siempre 
la cuidó y la veneró con mucha devoción. A esa imagen la llamaba "Nuestra Señora de los 
Remedios". Es una escultura que se conserva en la Capilla del Beato Sebastián de Aparicio en 
la Iglesia de San Francisco, en Puebla y se le conoce como "La Conquistadora". Esta imagen 
no es la única con este nombre, lo que nos hace suponer que los acompañantes de Cortés 
también trajeron consigo otras representaciones de María y la llamaron de igual forma. 

En el santuario de los Remedios, municipio de Naucalpan -zona de nuestra investigación
' se encuentra otra imagen con el mismo nombre y es, la más conocida a nivel nacional. Esta 
Virgen, según la tradición, pertenecía a un soldado de Cortés, Juan Rodríguez Villafuertes, que 
la trajo a México. " ... después de hacer un alto que hicieron en el cerro, la dejó debajo de unos 
magueyes -no se sabe si por olvido o porque en ese momento no podía llevarla consigo- y allí 
la encontró en 1540 un indio cacique del pueblo de Tololtepec". (Rutilio Ramos. "Presencia de 
María en México". p. 32) 

Este hallazgo impresionó tanto a los indígenas, dice la tradición, que empezaron a creer 
y a vivir la fe cristiana: 

Como la virgen realizó diversos favores y milagros en aquella población, le edificaron 
una ermita pequeña y de pobres materiales. Sin embargo, tiempo después, un funcionario de 
Obras Públicas del Virreinato, inició la construcción de un Santuario, que patrocinó el Rey de 
España Felipe 11. 

Esta imagen fue el estandarte del ejército leal a la corona española, durante la guerra de 
Independencia y existen grandes relaciones que describen los milagros concebidos por la ayuda 
de la imagen de los Remedios, que se encuentra en el templo que la alberga. 

Uno de los milagros más sonados fue cuando en 1577, el Arzobispo Pedro Moya de 
Contreras y el Virrey Martín Enríquez, decidieron que la imagen recorriera en procesión por 
toda la Ciudad de México para que ali vi ara a los enfermos por la epidemia de peste que causó 
la muerte de 2 millones de personas en todo el País. 

SIGNIFICADO DE LA 
IMAGEN RELIGIOS 



Las crónicas afirman que después de la procesión la peste cesó y la devoción en la imagen 
se refonó notablemente. Desde el siglo XVI, la imagen visitó la Ciudad en 73 ocasiones para 
remediar males. 

4.2.3.2. Nuestra Señora de.San Juan de los Lagos 

Esta imagen es similar a la de la Inmaculada Concepción, muy conocida en España. Su 
•origen se remonta, según las crónicas, a 1626 y en un pueblo conocido como "San Juan", en 
la alcaldía de Lagos, Jalisco. 

La veneración por la imagen inicia cuando llegó un "volantín" o circo al lugar, y una joven 
llamada Cristina realizó un acto peligroso, saltando sobre cuchillos. La primera ocasión que lo 
hizo no tuvo ningún problema, pero la obligaron a repetirlo y su padre , que se negaba a esto, 
la llamó justo cuando realizaba el salto, por lo que Cristina se desconcentró y cayó sobre los 
cuchillos, muriendo en ese instante. , 

La historia cuenta que una indígena, Ana Lucía, se acercó al cuerpo de la joven cuando 
la abrazaba su madre, con una figura de María, de las que estaban abandonadas en la capilla del 
lugar. La indígena colocó la imagen en el cuerpo de Cristina y esta revivió. Al parecer Ana Lucía 
tenía por milagrosa a la imagen, porque todos los días ella la llevaba a su lugar dentro de la 
capilla y la imagen se trasladaba al altar. Los padres de Cristina pidieron prestada la imagen para 
repararla y, continúa el relato, que dos jóvenes que nunca se identificaron, les ayudaron a 
reparar la imagen. Después la imagen de la virgen de San Juan de los lagos fue regresada a su 
lugar original, en donde se le rinde veneración y se le construyó una Basílica concluida en 1790. 

4.2.3.3. Nuestra Señora de la Luz 

Esta imagen es originaria de Palermo, Italia, y data del siglo XVIII. 
Su historia inicia con el empobrecimiento de las costumbres de la época y la iniciativa 

de un grupo de sacerdotes de mejorar la situación. Como no lograron su propósito, el sacerdote 
Juan Antonio Genovessi, le pidió a una religiosa, a la cual se le aparecía la Virgen, que hablara 
con ella sobre la misión que estaban realizando en Palermo. 

El sacerdote encargó que se le preguntara a la Virgen si quería ser representada en una 
pintura y, cuenta la historia, que la virgen aseguró que sí. "La obra fue realizada por un artista 
guiado por la religiosa a quien la virgen se le aparecía y según testimonios de la religiosa, la 
pintura fue del agrado de la misma Virgen María". (Rutilo Ramos. "Presencia de María en 
México" p. 62) 

La imagen logró, aseguraron los sacerdotes, muchas conversiones y después llegó a 
México con el padre Genovessi, cuando éste fue trasladado. 

En 1732 la pintura fue donada por este sacerdote a su congregación. La pintura se 
conserva hasta nuestros días en la ciudad de León, Guanajuato 
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4.2.3.4. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Esta imagen nació en Grecia, cuando a fines del siglo XV, un comerciante de Creta tuvo 
que emigrar huyendo de los turcos, y se llevó la representación entre sus pertenencias. Durante 
su viaje por mar, una tempestad estuvo a punto de hacer naufragar a la embarcación pero el 
comerciante sacó Ja imagen y todos Jos marinos se encomendaron bajo Ja protección de Ja 
Virgen María. La nave pudo llegar a las costas de Italia, en donde tiempo después el comerciante 

•se enfermó y Ja imagen al parecer, acudió en su socorro. Fue así como el hombre dio a conocer 
los milagros y donó Ja imagen a una iglesia, para ser trasladada el 27 de marzo de 1499 al templo 
de San Mateo in Merulana en Roma. 

En México se propagó su veneración a través de Jos religiosos Agustinos, y desde 1866 
por Jos Redentoristas. Esta imagen es venerada en todo el mundo, pero con más fervor en Italia, 
Francia, España, y América. 

4.2.3.5. Virgen de Guadalupe 

Esta es, sin duda, la imagen más venerada en México y varios países de América. Se 
distingue de las demás imágenes por su apariencia física - la guadalupana es morena- y su ropa 
-un manto con estrellas y grabados indígenas-. 

Esta imagen no es una escultura ó una pintura al óleo, sino un retrato plasmado en ayate, 
un lienzo áspero. 

La historia de Guadalupe está relatada en un libro el "Ni can Mopohua", escrito al parecer 
en 1649 en Náhuatl por un indígena llamado Antonio Valeriano. Aunque existían dudas sobre 
la realidad histórica de las apariciones que relata el manuscrito, Jo que nos interesa es el relato 
de como Ja Virgen, o Madre de Dios, se aparece a un indígena en México, relato que ha 
perdurado durante siglos y constituye una parte importante de la cultura de nuestro País. 

Es a Juan Diego, indígena puro, a quien se le aparece Ja Virgen en el centro del Tepeyac 
para pedirle que lleve un mensaje al obispo de México, Juan de Zumárraga. 

Juan Diego en dos ocasiones cumple con la petición pero el prelado no le cree y le pide 
que Je lleve una prueba de que sus palabras son ciertas. La Virgen recibe la respuesta y accede 
a entregar la prueba a Juan Diego, pero este ya no regresa al día siguiente porque su tío, Juan 
Bernardino se enferma y debe conseguir que un sacerdote acuda a confesarlo. Cuando el 
indígena va desde Cuautitlán hasta Tlaltelolco, Ja Virgen vuelve a encontrarlo y le pide que 
lleve Ja prueba, que su tío se salvará. 

Así Jo hace Juan Diego y al llegar ante Juan Zumárraga deja caer de su ayate -
confeccionado de maguey- rosas de castilla, difíciles de conseguir en esa época del año, 
descubriendo así la imagen de Ja Virgen plasmada en su vestimenta. 

Con base en esta historia, el pueblo de México ha construido cinco templos para albergar 
la imagen del ayate, a los que han acudido millones de personas, que cada 12 de diciembre van 
a "la Villita" en peregrinación. 
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4.2.4. Jesús de Nazaret 

Para encontrar los hilos que construyen el relato o mito (ver anexo) de este personaje y 
las realidades que intenta explicar a través de los símbolos, el rumbo lo marcan tres caminos: 
por una parte la información histórica que permite situar a Jesús como una persona con un lugar 
y tiempo determinados en el mundo. El segundo es la teología que al respecto propone la 
religión católica , y que es compartida en sus cuestiones fundamentales por otras religiones 
cristianas. Y, el tercero, algunas experiencias de la gente entrevistada durante la investigación, 
que aportan datos sobre la "imagen" o lo que Jesús significa para el mexicano. 

La información histórica (Alain Patin. "La Aventura de Jesús de Nazaret". p. 158) sobre 
Jesús la han recabado diversos investigadores de manuscritos cristianos y de otros no creyentes. 
Los documentos más importantes son los evangelios que se escribieron años después de la 
muerte de Jesús, con un carácter pedagógico y recogiendo la tradición oral y algunos pequeños 
escritos fragmentados. Otros testimonios son los escritos por Josefo, un historiador judío que 
trabajó para los romanos, y los de Suetonio y Tácito, historiadores romanos. 

La conclusión generalmente aceptada es que Jesús nació en el pueblo judío durante el 
mandato de Herodes "El grande" en Palestina, rey que murió en el año 4 antes de nuestra era 
(AlbertNolan. "¿Quién es este Hombre?". p. 25) y que murió joven, crucificado -como muchos 
en esa época- a manos de los romanos, que dominaban la zona. 

En estas coordenadas de lugar y tiempo, se puede reconstruir el ambiente geopolítico de 
la época y extraer de ahí, parte de las creencias de la cultura que rodeo a Jesús. 

En el aspecto económico, las actividades se concentraban en la agricultura, el comercio 
y algunos oficios, pero alrededor del culto al Templo fue el más importante flujo de dinero. "La 
importancia del Templo ha llevado consigo todo un comercio de objetos de piedad ... Todo un 
tráfico de compra-venta de animales para los sacrificios y la organización de cambio de moneda 
(pues en el Templo sólo se aceptaba en la venta, una moneda especial)." (Albert Nolan. "¿Quién 
es este Hombre?". p. 23) 

La clase más poderosa era la que tenía tierras y aquella que se dedicaba al culto religioso, 
en tanto existía un grupo de trabajadores que tenían un oficio - a los que perteneció Jesús- y 
quienes no poseían ninguna calificación profesional, que se alquilaban para trabajar en el 
campo. 

El grupo marginado era el de los esclavos, por nacimiento o por deudas, y al final de la 
escala social estaban los enfermos, que se veían reducidos a pedir limosna. 

La sociedad era teocéntrica, giraba alrededor de la fe pero con excesivas corrientes 
religiosas. Una de ellas eran los fariseos, a quienes se les consideraba como los sabios, que se 
dedicaban a cumplir la ley religiosa al pie de la letra. "Los fariseos creían en una vida venidera, 
en la resurrección de los muertos y en un Mesías futuro que sería enviado por Dios para 
liberarles de los romanos ... " (Albert Nolan. "¿Quién es este Hombre?". p. 27) 

Los Zelotes eran los grupos de oposición y armada, pendientes de la llegada del Mesías 
que los conduciría a derrotar militarmente a los romanos. Por su parte, los Esenios también eran 
radicales, pero centrando su actividad en la vida ascética, y para evitar la contaminación del 
mundo se retiraban a lugares lejanos. 

En cambio, los Saduceos, vivían cerca de los sumos sacerdotes y estaban a favor de 
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mantener el sistema político y social que les beneficiaba. 
Los Esenios predicaban que el fin del mundo estaba cerca -de ahí su constante 

purificación- y esperaban al Mesías para iniciar la guerra contra los hijos de las tinieblas como 
denominaban a Jos romanos. 

La resurrección de Jos muertos ria era una creencia compartida por los Saduceos, que 
esperaban Jos premios y castigos en esta vida, pero sí entre la población en general, que recogía 
las diversas tradiciones sobre el enviado de Dios. 

Existía entonces, la certeza de la llegada de un hombre que sería hijo de Dios y llegaría 
para liberar al pueblo judío de la dominación, que para muchos representaba el ejército romano. 

Estas concepciones del Mesías podemos encontrar varios hilos que fueron fundamen
tales para construir el relato de Jesús: 

l. La idea de Ja venida de un Profeta, que anunciaría la voluntad de Dios y la renovación 
del pueblo judío. 

2. El papel de Rey, que guiaría a los judíos en la lucha militar y pplítica contra el imperio 
romano. 

3. La imagen de Sacerdote, como intermediario entre lo divino y la naturaleza humana. 
En el evangelio de Lucas (Evangelio de Lucas. "La Biblia". Capítulo 2), se encuentra el 

relato de Ja vida de Jesús, antes de empezar a predicar. Sitúa el nacimiento de este personaje 
en Judea, pero afirma que vivió en Galilea; su origen lo explica dentro de una familia de 
carpinteros, seguidora de Jos ritos judíos. De donde surge otro relato de Jesús, que lo explica 
como un hombre sencillo y humilde, imagen que es fácil que se extienda entre la gente. 

La vida de Jesús - en base a Jos evangelios, que son Jos únicos que retratan sus acciones 
y discursos- se centró en la predicación de un mensaje religioso de redención y el encuentro con 
Ja gente enferma y rechazada de esa sociedad. 

Los evangelios lo muestran como un hombre que curó enfermos, dio esperanzas a los que 
se consideraban transgresores de la ley religiosa -pecadores- y enseñó formas de vida que 
diferían de las conocidas. ' 

"Era un mundo oscuro y tenebroso, en el que el individuo desamparado se veía 
amenazado por todas partes por espíritus hostiles y por hombres no menos hostiles". (Albert 
Nolan. "¿Quién es este Hombre?". p. 52) 

En estas actividades se localizan otras imágenes que se construyeron a su alrededor, la 
de médico, por las curaciones que realizó; y la de mago, por su capacidad de dominar la 
naturaleza, lo que fue considerado por muchos como ilusionismo. 

De esta forma, Jesús fue caracterizando poco a poco los diversos papeles que la 
colectividad guardaba en su conciencia. 

Otros relatos lo identificaron como revolucionario y transgresor de las normas sociales 
al ver que generó movimiento social entre el pueblo. 

"Habría sido imposible para los hombres del tiempo de Jesús concebir a éste como un 
hombre eminentemente religioso que tratara de evitar todo contacto con lo político y la 
revolución. Seguramente se trataba para ellos de un hombre blasfemamente religioso que, su 
capa de religión, estaba socavando toda serie de los valores en que se basaba la religión, la 
política, la economía y la sociedad. Era un peligro y sutilmente subversivo y revolucionario". 
(Albert Nolan. "¿Quién es este Hombre?". p. 165) 
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IIMAGE''L U50S, SlONlflCAOOS Y OllATltlCACIUNt.S t:N 
EL MEXICO IURAI. Y UlllANO 

El ·trabajo que realizó este hombre entre el pueblo lo llevó a ser considerado el Mesías, 
título que al parecer no desmintió. Tiempo después, las circunstancias de su muerte, crucificado 
corno un ladrón por los romanos, le dieron el carácter de mártir y purificador de la humanidad. 

De esta forma la persona de Jesús va encerrando los opuestos que explican los misterios 
fundamentales de la vida y experiencia humana: es hombre y Dios, mortal que resucita y vive 
en la eternidad -misma que promete a sus seguidores-, comparte las características asociadas 
a cada una de estas naturalezas. La humanidad está asociada a la debilidad, al dolor de la 

· muerte, a las necesidades físicas y al pecado, de ahí que en un polo esté el demonio como 
personificación de esa naturaleza desgastada y corrupta. 

Lo divino es santo en la conciencia popular, es contrario al pecado y va de la mano de la 
virtud, la vida eterna, el gozo. El hombre se mueve entre estas dos naturalezas, y Jesús, como 
prototipo de la humanidad se ve tocado por ambas, aunque la teología cristiana afirma que el 
pecado no alcanzó a ese hombre, que es una de las novedades en la figura cristológica. 

La imagen de Jesús niño, comparte todo el aspecto divino de Je¡;ús, pero no lo humano, 
no porque se rechace, sino por las características que se le atribuyen: milagroso, bueno, alegre, 
paciente y misericordioso. 

La teología católica resume sus dogmas de fe en una oración conocida como "Credo", en 
donde se encierran las creencias fundamentales sobre el "Hilo de Dios". 

"Creo en un sólo señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del padre antes de todos los 
siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios Verdadero de Dios Verdadero, engendrado no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por 
nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu Santo se encamó de la Virgen María y 
se hizo hombre. 

Y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue 
sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo; está sentado a la derecha 
del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin" 

Jesús no sólo es ejemplo sino salvador, con él la muerte tiene un sentido de eternidad al 
resucitar; el dolor implica purificación; la vida tiene un sentido, la gloria con Dios Padre; la 
injusticia es causa del pecado de los hombres. 

En general, la imagen de Jesús no es sólo un mito, sino que reúne diversos mitos y los 
conjuga en una concepción global de la existencia humana y su finalidad. 

Algunos mitos son nuevos en su época, pero la mayoría ya estaban vigentes entre el 
pueblo judío, con procedencias distintas y no claras; la resurrección, la etemajuventud, el hijo 
de Dios, el salvador, y los ya mencionados. 

La novedad radica en el papel de Dios encarnado que se le otorga a Jesús, y que lo hace 
magnificar todos los mitos que giraron a su alrededor. Es hombre, igual a todos, menos en el 
pecado y en su vida de rectitud y castidad. 

En la religiosidad popular, ambas concepciones -de la teología católica y la histórica- se 
mezclan con otros elementos y cada comunidad expresa a Jesús con particularidades. En Santa 
Ana Xilotzingo, por ejemplo, Jesús no es hermano sino padre, y es venerado corno imagen 
sufriente, más que gloriosa. Algo similar se observó en El Molinito. Pero en Satélite cambia el 
sentido y se refuerza el Jesús Glorioso, triunfador a la muerte. 

De esta forma se verifica que los mitos y las significaciones sólo expresan relaciones 
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básicas, las cuales son adoptadas por cada comunidad de formas distintas, respondiendo a su 
realidad histórica y social. 

4.3. Análisis de la forma 

Antes de iniciar nuestra lectura de análisis es importante dejar en claro, que las imágenes 
presentadas no constituyen obras de expresión artística, realizadas con una finalidad definida 

•por parte de alguien. En realidad nos encontramos frente a la representación icónica de 
personas y dioses que debido a sus diferentes historias, adquieren relevancia en la vida religiosa 
del mundo católico. 

Es importante aclarar, que las imágenes analizadas, que hoy son ya universales, toman 
forma física gracias a la representación que otros hombres han hecho de ellas ... Es como si 
hablásemos, en lenguaje ordinario, de aquella foto de la bisabuela que nuestra madre guarda 
con recelo .•. O del dibujo que hacen de nosotros en algún parque traqicional ... O de la forma 
en como recordamos mentalmente a alguien que hemos conocido bien. En suma, estas 
imágenes son una mezcla de diferentes técnicas visuales y orales, las cuales las han hecho una 
realidad a través del tiempo. 

Recordemos además, que el proceso de percepción es siempre genético y constructivo. 
Los sistemas de comunicación avanzan de lo simple a lo complejo, la génesis expresiva inició 
en la gestualidad, después vino la oralidad y la escrituralidad, para finalmente, llegar a la 
iconicidad. 

4.3.1. Peso (Claro/Obscuro) 

Hablar de claro obscuro, en función de una intención puramente artística, sería un error, 
pero si visualizamos esta técnica como un elemento que denota situaciones, podremos 
encontrar mayor provecho en ella. 
De forma general, los rostros aparecen con claros, denotando luz ... Claridad ... Sencillez, es 
decir, algo que puede mostrarse y que no tiene nada que temer. 
Los fondos que enmarcan a nuestras imágenes , son cien por ciento claros, sin embargo hay dos 
casos que merecen una mención especial: 

El rostro de Cristo en la cruz, maneja una dualidad. Por un lado hay una completa 
obscuridad, que significa el pecado de la humanidad y motivo de la pasión, y por el otro, hay 
rasgos de completa luz, que representan la divinidad ... El amor ... El perdón ... Los fondos por 
igual manejan la obscuridad. 

Las imágenes representan los dos extremos del uso del claro obscuro, porque la primera 
utiliza el negro para dar mayor peso y volumen al contexto en donde se encuentra el cuerpo 
crucificado. 

Por su parte, la imagen contraria utiliza los claros para dar la sensación de liviandad, que 
relaciona lo celeste, lo divino y lo purificado. 

En cuanto a las imágenes de Jesús en su infancia, el manejo del claro obscuro es muy 
similar. Pocos contrastes, los colores claros y en los contornos de las cabezas y cuellos para dar 
la sensación de transparencia y los obscuros sólo para redondear las formas y darles volumen 
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y existencia real. 
Nuestro segundo caso, es Ja Virgen María de Guadalupe cuyo rostro está lleno de claros, 

pero con ciertos grises, que denotan su piel morena ... La piel del indígena mexicano. En el caso 
de su fondo, María de Guadalupe está ~iempre rodeada por un destello de luz y claridad. 

4.3.2. Dirección (Nivelación y aguzamiento) 

El análisis del levening and sharpening (nivelación y aguzamiento), nos ayuda a 
corroborar Jo encontrado en técnicas anteriores. 

Las imágenes religiosas no tienden a moverse hacia lo excéntrico, sino que presentan un 
equilibrio absoluto de formas hacia el centro, que en algunos casos sólo presentan aguzamiento 
hacia el ángulo inferior izquierdo (preferido por el ojo humano) a través de una ligera tendencia 
manifestada en miradas. 

Las imágenes de Jesús (crucificado o glorioso) están nivelaqas, sólo el crucificado 
presenta aguzamiento hacia la parte superior que concentra la atención en el rostro doliente de 
Jesús. La simetría en las dos es casi perfecta. 
Al igual que en las imágenes de Jesús, en los niños está presente Ja simetría y la nivelación, que 
permiten al lector de los elementos visualizarlos para captar las formas sin tensión alguna. 

En suma, predomina Ja ni velación. Al verlas, nuestro ojo acude al centro geométrico, hay 
carencia de puntos ambiguos, y el cuerpo se mueve hacia el centro visual. 
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4.3.3. Tamaño (Proporción y perspectiva) 

De manera general, encontramos el ma
nejo de la forma en primer plano. 

El campo visual se ordena a través de 0 w círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos 0 
que simbolizan infinidad, unidad y conflicto. ~ 
Su historia es infinita, representa la unidad del Cfl 

C3 cuerpo de Cristo: la Iglesia ... Pero también :::> 
simboliza el conflicto de un cambio radical en ~ 
la vida del mundo a partir de la llegada de Jesús ~ 
de Nazareth, y estamos hablando de un cambio 
no sólo en la cuestión espiritual, sino también 
en la política, en el comercio, en las costum
·bres, .en las relaciones sociales. Todo gira en 
tomo a Dios, y a Cristo, quien revolucionario 
en su actuar y en su manera de concebir la vida 
y la convivencia, fue perseguido por romper 
con las estructuras sociales y políticas de la 
antigua Palestina, lo cual llevó a él y a muchos 
de sus seguidores, aún después de siglos, hasta 
la muerte y el sacrificio. 

Las proporciones entre las partes de cada 
imagen están bien definidas y niveladas. En
contramos proporciones complementarias y 
bien estructuradas, así como varios puntos de 
fuga que dan volumen a las imágenes. 

CRISTO EN LA CRUZ 
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4.4. Armonía y contraste (Escala de intensidad equilibrio-tensión) 

A continuación analizaremos cada una de nuestras imágenes prototipo dentro de una 
escala de intensidad que oscila entre el equilibrio y la tensión. Esto con Ja finalidad de examinar 
las formas que dan vida a una imagen ºreligiosa. 

Ahí encontraremos una tendencia absoluta hacia el equilibrio. Las imágenes religiosas 
se nos presentan corno un ejemplo de lo regular, lo sencillo, Jo estable, lo esperado, el reposo 

•y la reiteración. Es el caso de la sencillez, la escala varía, sobre todo en el caso de las vírgenes, 
pues las apariciones se dan asemejando la cultura y la forma de ser de diferentes pueblos, y por 
lo mismo, su vestimenta llega a ser en ocasiones cargada de detalles y motivos. 



Escala de intensidad 
Equilibrio-Tensión 

5 4 3 2 

REGULARIDAD IRREGULARIDAD 

4 3 2 

SENCILLEZ Co.tv1PLIUIDAD 

4 3 2 

ESTABILIDAD INESTABILIDAD 

5 4 3 2 

ESPERADO INESPERADO 

4 3 2 

REPOSO MOVIMIENTO 

4 3 2 

REITERACION VARIACION 

FICHA TECNICA: 
lmagen:santa Tereslta del 

Niño JesCís 
Observaclones: Completo 
Equllibrio 
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Escala de intensidad 
Equilibrio-Tensión 

5 4 3 2 

REGUIARIDAD IRREGULARIDAD 

4 3 2 

SENCILLEZ COMPLEJIDAD 

4 3 2 1 

ESTABILIDAD INESTABILIDAD 

5 4 3 2 

ESPERADO INESPERADO 

4 3 2 

REPOSO 11--.... --+--t---t MOVIMIENTO 

4 3 2 

REITERACION .,__ ... __ .,_ _ _,. __ .. VARIACION 

FICHA TECNICA: 

Jmagen:san Judas Tadeo 
Observaciones: 
Completo Equilibrio 
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11~:.:c:.~dtbi 
EL MEXICO •UIAL Y URllANO 

Escala de intensidad 
Equilibrio-Tensión 

5 4 

REGULARIDAD 

4 

SENCILLEZ 

4 

ESTABILIDAD 

5 4 

ESPERADO 

4 

REPOSO 

4 

REITERACION 

3 2 

IRREGULARIDAD 

3 2 

COMPLEJIDAD 

3 2 

INESTABILIDAD 

3 2 

INESPERADO 

3 2 

MOVIMIENTO 

3 2 

VARIACION 

~ 

FICHA TECNICA: 

Imagen :Virgen de Guadalupe 

Observaciones: Completo 
Equilibrio 
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Escala de intensidad 
Equilibrio-Tensión 

5 4 3 2 

REGUIARIDAD ~_..,. __ ... __ ..,_...,. IRREGULARIDAD 

REPOSO 

REITERACION 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

5 3 2 

1---1--+--.... --1VARIACION 

FICHA TECNICA: 
Imagen:o1ras Virgenes 
Observaciones: Hay 
variaciones hada lo t·omplejo. 
Las intcrpctradoncs de María 
reflejan la cultura de dlf. 
nueblos. ....o11 
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11MAGENESL 
L•sos. S/ON/HCADUS y ORATnlCACllJNt.S l>N 

EL M.EXICO RURAL Y URIANO 

Escala de intensidad 
Equilibrio-Tensión 

5 4 3 2 

REGULARIDAD IRREGULARIDAD 

4 3 2 

SENCILLEZ COM?LEJIDAD 

4 3 2 

ESTABILIDAD INESTABILIDAD 

5 4 3 2 

ESPERADO INESPERADO 

4 3 2 1 

REPOSO 1 1 IMOVIMIENTO 

4 3 2 

REITERACION VARIACION 

FICHA TECNICA: 
.... 

Imagen:JesfJs Cruciílcado 
Observaciones: 
Completo Equilibrio 
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11%1~<:.é~~.b 
ELMf.lUCO RURAi. Y UlllANO 

Escala de intensidad 
Equilibrio-Tensión 

5 4 3 2 

REGULARIDAD IRREGULARIDAD 

5 3 2 

SENCILLEZ COMPLEJIDAD 

4 3 2 

ESTABILIDAD INESTABILIDAD 

4 3 2 

ESPERAD INESPERADO 

5 2 

REPOSO MOVIMIENTO 

5 3 2 

REITERACION VARIACION 

FICHA TECNICA: 

lmagen:.ies6s Glorioso 

Observaciones: La luz 
que se proyecta en la Imagen le 

.._da ple a ciertas variaciones. ... 
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Escala de intensidad 
Equilibrio-Tensión 



Escala de intensidad 
Equilibrio-Tensión 

5 4 3 2 

REGUlARIDADt--... --+--11---t IRREGUIARIDAD 

4 3 2 

SENCILLEZt--.. --iit---.... ---1 COMPLEJIDAD 

4 3 2 
ESTABILIDAD..., _ _. __ ..,. __ ~_..,. INESTABILIDAD 

5 4 3 2 

INESPERADO 

5 3 2 

MOVIMIENTO 

4 3 2 1 
REITERACION ._,_ ... __ ,.. __ .__..,. VARIACION 

FICHA TECNICA: 

Imagen:Nlño Jes&s 
Observaciones: 

.. 
SIGNIFICADO DEL 
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4.5. Técnicas comunicativas del emisor de un ícono 
4.5.1. Escala de Dandis 

Fuera de todo contexto publicitario, ó artístico pre-fabricado, como ya lo hemos 
comentado antes, la imagen religiosa es reflejo de un pueblo católico ... De la forma en como 
se recuerdan sus obras al ser poseedores de ellas y darles morada en nuestro hogar. 

En un pueblo sincero y sencillo (Llamado así por articulistas de la Sección B de 
• Excélsior) como lo es el mexicano, que podremos esperar de sus imágenes. En esta escala de 
Dandis, encontramos una preferencia por el equilibrio, sin embargo, hay información en 
algunas imágenes que arrojan datos hacia la tensión, como lo es la de la Virgen María de 
Guadalupe: Como ya sabemos, se apareció al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac, para 
acercarse al pueblo mexicano y por eso se nos presenta con un velo verde como el maíz que 
conocían los indígenas ... Como los lagos que rodeaban a la gran ciudad. Hoy en día, María de 
Guadalupe es reflejo del pueblo mexicano y por ello ella habla a través, de su imagen de la gran 
riqueza cultural del mexicano. En el análisis de la técnica, encontramos una variación leve hacia 
lo complejo, lo profuso, y la exageración. Esto producto de un pueblo con enorme riqueza 
cultural que se ve reflejado en María. Una indígena sencilla, que porta en su andar al pueblo 
mexicano. 

En forma global, encontramos que las imágenes nos reportan formas equilibradas, que 
se dirigen hacia al área de tensión en puntos claves como: pasividad, acentuación, exageración, 
y difusividad. 

Asimismo, encontramos algunas otras imágenes complejas profusas y/o exageradas, 
como el santo niño de Atocha, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, la Virgen de San Juan de 
Jos Lagos, y otros más, no contemplados en este análisis. Es importante resaltar, que al acudir 
al contexto de cada una de estas imágenes encontraremos no sólo su historia, sino la historia 
de su pueblo, el cual las ha hecho así. Como la Virgen de San Juan de los Lagos, por mencionar 
algún ejemplo, quien fue vestida y arreglada por la comunidad que recibió sus favores. 
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SECUENCIAL 

SINGULARIDAD 

AGUDEZA 

CONTINUIDAD 

Escala de técnicas 
comunicativas del 
emisor de un ícono 

(DONDIS) 

+ o + 

COD!GO 
++MUY 

+CON 
O NI-NI (NEUTRO) 

NlñoJesus 
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TENSION 

COMPLEJIDAD 

ASIMETRIA 

PROFUSION 

DIVERSIDAD 

IRREGULARIDAD 

EXAGERACION 

ESPONTANEIDAD 

PASIVl!ll\D 

Al.Ol>.CIA 

ACENTUACION 

OPACl!ll\D 

VARIACIO'-l 

DISTORSION 

PROFUNDO 

ALEATIJRIO 

YUXTAPOSICION 

DIFUSIVIDAD 

EPISODIEDAD 
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4.6. Hacia la simbolización de la imagen 
4.6.1. Santa Teresita del Niño Jesús 
4.6.1.1. Armonización del -color 

/IMAGENEsL 
USUS, SIONltlCllDOS '( OllATIFIC4CIONES EN 

f;L MEXJCO AURAiL Y UR•AHO 

Blanco y negro ... La dualidad del ser humano, misma que se presentó en la vida de esta 
• mujer, que tuvo que elegir entre la vida cotidiana de las mujeres de su época o la vida entregada 
al servicio de Dios en la orden del Carmelo. Lo blanco connota en nuestra sociedad occidental 
a lo positivo, lo casto, lo puro. 

El beige y el café, como colores subordinados, predominan en el encuadre dentro de la 
escala de colores activos de media intensidad de luz ... Sinónimos de tranquilidad y apacigua
miento, propios de una monja como Teresita de Jesús. 

e: g 
8 
2 

BEIGE 

BLANCO 
ACTIVO 

NEGRO 
PASIVO 

ACTIVIDAD 

SIGNIACADO DE LA 
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4.6. l .2. Denotación/Connotación 

Descripción: 
Encontramos una mujer aparentementé muy joven (BELLEZA) (CASTIDAD) 
de tez blanca (BELLEZA) 
rasgos finos y delicados (BELLEZA) 

•Su cabeza esta cubierta por una capa de color negro (RECATO) (CASTIDAD) 
y su cabello lo envuelve un paño de color blanco (CASTIDAD) (PUREZA) (RECATO) 
lleva un vestido de color café, cubierto por una capa de color beige (TRANQUILIDAD) 
sus manos están al frente abrazando un crucifijo (ESPIRITUALIDAD) 
(ENTREGA A DIOS) 
lleno de flores. (ENTREGA A DIOS) (DIVINIDAD) 

CUADRO DE CONCENTRACION DE DATOS 

SEMAS NUMERO DE SEMAS 

BELLEZA 3 
CASTIDAD 3 
RECATO 2 
PUREZA l 
TRANQUILIDAD 1 
ESPIRITUALIDAD 1 
ENTREGA A DIOS 2 
DIVINIDAD 1 

CONSTELACION DE ATRIBUTOS 

BELLEZNCASTIDAD (3) 
RECATO/ENTREGA A DIOS (2) 

OTROS (1) 

SIGNIFICADO DE LA 
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4.6.1.3. Argumentación persuasiva 

GARANTIA 

IIMAGENESL 
USOS,SIONIFICAUOS Y ORATlflCACIONES EN 

EL Mli.XICO RURAiL Y URIANO 

Dedicar la vida y la juventud a sérvir a los demás ... Estar dispuesto a no decirle a nadie 
sobre tus buenas acciones ... Actuar con la espontaneidad de un niño ... 

DATOS 
La vide de Santa Teresita del niño Jesús te enseña a dedicar la vida y la juventud a servir 

al prójimo, a estar dispuesto a ser humilde y actuar con la espontaneidad y pureza de un niño. 

DEMANDA 
Si quieres dedicar tu vida y tu juventud a servir a tu prójimo, y estás dispuesto a ser 

· humilde._ y actuar con la espontaneidad y pureza de un niño, actúa y vi;ve como lo hizo Teresita 
del niño Jesús. 

4.6.1.4. Elementos, Posición, Acción. 

ELEMENTOS 
Teresita del niño Jesús 

POSICION 
Primer plano 
Segundo plano 

ACCION 
Primer plano 
"Segundo plano 

Teresita y el Cristo 
El cielo 

Oración, entrega a Cristo en vida 
Ninguna 

4.6.1.5. Simbolización 

La oración simboliza acercamiento espiritual personal con el dios y la entrega a Cristo 
en vida simboliza trabajo comunitario y apostólico. 

4.6. l.6. Parábolas 

'Si oras, eres bueno" 
"Si te entregas a Cristo con tus acciones, eres bueno" 
"Haz todo lo que puedas para ganar el amor de Dios" 

SIGNIFICADO DE LA 
IMAGEN RELIGIOS 



4.6.1. 7. Mitograma 
(PARA AHONDAR SOBRE EL MITO CONSULTAR APENDICE 5) 

I.-NUCLEO 
Santa Teresita del niño Jesús 
2.- V ALORACION HUMANO ANIMAL 
Niño Dios 

•Teresita, hace su vida imitando Ja pureza y candidez de Ja infancia, aludiendo siempre, al niño 
Jesús. 
3.- ANTECEDENTE SUPERIOR ANIMAL 
Paloma 
Siempre blanca, aludiendo a Jo que es puro. La paloma en el mundo occidental es símbolo de 
paz, amor, y unión entre los pueblos. Es un animal que con sus alas, puede llegar a Dios hasta 
el cielo, y bajar a visitar al hombre a Ja tierra. 
4.- VALORACION SUPRAHUMANA 
Minerva y/o Atenea 
Al igual que la diosa romana Minerva o su similar en griego Atenea, poseedoras de Ja sabiduría, 
Ja memoria y las artes. Teresitadcl niño Jesús en una mujer que denota en cada uno de sus actos, 
una inmensa sabiduría dentro de lo cotidiano. En su entorno cercano es misionera, y maestra; 
ejemplo y guía; apoyo y sostén. 
5.- V ALORACION FILOSOFICA 
Simplicidad de actos 
La vida de Teresita del niño Jesús encuentra razón en Jos que ella llama sus flores . Ella 
comprende que para llegar a la gloria de Dios no es necesario cumplir obras extraordinarias, 
sino más bien hacer cosas buenas y dignas sin decírselo a nadie. 
6.- SIMIL 
Juana de Arco 
Aunque parezca extraño, Tcrcsita siguió el ejemplo de esta santa francesa, sólo que en sentido 
opuesto. 
Mientras Juana de Arco, se levantó en armas para liberar a Francia, y terminó muriendo en Ja 
hoguera, para Teresita del niño Jesús sus armas fueron Ja paciencia, la caridad y la humildad 
para con Jos demás. Y encontró Ja muerte siendo aún muy joven, pero Ja recibió feliz, por 
considerarla la voluntad de Dios. 
7.- MOVIL DE ACCION 
Entrega total de Dios a través del trabajo misionero dentro de la comunidad. 
El trabajo misionero es para Teresita, la vida misma, ya que en él puede ayudar a Jos demás con 
cosas simples, pero llenas de caridad y amor. 
8.- ANTECEDENTE CORRELA TOR HUMANO 
Virgen María 
Ambas siempre pendientes a las voluntad de Dios, dispuestas a colaborar con él en su misión 
evangelizadora, desde el lugar en donde les tocó vivir. 
9.- ANTECEDENTE O CORRESPONDIENTE HUMANO 
Ordenes de mujeres religiosas 

SIGNIFICADO DE LA 
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El trabajo entregado de Teresita, solo corresponde a las miles de religiosas que hoy en día 
dedican su vida al servicio misionero en pueblos alejados y llenos de creencias, y todo esto, 
con el afán de hacer llegar hasta esos lugares la palabra de Cristo. 
10.- ENTORNO FISICO 
Francia 
Es aquí donde se desarrolla la vida de esta santa. 
11.- INSTRUMENTAL 

•Evangelio 
La buena nueva, es la pauta que marca todas las acciones de Teresita. 
12.- ACCION HUMANA 
Oración y caridad 
Al referirnos a esta santa, es imposible dejarde pensaren sus dos actividades básicas. La oración 
para estar en gracia con Dios y tener paz espiritual; y la caridad, para entregarse en cuerpo y 
alma al resto de las personas que necesitaban su consuelo. 
13.- ACCION HUMANO ANIMAL 
Apacible/LibreN aliente 
Es apacible y libre como una paloma que quiere volar hacia el cielo para encontrar a Dios. Pero 
también es valiente como una leona, que lucha por conseguir sus ideales. (Recuerde el anécdota 
de Teresita con el santo Padre). 
14.- VALORACION EXISTENCIAL 
Pureza, Sencillez y bondad. 
La vida de Teresita gira en torno a estos adjetivos que califican su personalidad. Guiada por la 
religión católica. Teresita hace de su vida un ejemplo de amor a Cristo y a los hombres. 
15.- ANTECEDENTE MITICO 
El paraíso 
Es aquí donde Teresita, desea encontrar la paz total. Para ella, en El paraíso, se encuentra la 
verdadera dicha. 
16.- ANTECEDENTE ESPACIAL OPUESTO 
El infierno 
Sólo en el infierno quedaría truncada la labor misionera de Teresita. 
17 .- VALORACION HUMANA DEL ENTORNO 
Orden del Carmelo 
Es aquí en donde Teresita encuentra la paz, y el lugar para servir a Dios en Ja Tierra. 
18.- VALORACION MITICA O MEDITACION 
Una vida sencilla y misericordiosa, realizando una misión apostólica dentro de la comunidad 
de origen, de la vida alterna y la santidad. 

SIGNIFICADO DE LA 
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MITOGRAMA 
SANTA TERESITA 
DEL NIÑO JESUS 

l.:NUCLEO 
SANTA TERESITA DEL NINO JESUS 

2.· VALORAC/ON HU/llA~~Ñ"¡f!fi~~ 
3.-ANTECEDENTES SUPERIOR ANIMAL 

PALOMA 
4.· VALORACION SUPRAHU/llANA 

MINERVA VIO ATHENEA 
5.· VALORACION F/LOSOF/CA 

SIMPLICIDAD DE ACTOS 
6.·SllllL 

JUANA DE ARCO 
7.· llOVIL DE ACCION 
TRABAJO MISIONERO 

B.- ANTECEDENTE CORRELATORIO 
HUllANO 

VIRGEN MARIA 
9.-ANTECEDENTE O CORRESPONDIENTE 

HUllAND 
ORDENES DE MWERES RELIGIOSAS 

10.-ENTORND F/SICD 
FRANCIA 

11.· INSTRUllENTAL 
EVANGELIO 

12.· ACCION HUllANA 
ORACION Y CALIDAD 

13.· ACCION HUllANO ANIMAL 
APACIBLE LIBRE Y VALIENTE 

14.- VALORACIDN EXISTENCIAL 
PUREZA SENCILLEZ Y BONDAD 

15.-ANTECEDENTE 111mco 
ELPAAAISO 

16.-ANTECEDENTE ESPACIAL OPUESTO 
EL COSMOS 

17.· VALORACIDN HUMANA DEL ENTORNO 
ORDEN DEL CARMELO 

18.- VALORACION MmCA O MEDIACIDN 
VIDA SENCILLA Y MISERICORDIOSA 

PUREZA.14 SENCILLEZ "'._ 
Y BONDAD. • "" 

, , 12 ORACION Y CARIDAD 
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Como podemos observar, la imagen de Teresita del nmo Jesús a nivel denotativo 
corresponde en forrna exacta con la simbolización de la imagen. Sin embargo, en convenciente 
mencionar que en muchas ocasiones los usos de la imagen se hacen sin conocimiento de la 
simbolización, y es el aspecto denotativo lo que genera el uso. Es decir, el simple hecho de 
poseer una imagen de una religiosa cuyo rostro comunica tranquilidad, devoción y otras cosas, 
genera gratificaciones y usos. 

SIGNIFICADO DE LA 
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4.6.2. San Judas Tadeo 
4.6.2.1. Armonización del color 

Verde, blanco y rojo. 
Sinónimo de actividad. 

!IMAGENEsL 
U$05, SIONlfJCADOS Y OMATl~'ICACIONES EN 

EL M&XICO RURAL Y Ulll4NO 

El rojo es el fuego, el color de la sangre, de la pasión y el sentimiento. Representa el valor 
de un apóstol para enfrentarse a cualquier tribulación. La Biblia los llama Jos locos de Cristo. 

El rojo encarna el ardor, la fuerza impulsiva y generosa, las virtudes guerreras. 
El blanco es lo puro, lo atemporal, el aire. Representa la dualidad intrínseca del ser 

humano. Es decir, la labor de un hombre que es santificada por otros hombres a través del 
tiempo, es pura y atemporal. 

El verde media entre el calor y el frío, corno el hombre es tibio. Verde es el despertar de 
la vida ... El color del conocimiento. Es por eso que Judas Tadeo aparee~ en un campo verde que 
representa su labor de evangelización para los hombres tibios, y representa también su 
conocimiento del evangelio y la fuerza de vida que lleva al comunicar a otros la buena nueva. 

SIGNIFICADO DE LA 
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4.6.2.2. Denotación/Connotación 

Descripción: 
En primer plano, encontramos el cuerpo entero de un hombre, aparentemente joven. 
(FUERZA) 
Su tez es blanca, (BELLEZA) 

•su cabello es castaño claro, (BELLEZA) 
un poco largo y aparentemente ondulado, (VIRILIDAD) 
Presenta una barba aparentemente no muy prominente, (VIRILIDAD) 
Viste una bata blanca hasta los tobillos, (ESPIRITUAL ID AD) (PUREZA) recubierta por una 
túnica roja. En el pecho lleva una medalla aparentemente grande con la imagen de Cristo. 
(ESPIRITUALIDAD) 
Está descalzo, en reposo. (SENCILLEZ) • 
Una de sus manos sostiene una vara casi del tamaño de su estatura y la otra sujeta la medalla 
de Cristo en el pecho. (SENCILLEZ) / (ESPIRITUALIDAD) 
Al fondo se aprecia un campo verde, con una pequeña ciudad. (EQUILIBRIO) 

CUADRO DE CONCENTRACION DE DATOS 

SEMAS NUMERO DE SEMAS 

FUERZA 
BELLEZA 
VIRILIDAD 
ESPIRITUALIDAD 
PUREZA 
SENCILLEZ 
EQUILIBRIO 

1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 

CONSTELACION DE ATRIBUTOS 

ESPIRITUALIDAD (3) 
BELLEZA/VIRILIDAD/SENCILLEZ (2) 

OTROS (1) 

SIGNIFICADO DE LA 
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4.6.2.3. Argumentación persuasiva 

GARANTIA 
Vivir el evangelio haciendo trabajo apostólico, y estar dispuestos a dar la vida por 

defenderlo es ser bueno. 

DATOS 
La vida de San Judas Tadeo te enseña a vivir el evangelio haciendo trabajo apostólico 

y a estar dispuesto a dar la vida por defender éste. 

DEMANDA 
Si quieres ser un apóstol de Cristo y dar Ja vida por defender el evangelio, actúa y 

vive como lo hizo Judas Tadeo. 

4.6.2.4. Elementos, Posición, Acción. 

ELEMENTOS 
Judas Tadeo, el campo, y una ciudad. 

POSICION 
Primer plano 
Segundo plano 
Tercer plano 

ACCION 
Primer plano 
Segundo plano 
Tercer plano 

Judas Tadeo 
Campo verde 
Pequeña ciudad 

Evangelización 
Distancia 
Hombres 

4.6.2.5. Simbolización 

La evangelización simboliza la labor apostólica. La distancia es el camino que hay 
cuando se es apóstol de Cristo y los hombres, el objetivo final de toda evangelización. 

4.6.2.6. Parábolas 

"Si eres apóstol estás con Cristo y el evangelio" 
"Hay que luchar a pesar del cansancio para cumplir nuestros objetivos". 

SIGNIFICADO DE LA 
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4.6.2.7. Mitograma 

1.-NUCLEO 
San Judas Tadeo 
2.- VALORACION HUMANO-ANIMAL 
Dios-hombre 

•Se considera a Dios hombre, por la similitud en la forma de vestir, y el parecido"" los rasgos 
de la cara. 
3.- ANTECEDENTE SUPERIOR ANIMAL 
Oveja 
San Judas Tadeo es un hombre bueno que participa del rebaño de cristo. 
4.-VALORACION SUPRAHUMANA 
JuNO 
Al igual que el dios romano Juno o su similar griego Hera, protectores de la familia, Judas 
Tadeo, vivía su misión apostólica para proteger y hacer crecer a la familia de Cristo. 
5.- V ALORACION FILOSOFICA 
El buen pastor. 
Es decir, el hijo de Dios que se dedica a ir en busca de las ovejas perdidas. 
6.-SIMIL 
JUAN PABLO SEGUNDO 
7.- MOVIL DE ACCION 
Predicar la buena nueva (Evangelio) 
La vida de Judas Tadeo, se centra en predicare! Evangelio, la buena nueva que Jesús ha traído 
al mundo. 
Vicario de Cristo. Apóstol de Cristo en la tierra, al igual que Judas Tadeo y los apóstoles. 
8.-ANTECEDENTE CORRELATOR HUMANO 
Jesús de Nazaret 
Ambos personajes comparten su deseo de hacer en la tierra el reino de los cielos. Son hombres 
de edad similar, primos carnales, crecieron juntos compartiendo la misma filosofía de la vida. 
9.- ANTECEDENTE O CORRESPONDIENTE HUMANO 
Apóstoles 
Judas Tadeoencuentraen el caso resto de los apóstoles de Jesús, una diversidad de personalidad 
que se unen en un mismo objetivo, difundir la palabra de Cristo en el mundo entero a través de 
la labor apostólica. 
10.- ENTORNO FISICO 
Siria, Mesopotamia y Persia. 
Esta zona era el entorno geográfico de predicación de San Judas Tadeo. 
11.- INSTRUMENTAL 
Evangelio 
El evangelio es la razón de ser de la labor apostólica que realizó San Judas Tadeo. 
12.- ACCION HUMANA 
Necesidad de comunicación verbal. 

SIGNIFICADO DE LA 
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Para predicar la buena nueva, Judas Tadeo necesita utilizar el proceso de comunicación 
humana. De esta manera, a través del habla se comunica con los pueblos que evangeliza, y a 
través de su ejemplo, denota contextualmente la congruencia entre actos y palabras. 
13.- ACCION HUMANO ANIMAL 
Tranquilidad/Valentía 
Judas Tadeo poseía el carácter tranquilo de una oveja, siempre entregado al rebaño de Cristo. 
Pero al mismo tiempo, poseía la actitud valiente y sin tropiezos del mismo león, siempre 

•dispuesto a defender sus ideales por encima de la injusticia y la irracionalidad. 
14.- VALORACION EXISTENCIAL 
Pasión por Cristo 
La vida de Jesús gira en tomo a Cristo, y el amor que siente por él, lo hace capaz de vencer 
cualquier obstáculo. 
15.- ANTECEDENTE MITICO 
El reino de Dios. 
En el reino de Dios se cumplen todas las expectativas de gracia, pure~a. y entrega a Dios que 
se predican en el Evangelio. Es la realización de una civilización perfecta, donde no hay 
sentimientos negativos. 
16.- ANTECEDENTE ESPACIAL OPUESTO 
El cosmos/ El infierno / 
Sólo en estos lugares le sería imposible a San Judas Tadeo predicar la buena nueva, ya que hay 
ausencia de vida humana. 
17 .- V ALORACION HUMANA DEL ENTORNO 
El pueblo judío 

• " 
Es aquí donde Judas Tadeo vive, crece y realiza su trabajo de apostolado. En las comunidades 
judías encuentra a Cristo, y encuentra también la oportunidad de ser apóstol para predicar el 
Evangelio. 
18.- V ALORACION MITICA O MEDIACION 
Estar dispuesto a dar la vida defender el evangelio. 
Judas Tadeo murió martirizado, pero siempre orgulloso de ser apóstol de cristo y de difundir 
su palabra en cada pueblo por donde él pasó. 

SIGNIFICADO DE LA 
IMAGEN RELIGIOS 



~~ 
>~ 
ál Si 
Zn 
6l E; 
15g 
cm 
"'5: 

MITOGRAMA 
SAN JUDAS TADEO 

t.-MICLEO 
SAN JUDAS TADEO 

2.-VALORACIOHHIJllANOANllAL 
DIOS HOMBRE 

3.-ANTECEOENTES SUPERIOR ANllAL 
OVEJA 

4.- VALORACION SUPRAHUllANA 
JUNO s.- VALORACIOH RLOSOFICA 

EL BUEN PASTOR 
6.-5111/L 

JUANPABLOll 
7.· llOVIL DE ACCION 

PREDICAR EL EVANGELIO 
B.-ANTECEDENTE CORRELATORIO 

HUllANO 
JESUS DE NAZARETH 

9.· ANTECEOENTE O CORRESPONDIENTE 
HUllANO 

APOSTOLES 
10.· ENTORNO RS/CO 

SIRIA MESOPOTAMIA Y PERSIA 
11.-INSTRl/llENTAL 

EVANGELIO 
12.-ACCION HllllANA 

NECESIDAD DE COMUNICACION VERBAL 
13.· ACCION HUllANO ANlllAL 

TRANQUILIDAD Y VALENTIA 
14.- VALORACION EXISTENCIAL 

PASION POR CRISTO 
15.-ANTECEDENTE 11mco 

EL REINO DE DIOS 
16.-ANTECEDENTE ESPACIAL OPUESTO 

VER TEXTO 
17.- VALORACJON HUllANA OEL ENTORNO 

EL PUEBLO JUDIO 
18.- VALORACION 11mcA o llED/ACION 
ESTAR DISPUESTO A DAR LA VIDA POR 

DEFENDER EL EVANGELIO 

PASION POR CRISTO 
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Nos encontramos ahora, al término del análisis de la imagen de San Judas Tadeo. A 
ciencia cierta, poco se sabe de la vida de este apóstol, sin embargo, simbólicamente la gente 
se ha apropiado de su historia para adjudicarse patronazgos que no están escritos y reglamen
tados (como el caso de los automovilistas). Sin embargo, nuevamente encontrarnos que hay 
coincidencia entre lo que denota la imagen y la connotación de la misma. 
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4.6.3. Virgen de Guadalupe 
4.6.3.1. Armonización del color 

Verde ... Naranja ... Tierra y oro. Aquí enmarcamos a María de Guadalupe, llamada reina 
de todos los mexicanos y de Latinoamérica. 

Los colores tierra sobresalen, es decir, el café con diferentes tonalidades. Colores 
subordinados de media intensidad de luz que brindan una sensación de tranquilidad que se 
acompañada por el reto vital, eterno, y ardiente que ofrece el verde, el naranja y el oro. 

CAFE 
TONALIDADES 

NARANJA 

ORO 

SIGNIFICADO DE LA 
IMAGEN RELIGIOS 

VERDE 



Colores tierra que llaman a las raíces de un pueblo indígena y campesino, contrastados 
con colores expansivos y activos como el naranja y el oro, colores de la luz, de la intuición, es 
decir de la claridad. Traen consigo el papel intuitivo de maría que ayuda a todos sus hijos. 

El naranja es el color del equilibrio del espíritu, que al romperse nos lleva hasta la 
revelación del amor divino. El oro, alude a la grandeza solo digna de reinas como la virgen de 
los mexicanos. 

El verde, manifiesta vida, conocimiento y tristeza. Refleja la labor también apostólica de 
María Guadalupe ... Madre protectora y redentora de los pecados. 

OTRAS VIRGENES 
Resulta curioso, como al dar un vistazo, hacia otras imágenes de vírgenes, encontramos 

tres colores que son lugar común en una misma escala: BLANCO ... ROJO ... Y AZUL. .. 
Repasemos su significado, para encontrar connotaciones que nos ,hagan congruente esta 
armonización de color tan recurrente. 

El blanco es Jo puro, Jo atemporal, el aire ... Representa la dualidad intrínseca del ser 
humano. En nuestra sociedad connota, como ya lo hemos mencionado, pureza, castidad, luz, 
tranquilidad ... 

El rojo es el fuego, el color de Ja sangre, de la pasión y el sentimiento ... 
El rojo encarna el ardor, la fuerza impulsiva y generosa, las virtudes guerreras. 
Y la imagen de María es justamente, pasión por su hijo, lucha por la humanidad, defensora 

constante de todos sus hijos ... Los hijos de Dios ... Labor apostólica ejemplar en congruencia 
con el Evangelio ... 

El azul es el color del cielo, del espíritu en el plano psíquico... Es el color 
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hunde sin encontrar obstáculo y se pierde en lo indefinido". 

IIMAGENESL 
USUS. SIO/>lltlCADOS Y OMATU·ICACIONkS EN 

EL MEXICO RURAL Y URBANO 

El azul es el más tradicional de los colores. Después del blanco es el más puro ... En él azul 
lo real se transforma en imaginario. 

El azul celeste es el camino del ensueño, sugiere una idea de eternidad y tranquilidad 
sobrehumana. Un entorno azul calma y apacigua. En combinación con el rojo, representa 

. rivalidades del cielo y la tierra, es decir, entre Dios y el pecado del hombre. 

OTRAS VIRGENES 

: ~ 

BLANCO 

VERDE 

ROJO ACTIVIDAD + LUZ 

AZUL 
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del pensamiento... Es el más profundo de los colores, "en él la mirada se 
4.6.3 .2. Denotación/Connotación 

Descripción: 
Encontrarnos una mujer aparentemente joven, (BELLEZA) 
de tez morena, (SENSUALIDAD) (INDIGENISMO) 
cabello y ojos obscuros, (SENSUALIDAD) (INDIGENISMO) 

•aparentemente delgada. (BELLEZA) 
La vemos de cuerpo entero lleva un vestido largo con diferentes tonalidades de color tierra, 
(CASTIDAD) (INDIGENISMO) 
y con motivos bordados de plantas exóticas. (INDIGENISMO) (NACIONALISMO) 
La cubre una capa desde la cabeza hasta los pies color verde y estrellas de color oro. 
(CASTIDAD) (INDIGENISMO) (PODER SUPERIOR) 
Sus manos están en posición de oración, unidas al pecho una cpn otra. (CASTIDAD) 
(BONDAD) (ORACION) (PROTECCION) 
al fondo de su imagen encontramos una aureola que rodea todo su cuerpo de color oro-naranja, 
(PODER SUPERIOR) (ORACION) (PROTECCION) y a sus pies se visualiza un pequeño 
niño, (PUREZA) 
al parecer un ángel, (BONDAD) (PUREZA) 
ya que presenta protuberancias en forma de alas en los brazos. (PUREZA) 
A sus pies también vemos un arco en forma de luna de color negro. (PODER SUPERIOR) 

CUADRO DE CONCENTRACION DE DATOS 

SEMAS NUMERO DE SEMAS 

BELLEZA 2 
SENSUALIDAD 2 
INDIGENISMO 5 
CASTIDAD 3 
NACIONALISMO 1 
PODER SUPERIOR 3 
BONDAD 2 
ORACION 2 
PROTECCION 2 
PUREZA 3 
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CONSTELACION DE ATRIBUTOS 

INDIGENISMO (5) 
PUREZA/PODER SUP./CASTIDAD (3) 

OTROS (2) 

4.6.3.3. Argumentación persuasiva 

GARANTIA 
La igualdad racial es sinónimo de acercamiento espiritual... Ser Virgen es sinónimo de 

pureza ... Acatar la palabra de Dios y ser instrumento de él para el bien de la humanidad ... Luchar 
por la tranquilidad y estabilidad de un hijo ... Ser madre de Dios, es ser madre de todos los 
hombres ... Proteger al hombre del pecado ... Madre e hijo son iguales en espíritu y cuerpo ... 

DATOS 
La vida de la Virgen de Guadalupe enseña al pueblo a ser puro , a amarse a sí núsmo ... 

A acatar la palabra de Dios y ser instrumento de él para el bien de la humanidad ... A luchar por 
la tranquilidad y la estabilidad de los hijos ... A ser protector de todos los hombres en contra 
del pecado 

DEMANDA 
Si quieres ser pura, amar a tu patria, seguir la palabra de Dios, luchar por la felicidad de 

tus hijos y tu prójimo y proteger a los hombres del pecado, entonces actúa y vive como lo hizo 
María de Guadalupe. 

4.6.3.4. Elementos, Posición, Acción. 

ELEMENTOS 
Virgen de Guadalupe, ángel, aro de luz. 

POSICION 
Primer plano Virgen de Guadalupe 

y angel 
Segundo plano Aro de luz 
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AC:CION 
Primer plano 
Segundo plano 

Protección, vigilancia 
Poder, fuerza 

4.6.3.5. Simbolización 

La protección simboliza la actitud de la madre hacia sus hijos. La vigilancia, simboliza 
la labor de María como protectora y madre de todo los hombres. 

El poder y la fuerza simbolizan el papel divino de la Virgen. 

4.6.3.6. Parábolas 

"J14aría es la madre de los hombres, y todas las mujeres deben ser protectoras y vigilantes 
celosas de su hogar y sus hijos para protegerlos del pecado". 

"La madre es el ser más importante en el núcleo de una sociedad". 

4.6.3.7. Mitograma 

1.-NUCLEO 
Virgen de Guadalupe 

2.- VALORACION HUMANO ANIMAL 
Indígena mexicano 
La Virgen María, hace su aparición en el cerro del Tepeyac, como una Virgen Morena. Algún 
autor, escribió "eras más blanca que la nieve ... pero quisiste ser morena para robarte mi 
corazón .•. ". 
Para los mexicanos, la identificación con la Guadalupana, no sólo se da por ser la madre de 
Cristo, sino también por que es una mujer cuya piel morena le da plena identificación racial con 
el indígena mexicano. 
3.- ANTECEDENTE SUPERIOR ANIMAL 
NINGUNO 
4.- VALORACION SUPRAHUMANA 
Cibeles (Cultura Occidental) 
Gran Diosa Romana de la naturaleza. Creadora de almas, protectora de los hombres contra el 
espíritu del mal y contra la muerte. Diosa llena de benevolencia, siempre dispuesta a acoger 
en forma favorable las peticiones que se le dirigían. 
TONANTZIN (Cultura Azteca) 
"Nuestra madrecita" Tenía su santuario en el Tepeyac, era la divinidad del parto y se le 
representaba a menudo con un niño en brazos. Según el mito azteca, ella amasó los huesos de 
Quetzalcóatl y formó de ellos la humanidad. 
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COATLICUE (Cultura Azteca) 
Madre de todos los dioses paganos de los aztecas y venerados por esto. Especialmente madre 
de Huitzilopochtli, de la tierra, del hogar y del amor materno. 
5.- V ALORACION FILOSOFICA 
Obediencia y entrega a los designios de Dios. 
María es la elegida por dios para ser la madre. Y todos sus actos obedecen los designios divinos. 
6.- SIMIL 

•NINGUNO 
7.- MOVIL DE ACCION 
Protección materna a toda la humanidad. 
María dedica su vida a proteger a todos los hombres, en honor a Ja entrega de su hijo en le cruz. 
Guadalupe, por su parte, llega a México con un rostro moreno, para identificarse plenamente 
con sus hijos indígenas mexicanos. 
8.- ANTECEDENTE CORRELATOR HUMANO 
NINGUNO 
9.- ANTECEDENTE CORRESPONDIENTE HUMANO 
NINGUNO 
10.- ENTORNO FISICO 
México, y el mundo entero, dependiendo de las diferentes revelaciones de la virgen. 
11. INSTRUMENTAL 
El ayate sagrado y las rosas. 
La revelación de María de Guadalupe a Juan Diego, se hace creíble a través de los instrumentos 
divinos que María ofrece a los misioneros españoles para que estos construyan su templo en 
el cerro del Tepeyac, y la llaman madre y protectora de todos los mexicanos. 
12.- ACCION HUMANA 
Apariciones en diferentes partes del mundo, para protección de toda la humanidad, revelacio
nes al hombre. En el caso de México Juan Diego. 
13.- ACCION HUMANO ANIMAL 
Posición continua de oración y/o brazos que abrazan y acogen a su hijo. 
Esta acción nos denota, la actitud protectora de María. 
14.- VALORACION EXISTENCIAL 
María de Guadalupe, se da cuenta de los problemas que acogen a sus hijos, y se aparece a Juan 
Diego para darle sentido espiritual a la vida de los indígenas de un pueblo recientemente 
colonizado. 
15.- ANTECEDENTE MITICO 
Ninguno 
16.- ANTECEDENTE ESPACIAL OPUESTO 
Nada, no existencia de Dios. 
17.- VALORACION HUMANA DEL ENTORNO 
El cerro del Tepeyac 
18.- V ALORACION MITICA O MEDIACION 
María de Guadalupe, madre protectora del indígena, de la piel morena, de los latinoamerica
nos ... Personaje partícipe de la cultura y forma de ser y de pensar del mexicano. 
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El caso de la imagen de María con sus diferentes acepciones, es un fenómeno que en 
México ha tomado matices que han sido estudiaqos y abordados por numerosos estudiosos 
del tema. En Guadalupe, la llamada virgen de los mexicanos, podemos observar que 
refleja la cultura de un pueblo que al ver arrancadas sus raíces más profundas, encuentra 
identidad en el color de la piel, en la raza, en los elementos naturales típicos de la región. 

La historia de Guadalupe encuentra paralelismos sin precedentes con La Malinche (la 
mujer violada) y con Tonatzin (divinidad azteca del parto), por lo mismo, su presencia ha 
tomado connotaciones no sólo religiosas, sino también de carácter histórico y social. Con 
Guadalupe, la Malinche y Tonatzin, crecen tres mitos que hasta la fecha persiguen a la 
mujer mexicana: 

* El mito de la madre del verdadero Dios, protectora, amable, e india; * El mito de 
la mujer que traiciona a su pueblo por los conquistadores, la mujer violadora y violada, 
pero siempre fértil y; 

* El mito de la diosa madre de los aztecas, también venerada en el cerro del Tepeyac. 
Una diosa de la fertilidad que comparte créditos o es sustituida por María de Guadalupe. Un 
mito que los conquistadores dejaron latente para que los indios tomaran como madre a 
Guadalupe-Tonantzin. 

En suma, podemos decir que el mito de Guadalupe, es también el mito de la mujer y 
de las diferentes concepciones que sobre ella se han tenido a través del tiempo (p.213). 
María Guadalupe es mujer, virgen, madre, esposa fiel, es en realidad, los roles ideales que 
la sociedad espera de la mujer. 

OBSERVEMOS AHORA EL SIGUIENTE MlTOGRAMA PARALELO, QUE 
RESUME EL MITO DE MARIA DE GUADALUPE: 
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Unidad original: 
MADRE 

i 
Mito original: MUJER MEXICANA--

VIRGEN DE GUADALUPE 

MADRE DE LOS ME !CANOS 
MADRBINDIA 
DIOSA DE LOS INDIGENAS (TONANTZIN) 

Virgen madre: Protectora 
y 

GUADALUPE 

MALINCHE 
Madre violada y fértil 

y 
LA CHINGADA/ 
LAMALINCHE 
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4.6.4. Jesús Crucificado 
4.6.4.1. Armonización del cok>r 

En esta imagen, está presente el negro y como base de él, se desprende el blanco y el 
café, con matices de estos últimos. 

El negro maneja la pasividad, la nada y la muerte. El café deja ver el color de la piel, 
el misterio, la sangre -que no toma un color vivo-. 

El blanco lleva la pureza del corazón que ha sido traicionado, la injusticia. 

BLANCO 

PUREZA 

NEGRO 

HUMANIDAD 

SIGNIFICADO DE LA 
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4.6.5.2. Denotación/Connotación 

En primer plano aparece un hombre quieto (pasividad) y semidesnudo (dolor). Tiene el 
pelo largo y la barba crecida. Porta en la cabeza una corona de espinas (dolor). 

Detrás de él está una cruz (pasividad) que tiene un letrero en la parte superior. El fondo 
es negro (dolor) y no se observa nada en él (ausencia) (dolor). , 

El·hombre está de pie sobre la parte inferior de la cruz. Tiene los brazos extendidos 
(cansancio) y clavados en al cruz (humillación) (frío). Los pies también están clavados pero 
juntos. La cabeza está inclinada hacia abajo y tiene l9s ojos cerrados (dolor) (confusión). 

CUADRO DE CONCENTRACION DE DATOS 

SEMAS 

DOLOR 
PASIVIDAD 
CANSANCIO 
HUMILLACION 
FRIO 
AUSENCIA 
CONFUSION 

NUMERO DE SEMAS 

5 
2 

CONSTELACION DE ATRIBUTOS 

DOLOR(5) 

PASIVIDAD (2) 

OTROS (1) 
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4.6.4.3. Argumentación Persuasiva 

GARANTIA 
El dolor y la muerte son buenos, llevan a la santidad y son signos de amor por el otro. 

DATOS 
Jesús sufrió y murió por la salvación de ~odos los hombres. 

DEMANDA 
Si crees en Jesús debes sufrir y morir por él, así alcanzarás la santidad. 

4.6.4.4. Elementos, Posición, Acción. 

ELEMENTOS 
En primer plano aparece un hombre, semidesnudo. Tiene el pelo largo y la barba creci

da. Porta en la cabeza una corona de espinas. 
En segundo plano está una cruz de madera que tiene un letrero en la parte superior. El 

fondo es negro y no se observa nada en él. 

POSICION 
Primer plano 

Segundo plano 

ACCION 
Primer plano 
Segundo plano 

El hombre está de pie sobre la parte inferior de la cruz. Tiene los 
brazos extendidos y clavados en la cruz. Los pies también están 
clavados pero juntos. 
La cabeza está inclinada hacia abajo y tiene Jos ojos cerrados. 

Destrucción 
Muerte, Pasividad 

4.6.4.5. Simbolización 

El hombre simboliza a la humanidad. La Cruz a la injusticia de los hombres, que se dañan 
entre sí. El fondo negro es la nada, el vacío que sigue a la muerte. La corona de espinas significa 
los pecados de cada hombre que dañan al prójimo. 

4.6.4.6. Parábolas 

"Si vives justamente, entonces la injusticia te puede matar". 
"Si crees en Jesús debes morir como él". 
"Si vives por tus ideales, morirás por ellos". 
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Con el análisis de esta imagen en general, observamos que presenta la constante de 
manejar como ejes el dolor y la divinidad. Es fuerte en su contenido y aguda en sus contrastes, 
con un objetivo muy claro, comunicar cómo es esa realidad que conocemos como "muerte", sin 
matices y con la divinización como mediadora del dolor y la percepción como vehículo. 
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4.6.5. Jesús Glorificado 
4.6.5.1. Armonización del color 

En la figura del Jesús Glorioso, se utiliza el color contrario como base: el blanco, símbolo 
de pureza y vida, que al combinarse con el azul refleja la santidad y la divinidad-pequeños tonos 
de café-. 

También está presente el rojo, la vida, la antítesis del crucifica90. 

SANTIDAD 

ACTIVIDAD 

VIDA 

CAFE 
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4.6.5.2. Denotación/Connotación 

Descripción: 
Aparece un hombre vestido de blanco (PUREZA) (VIDA) 

•con un manto rojo (ACTIVIDAD) (PASION) 
tiene el cabello largo que se mueve por el viento (ACTIVIDAD) 
y barba castaña clara. 
El fondo es blanco con matices azules (ALEGRIA) 
alrededor del hombre que está de pie (TRANQUILIDAD), 
con los brazos extendidos hacia el frente (PUREZA) (FIRMEZA) 
y las manos abiertas (BONDAD). 
El manto (PUREZA) 
está en movimiento como si hiciera viento, el hombre mantiene la vista al frente (FIRMEZA) 
(PUREZA), mientras su corazón (BONDAD) 
se puede ver a través de su ropa (PUREZA). 

CUADRO DE CONCENTRACION DE DATOS 

SEMAS NUMERO DE SEMAS 

PUREZA 5 
ACTIVIDAD 2 
FIRMEZA 2 
BONDAD 2 
VIDA 1 
PASION 1 
ALEGRIA 
TRANQUILIDAD 
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PUREZA(5) 

ACTIVIDAD/ FIRMEZN 
BONDAD (2) 
OTROS (1) 

4.6.5.3. Argumentación persuasiva 

GARANTIA 
La santidad y la vida están en Dios, y Dios es bueno. 

DATOS 
Jesús es santo y es Dios, domina la vida y la muerte y recibe a todos los hombres. 

DEMANDA 
Si crees en Jesús te dará vida eterna, te amará y te protegerá. 

4.6.5.4. Elementos, Posición, Acción 

ELEMENTOS 
Aparece un hombre vestido de blanco con un manto rojo. Tiene el cabello largo y barba 

castaña clara. El fondo es blanco con matices azules alrededor del hombre. 

POSICION 
Primer plano 

Segundo plano 

ACCION 
Primer plano 
Segundo plano 

El hombre está de pie, con los brazos extendidos hacia el frente 
y las palmas abiertas. El manto está en movimiento como si 
hiciera viento. El hombre mantiene la vista al frente, mientras su 
corazón se puede ver a través de su ropa. 
Fondo blanco. Ocaso. 

Vida, Caminar hacia el frente, llamado, recibimiento. 
Eternidad 
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4.6.5.5. Simbolización 
Esla imagen, en conjunto, presenta la otra parte de la balanza, el lado positivo o agradable 

de las formas, de los colores y contenidos, de Ja percepción, para recrear, precisamente, Jo 
"bueno" o por lo menos lo que se ha considerado como agradable de la realidad humana: la vida, 
la alegría, la divinidad. Clara en sus colores, su mensaje iambién es transparente: Jesús es Dios 
y es lo que se debe buscar. 

4.6.5.6. Parábolas 

"Vencer a la muerte es alcanzar la divinidad". 
"Si vas a Jesús no morirás". 
"Quien sufre por los hombres, será premiado por Dios". 
"Jesús te llama para consolarte y protegerte". 

El homl'ire simboliza a Dios, al Dios humanizado y amoroso. El vestido blanco representa la 
pureza y la divinidad. El manto rojo es la sangre, la humanidad y pasión del hombre. El corazón 
que traspasa el vestido simboliza el amor y la misericordia divina. El fondo blanco representa 
la divinidad, la eternidad en la imagen del cielo. 
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4.6.6. Santo Niño de Atocha 
4.6.6.1. Armonización del color 

11MAGENtS llrnosAs 1 
USOS, 510NlflCADOS Y OllATIFICACIONES EN 

EL MEXJCO auaAL y UUl\.NO 

Lds colores que se manejan son casi los mismos que en las anteiores imágenes: el azul, 
· el blanco, el dor¡ldO. Y no es casualidad. Estos colores representan ¡:iertos valores como la 

pureza, la ternura, el equilibrio y la tranquilidad. 
Son estos valores que caracterizan a un niño, los que se relacionan al Dios protector y se 

fomentan en este realto, para que sean deseados y perseguidos. 
Esta imagen maneja como base el azul, el blanco y el dorado, que se ven reforzados por 

el verde. Los primeros reflejan la naturaleza divina del personaje, la inocencia y la pureza. 
El verde agrega un tono de vida, y acentúa los otros. Lo natural es sinónimo de divinidad, 

porque marca el poder del personaje sobre la naturaleza, sobre la creación, con el fin de dejar 
claro que él domina la vida, la naturaleza, el cielo y la tierra. 

BLANCO 
PUREZA 

AZUL 
TERNURA 

VERDE 
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4.6.6.2. Denotación/Connotación 

Descripción: 
En primer plano aparece un niño como de cinco años (ALEGRIA), 
vestido de azul, con un tocado dorado y blanco y un sombrero café con plumas blancas (VIDA). 
Tiene el cabello largo. 
En segundo plano aparece un campo verde (VIDA), 
con árboles y flores (TRANQUILIDAD). 
El cielo azul (TRANQUILIDAD) 
tiene algunas nubes blancas (TRANQUILIDAD). 
El niño está sentado (PUREZA) (PASIVIDAD), 
pero estfra los brazos (ACTIVIDAD) que sostienen varios objetos, l}na canasta, un cayado, 
una espiga de trigo, un cántaro (PUREZA). 
Tiene los ojos abiertos y mira al frente (PUREZA). 
En su pecho tiene una concha blanca (SANTIDAD). 
Las nubes parece que se mueven por el viento, lo mismo que los árboles y las flores 
(SENCILLEZ). 
El niño tiene una aureola (PODER) 
blanca en forma un tanto difusa (GRATITUD). 

CUADRO DE CONCENTRACION DE DATOS 

SEMAS NUMERO DE SEMAS 

TRANQUILIDAD 
VIDA 
PUREZA 
ALEGRIA 
ACTIVIDAD 
PASIVIDAD 
PASIVIDAD 
SANTIDAD 
SENCILLEZ 
PODER 
GRATUIDAD 

4 
2 
2 
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IIMAGENESL 
USOS. SION!HCAOOS Y ORATUICACIUNES EN 

EL MEXICO RURAL Y URBANO 

CONSTELACION DE ATRIBUTOS 

TRANQUILIDAD (4) 
VIDN PUREZA (2) 
OTROS (1) 

4.6.6.3. Argumentación Persuasiva 

GARANTIA 
La santidad y la naturaleza son de Dios y son buenas. 

DATOS 
El niño de Atocha es bueno, domina la naturaleza y la vida . 

. DEMANDA 
Si crees en el niño de Atocha, serás santo y no te faltará vida, salud y alimentos. 

4.6.6.4. Elementos, Posición, Acción 

ELEMENTOS 
Primer plano 

Segundo plano 

POSICION 
Primer plano 

Aparece un niño como de cinco años, vestido de azul, con un 
tocado dorado y blanco y un sombrero café con plumas blan 
cas. Tiene el cabello largo. 
En segundo plano aparece un campo verde, con árboles y flores. 
El cielo tiene algunas nubes blancas. 

El niño está sentado, estira los brazos que sostienen varios 
objetos, una canasta, un cayado, una espiga de trigo, un cánta 
ro. Tiene los ojos abiertos y mira al frente. En su pecho tiene una 
concha blanca. El niño tiene una aureola blanca en forma difusa. 
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ACCION 
Primer plano 
Segundo plano 

Reposo, Vida, Dominio, Tranquilidad. 
Eternidad. 

4.6.6.5. Simbolización 

El niño representa el poder sobre la vida y la naturaleza, sobre los alimentos. Los objetos 
•que porta simbolizan la providencia divina. La naturaleza representa la realidad humana y su 
sencillez. 

4.6.6.6. Parábolas 

"Dios domina la naturaleza y es quien provee de los alimentos al hombre". 
"Si le pides al poderoso no te faltará nada". 
"El niño santo no desampara a quien cree en él". 
"La naturaleza primitiva, limpia, está ligada a la inocencia del hombre, del niño, cuando 

no le faltaba nada". 

La imagen del Niño de Atocha es una mezcla no sólo de colores sino de simbolismos y 
formas, como se ha visto en el anterior análisis; en la cual se demuestra la presencia e influencia 
de la cultura mexicana, con sus tendencias a la profusión. De esta forma y como conclusión, el 
Niños de Atocha es, claro está, un niño Jesús, pero reinventado y apropiado por un pueblo que 
se siente favorecido por sus favores y como agradecimiento lo reviste y adora en Zacatecas. 
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4.6.7. Niño Jesús 
4.6.7.1. Armonización del color 

IIMAGENESL 
USUS. SIONUICADO!li Y DR.\TlflC.\CIDNt.S t;N 

EL MEJUCO RlJIUoL Y UR•ANO 

Los colores que maneja la imagen son el dorado, el gris, el blanco y el azul, cada uno con 
connotaciones importantes. El primero es el color del rey, del poder, de Dios. Representa lo 

,divino, la naturaleza que vive vive en el niño y lo hace poderos. Pero también es un color cálido, 
de vida, del calor de la piel. Los otros tres también son colores de Iña divinidad, del cielo, de 
la tranquilidad y de lo bueno. 

Las características que manejan estos colores con las de la inocencia y la pureza, la ternura 
y tranquilidad. El cuadro habla de equilibrio en los colores, porque son tonos de calma que no 
forzan al lector, no lo provocan sino que lo relajan, porque ese es el mensaje. La tranquilidad 
y ternura que contagia el niño poderoso que es cuidado por su madre; 

DORADO 

BLANCO 
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Segundo plano Fondo blanco/azul Las nubes parecen que se mueven por el 
viento, lo mismo que los árboles y las flores. 

4.6. 7 .2. Denotación/Connotación 

Descripción: 
En primer plano aparece un niño (BONDAD) 
pequeño (CARIÑO), 

•vestido de blanco, con cabello castaño claro (TERNURA). 
Detrás de él aparece una mujer (PROTECCION), 
cubierta con velos o coronas. Tiene puesto un vestido blanco. 
También hay un par de flores blancas. 

El niño mira hacia el frente (PUREZA). 
Con los brazos abiertos (PUREZA). 
La mujer está de pie y sostiene con los brazos al niño (PROTECCIOI'f). 
Tiene la cabeza inclinada hacia el niño (CARIÑO) 
o hacia el cielo (TRANQUILIDAD). 
Con un brazo está sosteniendo las flores o el corazón del niño (TERNURA). 

CUADRO DE CONCENTRACION DE DATOS 

SEMAS NUMERO DE SEMAS 

CARIÑO 2 
TERNURA 2 
PROTECCION 2 
PUREZA 2 
TRANQUILIDAD 1 
BONDAD 

CONSTELACION DE ATRIBUTOS 

CARIÑ0(2) 
OTROS (1) 

.---·-·-·-....., ·' ., ,, - . 
/ ~- ..... ' i ## ~~ \ . , ' ., I 1 NIÑO JESUS 1 • 

l. 1 • ' 
~ # • . ~ , I 

\ ~ ... ~# ! 
\ ~ I 
·~ / .... ./ ........ _____ .,,,,,,.., 
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4.6.7.3. Argumentación persuasiva 

GARANTIA 
La familia, la ternura, el amor y la protección son buenos. 

DATOS 
Jesús vivió en familia, su ladre lo protegió y amó. 

DEMANDA 
Si crees en Jesús, te amará tu familia, recibirás protección y ternura. 

4.6.7.4. Elementos, Posición, Acción. 

ELEMENTOS 
Primer plano 
Segundo plano 

POSICION 
Primer plano 

ACCION 
.. r.nmer plano 

Segundo plano 

Una mujer y un niño 
El fondo es gris y no tiene ningún objeto detrás. 

El niño mira hacia adelante y abraza a la mujer. 
La mujer está de pie y sostiene con los brazos al niño. Tiene 
la cabeza inclinada hacia el niño o hacia el cielo. 

Protección, Amor, cuidado. 
Ninguna 

4.6.7.5. Simbolización 

El niño simboliza la pureza e inocencia de la humanidad. La mujer representa el amor y 
la fuerza que proporciona un madre. 

Las flores representa la sinceridad y sencillez del amor filial. La corona, representa 
grandeza, onmipotencia. Ambas personas simbolizan la san la santidad y la divinidad que 

4.6.7.6. Parábolas 
"Si crees en el niño Jesús, él cuidará de tu familia". 
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4.6.7.7. El mitograma de Jesús 

El mitograma representa las relaciones existentes entre los elementos de un relato, 
intenta explicarlo de forma gráfica. Para tratar de darle uniformidad al análisis que se lleva a 
cabo; ·en los anteriores mitogramas se utilizó un mismo modelo, pero dada la diversidad de los 
mitos, no siempre es posible unificar la representación de los mismos. 

Con las imágenes de Jesús y de los niños se ha realizado sólo un mitograma. La razón es 
•sencilla: es el mismo relato, la misma persona representada en distintas etapas pero con 
características externa distintas. 

Tanto el Jesús Crucificado como el Glorioso encierran en sí mismos dos naturalezas, la 
divina y la humana, que tienen distintas características cada una y que se encuentran en las 
cuatro imágenes. 

El modelo de representación es distinto porque el relato no es sólo más complejo -por la 
dualidad- sino que encarna en si mismo varios otros mitos. De ahí la n~cesidad de diseñar uno 
distinto y que explique el relato, sin que por ello se agote. 

l. PERSONA 
Este mitograma tiene un centro -que en ello coinciden todos- que presenta al personaje 

"Jesucristo" y del cual se despreden las dos naturalezas. 
2. PERSONIFICACION 
Cada naturaleza está representada por un nombre, que encierra las características de la 

misma: Cristo -el salvador- para la divinidad; Jesús, para lo humano. 
3. PRINCIPIO 
Las naturalezas están definidas por una característica que es el fundamento de la 

naturaleza, ya sea la santidad o el pecado. 
4. NATURALEZA 
Estas naturalezas se expresan con nombres particulares, la divinidad que está hacia 

arriba, y la humanidad, hacia abajo. 
5.SER 
Existe una personificación de cada una: Dios para lo divino y eterno, Demonio, para lo 

humano. No es que se confunda la imagen del hombre con la del demonio, sino que dentro de 
las características propias de la humanidad, se hace una gran división entre las "buenas", que 
provienen de Dios, y las "malas'', que se asocian al demonio y, en su gran mayoría, se relaciona 
al hombre con estas últimas. Como por ejemplo, lo relacionado a lo sexual, que durante mucho 
tiempo y en diversos lugares se definió como pecaminoso, relativo a lo malo, cuando es el 
hombre es sexual por naturaleza. 

6. VIRTUDES 
A cada naturaleza corresponde una serie de virtudes que en si mismas encierran un mito. 

Por ejemplo, la Belleza, la Inmortalidad, asociadas a lo divino. La Destrucción y la Fealdad 
como producto de lo maligno. Cada una contribuye a construir una imagen, una comprensión 
de lo que es la naturaleza que representan. Nadie podría imaginar un Dios feo y mentiroso, 
porque dejaría de serlo. 

7. REALIDADES 
Varias de las realidades humanas que el hombre no ha podido explica están relacionadas 
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a las naturalezas que se han mencionado. La muerte, la soledad y el dolor, son propias de lo 
malo, así se intenta explicar. Ninguna de ellas es propia de Dios. Por el contrario, la vida es obra 
de lo divino. 

8.IMAGENES 
Todas las características de estas naturalezas -expresadas en el apartado anterior- también 

se personifican, se conminan entre sí, en las llamadas "ideas" que encarna la figura de 
Jesucristo. 

El Rey tiene comparte lo divino en tanto detenta el poder económico y político. El 
sacerdote tiene acceso a la divinidad a través del culto, de los ritos, lo que le da otro tipo de poder 
al ser el lazo entre el hombre y Dios. El profeta tiene comunicación directa con Dios, lo que 
lo coloca en un lugar privilegiado al ser el vocero de la decisión divina. 

Con tendencias más en el sentido contrario se encuentra el Mago, que maneja los 
fenómenos naturales, sin compartir o relacionarse directamente con Dios, pero que maneja 
cierto poder, aunque sea de ilusionismo. 

El Médico, en tanto tiene influencia sobre la vida y la muerte también comparte lo divino 
pero sin atribuirlo a Dios, lo que lo hace cercano a lo humano. 

El Revolucionario es completamente humano y como pretende el cambio, se instala con 
ideales elevados y tendiendo a lo demoniaco, en tanto que subvierte el orden establecido, pero 
sin alcanzarlo por la nobleza -parte de divinidad- que representan sus propósitos. 

Con la "idea" de Carpintero se simboliza al hombre, que está entre ambas realidades, se 
expresa la cotidianeidad, aquello que hace o logra la identificación de cada persona. En la 
teología se utiliza esta imagen para lograr la empatía, se dice que Jesús fue hombre como todos, 
con necesidad de trabajar para alimentarse, de relacionarse con otros a nivel productivo.El 
Transgresor es el más cercano a la parte final del esquema porque encarna aquellas caracterís
ticas "malas", el que maltrata, viola la ley, rompe siri construir. 

9. RECREACION 
En medio de toda esta estructura se encuentra la imagen del Niño, de Jesucristo con poca 

edad. Pero esta figura, que se recrea en distintas vertientes como el Niño de Atocha, participa 
más de las características de la divinidad, en tanto que un niño todavía no es hombre y conserva 
la inocencia -divina-. De ahí su posición en el esquema. De esta forma se expresa el relato de 
la figura de este hombre, que explica no sólo diversas realidades humanas, como la muerte o 
la vida, sino la diversidad de características del hombre, sus debilidades y virtudes, en el origen 
al que pertenecen, en la dualidad de la existencia humana, en dos naturalezas opuestas. 

El dilema de la existencia humana estaría en que debe tender hacia arriba, encarnar las 
virtudes divinas, pero se encuentra encadenado a sus defectos por un hecho que no puede 
cambiar: el "pecado original", es decir, tener una naturaleza adicional y opuesta. Y esto, como 
es necesario aclarar, es una gran explicación de la existencia humana, con la que se puede o no 
estar de acuerdo, pero que es una realidad a nivel colectivo expresada en el relato de Jesús.Por 
ejemplo, en el mito de este personaje, la muerte es una forma de dominar definitivamente a la 
naturaleza humana y encarnar la divina. Es un medio de purificación del pecado -que cometen 
los hombre- para alcanzar las virtudes de Verdad, Belleza, Felicidad, etcétera, que envuelven 
a la otra naturaleza. 
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MITOGRAMA 
JESUCRISTO 

8 

8 

Mago 
Médic 

IIMAGE§EsL 
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ELMEXJCO Rlll"'L Y URBANO 

Verdad 
Belleza 
Creación 
Felicidad 
Fenilidad 
Inmonalidad 

NIÑO ft 
DIOS 7 

2 JESUS ""' 
¿Muerte 

3 PECADO ~ Soledad7 
Dolor ... 

4 HUMANIDAD ... 
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Monalidad 
Infenilidad 
Tristeza 
Destrucción 
Fealdad 
Mentira 



4.7. Conclusión final 

Desde las formas y las proporciones, incluyendo los colores y los símbolos, las imágenes 
son textos que son leídos como tales, como una unidad compuesta por elementos. 

Tanto los mitogramas como el análisis propuesto por Dandis y otros autores, nos 
permitieron observar cómo las imágenes religiosas en sí mismas, independientemente de los 

, usos que pueda darle una persona, están contraídas con un propósito y un objetivo: reactivar 
las creencias o mitos que perviven en la conciencia colectiva de nuestra sociedad, en particular 
de los habitantes del Estado de México. 

Por otra parte las convenciones, a nivel cultural y visual, también quedan manifiestas 
desde los significados de los colores, como el blanco, que se reitera y usa corno instrumento, 
para materializar una representación, hasta el mismo significado de pureza y virginidad, 
asociado a Ja mujer y por tanto, a Ja virgen María. 

· El laborioso análisis que hemos presentado en los últimos 'dos capítulos no debe 
desligarse, ya que los usos y las gratificaciones obtenidos, pueden entenderse y justificarse 
gracias al análisis de la imágens fija que hemos presentado. De esta manera, es facil entender 
porque a todo uso corresponde una gratificación, y porque esas actitudes están explicadas a 
través de la teoría de la imagen y de los análisis iconográficos que los estudiosos de Ja 
comunicación han puesto en nuestras manos. 

Después de escuchar en labios de la gente que una imagen les da paz, compañía, o 
tranquilidad, resulta útil saber si el sustento simbólico de la imagen soporta este tipo de 
connotaciones. De ahí el análisis de color o el estudio del mito de cada imagen. 

La teoría de la comunicación es muy extensa, y nos da todos los instrumentos necesarios 
para realizar estudios que nos permitan mostrar los diferentes ángulos de un sólo fenómeno, 
que es precísarnente lo que hemos intentado a través de este trabajo de tésis, que además de 
ser muy demostrativo y amplio, resultó muy divertido. 

Charlas ... 
Investigación de campo ... 
Investigación documental... 
Desarrollo creativo para presentar el proyecto ... 
Análisis ... 
Interpretaciones ... 
Discusiones .. . 
Propuestas .. . 
Detrás de todas estas hojas hay una historia que a través de estas líneas hemos querido 

compartir ... 
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CONCLUSIONES 

PROPUESTA METODOLOGICA 

Es tiempo de abordar los aspectos comunicativos que fuemn captados a los largo de nuestra 
investigación de tesis. 

, Resulta innegable la riqueza comunicativa que aflora en las imágenes religiosas en lo que 
a connotación social, impacto religioso, y masificación corresponde. De hecho este trabajo ha 
intentado dar cuenta de ello, aunque por cuestiones de delimitación de temas, no ha explorado 
otras formas posibles. 

El fin de este tipo de imágenes es 100 por ciento comunicativo, porque, como ya se ha 
expresado, intentan establecer un puente, un vínculo basado en el intercambio de información, 
ideas y sentimientos, entre seres, algunos quizás de distinta naturaleza, pero que pueden 
participar de la comunicación. 

No se olvida, por supuesto, los objetivos de culto y adoración o de expresión artística que 
pueden contener y para lo cual fueron creados. Ni los usos y gratificaciones que cada persona 
obtiene. Pero inserto en esas directrices está el fenómeno de la comunicación humana, de los 
mitos y relatos humanos que guardan. 

No es motivo de discusión si el hombre se puede comunicar prácticamente con Dios u 
otros seres divinos -la Virgen o lo santos-. Entraríamos en el eterno dilema de la existencia 
divina, y de la existencia de comunicación, la cual, como sabemos, sólo puede darse entre dos 
o más seres vivos. Podría suponerse que al referirse a un diálogo con el Ser eterno, la 
comunicación sería exclusivamente intrapersonal, lo que para algunos dejaría de ser comuni
cación y se quedaría en la reflexión. 

En este caso nos referimos exclusivamente a un hecho: las imágenes religiosas son 
expresiones comunicativas en tanto que permiten relacionarse a los hombres entre sí, con una 
finalidad intrínseca de diálogo sobre un referente concreto, la divinidad. Como lo explicaremos 
más adelante. 

El sitio de esta reflexión pareciera ser al principio del texto, pero es precisamente al final, 
cuando se han caminado muchas veredas de análisis que surge la necesidad de señalar que, en 
sí misma, la imagen religiosa descansa sobre los soportes de la expresión comunicativa. 

Recordemos que comunicar es intercambiar expresiones, e imagen religiosa es sinónimo 
de expresión, ya que es una idea, una representación y un concepto materializado en muy 
diversas formas*. El ejemplo de vida de cada imagen religiosa se encuentra colocado dentro 
de un soporte material, que puede ser un impreso, una pintura, una escultura, un grabado, etc. 
Y para que esas imágenes estén hoy al alcance de todos, fue necesario que el hombre realizara 
un trabajo expresivo: 

Se produjo una señal a partir de las representaciones que se tenían en la mente ... El código 
expresivo fue icónico ... Y la materia se fue diversificando a lo largo del tiempo .. . 

Cuando la expresión o imagen religiosa es percibida, el proceso se da en forma invertida: 
Se percibe la imagen tal cual (lo que se ve) de forma objetiva, y posteriormente se convierte en 
idea o representación. Y es aquí donde inicia el proceso de simbolización, que proviene de la 
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* La comunicación no se da por el simple intercambio de un objeto, se da en tanto 
soporta información, y esa información es utilizada por los seres vivos para comunicarse. 



experiencia, la imaginación y la creatividad individual; emana de la cultura y de la experiencia 
de otros mediadores de esa experiencia. 

"El proceso perceptivo nace de la integración unitaria en el psiquismo humano de un 
conjunto de datos sensoriales (sensaciones) a los que se les inviste de sentido y que conducen 
a su eventual reconocimiento por confrontación de experiencias y conocimientos anteriores al 
sujeto". (Roman Gubem. «La mirada opulenta». p. 29) 

La percepción es una actividad cognitiva muy compleja modulada por las experiencias 
•pasadas y presentes de un individuo, no es una actividad psíquica o un automatismo receptivo 
únicamente. Y es justamente en esta labor perceptiva donde surge el proceso de la gratificación 
al usar una imagen religiosa. Las experiencias del individuo se convierten en mitos, es decir, 
si la abuela habla de un milagro de .sanación hecho por algún santo, o alguna virgen, esa historia 
pasará de generación en generación e influirá en el trabajo perceptivo de quien conoce dicha 
historia, y por supuesto, en la gratificación que éste obtenga de la imagen. 

Ahora bien, hemos dedicado un capítulo entero al análisis de la.forma, y este punto, en 
materia comunicativa, puede entenderse como lo que visualmente permite significar a los 
objetos, y de ahí su importancia. El significado no es otra cosa que Valor+Sentido, es decir, 
ideas/representaciones más intencionalidad. 

Recordemos también, que una imagen religiosa es una representación icónica, porque 
conjunta el significado y el significante en su forma, y se simboliza un referente (real o 
imaginario), mediante configuraciones artificiales (impresos, pinturas, esculturas, grabados, 
vitrales, etc.) que la sustituyen en el plano de Ja significación. Es decir, la cosa designada, no 
es igual a la cosa real, y la imagen no es igual al ser. 

Además, las imágenes religiosas, son representaciones icónicas miméticas , porque se 
parecen mucho al objeto que representan, por lo tanto hay mayor grado de concreción en la 
imagen. 

En contra de las ideas planteadas por Abraham Moles, que hablan de que la iconicidad 
es más alta entre más costoso es el procedimiento técnico para obtener la representación, en el 
caso de los íconos religiosos, el signo es una abstracción en el plano del significante a pesar del 
mimetismo, es decir, el símbolo representa algo más que su significado obvio. De ahí el 
apartado de esta investigación que ha pretendido abarcar tanto la forma como el significado de 
la imagen, para obtener una idea clara y lo más objetiva posible del trabajo perceptivo y de 
grntificación que puede inspirar una imagen religiosa, por más mimética que esta sea ... Los 
resultados obtenidos en la investigación son tajantes: hay un importante trabajo de simbolización, 
no sólo porque se pone en relieve el esqueleto estructural de las ideas, sino porque resaltan 
gráficamente sus funciones. 

Trascender las investigaciones en comunicación enfocadas a los medios masivos de 
comunicación ha sido quizá la aportación más importante de esta investigación. Ya que se 
analiza un fenómeno social, con sus correspondientes implicaciones comunicativas y sociales. 
Hemos tratado de ir más allá del lugar común que sólo estudio lo masivo en función de los 
grandes medios de comunicación, la idea fue abstraer un fenómeno de la realidad, que por sus 
implicaciones sociales (abordadas a lo largo del trabajo) es masivo y atañe a la gran mayoría 
de la población, al igual que los mass media. 

Se han aplicado en forma interrelacional diferentes corrientes de investigación en 
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comunicación, para poder obtener resultados. Investigación documental y de campo, para dar 
un- testimonio real y objetivo exigido en cualquier investigación periodística... Análisis 
funcionalista de la teoría de usos y gratificaciones ... Y, análisis estructuralista de Ja imagen 
fija ... 

Conjuntar esta disparidad metodológica ha dado como resultado una visión mucha más 
clara del problema, ya que se tiene el contexto de la situación, se analizan los usos y 
gratificaciones en tomo a las imágenes religiosas, y esto se complementa con todo un análisis 
iconográfico que hace entender el problema en los diferentes niveles de la comunicación. 

CONTEXTO 
HISTORIA 
ANTECEDENTES TEORICOS 

EMISOR 

Estructuralismo 

MENSAJE 
ANALISIS 
ICONOGRAFICO 

Investigación 
Documental 

Funcionalismo 

PERCEPTOR 
ANALISISDE 
USOS Y 
GRATIFICACIONES 

A manera de conclusión, quisiéramos agregar una visión estructuralista más. La plantea
da por Manuel Martín Serrano en su texto La producción social de comunicación, en lo que se 
refiere a la descomposición del corpus de productos comunicativos en unidades de análisis. A 
pesar de que este planteamiento está diseñado para aplicarse a productos comunicativos . de 
medios masivos (prensa y televisión), es posible trabajarlo con éxito en nuestra investigación, 
como loyeremos a continuación: 

Análisis de los datos de referencia y su organización en el relato 

* Nivel de análisis de los actores del relato 
a) Definición del actor del relato 
El actor del relato posee una personalidad tan heterogénea como la percepción de una 
comunidad vista en conjunto. Es decir, nuestros actores del relato son Jos usuarios de la imagen 
religiosa, porque como son los sujetos de la noticia. Los protagonistas de la información que 
se está generando. 

b) Tipos de actores 
l.- DESTINATARIOS DE LA COMUNICACION. Porque son receptores a quienes les está 
designado el producto comunicativo, que en este caso es la imagen. 
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2.- INTERPRETES. Porque intervienen activamente en lo que acontece. 

c) Información obtenida para describir los actores 
* Naturaleza: HUMANA 
* Grado de individuación: 
* Regionalidad: 
*Sexo 
* Dimensión temporal 
* Implicación del actor en el relato: 

* Nivel de análisis de los roles 

a) Definición de rol, objetivos y actos 

Nombre propio (masificado pero diferenciable) 
Naucalpan de Juárez y Xilotzingo 
Bisexuado 
Pasado/Presente/Futuro 
El juicio de los actores sobre la realidad de la 
significación de la imagen religiosa confirma, niega, 
pone en duda y oculta la existencia de la referencia. 
La elección de cada opción depende de la situación 
personal de cada actor. 

Son muy variados y pueden presentarse dos o mas en el caso de un solo actor: padre, madre, 
hijo, hija, abuela, abuelo, empleado, gerente, comerciante, campesino, estudiante, etc. 

ESTRUCTURA DE LOS NIVELES DE ANALISIS 

NIVEL 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

NOTICIA 

ACTOR 1 

ROLl 

OBJETIVO J 

(5) CONDUCTA 1 
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ROLl 
Ama de casa 

OBJETIVO l 

ACTOR 
Laura Pérez 

* Mantener los valores religiosos dentro del 
hogar. 

CONDUCTA l 
COMPRA IMAGENES 
DECORA HOGAR 

OBJETIV02 
* Proteger el hogar de los peligros externos. 

CONDUCTA2 
REZA 
CUIDA IMAGENES 
SE ENCOMIENDA 

ROL2 
Dueña de 
Papelería 

NOTICIA 
Imagen religiosa 

OBJETIVO A 
* Proteger el negocio de robos 
y accidentes 

CONDUyTAA 
COMPRA IMAGENES 

OBJETIVOB 
* Fomentar las buenas ventas 
en el negocio 
CONDUCTAB 
REZA 
HACE ALTARES 
SE ENCOMIENDA 

El cuadro que hemos presentado, en nombre de Laura Pérez puede ser aplicado en cada 
uno de los casos particulares de nuestra muestra, o bien puede ser eje de un análisis de grupos 
prototipo a elección del investigador. Nuevamente, lo más interesante es corroborar que un 
tema no incluido en los medios de comunicación masiva, puede ser analizado desde perspec
tivas estructuralistas cerradas en principio para medios de comunicación de masas. 

La propuesta que hemos manejado es clara. Es necesario que los investigadores de la 
comunicación amplíen sus categorías de análisis y no cierren su criterio a los fenómenos 
sociales provocados en el seno de los grandes medios. El esquema de Manuel Martín Serrano, 
creado para el análisis de noticias por radio, televisión y prensa lo hemos aplicado para el 
estudio de las imágenes religiosas, y hemos encontrado que es un camino alterno que puede 
llevarnos a resultados similares, en relación a los presentados en este trabajo. 

Ahora bien, con todo lo que hemos analizado hasta el momento, surge una nueva 
interrogante: ¿Puede acaso el sistema de comunicacjón, desde su perspectiva, cambiar el 
sistema social o el sistema de referencia del perceptor?. 

Recordemos primero, que una actividad enculturizadora, cualquiera que esta sea, " ... 
esta. incluida en un proceso, que se produce y reproduce al tiempo que lo hacen las 
organizáciones sociales y sus propios miembros. Por eso la producción de representaciones del 
mundo puede ser indistintamente examinada como el inicio o como la culminación de algún 
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cambio social". (Manuel Martín Serrano. «La producción social de comunicación». p. 38) 
Inicio, en tanto que podemos vislumbrar el fenómeno como nuevo y estudiarlo retrospectiva
mente, y final porque al iniciar por los datos que nos marca la historia, llegamos a un resultado 
que finaliza en la en tanto la investigación se concluye, pero permanece y se reproduce en tanto 
fenómeno social. 
Además, "se puede entender que el proceso de cambio comienza cuando se difunde un relato 
que cumple funciones de enculturización ... A través de un recorrido que pasa por la conciencia 

·de Jos sujetos y luego por sus actos, es posible que una narración llegue a tener alguna influencia 
real en el estado de la sociedad". (Manuel Martín Serrano. «La producción social de 
comunicación». p. 38) 

Hubo un proceso de cambio cuando los colonizadores difundieron el relato de un nuevo 
concepto religioso ... Los misioneros enseñaron la nueva fe a los indígenas quienes lo 
interiorizaron primero, para después en sus actos, creer fielmente en el catolicismo, hasta el 
grado de crear con sus propios manos dioses sincréticos que unían en upa sola, las dos culturas. 
Y fue precísamente este sincretismo, el que ha influido hasta nuestros días en el estado religioso 
de nuestro país, y el mejor ejemplo de ello, es la virgen morena, la virgen María de Guadalupe. 

Como el ejemplo que hemos descrito en el párrafo anterior, podemos hablar de otros 
procesos de enculturización que han ido deformando el uso correcto de una imagen religiosa, 
y es un hecho que en este caso, el sistema de comunicación puede cambiar al sistema social y 
el sistema de referencia hasta ahora existentes. Veamos cuál es la propuesta. 

Iniciamos nuestra reflexión retomando un concepto de las teorías dialécticas* que nos 
habla de que el sistema de referencia, afecta directamente a los sistemas de comunicación. No 
es que se desee cambiar el curso de la historia ; lo que sí podemos cambiar es ese marco de 
referencia que ha ido deformando el uso de una imagen hasta caer en desviaciones alejadas de 
la realidad (este santo me salvó de la muerte, la virgen hizo que los vagos se fueran de la colonia, 
este otro santo le da suerte al negocio, etc.). Pensemos que este sistema referencial surge de una 
deformación en el proceso de interiorización del mensaje, y la misma iglesia ha aceptado esas 
deformaciones por tolerancia a sus fieles. Pero ... , ¿qué pasaría si en el mensaje comunicativo 
se difundiera el uso concreto que debe dársele a una imagen religiosa con el debido rigor? La 
difusión de ese mensaje tendría que iniciar desde las instituciones, para después abrirse paso 
en la tradición generacional que ha ido formando sus propias representaciones. Así, el rigor de 
los principios religiosos se abriría paso entre la infinidad de historias que caen en el 
milagrerismo, y en el abuso de la imagen, al dejarle a esta el destino de nuestra vida, de nuestra 
seguridad personal, y de nuestra estabilidad financiera. Se comprobaría así, que el mensaje 
llega a ser lo suficientemente poderoso e importante como para rectificar representaciones 
equivocadas. Cabe aclarar, que este planteamiento resulta viable en términos teóricos, y que 
no por ello perdemos de vista la complejidad cultural del fenómeno, por eso, queda en el aire 
y como motivo de una nueva investigación la siguiente pregunta: ¿Los usuarios de la imagen 
desean este cambio, o los resultados obtenidos en este trabajo, son resultado de una cultura que 
los identifica y que no desean cambiar?. 

El cambio referencial sería paulatino, iniciando desde las instituciones y tratando de 
detectar las disfunciones manifiestas y latentes en diferentes niveles (sistemas culturales, 
sociedad, subgrupos e individuos), para así iniciar la difusión de un relato ajustado a la realidad. 
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El ataque de enculturización sería en el nivel de los usos, pero una vez cambiado las estructuras 
de este, las gratificaciones obtenidas tendrían que experimentar necesariamente un cambio. 

La nueva forma de actuar del sistema de comunicación, difundiría los valores, necesida
des y modelos correctos de la concepción religiosa. Y así, el cambio en los sistemas 
referenciales equivocados, generarían un cambio también en el sistema social. 

Todos los usuarios de la imagen siguen teniendo su papel de actores de la comunicación. 
Los instrumentos continúan presentando una gama incontable de variedades en cuanto a la 

•forma, la expresión materializada no cambia, lo que cambiará gracias al sistema de comunica
ción serán las representaciones obtenidas, y por ende, los usos y las gratificaciones. De ahí la 
importancia de todo un capítulo para al análisis de la forma, que nos permite comprender el 
cómo, y también el por qué de la imagen y su significación correcta. 

La veneración hacia los dioses no es sólo occidental, los aztecas lo hacían también, y con 
gran fervor. De hecho el famoso peregrinar de fieles a la Basílica de Guadalupe es una 
costumbre que existía desde antes de la llegada de los españoles, porque,en el cerro del Tepe yac, 
había un templo dedicado a la diosa Tonantzin, que en náhuatl quiere decir nuestra madre . No 
es gratis el hecho de haber encontrado en nuestra investigación de campo un fenómeno de uso 
de imágenes tan marcado y copioso. Es producto de la relación entre los sistemas de referencia 
(historia y tradición), el sistema social y el sistema de comunicación. Estos han interactuado 
tan intensamente enculturizando la vida del mexicano, hasta llevar el fenómeno a los espacios 
más íntimos del ser humano y hacer indispensable su presencia. 

Es esta interacción tan trabajada, la que produce los usos y gratificaciones de la imágenes 
religiosa, y en busca de una nueva teoría de usos adecuada a este fenómeno, podemos decir que 
el cambio en las representaciones, provocaría un cambio en los usos primarios de la imagen 
religiosa, y posteriormente en las gratificaciones, como ya se ha planteado en los párrafos 
anteriores. Esta teoría aplicada en medios masivos es unificatoria, pero aplicada a fenómenos 
sociales, se vuelve absolutamente heterogénea sobre todo en lo que concierte a las gratificacio
nes, ya que a pesar de que los usos pueden unificarse con un cambio en el sistema de referencia, 
las gratificaciones seguirán siendo tan variadas como la diversidad de personas que hay en 
mundo. 

Así, no tratamos de eliminar la religiosidad de un pueblo, lo que si puede hacerse es tratar 
de reordenar la representaciones, modificando los sistemas que intervienen (social, referencial, 
comunicativo) para eliminar disfunciones y abusos en el fenómeno. La gente debe ir más allá 
de la lo que ve en la imagen, debe conocer su significación para hacerla verdaderamente suya 
cuando así Jo desee, de otro modo, se venera una tradición, un mensaje falseado, en suma, es 
el ruido del mito equivocado el que gana en el proceso.de comunicación. Pero es precísamente 
ese mito equivocado el que da mayor riqueza a este fenómeno social. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
"Me quito el sombrero se!lorita para hablar de mi 
virgencita de Guadalupe ... " 

Fue toda una aventura ... 
Tocar cada puerta representó una nueva historia, el conocimiento de un mundo distinto, 

la entrada a espacios íntimos que nunca imaginamos traspasar. Para realizar el análisis fue 
necesario vivir la realidad investigada, y para nuestra suerte, ¡la vivimos! ... 
En Xilotzingo, el refritear de las ollas de la cocina siempre nos recibió ... Mujeres amables, 
dignas, responsables de su familia y de su realidad. En ocasiones en un sólo cuarto para cocinar 
y dormir, pero las imágenes religiosas nunca faltaron, conviviendp con pequeñas fotos 
familiares, e incluso con posters recortados de los artistas favoritos del usuario. 
El Molino, como digno representante de la urbanidad popular, nos absorbió. Personas sencillas, 
humildes en su actuar y deseosas de encontrar la prosperidad anhelada ... Cientos de negocios 
con agitada actividad urbana reflejada en talleres, pastelerías, casas, y calles... Y en donde 
nuevamente la imagen pasó lista. No será posible olvidar los grandes contrastes propios del 
lugar, como la Guadalupana compartiendo créditos al lado de una play mate, o el altar que 
además de recibir imágenes, velas, o rosarios, contenía sintomáticas leyendas impresas: " 
evfteme la pena de mandarlo a chingar a su madre si me pide prestado". ¿Curioso, no es así? 
Pero es el reflejo de la religiosidad de nuestro pueblo. Un sincretismo del culto religioso, con 
costumbres populares, y destellos de influencias comerciales y publicitarias. Parece que la 
presencia de imágenes le da valor al usuario para proteger no sólo su espiritualidad y su vida, 
sino también sus negocios e intereses. 
Satélite y Vis tabella fueron ejemplos de mayor recato (en lo que se refiere a la posesión y 
colocación de imágenes), pero de igual fervor religioso y magnitud icónica. No faltaron las 
bellas y en muchos casos, finas imágenes, alojadas con una doble finalidad: la religiosa y la 
decorativa. 

Es así, corno podemos afirmar que con pequeñas o grandes diferencias en cuanto a los 
motivos y razones, o con diferentes modalidades de tamaños y materiales, las imágenes 
religiosas forman parte de la vida cotidiana, no sólo de Jos mexiquenses, sino de los mexicanos 
en general. 

Ni el sexo, ni la edad, ni la posición socioeconómica determinan de tajo el uso de una 
imagen religiosa, pero tal pareciera que su utilización es condición, y que pocos escapan al 
contacto con ellas. 

De hecho, su presencia en los hogares y lugares íntimos o privados, es el primer cimiento 
claro de esta construcción teórica. Ya que se les recibe en los lugares más importantes para el 
usuario. Además, la imagen convive y comparte créditos con otras de diferente índole 
(decorativo, familiar, publicitario, etc.) pero sin perder nunca su importancia en la gratificación 
espiritual obtenida por el usuario. · 

Estas imágenes expresan una religiosidad, no sólo en cuanto al mensaje simbólico que 
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les dio forma y que recrea mitos, sino a la relación que se establece entre los usuarios y un ser 
absoluto y ajeno a la realidad humana. Y este "religar" dos realidades distintas encuentra en el 
mensaje visual un vehículo excelente, en cuanto que materializa aquello a lo que no se tiene 
acceso (Dios, la eternidad, los ángeles) y lo "humaniza". 

El sentido y el uso de la imagen religiosa no son absolutos. Reflejan la aceptación o la 
condena de los mismos, la santidad o la perversión, de acuerdo al usuario. Por ejemplo, para 
los miembros de sectas o iglesias protestantes significan una idolatría que no se puede permitir 

•y que es duramente condenada, mientras que para los católicos es uno de los bienes más 
preciados para manifestar su fe, y para gratificarse personalmente a través de ese uso. Esta 
característica, se debe a que la imagen religiosa responde a necesidades diversas, a factores 
internos y externos no sólo de cada individuo, sino de las mismas comunidades y naciones. 

En Santa Ana Xilotzingo, la comunidad se ha identificado como pueblo a través de la 
imagen del llamado "Padre Jesús", a pesar de que los católicos de otros lugares se molesten 
ante el error teológico de llamar "padre" a Jesús, cuando lo correcto pebería ser "hermano". 

Asimismo, muchos católicos piden milagros a las diversas imágenes de santos, a pesar 
de la insistencia de los sacerdotes de hacerles notar que quien realiza el favor - si se logra - es 
Dios padre, por la intercesión del santo. 

De hecho, el papel de la Iglesia Católica es ser directriz y reguladora de estos usos. Tolera 
formas como la del "Padre Jesús", antes de provocar molestias entre los fervientes creyentes 
de la comunidad rural, y fomenta el uso de decenas de imágenes reiterando que no se les debe 
rendir culto, al darse cuenta que si bien hay desviaciones de los conceptos católicos, estas son 
también reflejo real de la forma de ser y de la cultura del pueblo ... Y también, porqué no, de la 
recreación y superviviencia de los mitos que ya hemos analizado. 

Otro punto que sobresale en este nivel, es que la gente se apropia de las imágenes 
religiosas y las hace suyas, les da un matiz particular con las flores, los vestidos, los cuadros 
y las distingue por entre todas las demás como el santo "de mi devoción" que, comúnmente se 
hace tradición familiar. 

No se pretende absolutizar esta afirmación, porque en la cultura mexicana confluyen 
innumerables fuerzas sociales, muchas de ellas de carácter ateo, pero sí establecer que las 
imágenes son algo real y vital en la cotidianeidad del mexicano, aunque sea para repudiar su 
existencia, para rendir un velado respeto al mirarlas, para quitarse el sombrero en presencia 
de ellas, o sencillamente colgar una en la habitación aunque no se rinda algún culto visible. 

Pero .. ¿Qué hay del uso de imágenes religiosas que se hace a nivel masivo ?. 
Especialmente el que le dan los medios de comunicación de masas, que retoman el uso de la 
imagen y generan gratificaciones de índole colectivo. 
Si bien no ha sido este el tema central de nuestra investigación es conveniente mencionar 
fenómenos como las oraciones a San Judas encontradas en los diarios, la venta de medallas en 
revistas populares, la reproducción manifiesta en los relatos televisivos (comedia, video 
teatros, telenovela, etc) de conductas que confirman que la utilización de imágenes religiosas 
es positiva , o las medallas de la Virgen de Guadalupe publicitadas por la televisión y 
promovidas por importantes consorcios bancarios. Todos estos casos, son claros ejemplos de 
la forma en como los medios de masas, retoman un fenómeno cultural reconocido y aceptado 
por la sociedad mexicana, y lo comunican en forma masiva por diferentes medios con diferentes 
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finalida~es, como reproducir formas culturales y comunicarlas por diferentes medios; obtener 
provectro económico, o reforzar patrones de conducta aceptados y deseados por la comunidad, 
entre otras cosas. Se habla entonces de una mediación cognitiva que "como toda tarea mítica, 
ofrece seguridad por el recurso de la reiteración de datos de referencia familiares en el relato 
que ocurre; vía por lo cual la comunicación es labor de institucionalización de los mediadores". 
(p.147 Moragas) 

Es decir, los medios masivos utilizan a la imagen para reiterar valores reconocidos por 
•la gente, y de esta forma el fenómeno se institucionaliza. 

Por otra parte, a la ya de por sí acentuada actitud de los usuarios de la imagen religiosa 
descrita con amplitud en nuestro capítulo tercero, se le agrega la actitud mitificante y 
ritualizadora de los medios de comunicación. ¿A qué nos referimos? Pues bien, se trabaja 
en una labor que media entre el relato y el perceptor y que tiende a manejar los datos de 
referencia que envuelven al relato de la forma más conveniente, es decir, se hacen relevantes, 
irrelevantes, novedosos, y lo más importantes se presentan como, información reiterada. 
Resu.miendo, a nivel cognitivo, Ja imagen religiosa en México representa , concenso social y 
reproducción de normas y valores socialmente compartidos (Véase 149). Es por esto que los 
medios contribuyen a mitificar estos conceptos ofreciendo modelos que representan los usos 
y las gratificaciones de la imagen religiosa. Ahora bien, a nivel estructural, la presentación del 
mito adquiere diferentes formas; encontramos así, que se ritualiza la imagen lo mismo cuando 
vemos a la heroína de una telenovela platicando con la Virgen de Guadalupe, que cuando 
escuchamos que algún consorcio bancario promueve Ja venta de medallas religiosas. En 
realidad sólo son diferentes formas de comunicar un sólo concepto. Diferentes maneras de 
informar en forma redundante sobre un mismo relato. 

La actitud descrita en el párrafo anterior no es privativa de los medios cuando de imágenes 
religiosas se trata, la encontramos en forma mucha más reiterada e insistente en los núcleos 
interpersonales. Así, podríamos decir que la necesidad de reproducir los valores que gracias 
a la imagen religiosa, comparte toda una comunidad, tiene su génesis en los núcleos básicos. 
Gráficamente el lector puede entenderlo de la siguiente forma: 

l. FAMILIA 
2.AMIGOS 
3. TRABAJO 
4.COLONIA 
5. COMUNIDAD, ESTADO; PAIS 
6. MEDIOS DE COMUNICACION 
7. INDIVIDUO 

Así, podemos entender que el fenómeno de los usos, significados y gratificaciones de la 
imagen religiosa se origina en las bases de las tradiciones del seno familiar y se ve reforzado 
con las relaciones interpersonales en el trabajo o con los vecinos y las costumbres y tradiciones 
de la comunidad en que se vive, que a su vez se ven influenciadas por las tradiciones del Estado 
y del propio país. Posteriormente, en el sexto 1 ugar encontramos a los medios de comunicación 
que retoman todos los niveles que los preceden para reproducir mitos a través de sus propios 
canales, Finalmente, es el individuo de manera personal quien despúes de vivir todos los ni veles 
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mencionados toma su postura personal frente al fenómeno de los usos y es precísamente este 
nivel lo que hemos venido analizando a través de este trabajo de tesis. 
A continuación presentamos algunas consideraciones finales que podrán servir para reafirmar 
lo aprendido durante este trabajo de tesis, así como para dar la pauta para nuevos caminos y retos 
en la investigación en comunicación: 

l. Una imagen es un texto. Visualmente nos reporta información sobre el tamaño, la proporción, 
•la perspectiva, el color, los encuadres, etcétera, y estos datos manifiestos se relacionan 
íntimamente con el lado de los contenidos y los significados a nivel cultural, para formar un todo 
coherente connotativo y denotativo a la vez. 

2. El lenguaje icónico es una de las formas que el hombre utiliza para expresar y comunicar el 
culto religioso. El uso de imágenes representa una tradición que no es privativa de una sola 
nación, ya que a través de la historia el hombre las ha utilizado p¡¡ra satisfacer diferentes 
necesidades de tipo comunicativo, y personal. Comunicativo, porque a través de ellas se habla 
de una religión y su contexto, y personal porque obtiene diversas gratificaciones a través de su 
uso. 

3. El uso de imágenes de México, rebasa la simple observancia del culto, y toma un camino 
amorfo en donde se combinan tres actitudes: 

* Se usa la imagen como una necesidad de practicar el culto 
*Se usa la imagen para gratificar conceptos e ideas que surgen del interior del individuo y que 
nada tienen que ver con los preceptos religiosos. Es decir se manipula la imagen a conveniencia. 
* Se usa la imagen bajo conceptos no reales. Es decir, el hombre, en su ancestral necesidad por 
protegerse de lo que no puede concientemente controlar, busca respuestas mágicas y dota a su 
alrededor de cualidades que lo hacen sentir más tranquilo. 

4. Por tratarse de un fenómeno cultural que es parte de una historia que no ha sido repetible, el 
uso de las imágenes religiosas no se reglamenta. Categorías como sexo, edad, escolaridad, 
medio socioeconómico, ruralidad o urbanidad, son variantes que en cuestión de resultados no 
pueden unificarse, o bien, no tienden hacia características de grupo, salvo contadas excepcio
nes. 

5. Ahora, si bien el análisis de correlación de variables no presenta tendencias o preferencias 
por grupo, no ocurre Jo mismo con el total del grupo muestra. Por lo mismo, podemos afirmar 
que cuando estudiamos un fenómeno social de tan alta masificación, se unifican criterios por 
tradición y uso, o dicho de una forma más sencilla, el uso de imágenes religiosas se presenta 
como un fenómeno cotidiano presente en cualquier estrato ya sea académico, social, sexista o 
cultural. 
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6. Los usos y gratificaciones como tales, llegan a rebasar por mucho lo esperado por el emisor. 
En el caso de la imagen religiosa, los usuarios rebasan los preceptos esperados por la jerarquía 
católica; las personas se apropian de la imagen y la usan a su conveniencia para obtener las 
gratificaciones deseadas. 

7. El uso de una imagen religiosa es una acción que pone en común a una o más personas, a una 
• o más comunidades, o a uno a más países (en tanto que provoca el comentario, la recomendación 
de boca en boca, etc). La historia da cuenta de ello, y es por esto que podemos afirmar que el 
uso de una imagen religiosa implica una acción comunicativa, gracias a la cual, hoy en día, es 
éste un fenómeno masivo. En casos como este se mide la importancia de la comunicación de 
mensajes cara a cara. 

8. IMAGEN RELIGIOSA es sinónimo de ícono, historia, significados latentes, uso, apropia-
ción, . y abuso. ' 
Icono ... Porque sustituye simbólicamente a un sujeto u objetos a nivel de información. 
Historia ... Porque su presencia en la vida del hombre ha sido un vestigio claro para entender 
la cultura, formas de pensar y creencias del ser humano. 
Significados latentes ... Porque más allá de lo que se ve, la imagen simboliza. Simboliza una 
historia, una vida, y la forma en que el hombre entiende lo que plasma a través de una imagen. 
Uso ... Porque su valor como ícono altamente connotativo y simbólico lo hace un medio 
perfecto de uso y gratificación para el hombre. 
Apropiación ... Porque a través de ellas el usuario de la imagen se convierte en un actor activo 
y partícipe del mensaje simbólico que subyace en cada imagen, nadie lo obliga, lo hace por 
voluntad propia. 
Abuso ... Porque en el afán de obtener gratificación a través del uso de la imagen se pierde la 
proporción de la realidad. El usuario dota a la imagen de características que ésta no posea. Hay 
abuso, porque hay ignorancia, y también lo hay, porque un pueblo gusta de sus tradiciones sin 
reflexionar si están apegadas a la realidad. Aquí, el aspecto emotivo gana a la razón. 
Finalmente, podemos decir que la experiencia directa del hombre con la imagen religiosa es 
histórica, y por ello, las conductas generadas son producto de la tradición. No hablamos de 
efectos, como lo hacen las teorías funcionalistas tradicionales, estamos hablando de una 
conducta activa en donde el hombre crea y gratifica necesidades, y utiliza el mensaje de acuerdo 
a su realidad más cercana.*** 
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mos~radosl:l.ddSun:lo:elalllizdl!~ei . 

~~e~~j~~~d~!!~'1: 
Ento11caslalfbcrW~ndiiCrtstO•ene 

a dar un sentldoytndatlidad.Clilque 
el hombre no eocuentra. • • ·.~ ..• 
Uayun1utorfrancés~~-~. 

Silfo. Paul RJT.:. quir • 
cont!ntomM ndeifel • 
vlencdcquelhamldq~·ra· 
nollnes. • 1 .. · •• ., • 
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~osdamoscucnr.acomuhayp!'nunas 
quenosoncapacesdelOmardecisiones 
porsfiOlosysel!llCIJonanengruposr 
en1o11cesdtj&nqueouusdK1dan.ylue
go111adhiere111!Sadeckhln.1W1queno 

sear:O:!tno!Mots.r.ua. 
el bomhre en la mtdida que esllbre es 
solo y el hombn!I debe tomarcoadf'oda 
dequeno&otameotelleraelpesodeAJ 
solaexlstenda.sbloelpesodalmundo. 

El hombre ln.Dll)'a. Utne una reJpOO· 
s.abllldadqueDSdeLOdoeluñhtino,en ··-~ 
laprictitanoparece,perolaswnadela,.·~, 
pr'cUcadelodoslosbomhresdlo-. • ~.\"':-

bo~~~1°!t!!:r:.'.!·{~ 
roalml'ilDotlempoesaloqutimásml&- ·:.~· 
doletll!De..Laesendam!smadelamores ·~·r·. 

~"':!::e&==: . :: 
yo1iio me poseo• mímlmlo, yo no me· •• · •. 
ptiedodarylallben&deslapleaapose..., · 

s1:~.de~-~1;-.·· ~.'.i.~':-.:~:.-: .. ~;:· 
·.·• ·¿Qtm'ES'!SfÁNMÁS .'·'.; ~' 

.'. · ANSIOSOSDEllBERTAD?. • .. 
¿POR QUt NO U. HA.~ 

mmo? Pon EJEMl'LD, ¿QUIENES 
TIRAROS DICTADURAS Y SISTDL.\S 
TOTAUTARJOS,OORHENELRIESGO '~'· 

DE USAR MAL ESA LIBERTAD? 

&mu)·import&D.L!!u:beren~con· 
s1stelaliberwiycu.ilessues('nda.\'o 
s{piensoquemutha.~veeespornoiener 
unaideaclaradeloqueesl11.lib!!rt4dM' 
puPdeirenllllSiasdealgoquenoespro· 
p1a:nen1elalibenad.sinoalgnque5l'IP 
p~ollt¡¡11.11.serun11.earicatun.Ese 
~riae\mi!'do.Pero)'!lcreoqueelDUt>do 
qui' podamos teaernohadeserun ob!.u· 
culo, !iino al rontrarlo. hay quetntu.\ia.~· 
mark.r;; 11. que \t.foran su propia Wierud, 
queprueben.Ellosdd1enPnsayarelrjer· 
ciciodesulibertad. 

+ 
¿CUAL ES L\ CADB\A 
IlELllOMHl!.EDEllOY 

So11muchas.Yo11L<tingulriatnc:idf· 
n;is qur 1iN1en dd e.1.1Pnnr) qur me la.~ 
ponen.)Pncad.>nasquryumepongu 
J'or tjemplo. un hombrr purde tem•r 
tm1citnria.plPna.dl'5UJf~rtad)SÍntm· 
bar¡:n,poruna .. xplot11rumc11u\.lldapor 
otra~n.onaoporuns1strmaounam

b1tnie.norealilar.no!Jl'~ualaac1ua· 
lidadesalilienad c¡u~ uen!'. 

Otras \t"CL'!> 1•J hombrt mismu~P enc.:i· 
dena.cllrnmbrtbuscasupropiacadtna. 
cnmupurdeserelplat~r.lomaterial .. 
Ja., 11W:sionl$. Nusotros Silbemos que en 
laactua!ida.de5ascadenasdeleurnor 
sonlasdelapublicida.dmall!P1·:1da.51111 
lasdeldultfll.lasdeun5i~lematapi!a· 
ll!.ta.1.asdeun5lstem1qutoprtme1la 
petsona)quequieres11ore~iare1Es· 
~do}·luegohayotratoda\iamá.sfutima, 
Iagr.1.11cadenaeselpea.do. 

¿SI! PUEDE SER U~RE AÚN ESrA.'>00 
.. f:' ATADO Ffs!OOIE.\IE? 

El_hambn!puedetenerunacadenadel 

enrrior.Pt'roenelimenors1•rpt"ñect!I· 
mr.melibre.Porrjemplo.lascartasde 
resi5Uonciadelram~pl'ilt1-s1aniealt
mtnPi~tricb8ooilo,.ffer.aUntnlamls
maprisló11flsesabial!bre. 

Bastaqutyoboarep\t't.l.l•qllt' mf'es 
dadodclenerior:!nwrionnl"n\l'yolore
tha.zo ... n1onre<i~'Ol"'lº}'>'!bn.-l11.•ciulf'· 
•M 

Eso e.~ muy imporiante, pues rn los 
momen11JSdeopre!>IODe~lf'rna.darnns 
rorntaquf'la.~erd4d•·raca.uU1idadnors 
la qu .. \ienf' del rW"rior, sin11. la que ~o 
mL•mu íumh1to, laqu1> d•~PU!"!> yu no sé 
m11.m~arlll. 

l...a¡:ranea.dtlllll'Sela1a\i.•modtlpe· 
rndolll cadrnadd prcado es la m.i.s 
~ande,porqurtuandoJa.~cadena.>\il'· 
Dl'OMIHlCnoryoenelfondllsuylibre, 
porquryoputdoJuiF!IU'e1•oqutmetst.;í 
slrnriolmpul"Stoyyunoluacrpto. 

+ 
¿POR QUI: El PECADO 

ES UN ATA\1SMO? 
ElpetMonosw.aunbitmaparente, 

noaunbien,erdadero;enton~slesso· 
l11aparenteyomeV11}'trasél.peroe11lu· 
gardtqueesebien.aparrotemec.olml" 
deíelkidad,luUnicoquehaC1'esatarme 

~e~::O~d::f:.~%:a:.raa;': 
tedela\'oiuntaddonderadicaelamory 

Por rjemplo, el hombri~ti'awd&n· 

~~~~~,~~x;:t;~~==· 
5exua.lldad,Pflron11111dlc.11pah.'~!1n--
10nceselhombtttipdbidoseflll>¡no 
J11e11cueatra''ICllt1do. .'' .. 

. '1t~~d:t~·nale cado~~;;: 
enelv!Ylr.e!el . • ' .•:••,;/:. 

El gran ll tino69 l\iuI<lidW 

:!~~J 
Eltaacompill 
loexplJc&.MOvt.a 
terio,mlentru'11'1!liol 

bleenll!Cderlo. .~;.t·.¡:¿:~~!:~ 
Losµ¡MU!flSi~ii.WJ'ii .... 

PA5ADODUERl!f\>~-"·!f;, 
· QUE IAJ!.EUtiON~J . :~·'· 
QUEESELOl'IODEL .:. 

, _ . '¿poR ~7 ... _': ..,; •. :: 

~~~~-"!...~ 
.~ a!apo~~;J~;'da iP. 
~-rolofmpcrrtan1.e"vereso(" •. 

-.,-;: tos. ·.· ' •• ·•• . . :. 
:' .. ~ Porfjemplo,IA.'IJUt~·J.a,!1-
(°e. bllat111«111tr&1D01elilflicDJla,Jltlf'Ohar 
·~~ quemd~U110det11D1~:. 

-~ ·· lOS&~~.t~u=ie~~ 
deahlvienalapa!.tbrareUglóo.rell¡iti,' 

ª~~:!':~d;0Dl~~~t'~': 
c~~=~~~~:ta~=·· 
haudtl'dldwloTYopl~.<i;U~~.~. ¡ 

+ ·. :.I•• 
¿Pon oce st n HOMeRE F.i;UBRE 
t-.1:CF5ITA oe fSroS PRE!p1p5, 

laparttdelalnteligl'nciaqwl'Stáorde· nrsdelbomhre,detodossuslímlt~ POR~~~~~.-:-
nadaa laposesi.S~ d•e la "'nlad. mi~o~~~e ~i~:~~'j~~ A PARTIR D~ PEC.ADO.ORICÍNAL?;. 

¿Ct:ALES ~ Rf.L\Oó.°' ~i~!t:~~;eJ1J6~":í·:d~~::Ei el =~o::::ªr=n': 
E. ... illELALlflERTAD ·-- · l'l'inodeOiostJenrqur.btnrfidllflllfno dospor~El~prK-epl.o,arrilríi. 

. \'L\W.\'A~~"1 :~~:l'~ti~~d~~~~::~~ h~:~:~~~~·· 
l~creuque~sah'~<Joe.'iunalllre- aradaporDios. ceptorstuia. .,. .··, · 

raclon.perol11hber11au~.nollem1tOOus Peroelttinodl'Dillli\1lmá.sallide ~erobayotr01:quell.poriljemplo.e1-
losaspt~.~elasal_1·aaon . eso.deserunhombrrdJ!;llo.nopol"l'Sll todiclarlaml!j~rat~=-

Ll i.al1aoun mr ~era. P11r11 ~~r ~al- s61ohPthodell'nr;,run1reallzarióntnd !a.dodcrndel6111d:r ¡lllWI • iadnyo1.en¡::oque1l'n':Cruxloslfünb~· planohumano 5epurdeu•n@r!!lrrlno.· huhlera~d'¡¡o . o ~· 
~~ii~.1~~~~::=.i:~ne~~ :°arT~:~~~:!!)h~r:r:.~~~~ p~:=~iG~} 
to~.S.l.l\a~o. porqur wda\1' h~ogo que quesomostniiUdO!oahamuna\idade ~porelprc.adoor'l~ü.G¡j¡;.1f~".1 
aplkarllll_~bfnad. ·--··-·· -- ·--o· . udnddetrwgref!oos.tll!e~QSha'{ 

'l'la~pbw:ión_cnm't~demllibtrta~ 1~ rnteU¡:eode la ~11}· & aplku al to- dendoennuNtra vldL •. '. ~ ·'!''11 J 
melleualasal~acl~n.lopuedoscr_li· nociml~ntodeDíCl!..rlarriorqueyoTOya . Aqut!lap.al&bra,dtlkuU!r.~.·mp.. 
hrcyno~rporeleanunodelasnh'~on; dara.1Dill5tflnocidotaJc0moEl6Cme monlodeMadludú..P&u)~~, 

~;~~m:~~~~':::::~r~. ~~~~~es~~e~lgl~~hº:.~ :!~:~~~ 
hberadnoesla.tn!alida.ddeJS11rliuma- ... · u.aolrrvdent&do~laraz6n.='\ f 
no,csnm:sar:laalserhumano. -·-· + ·.• ·. · Portjrmplo.Dlletielladrdnel~I 

¿U raoMo60N llLl«N;,. D~¿(:t;:RT~ :~=~·7~ .:·~:· ~d~.~~:~~~ ~-~ 1 
ES,.EQS\RIAPARASE~SAL\'o? .• loslintlte5delalibt!n.addeJhombre ~~~f.fl!Qlid~.f 
Actualmente en le tec;lo(ía y en ills--· vienen de El aiatureldad la libena.d. tespedlmotO!rU'$.?.1111• ' 

m.i5m05documentosdel\'atlca.noll&t1ha 1111estraesb.llbt!rtaddeunaaiaturapor l&d. · .-,,-)l'1.' ¡ 
\istoquelaDegadadtlrelnodeDinsaes· elhechrydenoscrunsrrabsolulll,dno. : .• ~I 
tatlernind1yelamejoria.las11h11Ción unsrrtteado. Urilol.~--··-·-r'. ~..;,-:J..t,- e 
detodasaqu:lJaspequ~.ftaslmpttfecdo- DI~ no puede uear otro dios. Toda Jludoolcr,.._.,_~U., · l!:ri.~:}~1._ 

. ,. =:~i;¡,¡~~ 
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1

-.............. ··-····· ···-·--·· -··· .... ---- ..... ··- ........... ···roiiALBERTO"i!ARRA:~c~·.c¡¡.;, VARRi.\""""""""""·----------------------- ----------------------- -

·."A n".rlrw dsébhorudembas.l'OW'ius. fuela.Pnuche.Yl-utg0,b.ruo-·, -Lanuevafgiesla.noobswite: ¡ : ': 
.t:1.Y"t«..U.J//rle mduosyno•ena.squeCiLID.lnantn jer rue por toda la Guerrero r11n· • duró puco demp.>; en 1601 yatra 

una jornada sin lrPRUL la. mulli· ra.ndn el prndi¡¡io. \' otra romo un.i ruina. se dPCidió. tninnm, 

1 

T, di'tas " lUche!lac.ecompuu.dPsdtlelju· ellacomprobunnquesL \lrula.yvolYf'rlaawn<;uuir • .oó- •• úU dindeSl.llFe11W1doh&stalavie· Y el milagro en-rió y crrdó. Jo que la operación duró ¡IJi . ••• t~e:~~~~~~~ ;~u~:~~~o~d;~s~~ M~!J:!~~:n~~lllpillllJ 
•lgll"lla tomado~ sfl1lllJ Jlidlllgo. Y se mel.e en el .urlo dr ~rPnovósucharola par.i. \·e!4do· lueunilnputUruen:ductadelahls· 

¡ •Sanlli¡){ilito.4SJIVWsdthUt()o limosnl."roo;m•grosy5tiplli:asdf'S- ra..s("porf¡¡n1r.nuUrelacl!rAl"D loria:de.lltisalil'ron.eollfZl.Lu 
1 ria ¡¡anada:r,deciel[us,cojns. tulli· Pl~ue/o"l.ySl'hiznmayursual· trop&.salnwidodelwgv-ntoffo 

1 
·~ lwfpda/ dt pOOm o mcnia>- dos. tuerur;, mudos y drmenll's. ra. nria.. Y pronLl Ue¡iaron los re· ~Ltn:ha.qurprndamaba.nai;n~. 
mio quesehac~nunoronlosqueaqUi UhlU5:"AviPndomrbisto(skyn .. p¡rLlirallt'S.aAg¡mlndehurb1de 

luctn su~ huc•/gas di" hai®re. \' >JCJ en mwul pt"l1gro de mue ni romo Fmpi•r:idorde ~fé.l!CO.~ 

: ~.e · ~~~r:¡;~~~S: ~~;~:~:p~.:;~s~i~r~.~ ~~:::i:~;i:;~~~I~~ Us=~~~=,~1:~~: 
1 ··, •. ·.' \1l~fvl" ·p!"1(3ria: st1túnicaamarillaysui:ubrn-tú· els.wilicio.Yl~.upatitosdeln/- n~u,\lvart'L"elpnijlm11r1an-
l '';-:ii• ".\~iidanMSuJu· nira1erdP.Y.-llTl1lagrn:la.sllbrr- ño.Ylll'illllunciosenlosJl('r!ódl gelico",ftmdciPn15fi6unhospiial 

! ~- ~~l;LJ~-:u~j~~ª~: ~~;-~~~A: 1s:j~d~~!~fíc! CIKY~~~~~ii~;i~:ii~;·¡" r~~~~~:n'!f~!~ 
mina,ll'nu.,porlJ.,\l'l•nidallidaI· pu~lo'idl"tam5d1•cJ.bPl.ll.denr- !~l'Sia. Y lu!'gl1 hll.SLl Jo~ que manlcomiude!a ~ueo.11E!.pañ11.. 
l[fl: la lignma ~a redam4, con nepil o di' cho11ZO. o bi~n dt' len- e~ta Ue\'ara. su nombre. \a no es La historia pul't"ei:iwnto: des· 
lauñ;isdavadasPnl:ispal!lla.~de >,'U.1. d~ r11aju y de burh~. \'los de San llipó!iUJySan AQcio. lo~ de su !legad:ialaNuCl'al:Spalia. 
las ma.nos. l"I tiijo pt'rd/do; la mi- e Jotes: Y [11s globos. Y los Mifh'!. Y ~Jnto~ m~. sino di' San Ju. en 15H. Brrnardt110 ,\/~uez se 
rarla~a.ajena.mueru.qul' lastnst.J.dasd .. tlngaypat;i.\•U,._ rlasTnd,.o.Ylafer:erMlascalles hizo !amo~'? por !111 conducta. 
cu..lgadel~antasuesp..ran¡a.:l'I ""' ?JSanJudJt.i.~ d~aJ nulJl"SI· c3.daZlldecadamrs... . "Gastaba -dice el que fuera tro
din,.rudelannta~elt'mplM-d"· ~ . V P[ SanJud!ta..~ en '.'°'<'.era En lnqlll' hoy se inlaa el tra· nl5tad!!ladudad de ~léxlco,Al-.. 

~:::i!f:;~/i~~~~:;r~~ =~~·el s~ ~~:~i:m~~ ::~~~~~~~l~~e~~:~ -:~~ 1:: :;~~t;0·%::·d~= 
menlt el panparaelotrodfa.... dera1elSanJudit.astnprictituo dia. bacía el poniente, la dudad 1guern. ~ose dabas!ooa.I oda· 

· · yaJpwtiemporonlagPntem.i.s 
d~gradadaylkPnciosadeMéld· 
cn.Seemidcientt>doslus\id11Sy 
penlidelpudordrlavrrgüelll3.". 

Peroundfallr¡:á)acátttl. Yla. 
huida a P!'ni. Y el mil:ignM am
peutlmiento. El Sl.b:i.nU se \'ll!lici • ·'" 

"SJ.ll!o. Cuidd J~prtNI';, atendió en": 
·rmnos: pidiólinuNul porlnspo-
1hre>, y í~t"nll' fw!un .olbWI 

m&;enlaedifkacihodesuhospil.\/. 
l1nañodrspu~sdesumume, 

elPapaSL\to\.'insticuytl.conJns 
'51.'guldoreo; del reíormado Aln· 

reLlaordenhcxpftJ.larladelos 
llenmm~delaCuidad.quelue
gnselesllamrihlpcfülos. 

·• Yel bll5pftal surriliLl rapiña 
df'/gob!tmndP:\ntoninLlpi>tde 
Sant:i:\nn:i:yenl 1Ni.cuandoLl 
Jm'!l.~ilin non~americana. fue 
hospiUIJmilit:ir,ytrKa~osdl!';-
pu.:S. hnspilaJ municipal; /oPJ:Q, 
deJM50a5J.1'!iCUtl&dP.mNhti· 
1111. .• ~~aimrn~maniCflm!n. 
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Ahf, ruent.1 don Manutl fUn:· 
rat:&mbMtnsu".\ltidr.oPinto
resro. Art&tko y Moltllmenur. 

'UegOahaber,amediadosdelsl· 
gloXJ:'(.misdP2:001ocos.cu)-a · 

!an!:i~':iuf~edi:'!~. 
. ~· ·..1 • .. • • \ . dlcemils:"U&bíaenrcrmosdelo--, 

\

. YS4nJudasTadeu,dsamod11 figw'ILSdclalimconlmin,ideiles de MCKiro-Ttnochtitlan. AhUue cura ambiciosas que se cnlan 
lospobres.clSanJudita.sdelmmil. parapegarealabicidlta.-;', dondcc\tf!rrorlepu!.011.lasalos Dios.rtyes.papas.rrnpt"radores. 

~~;=:;::;:::ie! ~='d:i1~;w'1a7:: 9!"';~~~1~~~/!Z~t =i~~~~º;!r::: 
ronsuehr.ydAlwdela qt111UDdlA Aaciorcabrl!I suspuutas&fatl· lo. npoyandolapun1.11de ~ulanu. Dfan un animal dentto". 
fuera la Iglesia de San Hipóbto y lO. lutgo de los amgblmlftlos entre losu.d&.\'tti?S de indios que D~ukdd actodl!\'Oto de lm· 
San Atatio.sc llena de ancg\os obispos )'f\ gohillltlo qutdieron Dotaban,nda¡¡u&.Pue~blm,eo plonr el rnU:i,;ro deSanJud11ll.'> . 

..:.Jlorales:ysoumilcsla.s\-cladoras lia .a Ja. luc:ha armad&~ reeutn!odtaquPlla huida dela a/gum15defoslidesquel'atlrada 
queUwnm&Dsus!.ip1mu. l'dpa· comoretilluciclncristera. una pe. historia roooce romo "La mx:he día 28 al que fuera remplo de S.W 

~re!tr3~!~~~5;; d:!~:o:'dr::nd:1~rtz!'!r~~~ :~~;~~~~~:~~ª~fu:~í: ~!r~h~~º~ru~uedo~d~~~~! 
tlsanlO.ylallinosnase~ df'l llldo derecho dl'l templo. se M~t;..mirtirtslosqul'huian cl ho~pit.al de locos. 11 t"StUchar, 
grandesajudemadera. Yla.ima· &hun"fallntl'lalndJfeTl'DCladelos con su bolin de rapiña?J. en hu- ronman!l.asudada.boleto•dulro
neo deSanJudiiasrnllu-ems. Pn fil'lt'Squl'lbana.hfcadaaiioare· nordeSanAcado. Dl.'S.freJll{'auncafédeolf.a,ylln 
posttrs. en estaiuas, rn ffiampas. noru su comprvmho maDimo- ror dl'(l"elv de Carlos\', rey dt ¡:rito in\-endble qui' l'xfge: "crim
en cuadritm. se wnd1! dentro del nJ~: "¿Acepta u~tl'd pnr espo- España ~ emperador de Alema· pre le una.~~ a la señilO-" 
templo. l" el paño de los milagros sa. .. !". y el anillo de alorín f'D· nla. en ~ slti11 se l'dilicó una A wtes. también. se lmponr 
dl' latón, plata}" oro, SI' hace~ traba. íutlil'O. en el df'do de la Iglesia, cuyo objeto era "hacer •·er!M librosqu11 loda\faqued1tn 
quel'ioanterla¡;ra.dl'Cimienta:hay reposa... cfinmem11rarión de lil'!inlmasde O mirar pasar la \ida entn' pres· 

~~;e~~!.d~e:1:. eu::;:,"b~~:d~coiuvl'oiir:e~~ ~!º:u~~~~1~~rs~~: :¡~:~~=~~'d~~1:A::a~ 
cabez.asquesanarun.)·haycanas pa. y r11twidos golpes de pecho. deodadtff'(las:l'l 13 de ag~\O bl~ade los Barril)<; que ttpaneo 
que e~pUcan Wgo aimo fue que unamujerdPlanache·"m~de C'$ d dia dt San ll!póUt11 !"San volanll'Sybotean.deM!eunah111· 
íut;"f'a'núyanohahia.iluslooes la. ta.lle. qut buscandonst:an· J\cackl,yeJ lJdeagosl.clde1521 cadeljardindeSanFemando ... 
n/g;uia.~denada ... • · ño·,homenajPahalatanciÓ!!J,~ ·cayó fa Ultima rts1S1~nda de /11 • ~ Loqutnoseroalt'tidirrrtint' 

La ~rrgrinatión de pobres fijo rn el santlw. \' llUL' ~de ro·. ciudad a.n~ca. se dPCidió que el 1U1tn dt rn- al 1on10. Porqu.~ 
empltz.a a las 6 de Ja mañana y dillos, da\Ó 5U pleguia: ",\o me templo estU\il'radedl'-ldoaam- .:sab.'iut~?.Sa11J"dUas1rmo-
tennlna.alas lOdela nocbc.Die- dcs.amPILl'tS.sefior".)'~~11 bos

0
11&nlos. )a.11rno)Cdn.dlan.es1nnble..· · ·~:r:~·: ..:....~.:...."~<.·: . 
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11.1 dejan' ar ver. ~ei:·eJb. i~ .¡;·~ 
ptwitoseriaucrlflc.ada.t'rontolesaca· 
rw1elcoru6ad1positaDdoloenelcu.w· 
alc:&llldeHU1U1klpocbtlienloaluidelT~ 
oCllll. Y·1Ucalla&peoderiadelamano 
derechld.I ucetdotede esta diosa. que 
ballarlaconellasi¡Wmdoalgranfesie
jD: 
'Elpuobloputid ............. i. 
ciiremonladelafiesladelcWclmoVptl· 
mo IDl!S uam.do tilltl. &ia ruc... en M~ 
xic&TenocbtitlalL. 

Estesuceso'9nlaluprc.a.dallloenla 
ttrcerasemanadelmesque ahoraconc.
cemos como didemlm. Esta 6esla es la 
que se asocia con la ICtUIJ celebración 
de\12ded1aembrealaVttgendeGua· 
dalupe;donde,elaatijUOfestejo,wmo 
Uldu tu ano,uu pr&cnas rellgiOS&S de 

... •c1111 .. t.,.¡.p11.:rr ..... cro1 uiw \lf~cu 
monna sin el alño Jesús en sus brazos. 
EStlWRmsecolocóenunalglesiaque 
e1 prop1o eones mam1c1 toalUUir' para 
esiefin.eo 1520.As1•5eempa6aco
nocercomoGuldalupe-Tcm&Dtzin. 

A las lmigenes de la V1rrm de Gua· 
dalupede<:Kemseleazrtbailsermuy 
mllagnu 1 auxiliaren lu lldel, IUUTU 
ypeleu,. En.una\'frpomortnacarpn· 
doalnlfloJslilenJUSbrazcil.paradaso
ln una luna detenida por un ángel Es· 

:=ue=fd::::~dei 
nuevuconlillentedescubienoporCristó
b&I Colón. Y Cortis. nannl de la región 
Guad&lllp&llLaldiri¡irlaexpedldóna 
esiecoU11Dente,U"ljocom.l¡ounavir¡en 
de Guadalupe. 

~msupuc;w.carw, 

testamen10Syrelacionesbt
chupor,eniedeuetiempo 
ydelmil&grod.im111to, 

Pno lo cwiOIO del úunw 
esque&alesda&alnoaisten, 
por tamo, 110 pueden ., co
m>bondm. 

~ele~xv:;~:i= 
"Mara1'111&.Amenean&yúm· 
Junto de Raras Maravillu 
Oblenadas coa la Dtrecdón 
de l&s Reglas del Arte de la 
PiDturaenlaProdl,;iosalma· 
pn de Nueara Set.ora de 
Guad&lupedeMWco",dlce 
quelonoi.abledelaplrm1r1. 
lde la Guadalupanal es que 

:!~i:~el~=n~· 
bes,altemple;elmama.ala 
aguada.yelcamposobreelque 
terminan los rayos. al pwel; 
que no ua concebible quema· 
oo humana pudlera lllber rea· 
liu.dotalobradeane. 

Ybueno.como\odapinturL 
esi.almagensefuedeteriora.odo)· 
para 1895 tuYO que ser cambiada a 
escondidas. 

EleowgofüebechoalDu.nn'slmo 
St'rlorAba.ddonFlorennnoPlancane. 
l'asffue.Sóloquehuboun~ueño 
detallilO, a la nueva unagen de la vil"· 
geoleíaltabalac:oronaqueanteslle· 
vaba..Seacusóalpadredeh.Mnelab<>-

. =~~lu=\O~~ÍÜ~~~:tl~ 
dldcmhre de 18'15 el padre Plancane da 
5USdW&radonesalrespcao. 

Veamos a.demás otr0 suceso: Campa· 
randounafotografu.delbellorostrode 
la Vir«en de Guadalupe tomada por Ma· 
nue1Ramosen19ZJ,odecualqulerade 
esa época. con Ulll actual Caramen· 
tepodemosapreciarlosre\Oq\lesqueen 
el prHCn1e111uestnel rostro. ¿PorQUé 
babrisldoesto~. ¿porquésees&abade--
1enorando? Lodenoesquealrostr0ac· 
tualenlu¡t:ardebacerleuníavor,lo·con 
perdón de la palabra· dttgradaron 
¿Quitnes fueron los a11111res de esto? 
¡Quienttlleoensucus1odi11.! 

ApropósilOde](l!;4QOañosdelassu· 
puts11Sapariaonesdel1Guadalupana. 
enl931e\tus10ri11.dorjesuiLBMari11Cut· 
vaspubUcó,porencarxodelamadrr 
iglesia. un libro tnuiado • Album Hl!ilóri· 
coGuadalupano" donde pretendió pro-
bar las apariciones de la W¡¡eo. Sin em· 
bar¡u.susaponessondudOSO!!)'poroua 
parte.dedistinwíeeha.~delassupues· 
tas:1530.15ll.1535,l555yl556. 

EncrelasaponacionesdelseñorCu~ 
vasestAelnombradu"r.;icanmopohu.", 
unarelacionescn11ennihualldondese 
narraamueradenovelalasaparicio· 
nesdelawgen.~y~descriM 
el manto. Esta reladon se 11nbure al s.a· 
crrdoLeAllUJnioVe.len:moll51b·lb051. 
Sinembar¡t:o.e.lpmosmilaptJSnarre.dos 
sucedierondespuC!ide160.iyunaper• 
r.onaquemurlóeneseaño.nopudnha· 
berlnse<ocrilo. 

Entreotrascosas.enrsWdl'!>Cnpción 
SI' dlct" que las apar1rion~~ 1uvirrnn lu· 
¡¡:arell2dt•dml'mbrr~·qurJuanlJ1<'1!:º 
lura\rral fr11~ luun1frZurnarruea , .... 

ro ·me permllO lrlllSCribir un fragmento 
del llbro "El Mno Gua.de.lup11.110·. de 
Eduanlode!RiolRlusl··AlarribaraM'"
xico la segunda audiencia labril di' 
1531),so presidente Ranurcz de Fuenll'· 
e.l trajo de Madrid una cana del r"y pa· 
raZumirragalconreclta.ZSdl'enerodr 
15311pldiéndoledtjaratodoysepresen· 
wainml'diawnentealacone,puesl'I 
oidorDelgadillol¡;¡hahíadenunc1adoen 
EspaJ\e.con una acusación de 34 car~o~ 
ameclConsejode!ndias ... Esdrsupo· 
nersequeZumirra¡t:apartlOdeMé~toa 
mrdiadosdf' lSll,yaqurselesitliaa 
pnncipiosdel5l2en~\iULenplcno 
careoetmOelj111.dlllo ... Yses.a.bedefijo 
wnblénqueel27deabrildel5ll2.u· 
mtrragaestahl.aUnenEspa.ña.puesesP 
dla.erasulemnemenlecons.apadoobL\· 
podelacapWamavordr\ronventudl' 
SanFranctse0dl'VaiJ1dolid. Hr¡rresandu 
1Mt\x.iw.enjuni11del53·r.¿l:.monres? 

Ademi§.aldescribirel"Nicanmopo
hua"laima¡¡endel1Vir¡(Pnd~Guadalu· 
ped1cequeS{lbresuca.bt'zallev11.onac11-
ron11.y.comoyamenciunC.nursm1.ar· 
iualwgcndtCiuadalupe,·rneradaenla 
Hasíliu..nolalienl'desde189!i. 

E!lemae.<;inal[lltable,qur.pormotivos 
d1•uempoyespaannnbebri?ha.,tal&UI· 
U11111(UULSinembarJ:o.qu~rracnnúnu;i.r 
'l"Ílabndu al¡?lln!l!i datll'> .... 1brr lt..-. cruhó1· 
!""llll"•1llnn111nlfü•n1<1ru11 l.,1111,•~~·111h· 

la \rirgm de Guadalupe se han hecho. 
Ahl están los estudios de Calla¡t:an y, 

SmlthpubllcadO!ien"LaTUmadeJuan 
Diego.¿TtcrucaoMllagro?".dondcdes· 
criben como pintura las panes de Ja Ulll• 
~n.exceptuandoelnw1.1.oazul,l11.Un1. 
carosa,lasmanos~elrostr11,0s10Ssoo. 
inexplicables por los autores. • 

Se ha encontradu, también. un buslO 1 
hwnanoene\ojoilqwerdodela\irgen. 1 
atribuidoaJuanDie¡t:u.Sinemharico.e1 1 
mtroparecem.ásb1enespañolquc10df·

1 gena. 
1 Ouosestudiossobreeloju.amplian· 

dolaima]l1!nqueenfl~reileja.hanen· 
contr11.domi.s.personas.TalesS<1nlosdel" 
doclor Jost> ~ti' Tonsm1ru1 en ·Los OJOS 
delaV1rt:endl'Gu11.dal11pt'".IJ11eajwcio 
prop1onosundcltOOud.iJdtDp11esJu 
1mi¡?enesampUadaspuedenparecer\·a· 
na.~cnsas 

Ho~:sinem.bar~.>·fueradelosestu· 
d1os~·drlosar¡tutnr.n1111oenpruyenoon· 
U"adel11"mil11.~0!i1"1ma~tndenuestra· 
santismia V1r¡¡:end1•C.uadalupe.losme• · 
JJta.n11s,mií~queprt"U1"11punuspor1o<io• 
aqurlluqueStt'\Cundt•a.lrrdedurdeella.,. 
nosd!'dlcamtD mll!> a UllUClll"lay a ~ene·: 
rula¿l'orquC'' 

Rnpul"SLll.5. tambi~n ha~ muthas.-

\ ..J111h:1 rl•· l;o 1.11.ut . .lni•~n~•@i' 



ALCANT ARA, Luis E. ~- "Altares a la guadalupana. Remedios celestiales en la 
tierra". Objetivo. México: diciembre de 1993. Año XVIII, No. 728. p. 6. 
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-Altares a la Guadalupana-

Remedios celestiales 
eQ la tierra . 
Escobe en m.no. dolla Eufroalna aa persigna davotanwnte fren1o a Is pequefla 
tnlgen de .. ,..,,_ del T6Pfl)'ac. Dospuds de fs/lll'N el voslldo y rociar lo 
banqueta oon agt.9. oom/fHIZlt a reslr9QM las beldoslls con doclsldn. "Eslo antes 
ptnda t6J mullKtlr -dlotl OOl'lllencits-, a mi pared 111 •QOr11llM!n los chamacos 
pttn }tlf19''""11rdn. Todo e/ &anto dla estaban gof)eanda el mllD, oon dec)1e que }'11,,.,,,.._ de rancas ~qua lenfa". Con .la voz ontrecottada por.111 faena,·· 
d.tnkiutm QCllll oonWnun •perlarle 19 trente. coouim.: 'Entonen .l8a vec/ns.9 ~ 
~~en M «11-*de la Vec.h1ad una Vi'penc#ll dtl Guadaq:>e para. 
que ba ~ M aplacamn fY santo rum«llol, flHI.,. c6mo s)lpllcsrlo, uria · 
IMl*ll m ~-• ontan y da qus los~ rmp«amn m patrld9s".·· 
AllOfll - ,,.,,,.,.. ~ que folman los calles de FrtltJl'IO y Cadlo, en 111, 
cobnAI S..__,., lut» d/1Me1tre. A un costado del porldn ee encwntra el abr.. 
VMi»~cblldoblt~n•tmagen. Dontro, lllcalfadetnllCBnlM8'do: 
l'llCutiierM por l#1 ct1atal y oJ l«ho es do .llm.ha. Flores, O?mO las qua ahora . 
C1D1bm 11 ...,,,,. cr.tildoMm«ta, nutxlll ls/IJ!n alredador do la Vll¡¡'en, mucho 
menee .mt"a 'f#. ~ 12 de dlclerrtxo, su fiesta nadonai eetd col por arrbar. 

Para infundir respeto 

Son di· noo1aencolonlaaenteras,cornoesel número2delacaleFray 
veraoe caso do la Arldtl.Jac, antes santa·Ju. • Bartolomé de las casas, 
loe moti· 118, on la que una vez m'8 la crnatM· . &tllo en el que se local· 
voa por ded y devocl6n poi' la 881\ora deJ za, qulfd, el altar eano¡o.. 
k>aquela Tepoyac, y la urgente nacosidad do rom4santlguodalcdo9. 
~de resolver probl&maa de /ndola urbano, Ahl, fl:?dt~ ,de .n.umo-., 
Guadalu- se haco paton1e en viviendas donde rosos comen:"loa ambu· 
pe, pairo• hay un dio G11lriclamenlo rosorvado lanloa, música que asco.-
na de. para ella. En el ángulo lormadO por las pa do t>oclnas, 1rállco 
Méiclco, ce.nos de U:tgo Masky Lago Tmsimono, cilodino e lnlinldad do 
ea colo• destaca otro pequerlo monumento. paseantee, se venera un 
cada en Construido a manera do pequel\a ca• J hollZO fochado on el ano 
laa callm pgta do comento, au origen no h1e de 1885, obm dol plnl« 
de nuca- dbtlnto a k>s anlerlores. i..o pusimos J. Tovar. E>:pllca la se-

. tra metr6- para ver el do osa fol'ma bs vecinos nora Guadalupe Sán·. 
.. __ ..,.,, PQll. En de¡aban de tirar dMpanlcloe y bolsos : chez. moradora del lJgar: 

• . • · 'prlmerlú· malollenloo,porquela · ·.~ 
QM, pam hdlmonla:r b ononno dovo-- · mom verdad, la cosa 
clón que la nayorlo dlll k>A mmdcanoa '· yanosepodlaa11JM- "Cuando e)(J>loló el 
la profeun,:desde llMtgO, j:>ero tam-· lar más" reve1a·una movtmlonklcrish:ro,oo,. 
blén suelen lbk:aria en allorea como de bs veclnn9 ql.1111 se la época del presklen-
lnl especie de 11frrtiolo clvlco para encnrgóde promover teCalkls,elcumdn:>fue 
~ el onlen y el buen ~ft· In obra y que ademia debidamente clbler1o · 
mlOflto enlre loe moradoras del lugar o11ondo el pttea\o de para qoo no lo doolru• 
que ao 1rat11, En la callo de Sabino pe~ ut:kado va• yeran, como 11UCedló 
caal eaquWl con Naran)o, lal"Tt>lón en rlos metros aOOlanle. con muchas 011011 
111 Santa Mllrla, mzy COfC8 de la vla Un moUvo diferente lo cosas relaclonadas 
dol lr.n, un modeeto allar cate¡ero se m;ione ol aenor R~lllo con M ctJllO, y vMlo 
lnetal6 por c:ataaa lllmllllree. En la Sánchez, hebltanla de 1 usted, ulló Intacto•: 
entradadelnlpopublaveclndad,loa la Unidad el Rosario, poro loa hechos 
moradores decidieron lnlltalarkl como qiJen también colocó 60fProndentoa rotnclo-
teatmonlo del fsvot' que Je prt>dlgan o una Imagen p6doS8 nado• con la Virgen 
MI morenla, pi::INndole además do a la entrada do au . no ll!mllnan ahf ya qoo 
irenera nu¡ atllfia qa la gente do condominio "porque algunoe jóv&nee, después da los alsrooa do 1985, ésla 
los ~ya no tira bearra ahl: de no muy buenoe an1eceden1es, Be obra no presentó dal'IO alguno o, 
"Cdocamo9 8' dal' -artm. uno de reunlan ahf para lngork" bebidas aleo- lnch.»0, a peGar dol robo con1lnuo do 
olee- donde amonloniban la basum hóllca9 y ectw rele)o. Gracias a Dloa, • lmdgenO!I que so prooonla en asta · 
paf9."ef el da uta bmm lee-dabfl. desdo que len!H008 a la Vlrgonc:llo, zona, a In Virgen del "nümero 2 no hay 
vergOan.za, por k>rttnl han ~ fKtO!!I mucliaehoa se fueron con su quien le fallo ol respeto•. En efecto,· 

~~~~~~·al'losya ~::~~ra~~ta\Mldo la mis· • !:'~~=~~~~~~~ 
A.si CDIT'IO ta)l lllPMb Billledoe en llM . ma tradición os el barrio do Topllo, e eM, ·oonttbuylltdo a fomenlar lo 
lltoa mslnlpollem ~ ~n vlv8i . ercllllvado on la cdonla Morelos. Un annonla quo se nec•lla para vivir on 
dk:ta lfldddn, i6el:a tantiWn • mani- darfllmo ~ lo tenerros en el eorrunldad. · 

.: :.:~:. ·' 
1!~~·~~.\ 

'·i:~', .. ·./ 
Ea ovldonlo quo . ~ · prollJornclón do 
allarns en ostna colonta.s, patentlza la 
lo del me:dc:onó hacia la Virgen More
na, pues además de velar por aus 
almas, contribuyo do manare por 
demás lnterosanto a r090lver alg\lnos 
problemas urbar109 que les alectan 
ncd on la Uerra: gracias a la 
Guodalupana muchos vecinos ae han 
educado y ahora llmn la ~ura en eu 
lugaf, gracias a la Reina Coloatlal Be 
pa.nd~las dejan do acecharon algunos 
puntos claves de las colonia&, y gra
clal a la Palrore. de MéKlcO axlele una 
unidad voclnal cuya m1b:lma 
manHesladón Be realiza cada 12 do 
dicla!J"bre en lomo a osloa alaros 
calkl:~l'09. 

' Textos: 
Lul• Eduardo Al~nlaral 

.• • GuMtalupo CnrrJ 
Rocb Culro 

Foloa: .,. ......... 
8 ~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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FUENTES, Carlos. "La cultura mexicana. Irremediable. Diálogo del arte popular y 
contemporáneo de México''. Reforma. Sección Cultura. México: 3 de enero de 
1994. p. 1-D. 
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APPENDINI, Guadalupe. "Libro de retablos populares de Fernando Juárez Frías". 
Excélsior. Sección 8. México: 4 de mayo de 1993. pp. 1-8. 10-8. 

Libro de ·,Retablos Populares, 
·de Fernando Juárez Frías 

OUADAWPIAl'l'INDtNI .· 

En la ciudad de Ne> 
chlstün, Z.catecu, pre
sen16 su libro Femando 
JuArez Frfu "Retablo9 
Populares ~carot". 

~~~~::~ :~t:· 
prologado por Guillenno 
T~rydeTere:sa, · 

La publJcaciOn rep~ 
duce 180 retablo,;, plntu
ru de temas rellgl0509 
de gran valor ptútlco, 
recogidas por JuArez 

~'!;~:,:do ;;1 
prO!dma Inauguración, 
de lmpec.ble ttpop11.Ra 
mexlca1-. Este volu
men se publicó 11usplclll· 

~po=:~.~=-

HEMEROGRAFIA. : 1 :::¡ ~·j 1 =t : j 237 



:i: 
m 
:::: 
m 

" o 
o 
" > 
:!! 
> 

•• 
~ 
00 

, ... : ,. 
10.B~ ~~,.deMa,oo.1993 ·• · . ·" ·-;.: ; .. · _. :. ·;, .'·. • . <, : .. :··t ~ ~ ~-.i·.~~/.~j ··:· .: .. - ·_; t:; . . -. ·· _· . ... : 

Libro de Retablos Pophlares, de Fernando Juárez Frías 
-. •• __ Elmattt1alleaiogr.lflco 

dordtZaarecu,~ est.6a~lkimmspar. 
doGPmrv~Es-dolln:Crmos.Vlll'fl'!'Sy 
¡r.w!¡yp.-Car'.otSllm $anluiCongruK>mO 
Hf'ló. Ju.lmFliu,al~de 

r. ·- ·-· -¡;¡ ( 
'1 ~ . A' 
~ .. ,·-:t -~:~ / 
···~-~~ f-' _; ~<V 
~\ ':~· 
;?1 . ~:; 
?/ \~'.'"'. .:..t \-.,, ; :..;;¡ \:"_:_· - ...... 

cada Dustniddn, ualm lllllllvfllma ~del dalilVlr¡mdeSu!i.-a r~\:~·· 
las !igun,I rehposu y templo Mli)llr. · Hemiii delosLap.«ieloi;x:ldm. ¡;.:-~·1_ 
aquellu ~que Coni!:sinflll'lnl&itmprrll· tedeMmco. :_.;_..;.. 
t.1(Dmplib4. dorCuklsVip,;ealOI "t.arellgrosldadrdrov-· ... ~ 

Fenanc1l Jllolru Frias gtandesldolosquesea&> o&!~~ -·. 
pmenecea~n.r.iesdr- r.ib;mmdkiprlasoí~ una lm¡:munc:q ¡ank1P ~ 

~~~=r: ~;:; ~~ ~l~Úl~i:=~ ~ 
Ump.u;¡ de b ~Una. llast:1p1UlsÓ!lndiekMie- Dea1111enu. ol!Cl&les, Jos 
Antlai.ano d6de sus .V.OS n1an <-l y l'US' m ellu mablaspopula~detsl¡la 
mo:m. 111. ~~pin. sf una~ de NlleSU'I Se- pas3dotx;=san,alólmy 
las~mút1n.1.lu MrayC11nl$SIU1111So. mUIIllllllldeeu&tio.tl 
demr¡ora'.ldadp;1ro1111e- MAi aimobdanc 11 cm- fervor popular irlkpm- • 
gnir 1111 ~ must0 c¡ws'" opmlllill del 1em- dlmre • .aÚZI blmxo, ptro 
que11befpensiho;.lir,y tano,laNumEspallasc )'lmellcano.Sl!tr.1t1de 
asfl1~mmedlodelasCllClle!llnrtptnlda)111lOima~1nlst1e11qur 
HnOoanesdclane.J\15rn sólo por di~ poUD- lleni:JUSraicesenlaspm. 
Frlu ts por hoy el rnAs C1S o !romrr.1$ ttandm .. tur.u y grabados cokxua· 
1ve:adocot10Cedordd~ Q1,J1110tambttnporPftl. IM: • .:"!f'Oqueallntaiird. 
libio rtlig!olo que e:risle \'l!l(":.:IS edtS:ástJcu. A.si siglo XIX"' 1¡us!tl •los 
mdpús. podemos ·~r1c:1r una nuevos p.:uimettos de b 

Die-e m el pnilogo dd b· f;t'Of:n!ia e:>piOIU.11 de MI- soa«.ad lm'DCIN y se 
bro NRe~b:"" Pop.:lares :croque~~~•I 1dttu01las~p111ro. 

~=~;:'~is~~'~ :"m~,:1~1=~· ~~,;i= ,. .~~rs...lriMm 
m.i~roGuilknr.oTovu 1tmplcs.comoporllsdl· me11teníltblyscvohiil dellempo1trll.pruyt'Cta· "LalCl!Cilladebsreta· bbistoria1l'tÍSUcldeMl
ydetrresa· ve1"SJ.Sdt\'!X1Dne!dec:ada abterummte~ •. Pa• dudesdtblglesiahlcm blospDpiLue:snorestae:i:· Dco.N • 

NCooLalk-pdallcl<lst5-- rrgtón.Awiadoalgu4dalu- 1roros ttlig¡osos r.:iCJOm. d ail!o pjhljco. pero.ar_prrsivldad anfstla. 1 sus . En b burod:icci6n Ftr~ 
pah¡~ i Mélica. apue- pl!llSlllO generallZ.;ido, !°' le! Y lociiles m:onimm desam:&lle d siglo de m. cooipas¡a1Des.. Por el aio- na!W Juirn Fria dice:, 
C'ellenl!l.etrolemtono demo.:Jdlstmg.dracMx:a· m~ln6nl!nar.rctle-.~yeonsabdli· uarlo,ll~llami- "Elldhbro1111m11..-
11!1agmes y Í'K'.uaJ que OXJe laalts como las jos mullicoloTesdedevo- dOr!Dldm:ll•~IV!efQQ giosa pop.ilar ~ proyectat-imagmre. 
coolorman i. lctnJ8alfll mi6das al Silnttt :'f¡flo de r:i6n. lrrtpmllmten!o Y aporuoaie:s panicu1ms un balu:lne de nuestro~ lnllpectJ~ de UD lllOM-N 

rd.igiUlol.blmx::iyOOYI). Alach.1 en Z.:.c:11eeas. o oraot.n.Estasim.&gmesse blelo.popularhacbel saOOanlsUcuque.~ miento prctOnco JqlUbr 
luspa:u. AJ cbrnbir la l.u pmgnn.1oaies lll- caiodln'j\-metabanlb-- cultOmstJWCICNI. llllllhmral&sdlt"UllSllD- quese~6mlllialbon!!. 
--------·· --- .• --· dasyrealldadc!deand- dela~yde-. 

pmllempos.LtslJlpie- C1y6CC1111a&50Mdlldela. 
ias que tmfo:mu lu R~demQ. '-. 
colttdó11. de Fm:edcl • . ':'El o:ialmal lh1$U"l!hfo. 

. Ju!rn:Friuy11immua. que COll!lme lo ClllStltUJ'l'. 
ble labor de i:M:stipdof la~dtpumns~.· 
queabonJepre5ellta.lf'I• llll!alip:ll'dlllUlraJM"4 

· "aua1"1¡:u,ocm/utl!Odel 1 Jeo>Zlcmano, llsfax!ICI' 
· GoblemaddENdDdeZ..:. litogrl~yunconjllZlt1>dlo. 

::u..:~~~·:..~,~: 
airoos1 lan!lgiosidad "Prooedemesensil!llf.. 
pop:il.lrydlsftut1rdeum yorfl de los estados~; 
¡.ruc:ulu o:prt5ldo al' ant11> de"la Repiblb,. 
thl!Ql.qt¡o~prilrlpllrnenledeZaate:-. 
•bNptamenleallllldarda!.eslOl~!Uertnt 
¡nscmie 51g1o. • · mcmtrldol ongmalmeme 

"Ell d varlldcl pillCll"I-< mhopl'!lhumlldesdepo. 
o:iadelllll!Strtlpatnmonio bWtisrDnCherlua¡:.r-. 
c:ulturaI.lostttabbpo..t1dlssdcml!-~ 
p.ilue$ del s!¡lo pasado ~-~rm. 
<D!StllllymllllflldU'llD- "Nuatto prvp6sltl>, al· 
plrtlllthlmo de mtlt11I .baberiOI resatlldtl del Of.' 
Identidad. t1rnbl&i clMna Vid!>. es kpra tu gmm.. 
ielplll'lml.ennldl.Jtt- a:nestutu:uywnbi&;s'.: 
~11111U2etM11e.lupraentesd1es!i:iQilo. 
limoaiodeUD11delclle1p(. de1111Clplruloenlilhiuo-' 
na m.Q 111tettS1111es de naanlrnadeM~."..,. 

·- . 



"Miles de personas entonaron las mañanitas a la virgen de Guadalupe". Novedades. 
México: 12 de diciembre de 1992. p. A-8 
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·•·cristo, esencia y trascendencia. Nuevo libro de Xavier Escalada". Excélsior. 
Sección B. México: 25 de noviembre de 1992. pp. 1-B, 8-B. 

-----· ------·- - ·-·----

Cristo, Esencia y.Trascendencia, 
Nuevo Librode Xavier Escalada 
* Apt•doda Col•cc16n Para 9ibllóñlo1 

1t Cálido Plenitud <M la . ~.konidad 

* ln1plroción d. MHonot An&Nn:ioi 

8-B pcE!LSICJR. Miircdn25.i.~•1wi 

En la& salones del Centro Corpora1lvo que dirige las 
empresu de Albeno B41Ueres, se hlro la presentación 
del libro del padn! Xavier Escalada "Crtsto, Esencia y 
Trucendencta". 

Es obn. del Jesiula que, a1 ftnnl ~~ .!'!~ .. '!:! 

Cnsto,· Eséncia y Trascendencia, 
-··-- bMlá pstO que la naclOO nidu pqulsl1eces lalml· 

qiilae klll9Mipdllm1&11 paniee caiverúnll! ea un nu.•llktllxlil1111al..mae11· 
~ Ylme • maro- tnacatabl.t Mu- dll fW. ,pl.l dll amar ~· 
........ c:okcr;l6a de arte' ¡ranumt!Ucu. Y~el rnm~ydemanlle:narteen 
que .,. ...._ muy lP"'" tnis nc6ndlto templo del, joyas de arte popular, que 
ci..daporlolbibhóh.1<11,ya ~lto 1na1¡ruf1c:an1e - ~a ¡¡uei¡;U'll Mt
que.$1.1 ea.lidJd y prftft!UI· puedeofnoc:erelhll1ago'ri- 1dco, Jef'f!rlO e lnrponder1· 
c)olia esd a 1.1 aJtunr. de klll ..i de una e1m.i\able ble. 
buenolUbratdel~ "obr'lcJearte'',quenfleja QWen las plla.~ con-

Ea un libro 90bn! Crtsto, 1a ln:lpltadtin mlstlca .dd caitBd&mente ea este 11· 
en 1.1 bdlll!D. anlRJc:e can •~ .oo.i1rno que la bro, pdnl obtener c:1 ~ 
que:Mbk:oloh.a~espte- plum6. · · nulnoabordeNh1coyel 
anda. La d1lda plenltud del JWdoeuc1oquecansttruye 

~~=: :':O::~eo:i'f1: ~m1:k:hl;:~ 
•bundaD Wllo coma el plel\a;yenan:adua:sr\h.- hombns". • 
•fecto que lu lnsptra. A tlccil a vocei y aln elabo- NoeuNMtrw.fecomoun 
otrw penm.1Jes • les 
plntao-=ulpecon~· 
rw.cl6n.. AJ-U, •demls. 

pcrao90 ~ de vM1a 
lllem&. &1no llll esfuerm de 
fidelidad al DlmCinlco,d~ 
.-:handotanlmldolosfi· 
cllt11quelcssupl&ntan,pu
rtnando a... propta ldcntl· 
dad. ltn dramaUJar, pero 
l•mllltnlllnconlll!'lflportmr 
con Lu lonnu ~osu 
delmodemo•lell.rnO. 

EJine:Dc&no•ulinUcoy 
no~jmdol\e5Uadml
rw.blr le en tantu dka4u 
dell.r.,..dollllc.lsmoyhastm 
pel'Jl!CUci6n,prdaen11,1 
alma redlndll• W\a lNl
mOYlble pl1o~ hacia 

::~-tll.:== 
Mhlco. destaca Lll lcano
grarllldeCnuoconLllau
~_tnsptrmc:lóa y 

Nl,levo Libro de Xavier Escalada 
Crtsto,11.1mejorblellhechor que U1111 refermc\a resCl
y contldence. Ama tamblin ,moru.a.1 de la prmlJKción 
• Marit., en su GUlldalupe. del .-altano por su Crts10. 
comoelmUtr.ncocammo Entre lu obn.I de buen 
i-.ra•cen:.anealSalv•dor, •nequeexhibensuspl&i• 
Jes.la. Pcm¡ue 1111 hijo de nu, haypleu.I maestras de 
Dios, como Dios, e hijo de Corf'm. Vw..Jpando, JuArez 
Marta,cornohomb~,loes- C•breni y las grandes fu· 
11.ma eomo la l1que:c11 pnn- IM.SdetlUallrw.blenpnada 
cipaldesus•monllyatlo- lamaderiacl6tlanl$ta.· 
l'llN&S. . Peto hay mis y qW:d. 

Este Ubro es poco mis m.ta pn1elosu, cuyo au1or 

:...-=~~:ii~i =~~:~~= 
nombN, QUe plnmO los esu. prod1~0$ll calld.ld de 
b.lenoaq\IJ.Ullesdesu•roor •n• en b tt¡¡n.scntacll.n 
porCns1oenunap1eia•to!• &- Cnirto, elewalldo•la11e 
bada,de1nme11Sacalld1d. ITK!K1ct11oa1111nlvelquelo 

Fuen::a muciias 11.1 prr- haeeuombtodcl mur.do. 
JQQaSqueas1suernnal•do Xavlu F.M:al•d.a c:o
de pre:M!11tac16n. El •niw· mrru6 alr.mo1 ccr~m. 
tecto Ale~ Crnto10 Lm. Ml'!on.1 Alt.eno) Ml<· 
pondnó el llbto como una rY Trn'""S.I Balllrra ulrt
muestra o n=sult1do de IOI c~unvmodehonor, 
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SORIANO Nuñez, Rodolfo. "Guadalupe, rito e integración". Excélsior. Sección 
Metropolitana. México: 11 de diciembre de 1992. pp. 1-M, 11-M. 

D1arera11•nML 
REGIHO DIAZ lEDONDO MEXJCO, D.F.-VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 1992 

1 Gu~dafupt1 

Rito e Integración 
J.ODOLFQSOJ.lANO NIJREZ 
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f:!~~Ilrc~ ft~:1~~1~adÍ~ ~~f. 
:uJ.1cnunt11rrr1incom'>ln<1 
111n1nlorro:,or.i1s1c1ln.cn1110 

.. :!i!,r~fr:¡r:;:1~~,~to lbm'lrt n 
t "Aunr¡uecs11,...equel\.1,·l· 
ll:ir~l611extramurosdeM(I.. 
>clco, 111 dlit11ncln quci Jlcvn 
H'fl'tl<l'1, cmnn lnn fr«t1Pn
tnd:irlc11'1<lrnilrnip.:1lrlc:l!r'iitle 
t'!lt111c:iudnd,detncfasl:is\'C
clndndcsyrohl:irl'l11CSlnml!• 
dl;u.is e:os tnn crecido nllml'ro 

• • 

Rito e Integración; Guadalupe __ .. __ 
Mhko, OeiwinamenlO dl!I Dlstnlo Fe
deral·lns11tu10 1oait Maria Lu11 Mora. 
198B)presen11blt1sfla1celebrac!1W1eS 
del 12 de dlclembf'I! en la ciudad de Mtt-. 
Xlco: • 

"El día a que me re~ salleron mi• 
llares de penonu de-la ~udad·de ME
Jtlco en.dirección al templo. Ya muy de 
m•tlan. i.·m•ll:flfftca aimu1U111 que con
duce a este lupry qtJI fui6 Comtntld.- en 
tlemix:- del aposeo de·lti damtnacl6Q -
pi11\ol1 se vela cublena de. pmtones. IE
peros, lndlo:i, Jlne1es, geate encope11da 
en .ws coches sunt\JOIOS; en suma, lodos 
los habll•nlet de la eiudad, que o pedfan 
andar a pie, o procunane un eochlt o un 
cab.allo, por.•11 propia cuenta o• CO!lll• 
llas del prd11~0. En la ciudild no en ~ 
s1bl•ccinsegu1neunvehltulo,ntc.onrue
go1 rú con d.lnuo, a meno.s de haberlo 
pedldooalq11iladoeldlaan1ertor • 

.. Yo me lul mis bien un poco uu-de; y 
h41116 lu iglesiu WI .iestad.u de genu1, 
que 1e coma el ti de solOC1rse: 

ponla de 16pefl)t, con 5WI Inmundas bh)> 
s111.!11Wa~del.ndlos,consusmujeres 
e hijos, hablan acudido a la flesfa.. veni· 
Uos de lodos los rtncone5 del dt>p11n•· 
men10 de Mb1co y aun de al&we1 otros. 

~~1~111~~.·~~~~~~'bte~ ci~:= 
y en un 1emplo de dimensiones ordina• 
rias, aquello no olla prectsamenu1 • 
Qll!flCla oe rosas: por esta ruán prefeñ 
dej:ulos • swi devociones, y en com• 
pal'lla de un amlp ulJ • RSPlnlr el lllni 
llbniya ob•rvar". 

Por su p1111e. lau,clo Manuel Allaml· 
nno pfaC'nla 111 celtbrae1ones ¡¡uadalu· 
panas en el M6x1co de m~ados del slglu 
XIX, en I011li¡tnen1as t~nnmos: 

"Hoy (12 di! d1c1embre) ea una gran 
fies1a en i. capital de la ReptlbUco, una 
lle las m11y..i~s flHIH del atolic11mo 
me1r1eano, la pnmera Hllll'~mente por 
su popuJ11nd11d, por $U 11n1vers.:1Udad. 

:r:!~~~:.~u:1 \.! =l~:"r:z~i~~ 

mo stU cm mios 1 que ta1110 i: 
califica como nec~ldades de suver:ir los 

e:i~~:1:~~~~da~e ¿?~~~~~ 
Conqu¡na y por t. otta ¡. no menos im• 

i:i='~~u'::~dcaSUS:.:rl~;.e:i 
mestiw, la dc t. orfandad en que Je ~ 

dl!l!dam':J=~~~~·Jí:i.PP~JO 
Wl:s~ eri'ª~.b7.Ul~~~6:1º~ 
1mertcano despubs de la conqulno. 
ocupa en esie sen1tdo un papel clave que 
:!!~ye derine en loe 11gu1ente5 t4nm· 

"Lll m1nofanla mexu:ana se nos pr.,. 
1n6Uca,enla 

cornentes qu1· 

de sus p~p;iclones ordinanu. 
"'Por eso se observan en todlls p¡¡nes 

tu mtsm&111W11:a=~~~; gntos, can
'°"• mllslca, moVJm1enros Violentos. d:in· 
zas. bdsqueda de exc1tan1es qu11 Jevanten 
el ruvel Vlml, e1c. Se ha DOiado ;i mtn¡¡do 
que lu fiesll.!ll populares an-astr.1n al ex
ceso, hacen penler oe vista el llm11e que 
~r. lo J[cllo de lo 1Uclto: lo mumo SU· 

=~~ =~~:l~dd: e:: 
~~.reglasordlnanamente mas r~pe-

En ei hecho social guadalup.'lno la -
cll!'dadme1r1ean11, peroespec1nlmenrel11 
ciudad de M~)(ICO, encuentn1 las que ti 
propio Durkhe1m deUn1ri1 como J,u tuo
e10ne1 bhu:.u de 19 M!lil!lón en la me
dida que cohesiona. e~ o retuerza vln· 
culos de St!Udandad, 1n1egn1. impone uno 
dlsClphna (o llllil rnc1onaU4lldqueno ne
ces:anamenu1 ~'Sta r:1c1on.:tll4lld de los 
sistemas palll!co o económico al ml 

uempo que pro~ dt' un mnco pu• la'. 
eXprHlón de t. euforia emocional. 

Lo lmporun1e, en cualquiera de los 
casos. serla ret:11C10Cer -umbltQ C'Ol'I 
Durkhet~ "'cuando un n10 no 5'rve 
nas que pera dis1raer, no •ya ua n10. 
Lu fuen.1.11 morales que expresan los 
slmbolos rellgi!IS09 IOft fuenu rala, 
con l•s 111111 Uebemoe coatar y coa lu 
que no podemos hacer k> qui queramoe. 

''Aun cuando el culto no tendiera a 
proouc1relec1osfrsicoe,ainoq\llt.ellml• 
~ra a actual' dellbe~mette 90br9 loe 
espintus. su ección te elen:•rt. en Oll"D' 
senodo que una pura obta de •ne. Lu 
represen1actones que llenen por tunc1en· 
despcrt:ir y mantener en nmotros no 8IJll 
vanas 1m•1tenes que no rwponder1 a Tlll• 
da en la realld.ld. que evocarnos sin ob-. 
¡eto, por la sola v.111laccl6n de vertu 
:ipai;;cer y combinuM ante ll\lftlf'Oll 

·~/.7 



HERNANDEZ López, Conrado. "Mito guadalupano: obsesión y orfandad". Nuevo 
siglo de El Universal. México: 13 de diciembre de 1992. Año I, No. 41. 
pp. 4-6. 
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Lu~t11rmornrhi11tl1·ll.>lntl1•l11\'ir,:1·111h· 
Gu11clnluprc·l 12d1••lkir111l1rel!'ll11fit'!lln 
r('ll111IOAA 1mr1•.r-l'h-ru·indl'l 1'm•h1umed· 
C'11nn.()ri¡t:i1111rinl'n el1d11rrrti11mr>rf'li· 

JIMo df'l 11i1:ln XVI, 11uto mndn 1·lt>ml'nlo.. 1111· 
16etcm0llleoopriklk1111rrll111ir1M.11cri11ti11111U1,el 
culto p:u11tl11l11111111ocnuliv6rlror11i1jn y la imn· 
1in11c:i6n de much.1111 i:r11rrnclortf'll de lndio11, 
nfnllnfl ym<'!'ltb.<M. "f-:1 ir:111ulnl1111i1'"10 .Y rl nrll' 
h11rrrx'o 1111111118 únkM Cfl'nciom'fl 11ulkllk1U1 del 
p11.11atlo med<'llno, dirrrench1hlf"11 dt• fo)ipnfi11 ,\' 
drl munilo", tflCrihM 1·1 hl11tnr11ulor f'randACo ole 
In M11za, pU!'R ""°" el copcjo qu'J Fnhrk11ro11 11111 
hnn1brr-11 t.111 !11 Colonia p11r11 mhaue y de,.CU· 
hrinw a id m"mOfl''. 

l>culru dn 111 idtu11dlin 11ml1i1:u11 cll• Nut"'n 
t~pl\l\n 1"11 !!l ld1tlo XVI, In Vlr1t•'fl dr Gu1ul11h11w 
fue In rf'llJlUt'llll\ a ln1dhmcl611d1•orf1111rlnd111· 
plrllunl •111e 11i¡fl1ilkó In cn111¡ullltn f!lltn 1011 Íll· 
cllon, t)Uit'flfl'M' rd1111i11rnn en elln 111¡Kml .. r11m1 
l111.0111 co11 r.l ¡1.1L"mloy ron 1·l 111umlu,.,,ha .. u1tu
r11l. M.411h1rdr, I011trlo\10111mcnntr11ron en 111 
lm111ten el reflejo dr. 11u ldl'nlldnd ••n el pro1trf'· 
1lvo procl'llo di." nprnpindón di' f'lllll ti.,rrn n· 
tr11finquel1'llh•blallidnimf!Ul'Pllntnnmd<Y1tirm. 
l'or llU pnrle, fOfl tnl'llli1.u1 1111d.,c1 .. 1 In e•po•rit·n· 
dad~ nrf11ml11d 11., mmwr• mAn hrutnl y drn· 
mltlc:n, ¡iue11 t!m¡1c:rnrnn 11f1•111lo pocos y, ""''' 
mM,dn'llln1f!llt1.,lnr1,11r1N1titlo11y11inhfo11tlc.lnil. 

I.n Vitl!f'll de <:11nd11lu¡>e ful• t•I 11lmbuln tlt" 
I011 i11dina y mmth01111¡u1111e11uhlrv11rnn m IRIO 
contra fo11 c:11pafinlu y (lOt e.11n, 111•11lm lh1vid 
llra11i1111, "c:1111ndo 111 in11ur1wndn 11111rchó lu1jo 
a11n.l11mlarln,ncihió l11whin delntnlic1•ntrol 
ele la nadonnlidnd meain1111". lln 11i11lo ch•p1111<, 
m 111 11:• an revoluri1m11rin, volvió n M·r In hnn· 
dl'tll dt11011 rj#rdtn11,.nmfl1•1<l11""' ele Zn1>ntn. 
l'nra Oc:t11~iu 1'111 l'Plla tll"Vnct(;11 ol"~t•·1111 orig111 
"fllll•.,.ltn 111111 eo1111t11ntf'll de 111 hi11tori" lnl'li· 
c:nnn: In ohan1ió11 llOf In lt•i:ithni<fml y('] IJn1li· 
1.nl('nlo deorll\mlRd ... Alll, •·1"" mil• .. df' Nu..,,·n 
F-:i.1udinydel Mhlcn111ndl.'rnn11n11h•ntntivn11 
¡oor reiporiolc:r, como tndnn lns i:ramltfl mito:•, 11 
11111 prcgunt1111110h11! el ori¡:l11". !fo n1te IL'lfWeln, 
""comparten Kimllitu•lm l"flll otrn.11 ""'"i'"'11d111 y 
#potlUI, Jlf'tOl~la hilY1m~n luvo nr¡ul n111tir•'!I 
p1oeull11ruriyd~lumhrn11to-n. 1 

flllt"ANllAllF~~rlRJll:AI, 

l.111 Com111l"1" ÑJ~tdfkó uu rhoqu" culhmil pnrn 
ln!!pu,.hln!!lndi<>'I. J)j"""' lrnnr,.,.,lrnn Mnrir 
,.., cle .. io t¡lll' h1 C:ol1t¡lli1'l8 l"M ··J (mko ··Je1111•ln 

dP un" c:11lt11rn que1111n11•rr:I' tolRlnu·nll'n 1011 
p11rblo111 venddo!I, ,.hn11l11 IH RURtitución c:om· 
pll'ln di.' llU IH11:<nmil'l\ln, <ll' su~ <'r<'t'l'ldiu;, 1h! 1111 

nlmn''. Nn1h1llllhn>vfv1•:111 rt'lillión, IM h•)l'llifn.•, 
1,.,. <'r>1<l11mhr*"', h1 or~11nl7ndl'i11 lnmillnr n tri 
h11l, lnn:1rll'11,1·I h·ncnnjo• v hn•tn lo hi11torin, 
tndn df'llfl •h"fUIJllltl'l"cr 11nrn 1h•jnr h1i:nr 111 nul""º 
moldel1111iul'!'lln1>0rF:11rnp11. 

llr11rle l1111rgm11ln mitnd olo•I 11iglo XVI 
l11•11tnfim11barl'llli11lnXVlll,f'.1111""V11i-:•11111i11"'-' 
dc111•nvuf'IVl' eomu unn 11uc:i1•1lnd c11tnhll' y, 11 

gTll.t'ldn'lrn.o11•>11, pm.,ft•ol•...-lnlf"t¡ueu• 1utdfic:"Y 
prÓ!lpt'rn. i'a·nlndn ~un ndmlrnhlf" N"h11111 ,¡,. 
"'lUilihriOR(1111ht••Un11 n111¡1\in cliHmid1uliltnic:n 
y 11n1111rdd1•11tntl11 i:roi;rnflnJ, "1·l11i11ll'lr1n tfe 
Nu'"'" F-"pnlio rrn mi\11 n .. ~ihlr11111· t•I ud1111I ,¡,. 
ginwn Jltlflhll·nd11li1'tn", n111111tn 1'117.. m vifu·i· 
n11to, 11! c:•m~tt11ir11I' cmnn f'llll'l1..,111ln, 110 rll"lln· 
rrolló In drnd11 ni 111 rí101<nílft. pno In """"ihl· 
lid"J d1•l 11•·11io crio\ln "'' hi7o "i11ilolt• 1·0 t·I dn· 
minio rlr !11 ffllHk1t y h1 rrligión. 

lle111!11m1m••rn.l11err11c:iónmA..""""'f'lrj11 
y11ingul.,drNUt"o11 f-:.011111i11 furroll'Clivn) p..,. 
1t1wcrnlnid1..,1rdi1ti•.....,:f'lr11ltnnlnVir¡:111dr 
Gunrl11l11¡K',t¡lll'1'llht11..,1nm11tfllrn1lnlnriq11t'>'11 
deo imA1rnr11 mltlc1111. J>:n 11J 1dglo XVI, f>luevn 
Elop11f\11111"rnnvlrtl6 en t1n1111ocil..,!n1l 1ul.,.lit'11 
dl'l<lll' rl plinto dr vi11ln ~tnirn, IW>d11I y cuhurnl, 
J>l'fn ni 1..,1t:ftt111ii:lonl111 el ,.fguil11tr ln•1nnvn 
hl11pn11011t11vff'l'onrnnril'nri11rlrrllo. 

l'nr11IM111rt1tirr.,,11111•lll'1tnrlnn111<1•rlnnm
ynrf111•n"lfut11ro,l11cm"'ti(in1Mnrir.1·11fuo•unn 
CUC!ltil'in dl' \•hin o rmn·rtt•. Nu.,v1u11rnt1• 1'111.: 
"F.n 111 hn11gin11df111 d" l<M ml'flli!l'>ll Tunm1l1in· 
Guadal111•,. lit'fle unn r~111ic:n info•mnl: lnChl11· 
gndn. l.ff 111111lr1• vinl11dn, 11hl1•ttn ni munclu el· 

lf"rlor, dt:11RBtt11dn por In C:u1111ui~tn: In ll1ndtl' 
viriten. <'••rrndn, itwuh1crnhlr' y 1¡ue enrif'rr11 en 
llllll rntrnfüu111 un hijn. l':ntrc 111 t'hini;111l11 y Tn· 
nnntrin-fh1111l11l111u~n11c:iln In vid1111f'C:t<'l11 del 
lll{'llti7n", 

1-;n1#rmln1111r;t'flPt11!1fi,l11.mfsmnr11tr11trglR 
ClllJlllilulR riur rorn¡1ió ln11 idéntltlml+'ll ~tnlcn11 y 
1mlltlc11.11 d,. In 11nhlnd1;n tnm¡ul11tnrf11 hnhln crt•n· 
dn un 11rn•'f' 1irnhlr111n 111• ld•~1tr.l11rl 111 l•M l'lll'• 
hln11. Aunq1wlo• 1111t•vn11dio11e11 y riln11 ll·nln11 
pocn dr imllgrnM, 1111< fimtnll y ln!I prinrll'nlc"ll 

l'RISClr/ODf.l,CUl.10 

llf'nrucnlocnn In lt•y11nln, In \'ltj!r11Mnrln11(' 
npnr,...ll'i od fnrlJn,Junn l>lr1t1>df'19nl 12 tlr rU 
c:lt•mhrr de lfi31f'n1•1 Crrrn cll'l 1""1'"Y"C y le 
ml'lmll'i ilijfflt' al nhi.•pn .lurm dr 7.umArug11 que 
1., ,.01111tr11y""t' un t('mplo. Ante la dudn drl 
obi1'J111,•lll('pidi6u111111f'li•lnlml111111jl'ro,l11u· 
(aorn 1,. m••ló n.,,.,.y, 111 ftl•rir In ""I'" dnndf' 11111 
llcv11hn111v111•lt1111,lunn l>it·i;u,,.1•nrr-clól'lllnm· 
p11dnlnlmnRet1qt11'hoy11Clli11tul'Yf'lln-nndornn 
f'lnnml•rcd('NU(Jlltflf;f'flornrll'Clunrlnlu111". 

Nnlll!n•gi11lm11l11nt1'<'C'l"llin~inllii:nngu11· 
dalu1umu,JH•rulll•·11ri011m11rinn11,11nh'lltlc:l600, 
11ílnl'l1f'l1111rt'lnn.ohi11J10Alnnr..1df'Mn•1hlf11r 
mnnrlónhnccrun .. ln!onnr"11nl1trelrullo1l1• 
l<>!\imlillllft 1111n hmlR('fl 111• lft 1"1'11111\ol" Vlr¡tf'll 
dt•llundnlUpt'.Al¡:unoAinv.,.tli:nrlorr11pim1111n 
que Montill11r n11rovl'Ch6 l11 lmngrn y Ion (lti· 
meroa hrntl!ll de: r .. rvor gund11hl(l11no m ºl'""I· 
cl6n n ln11 fr11nc:branllfl, quietU'll llllhlnn que loa 
lndi011 n11C11tnh11n llWl nntli:una ritOll hnjo nrlvo· 
c:ndunn1 c:ri11tlruuu1 y, ¡iur In df'mb, ernn pnco 
dndo1111 '" mil11J:tf'rl11 y 11'1 auprr11tkión. l.011 
frnncl!W!ftnnl'I nc:11Mron n Monhifnr "" 1dmlnr In 
ldolntrlll y arrulnnr 11'1 cv111111.eliiadón 1111tnrf. 
riu1dolllrilR111mlf'llnculto..,.f1lltio,inc:l1111<1finr._ 
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A1lnr•r1tti<sl 

t>.x-11 rl•I provlndal Fr11nci11eo dt> Hu11l1t111ante, 
pidl•r11n ca11lig1n c11n 11everi<lnd 11 quienri< 11,. 
n1Pf'llllfll1'8'11herejl1. 

fo:t 11n:11hi11po Montí1f1u lle m11nluvo en llll 
e11r1tol11u1t11\11vl11per11dr11u111urrtr.11r11.-rhh11'n 
1r,72,t:n"'°"llf\<111l11rm1hadr\T1•1"'Y"c(uere· 
cnn11\"1hla y adomada, y 11rlc1uirih t•I nomhrt• ch• 
Gomlalupo y lll fama dr IWI rni~n1trn11111• e1lrn· 
dj(j, i'~lllJI• lf':O!I y \fl22 H' Niihrf> ntro l••m11\u 
cprc11no,inM11untm••••"yl11"rmitn1¡uf'dl>conio 
"lglf'1!1a de lndln.'1", n1b o mf'11D1111\mndo1111tl11. 
t•.llng1ln d.,ct1ml'nlnhl11tórico del 11lglo XVI rf'· 
gl11tr11 lahl11toria11\aleye11d11q11econ1JCM1ln'l,ll 
l'~l'l'Jlcihn dl' 1111 lPdo en n6hu11tl, pt1hllt11dn 
como obra d .. 1.ul11 1-'lp,!\O rlu h1 V•1t11 "" Jfl-t!J, 
¡wro 11trlhuldn por algunD!I hi11lorl11dorel'I 11 M· 
hlo lndl1tcna Antonio Vnll'riano, fnllt'eido c11 
1r«i. 

t:dmundo {)'Gorman prnpnnr \11 hl1161t':!llll 
de 1¡t1f', entre 1655 y 1656, cuando nplll"f'Ció unn 
nur.va lmngen C11 el'l'eJ)(!y11c, Anlnnlo Vn\eriano 
tlll vn ~mpWIO un rrlato alt"góricn l.'n n!huatl, 
a la n11mcr11 de auto u.cr11ml.'nhd, pnrll "rntl· 
tulr" alot1 lndiU11Un11 matlr11drll!D11r.r1Atlnna 
que 10111mp1uarl11 y con1o!Ml11. Ue 11f'r r11.to 
C<Jmprohahle, putde 11fim11r11e que nl11gu1111 11\e· 
gurtatuvom11yor11.uf'rte,11<>hretorl1Jcuandol'of' 

6 
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In 101nó !"'' hi111orin vnldica. En todo CllllO, IM 

::-:.r~:~,~~~~~j,~~e~: ~Í~~::ti~t:nc:~~~=: 
dóndelM-m1óndel'ranei11COdf'llW1hm1mlf', 

1Rll"l'ifOGU~\1AIHA.'íO 

1-:11 lliZfl orurrih una ,:rnn hmntlnción t'll '" rh1· 
1\nrl c1urdurórinconliM. l~11tn11ct':!IM!lri11<l11d1iu 
In Virgf'n de Gu11U11.lupe a In Cntl'drnl, do111lf' 
prm111nl'C'ióhn!r.tn lf,:14.Af'C!lllrdelalnl'lidrT!· 
cl11 drl rl'Cuno. In hnRllf'JI ohlllvo mut'ftlf1111 de 
1tr11tit111I y 11ll(Un(llll flOl!ITTIUI \11 ~nm111m11"on c:n11 rl 
Arc11t¡Ut'1111lvó n In hum Mirlad del l>iluvln. MI, 
n1if'11lr1tn1111dPvocló11 crecl11,11u"11ulo1111crn· 
n1t•ntal'" pt'mlnnf("fa m ~rdo, hlllltll que t'll)'6 
en m11n011 de criollOll utopi11tu, como el aacer· 
dotl' Mh:uel .S4nche,, nncl1l11 en ir.9-t, quien 
111.'&Ó 11 creer que, (l"lr Cllll' ml1111tro, Nuev11 1-::... 
pnli11 iwrf• la Tir"ll l'romclld11, un11 ftlJll":ÍO de 
NuPYa,lc.•ri111>1\kl. 

A p11nir de mtoncl'!ll, la Virgen de Gu11d11· 
lupe11lrvlc'i 1 lot1crioll011 p11r1 rMtarlopoder a 
f.1111111\11., puM 1'11 RUP\UIO que no (ueron Ion con· 
q11l11t11dnrf'll, 111110 la Vlrgrn 111 que g11116 ni p11l1 
para hu1tll11rar nqul un pnrnbo mrdc11110. 1-;n d 
rc1tl11.lro dr Fr1inchco de la Mara, Mlgt.nil S!n• 
chet.Mc\"primcrcvan11ellsla"ylonotronf11e· 
ron Lul11 L8Mo de \1 v .. 111, Luís IJecl!Jrll Tanco 
y FnmeillCo de Florr:ncln. En 11u n1oml'lltn, l.ula 
ll~MrR T11neo trnló de depurnr \11. tradidón y 

1lrlu1crrl11vttldicaycin1lllle11 p11r111ij11rlade· 
voclc'in rn lfrmlnos udnn11ll'll y 11erl11a. l'ar11 
c11te tiempo, la relación de la11 aparlclonr.11c 
volvió un,nime y ae cnnvrtló en el gran tema 
111wohi~p11nn. 

rluv:f1.::,:~~~ A~':,~~,,d~~..!j'bnA;:~~~; i:~: 
la11d1"8igllcnu1 y Gón11nr11 led1 .. lle11roo11!11t!.n 
mnnwnto 1•n 11u11 nhrnii. l'rro 11lgo n1b ln111nr· 
!anti•: 11111 Je11uita11 tornnrnn co1110 ca1111>1 prnpirt 
111 "riv1JC11ción y 111 llPY11ron por todn Am#oric11 y 
ai.1111otrmcontlnrntl'!I. Al'l\<lll~dt•bel11vlc· 
toria gu1tdalup11n111'n E11pana y el V11tlnno. 
"l'cro 111 Vlr1tt'tl de Uu11rl11\upe 110 hallll 11u «tM 
poe\11: lleno 111, lnnt1ml.'r11hlr11 y much111 vect'll 
i1111pir11doa.alcmprc1lnt""cro~,e11ntorHdepuf'· 
hin", opinn .I~ Jo11quln U\anco. 

t:n rl ml11m11 •l1tl" XVII, la tradkión gua· 
d11lup111111 cnconlró f'l liliro 11cll'Cuado para pro· 
c\11m11rl11 rn t":iipllf\11, flM1le11, i'ranria y llnm11. 
El pach•!ffllnl'i11t""o1ll.' F\Drl'ncln (\020·16!1.'i) 
"eu11tlocv11ngcll11t11"yunodelD11fundo1111ri"" 
}f'llui\1111 mb hnf"'Jlllntffl de au tirmpo, ""'Crihi6 
la F.~trrlln df'I Nnr/r df' Mlilco, m lr>M, que 
ful'e\\ibrogu11d11lup11nndur11nte11igll-.i.1lel'llte 
m<><fo, rl culto gu11dalup11no llt' volvió contint'fl• 
tnly much011 M11dit011al'dl'dic11r11n11intl'rprr• 
t11r,rc111i11t11nmet11fórlc11mf'nt .. ,rllirnr.o. l'or 
PK11licellel11M11r.11qu .. :"l.11hnr11gu11d11lup11n11 
no h11hl11 11<>nnrln 11ntni. 11inn hMtn mtoncf'll; no 
en rl lliglo d,. la Conqul11ta hl11pAnk11 11100 f'fl el 
dcl1111rolnnlr.11dnnl'llcriolhU1", 

f.LSOITUUO<roPATRIUTILU 

F.o rl llit:ln XVIII maduran lonM~1l\mlmton pn· 
lrltitlc"" de IOll nndrlm1 y .... Jucitdoa en Nueva 
t:11p11f111yl'11to11eoh11l'1v11 rn luuplo11iont"11 
cmotiv111 dondl" ae junllln hbp11nolohl11, indi· 
gmi11T11n y 11mor por I011 flal1111j•':!I mnh:1111or1. Cnn 
unn tr11dldóoalrnt111l1111lolarg11del011afi011,l'I 
culto 11 111 Virgen dl' Guntl11lupc se convlrtlll en 
el foco11uplemmt11rio del lll'fltlmil'llto patriótica 
y!lirvíllcomolatodeuni6n detodU11I0111gntpOR 
~lnkUll. En l'llll! tien1po t11mbi~n 111! ohlll!fYll un 
cambio m la mmta\idad de Ion criollm l111!1lra· 
doR, que comlennn a conllu l'n un11 11u11ul'tll• 
gr11ru\n.11.f111ur11. 

l1nr11 l.ui11 C:nni.Alt'?.: " ••• cll' la •up11"'t• pre· 
dilccclóncclf"lltt",m11nifCf't11<inl'f1 elmlla(ffodel 
1' .. pe.v11c. emana ti mb p111111l1tr y perdurahl" 
cng1eimirnto n11d11n11I. el que de m1111er!l mb 
notoria ligit .. 1 ortlml5n10 n11cion111i~l11 y 111 In· 
dcpcndr11d1111caudlll11d11 por llid11lgn, ?-fortl1111 
elturbide; •'lldl'Cir,(l"lrlrf'll'-r11erad"'1csdeio· 
i\l'fll.11dn1tilltllllqlle11ucrdr11M1l11rl'Cl11rl11 inte· 
lr<"tun\1\,, Mhico l'fltlclop1"\olit""11", i".n lmt'lla me· 
dic\n,cllncl11icnten11cin11111i111110ml'lllcnnndel 
aiglnXIX t11mhifo hrrc<16cl ~·ncah11l11rlr> ldt"n· 
ló1ic111h1lp11trlotillm1Jcrlollo,c11yn11 ltm11!I 
princlp11ll'fl(l'llllll11clónd<"lp111111do11dec11,dt" 
nlgraclón di! 111 Com¡ulatn y dl!voclón por la 
flt111dnlt1p111111)11urlfirrondef'tll'Cllmhloll"llloy 
contradictorio por m..-dio dl.'l ru11l la11 crlolloa 
crnrnnm1ncoqricncl11dillllntiv11n11.'11lelO<'•L 

una ~d':nct7d'~1d'n:i:i::r,;(c~~~~ ~~ .. e~:~~~~ 
ori1trn y, al ddiolrse por Nlll referrnda matl!J. 
na\, ftllllbll!l:'l!n un p111rioti11mnque tiene la vrn• 
taja dfl d11r cabida y h11ccr muk11no11 a todDll 
ln11aquln11cidD11,perotlme\11d""vmt11j11d11ha· 
ccr confuaa la 1ltuadón p11letn11, cuy11 ldentldad 
t'll rrch111..11da. lo cunl 11lantt"11 una dificultad m 
el orden de la cullurn que (•imbóUcarnente) e11 
fl•ll'tn11I. Por t'BO hay qu!C1u'll 11011lieoen que 111 
cultura mr1\c11na no luvo p11dre y thme por 
tanlo una dohle flj11elón que per11l11te ha•ll 
nul'l\tron dlllll: la Inquietud por l'lpndre 11UAmlf' 
y la nrcellldad ilel lll'llo mntcmo. & 

HEMEROGRAFIA. : 1 ft ~·j 1 :::¡ ; l 245 





A 
N 
E 
X 
o 

1 
MODELO DE CUESTIONARIO 

ANEXOS- • J ~ 1 :t: 246 



MODELO DE CUESTIONARIO 

POBLACION ______ _ 

1. DA TOS FAMILIA: 
No. Integrantes. ______ _ 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

EDAD SEXO 

No. _____ _ 

ESCOLARIDAD TRABAJO 

DATOS VIVIENDA: 2. No. Habitaciones __ _ 
3. Servicios públicos.-

a) Luz b) Agua 
SI NO SI NO 

c) Drenaje 
SI NO 

d) Pavimento 
SI NO 

4. No. de automóviles propios: --------
5. Nivel de ingresos 
a) Bajo 
h) Medio 
c) Alto 

6. Religión que practica 
a) Católica 
b) Protestante 
c) Judía 
d)Otra 
e) Ninguna 

7. ¿Acostumbra utilizar o tener imágenes en casa? 
a) Sí 
b)No 
c) Ocasionalmente 

e) Teléfono 
SI NO 
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.·8. ¿Qué tipos de imágenes tienen? 
a) Familiares 
b) Religiosas 
c) Decorativas 
d) Publicitarias 
e) De todo tipo 

9. ¿Porqué? 
10. Refiriéndonos a las religiosas, ¿Cuáles tiene? 

11. ¿Por qué las tiene? 
a),Decorar 
b) Tradición 
c) Devoción 
d) No sabe 

12. ¿En dónde las tiene? 
a) Recamaras 
b) Comedor 
c) Sala 
d) Baños 
e) Cocina 

13. ¿Para qué las utiliza? 
a) Decorar 
b) Orar 
c) No sabe 
d) Para nada 
e) Otros _____ _ 

· 14: ¿Cómo las obtuvo? 
a) Compra 
b) Regalo 
c) Herencia 
e) Encontrada 
f) Todas las anteriores 
g) Varios ____ _ 

f) Fachada 
g) Jardín 
h) Por toda la casa 
i) Varios lugares 

IS. ¿Qué significan para usted y/o su familia? ----------------

16. ¿Quién las utilza más? 
a) Madre e) Abuelos 
b) Padre f) Parientes 
c) Hijos g) Sirvientes 
d) Hijas h) Varios 
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17. ¿Cuándo las utiliza? 
a) Siempre 
b) Fechas religiosas especiales 
c) Fiestas particulares 
d)Nunca 
e) Ocasionalmente sin motivo 

18. ¿Conoce al Patrono de su parroquia? 
a) Sí 
b)No 

19. ¿Cuál es? -----------
20. ¿Utiliza objetos religiosos en su casa? 
a) Sí 
b)No 

21. ¿Cuáles? 
a) Cruz d) Varios 
b) Escapularios e) Todos los anteriores 
c) Velas 

22. ¿Asiste a los actos de culto? 
a) Sí 
b)No 

23. ¿Con qué frecuencia? 
a) Diario 
b) Dos veces por semana 
c) Una vez por semana 
d) Una vez al mes 

e) Ocasionalmente 
f) Sólo en fiestas 
g) Nunca 

24. ¿Acostumbra recibir los sacramentos? 
a) Sí 
b)No 

25. ¿Le recomiendan usar y tener objetos e imágenes religiosas? 
a) Sí 
b)No 

26. ¿Quién? 
a) Sacerdote 
b) Amigos 
c) Familiares 
d) Compañeros de trabajo o estudio 

27. ¿Porta objetos y/ o imágenes religiosas en su persona? 
a) Sí 
b)No 
c) Ocasionalmente 
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28. ¿Cuáles? 
a) Cruz 
b) Medallas 
c) Impresos 
d) EscapularioS' ' 

29. En los medios masivos de comunicación, ¿le recomiendan el uso de imágenes 
religiosas? 
a) Sí 
b) No 
c) De vez en cuando 

30. ¿En cuáles? 
·a)·Radio 
b) '1'elevisión 
c) Cine 
d) Revistas 
e) Periódicos 

31. ¿Podría mencionar algún ejemplo? 
a) Sí 
b) No 
32.¿Cuál?~~-'~'~~~~~~~~~~~~~~~~~.,.--~~~~~~~~-

33. Entre las personas que conoce, el usar imágenes religiosas es: 
a) Bueno 
b) Malo 
c) Indispensable 
d) Indiferente 

34. 'l,Por qué? 
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VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
_I A El C D E F G H J K L M N O P Q R f S 

2 FAM_ FEL CEC PUB_: TOO 1 CXl.,EOA_SEX ESO FAM_WZ'.AGU CJE PAVlEL AUT.FEL 
2 

: 3 -

: 4 ¡-----

36 

i ! =I 
~9 
1 4 o 
141 
1421 

tru 
1441 
1 1 
1 451 

tHj. 
~-
' 4 9, 

2_ 30 3_ 4 1 1. 1. 1, O. 1. X 
2 20 3 1. 1 1, 1. O 5 1 X X 

2 18 1_ 2 1 1 1 2 O 1 1 X X 

g 33_ 3 . ? . 1 . _1 _ ~ '. ___ 1 _1 . O:_ . 1 1 _ _X . X 
2_ 18_ 2 2_ 1_ 1_ 2. 2, 2 O 1_ X 
2 28 1_ 5_ 

3
1 __ -, 

1
1__ _ __ 

1
1_

1
.__ 1 .... 1 5 .. X X 

2 25_ 2 2• J.L?..: ___ JJ_;_ __ L_ __ L_ )( X _X ... ___ .,_ .... _ .. __ -~-~----~-

2_27 _ 1 __ 2 _____ 7 _____ ( ___ 1, __ J_; __ 1 2 O'_J'. 1 _X X X X 
2 20_ 2_ 3, _EL .. L ... t, 2¡ l¡-:~1:r~ o'. _1 i, X 
2 .. 1 7.. .1 ?. ¡;_) 1 1 : __ J__,___ 1: 2. O 1 1. X . X . X X 

l~Li ¡:{1~~ttt~~±l·•~ ~ -~· 
2 23_ 1 ___ 2: 8 1' 1: 1· 1' 11 O: ___ l_, X 

~ :: -~----_--! .... ~~---;-¡:_:~-~~~:-~f~~F--~---~~-;+- •x ____ x _)L __ 

~- :~: •- ~• ~- i_ :~~--::_-}E::E-::~~j=?<l~~:~E~~E:::~!~--: _:~: __ :ic__ _x 
... ? .. _6 o_ J... _ ;3: 6' 1 1 1 1 1 . 1 1 . 3 X X 

2 30. 3 6 -1: -; ~-----;·' --:¡-: -21--0' - ; i-- -1 l - :·x 
2 49_ 2 7. 1. 1 i 1' ;-; ~-2:·: O 1 X 
2 3 O 1 . 4. -1. __ 1. 1 . 1 1 , O 1 ; . X __ 

1 __ 0 __ 2 3 3 --1·:----1c---,-;·---or-1' x '.l< x 
2 4_2_ 1. _4 __ 3 1 1::·::;:::~1·~~::~tL_:::::e::~J--~-~j' .X 

.2. 40_ 2 2_ 2 ... 1 .. 1.: .J _J ____ ?.[ ____ ()_¡ ____ 1_; __ 1,____ _X_ 
2 4 o 2 5 5 _ _1 .. 1__ 1 . _ 1 . 1 i o L.. .J X X _ '.X 
2_ 39_ 2 3_ 2 1 f 1-_-_i;-::1: 1 1: .X 
2_ 53 

2 _52 
2 53 

2 44_ 
2_ 2_9_ 

. 2_ 36_ 

2 
2 
2 
2 

3 
1_ 
2 
2_ 

1 .. 
2 

2_ 
2 50_ 2 
2 __ 3()_ __ 2 __ . 2 
2 45 2 2 
2_ 2_7 2' 3_ 

2 1_ 1 1: - 1¡, o 1_ 3 
5 1 1 2_¡_ 2 - 2.i. -o' 1 _ 1 
6 1... 1 ~ 1' 2: 1 ! o 1 ' .... t. 
6 1 . 1 2 · -- 2 ¡--21·-c;·¡-- -; --
7 1 1. _J: J :2_;:_o: 1, _1' 
6_ .1 .. _2 ... __ )_; ___ J : __ 2' .1: .J 1 
6, .. _2_ 2 ____ 2:. 2: 2T'"iiT 1: L. 

.X 
X _X 

.X 
_X. 
,X 
.X 
X 8_ _ ___ _1 ___ 1 --;--·-21·--óT--1·--1-

5 1 _1 __ 2 -~:1~:-2r:_9:·;·;-;:- - X 

7 ___ .. J ·- 2 ___ ? __ 1 _____ _!.'.__ ___ Q: ___ j: ___ 1 1 X 

.X 

,X 

_X 

¡ )( -- :-¡ 
.x . 1 

.... -~-: 1 

1 

2 _56 2_ _2_ 4 1 _____ t ___ g;_ __ J.: ___ _1; ____ J - X. _X 

.X .. 
....... x ! 

--1 2 ... _18__ 2 
56_ 

1 42_ 
27 
42_ 

... 1 _5 __ 0_ 
50_ 
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i_ T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH Al AJ AK AL 

30 

37 
138 
¡391 
'.401 
I~ 

~ 
~· 
[ttJ 

3 CEC TRA.CEV NSA 4:FB::;_<:µ.l;S~l,,JB~Ñ;(XX(Qm!Nll\I'.. 5 11 caJl .. ~'-~·-

X 

X X 5 

.. :l< 

X 

X 

:.X 
X 

X 
X 
X 

.. X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

.X 
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2 
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-.... L .... L ... 

X 1. ...... 1 

X 2 2 
X 1 2 
X .... L. J __ . 
X x J.: 

X 1 1 ' 1 : 
... 2 1 .x 
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VÁCIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
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1 3 1 2 

2 7 1 2 

1 5' 1. 1 

1 5... 1., 1 
1 5 1... 2 .. 

2 7.. . .. 2 
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VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
BY BZ CA ce ce CD 
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1 , ,, , 1 
1 ,,, 1 

g. 2 2 ,,,,o,,:,, ,,,J .. ,,,1 
1 o 1 1, 

1_ 3,0, 2_ 3, 3 __ 1 __ 2: __ 2 __ 2_ 0_1, L .. 
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VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
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2 .X ... 2. 
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1. X 4 
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2: X 2 
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16 9 . .. 2 .... X 2 
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~·· 2 .... X 2 
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12:!] 2 X 2 1 
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26 
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36 

1 _ 23 
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1 60 
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2 

1. 

1. 

2. 
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'1 25 
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2 

1 
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133 4 44 
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2 
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2 
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X 
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2 4 1 2 1 2 o 2 

5. 1. 1. 2. 2 2 O X X 
2. 4 1 1. 1 1. 2. 1. X X .X 
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6, .... 1 ... 1 
3 
5 

5 

_1 . 1" 1. 

. 1. _ .. L ..... 2 ..... 1 .... .1 .... . 
_J ...... 5 ..... J .. . 

·1 5 1, 

1 2 1 

_X 

X 

X 
X 
X 

X. 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

.X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

_X 
X 
X 

X 

X 

X 

1 
1 

1 

1 



VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
1 T u V 1 wl X 1 y 1 z AA AB AC AD AE AF AG AH Al AJ AK AL 

99 X X 2 X X 
100 X X 2 X 
1o1! X X X 2 X - .____, 
102 X X 2 X 
.1~ X X 2 .. X ---, 
¡1o4 X X 2 X 
¡105 X )( 2 X X 

11o6 X X 2 .. X 
10i X X 2. .. X X 

11o8 X X 2 __ 
-· X X 

~ 1 o~ X X 2 X 
•---1 
! 11 o X _X X X -·. X 2 X _X 

i~ X X ..... 2 X X 
:.ug X X X 2. X 
111 3' X X 2 X X 

' !11 4 X X X .. _4 
11 ¡¡ X X 2 X 

11 ~ X X 
. -- X 2 X X 

I~ ~ ~ - X X 2 X 

X X X 2 .. )( 
'119 X X. )( 2 
12jj X X - )( 2. X 
1 21! X .X X 2 X 

.12 2 X X X 2 X X 
:t2i• X X 2 X ,--, 
i124 X X X .X 2 X --. 
·125 X X X X 2 X X X ,_____, 
¡~ X X X 2 X X 
!_ :z_?¡ X X 3 X X X 

:128 X X 2 X X 
'129 X X 2 X 
13Q X X 4 
1311 X X 1 X 

_1_~3 X X X 2 X 
133 X X X 2 X X 
134 X X X X 2 X X 
135 X X 2 X 
136 X X 2 X 
13 7¡ X X X 2 X X X .. 
138 X X X 2 X 
'139 X X X 2 X 
.14 o X X X X •-,--¡-.¡; X X X 2 X X 
14-2 X X 2 X X 
143 X X X 5 X 
-144 X X 3 X 
145 X X 5 
146 X X X X X X 2 X X X 

i 14 7, X X X X 



VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
: AM[ ANj AOJ APj Agj AR! AS! AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BCI BD BE 

.-!l~ X X X 
100 X _____, 1 X 

:,_w X 2 X 
11 02 X 1 1 -- __ 1 -
i1 03 X 1_ 1 1 X -- X 
!10 <( X 1 X 
:1o5. X X 1 X X 
¡-105 X X 1 1 X 
11 071 X X 1 

1~~~x- X X L 1 X 

--X X 1 1 -- X 

m _X 
; 

X 
'X 1 1 1 __ ,_ X 
_X 1 -- '1 -- L 

. 
X 1 1-----1 

111 4 X 4 2 

1~}~ X 1 1 1 
X X 1 -- 1 1 

faj X 1 X 
i11 8 X 1_ 1 
!1 u X X 1 1 1_ X 

~ X 1 1 
! 1 211 X 1 X 
i122 X 1_ 1 

¡_12~ X 1 X 
:124 X X 1 1 X X 
1125 X X 5 1 _1. 
:--i 
1126 X 1 
· 1 2 7i X 4 2 X 1 
128 X 1 1 

1~-~ X 5 1 1 
130 x 5 2 2 __ X 
! 1 311 X 4 1 2 
132 X X 2 1 X 
;.¡3~ X 1 1 X 
134 X 1_'._ 1 
·135 X 
_!_!~ X 
1 3 7i X 1 
138 X 
139 X X 5 2 2 
-~ 

~ X 2 2 
141, X 2 2 
142 X 2 2 

14~ X X 
i144 X X 4 2 2 
145 X X 4 2 2 ,-·---, 
146 X 1 1 X 
147 X 2 2 



VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
, BF! BGI BHI BI 1 BJI BKj BLjBM!BNj sol BPj BQI BR! BSjBT!eul ev¡ ewl ex¡ 
1 

-~~ 1 3 1 2 X 1 X 1 

:1 00 X 4 1 2 X 1 X 

1 LT011x 5 .X 2 X 
!1~x 5 1 2 X 3 X 1 
'1 03. 3 1 .1 X 1 X 1 
:104x 1 4. 1 .. .1. X 2 X 1 

., 

'-~ 3 .. .. 1 . . .... 2. 1 X 
¡10~x . 1 .4 .. 2 . .. ~ 1 . .X X 
!107¡?< 1 .1. .1 . ?.:. lL. 1 X ?< 
: 1 ºª· 1 .. 3 1 2 ......... ?<_ _1 ____ X X 

~-·· 1 3, 2 ..... L. x. 2 

2 .. 1 ... 2 X .1 .. X 
1 1 .... . 3. 2 ... . ?:. X . .. 1 :X 

_i 112
1 
X 1 3 ~ 1 .. 2'. X 1: .... X. X 

[ 11 ~X 1 3 1: 2. X 1 X 
,~ X 5 2 X 2 X 
'.1.15

1 
X 3 1 2 X 3 X 

:11 sx 3 1 2 X X 

'fü 
: 

1 1 .1 2 X X 
! 11 X ... 1, 2 .. 1 1. X X 

i-1~X 1: 3: 1, 1 .X 1 X 
1120X 1 2 X 1 X 

121lx 3 1 2 X 3 X 
·122 X 1 3 1, .. 1 1< 3 X 
123' 1 6 1 .. 1 X X ---; 
.!..!._~ 3 1 .. X X 1 X 
'125 X 3 )!. X 1 X X 
126x 1 .. B.: 1 X 1 X m 2 3 L ... 1 X 1 X ... ·1 

128X 3 1 X X ! 
129x 1 1 1 2 X X 
·13 o 1 5 2 1 X X ... .. 
'1 31; X 3 1 X 2 X 
132 4 2 X 1 X 
133 3 2 X X X 

.134X 3 2 X X X 
13 5. ~ 3 2 X X X 
_1_!! X 3 X 1 X 
·137 X 3 X X 
:138X 4 1 2 X X 
139 X 2 6 2 X 2 X ,--
140 X 4 2 X X X 
1411 X 3 2 2 X X 

11 42 X 5 2 2 X X 
¡,-431 

4 1 X X .. ---, 
144 X 2 7 2 2 X 2 X 
145 X 2 7 2 2 X 2 X 
:146 3 1 1 .. X X X X 
147 X 5 1 X 3 X 



VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
1 BYI BZ CG CH 

99 1 
'100 1 X X 

:1"!>11 1 .. X 1 ... 
. 102 X 1 1 

-·-,----J 
¡1o3 2 X .2 1 

!10~ 2 X 2 1 
¡105 .2 X 2 ... 1 
11 o e¡ 1 X J , ___ J_ 

m 1 X 1 _1_ 

11o8 .1 X 1..' . _1 
1 09 1 1..,. -·-· 4 

2 ·x .. , .. ___ 2, ..... J . 
1 1 1 ,1 : X . ·- .. .J . _3_ 

~ 1 ·- __ L __ -ª ~ .... 1 X _ .. L. 3 
:114 2 2 4 .-···--··l 
11 1 5, 2 2 ,_3 
:------i .. 

1116 2. ········-·····--···--
_)_( .. 2. _ _1 

~ 
111 71 2 ·x ·- ..... 2 .. ... 1_ 
'1'18 .2 .... - .'.>L 2, J .. :~ 

'119 2 X ... ... 2 ,., . .1 
!12 cJ .. 2 .... , .. X .... 2 1 

~··· .:X L 
!122 2 X 2, l 
i123 _1 -· X 
:124 2 X_, 2· _l 
125 2 .. :>< 2 2 

¡126 2 X 2 
;~ 2 X 2 •, 
112a 2 X 2 2 
!12~ 2 )( 2 -- il r·:·---1 
i13 o 2 X 2 ,_ -----,···· 
11 31, 2 X 2, 
i132 2 X _2 -· 1' 
:1 33 

-- ·· I 
2 X_ 2 11 ---., 

-~I 11 34 2 .. " 
X 2 

:-,-u 2 X 2 
136 2 X .2: ;I :~ 1 .. X 1 

'138 X 1 .. 11 
'1 39 X 1 2¡ 
140 2 X 2 1, 
1 411 1 X 41 

14~ 2 X 2 :/ 143 X X 1 
-144 1 X 4 ·-
_1_4§ 2 X 1 ·41 
145' X 1' 
14 7, X 1' 

·-~·-"~ ... -•4"- -··-·-··-·~-. ., .... -- - .. .. --·~ ···-~ .. 



VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
A. B C D E F G H J K L M N O P Q 1 R S 

i192 

: 193 
1194 

tm 19 ' 

3 .. 57. 
3 
3 
3 

40, 
40 
21 

3 24 

1. 

2 
2 
2 
1_ 

4, 
5, 20, 

. 5 
5 

4 
5 
3 

5 
5 

5_ 

11' 

4,_ 
5 
5 

1 .. s,. X X 
1, .1 .1' 2' 1 1 .X 1 

L . .J ... 
1 . 

.L .4.... -1. . . _t .. ....... X ....... X 
1 - 1 - . 1 1 5 ··- 1., 

... X ..... 
X 

.1 ... _J! .1.: 1: ... ~ .... .1 _J __ , 
... 1 .... J .... J.: .... 1 4 ... J ___ t ... X _X .X 

1 11 2 1 'x X 

.X 

X. 
X 

X ... 

-¡ 

1 

• )e .. ;¡ 
l 

--1 
1 

1 

X 



VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
1 T z AA AB AC AD AE AF AG AH Al 

1_~ X 5 X 
149 X X 2 X 

115-a 
.. 

X X X X 2 
14f X X X X .. 2 X X )( 
r1 52 X :X 1' X 
:1 53 X .. :X X 1 X 
11 54 X X 2 X 

11 5 ~ X )(_ 2 .. X 
1 5 X X 2 X X X 

!1 5~ _ X . )( _ 2 X 

:158 X .X _)( ..... X_ ., .... 2 X 
11 5~ _X ..... i ... ··-- 2. X X ... 
1160 X X 1 ... X 

i161! 
. -· 

X .>< 1. .. X X X 

:m X X ... 2 X X X 

1163¡ X X X .. 2 .x X 

116~ X )( X 1 .. X . .. X 
X X 2 X X 

' ~ 116 X .. X ,X 2,, X X 

!16~ X .... )( 2 X 
116 8 X X X 2 X 
1169 X X X .. ... 2 .. X X 
:110 X X 2 X ... .. 
:1 711 X )( 2 .X X 
172 X )~ 2 X 

!~ ~~ .. X )( .. X ...... 2 ·x 
~ 

X X 4 X ... X 
:17 5 X .. X .... .4 X X 
176 X X 4 X ,---·4 

.!1.11 X X 4 X 
:178 X X 4 
i17!i X ., X 1 X r-1 
,18 o X .X 2 X 
'1 8 11 X X 4 
'1 82 X X 4 
1
1 83 X .... X :>< 1 X .X 

'184 
~ 

X X X 2 X X 
:1 85 X X X X 2 X 
·186 X X X 2 X X 
1871 X X X 2 X X 
188 X >.< 3 .. X 
189 X X X 2 X X 
190 X X X X X 2 X X 

1911 X X 2 X 
'192 
:----¡ X . ,,X 2 X X 
·193: X . )( 2 X 
194, X X >.<. 2 X 

,19 5. X .. X_ 2 X X 
!196, X X 2 X X 



VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
AM AN AO AP BC BD BE --

148 .uj X 
'1 5 X X 1 2: 

X .. X 5 ... 1.:. 1 X 
X 4 . .. J .. 2 
X ········ .... 1 ... 1 .. 1 ... X 

X 1 1 X 
X 

)( 

_X 
X ···-

1 8 X :x 1' 1 X 

!18Q X 1. 1 .. 

~- )( 1 .. 2 ··-·· .. X ·-
¡~ - X 1 .. 1 2 

~·· X 1 1 1 .X .X 
188 X _ _1 2 .... 1 ... -· X 
~··· 

:1691- X .. 1 1 .J ... )( X 
:110 X X 2 1 X X 
: 1711 X 1 2 2 
'172 X 5 2 2 
1173 X 1 1 X 
!17~ X 1 1 X 
117 5 X X 2 2 ~ 
,176 X X 1 2 2 
i17~ X 4 1 1 X 
;11a X 5 2 2 
179 X 1 2 1 X 
:190 X X 1 2 
! 1 811 X 5 2 2 
11 82 X 4 2 2 
!18~ X 4 2 
i184 X 2 
'18 5 X X 2 X X 
'186 X 2 X 

·~ X X 1 X 
_1__!_! X 4 2 2 
189 X X 
190 X X . . 1 

: 1 911 X X 
i192 X 1 
·.¡·9 :i X 2 1-~· 

:194 X X 2 1 X 
119 5, X 1 X 
;195 X 2 



VACIADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
·-· f BFI BG BH Bll BJ BK BL 

_!_!!X 
, 190 
19jx 
_1~X 
193X 
194 
1 95 rn X 

2 

2 .... 
1 

4: 
7 

.3. 

?. 
? 
2· 

1 __ 

~-
1 

2 

. 1 ......... . 
2 .. . ?: ' 
.2 2: 

2 
2, ... 7· 2_ 1 · 
1 . :3 '.. 1. 

1 .... :3: J::·.:2L. 
3; _1: 1 

1. 3: 1 i 1' 
1 ..... !L .J ... _ .... 2 

2 

2 

2 

2 
2 

1 

3 
_3 

2 .. 
6 

3 .. 
3 
7 
3 
3 
3 

5 
1 
3 
3 
3 

4 
2 
7 
3 

7 
7 
3 

4 
3 

3 

3 
5 
2 

2 
1 1 

1 _· . _1 

2 
1_ 

2 

?. 
2 
2 
2 

2 

1 
2 

2 

2 
2 

1 
2 
2 

1 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
2 

3 2 2 
1 2 
1 3 

3 

5 
3 

3 

2 

2 
2 

X 

.X 

X 

X 

X 

.. ).< 

.. )( 

X 

.X 
)( 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

BS BT eul BVIBW ex 

X 
X 

)( 

X 
X 

3 )( X 

3 

3 .. 
2 
2 
3' 

_1 

X 

X 
X 

X 

X 

1 X 
X 

)( 

X 

X ..... 1... X 
.. X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

2 
1_. X 
3.. X 

3 

1_. 
1 
3 

2 

1 
1 
2 

2 

3 
2 
2 
2 

3 
1 

2 

3 

1 
1 

2 

X 
X 
X 

X 

X X 

X 
x· 
X 

X X 

X 

X 
X X 
X X 

X 
X 
X X 
X X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

_X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 



VA€IADO DE DATOS DE LA MUESTRA 
BY BZ CA CBI ce CD CE CF CG CH 

.2 X 2 
1 X 1 

X X 1 
2 .X 2 1 
2 ... )( 2 1 

2 X 2 4 
2 X 2 
2 

2.:. 
)( 

g: 

X 
X .. )~ ... .. X X .x .. L ___ g_ 

_1 ... 
.... , .. · :··· 1:~::::t.·=;~ j ·····- 1. 

1 X ...... 1_'. ... 3 
2 X 2; 3 
2 ... )< 1 .. 3 

···-·· 2_ X 2 .. , 1 

···-
g ___ X ...... .:?.: .. .J. 

16 g :x ----1- 2 1 
'1 s 2 X 2· 2.4 

111, ··-· 2 .. .. ')( .. ······- 2.: .. 4 
•171 2 X 2 J_ ,__, 
'172 2 X 2. 3 
!17~ 

.... 

~1 2 .. X 2 

111~ .2 X 2 

-~ 2 X .. 2 4, 
176 2 X 2 1 i 
·~ X 3; 
e:¡·:;~ 2 .... )( 2 

! 
.. 1 .. 1 

.179 2 .. X 2 41 
,180 2 X 2 4! 

1 811 2 X 2• 1! ...:...::....:¡. 

-~ 2 X 2 4.! 
·183 2 X 2 4! 
:184 X 1 1 
18~ 2 X 2 3! 
186 2 X 2 4! 
-187i 2 X 2 3; 
, 88. 2 .... X 2 .... 4· 
189 3 X 1 

·:¡·¡ 
1110 2 X ' 2 3, 

:191. 1 X 31 m 3 X X 
~¡ : 111 2 X 2 

'111~ 2 X 2 3: ,--: 
'1115 1 X 1 .. 1 : 

¡19. 2 X _ _?______J_j 



ANALISIS ESTADISTICO DE LAS 
CONDICIONANTES DE FORMA 
DE VIDA RURAL/URBANA 

A 
N 
E 
X 
o 

3 
ANEXOS - .. 1 ~ 1 :i! 272 



~1Mó\f1a®a® ig®lf ó\©a®lfa©© 
©©1M©a©a©JM~JM1rig® @jg ~©rrulMl~ 

l:ru (!lJ lru ~ f1 /1 M iru lfil~ IM@ 

20000...----..... 

I • SUPERFICIE uso SUELO (HECTAREAS)1988 I 

NAUCALPAN 

• NAUCALPAN 56,1% 

• XILOTZINGO 43,9% 

SUPERFICIE USO SUELO (HECTAREAS)19BB 



.------------ -··-----------------------

200..--------. 

I • uso SUELO INDUSTRIAL (HECTAREAS) 1 

NAUCALPAN 

• NAUCALPAN 100% 

• XILOTZINGO 0% 

· 1 

~------------------------~ 

USO SUELO INDUSTRIAL (HECTAREAS) 



I • uso SUELO URBANO (HECTAREAS) 1 

NAUCALPAN XllJJTZml 

• NAUCALPAN 98,9% 

• XILOTZINGO 1,1% 

USO SUELO URBANO (HECTAREAS) 



2000..---------. 

I • uso SUELO AGRICOl.A (HECTAREAS) 1 

NAUCALPAN 

• NAUCALPAN 55,3% 

• XILOTZINGO 44,7% 

USO SUELO AGRICOLA (HECTAREAS) 

* SI TOMAHOS EN CVE1\1!l'A LA EX'l'ENSION nr:RHift>.RIAL D1I: 
ANBOS MUNICIPIOS, PODEMOS DARLE A XILO~ZINGO EL 
.R!XXl\lOC'J:M:I'EN'l'O A SU AC'l'Iv.l'.DAD AGRICOLA. 



• NAUCALPAN 31,2% 

• XILOTZINGO 68,8% 

USO SUELO FORESTAL (HECTAREAS) 

NAUCALPAN 

* XILO'l'ZINGO I 
URBANI_ZACION • •• 
'VZRGl!lNE8. 

I • uso SUELO FORESTAL (HECTAREAS) 1 

EJEMPLO RURAL. • • AUSICNCIA DE 
SINONIMO DE ZONAS FORES'l'ALICS 



I • UNIDADES DE COMERCIO y ABAST0(1989) 1. 

NAUCALPAN J 

• NAUCALPAN 8,8% 

• XILOTZINGO 91,2% 

~-U_N1_o_A_D_ES~DE~c_o_M_E_Rc_1_o_v_A_B_A_ST_0_(_19_B_9_)~~~~~~~~~-' 
* EN LAS ZONAS RURALES, SE SUS'l'I'L'UrE LA AC'l'IVI.DAD 
INDUS'l'RIAL POR EL COMERCIO FAMILIAR, AC'l'IVI.DAD QUE 
ZIAN'l'IENE A Ul\1A GRAN CAN'l'I.DAD DE FAMILIAS. 



I• POBLACION TOTAL (1990)1 

NAUCALPAN XILOlZINGO 

• NAUCALPAN 98,9% 

• XILOTZINGO 1,1% 

POBLACION TOTAL (1990) 

* NAUCALPAN • •• EL MUNICIPIO C01\1URBADO NAS IHPO.R!l'Al\1'n: 
DE LA ZONA ME'.r.RO.POLI!Z'ANA 2'IENE UNA GIRAN ~XCIII 
DE HABr.l'AN'lES 



• NAUCALPAN 99,0% 

• XILOTZINGO 1% 

POB. ECONOMICAMENTE ACTIVA(1990) 

i 250000 

! 200000 

1150000 

1100000 

I• POB. ECONOMICAMENTE ACTIVA(1990)1 

50000 

1 

~~-º-N_~_C~~~-N~~~~~~~~~~~~~--~~~~--J 
* .l\lAVCALPAN. • • VI.DA VRBANA 
DIVERSI.DllD DE ACTIVIDADES QUE DAN 2WABA.10 Y SUS'l'J!NJ.'O 
A LOS 
HABI'l'AN'L'ES DEL MUNICIPIO. 
1!:L ~ VIENE Cal XILO'l'ZIMXJ. 



••• 

1500 

1000 

500 

1 
1 
1 1 o 

NAUCALPAN 

NAUCALPAN 

I• PEA. AGRICUL.GANADER.CAZA.PESC(1990)1 

I• PEA. IND. MANUFACTURERA (1990)1 



I • NUMERO DE ESCUELAS (1991)1 

NAUCALPAN XILOlZJNGO 



NAUCALPAN XILOTZINGO 

NUMERO DE ESCUELAS (1991) 

• ALFABETISMO (1990) •2 
• ANALFABETISMO (1990) 

• 1 97,1% 

• 2 2,9% 



MATRIZ DE DOB .... E ENTRADA: 
USOS Y GRATIFICACIONES 

A 
N 
E 
X 
o 

4 



MATRIZ DE DOBLE ENTRADA 
USOS Y GRATIFICACIONES 

A 

1 .CULTO ... REL.IG.IOSO. 
P.RINClf>IOS REUGIOS()S 
l;lE\l(lCION 

¡:IE;CUEflClO DE SUS OBRAS . 
7 CONCEPTOS PERSONAL. 

i 1 O CREENCIAS HEREDADAS 
J 1 1 CREE!l!Ci.4.s PERSONALES 

1 2 oeo::>FWXlN ... 

1 6 T¡:IADICION 

1 7 C:.UEST.1.0NES MAGICAS 
1 8 HABLAR CON DIOS 

..• 

FEMENINO MASCULINO 
15-30 A 15-30 1 
31·45 B 31·45 2 
46-00 e 46·60 3 
60·... o 60·... 4 

D 
1 

D 
1 I 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 ¡-
! 

! 
¡ 
¡ .. 
1 

.1 .. 

1-: 

.... J. .' ...... I .. , 
···-·····-·-

1 

I ···· 

X. INTERSECCIONES DE REITERADA FRECUENCIA 
VER COLUMNA "S" 

P Q R s 

o 
. . .... -·--·-·· --·- --·-·· ·-· ---~ .. -- --~----··- ·-·-----~----r---- ........ -------·- ... ---· ·-----. 

·1· ... 

... ·1·· .. - -- - --

-1 -1 

1 

·t 
1 

j EL. MO!-INO .. ·.·j\ 

1 

$/ESTUDIOS . 



MATRIZ DE DOBLE ENTRADA 
USOS Y GRATIFICACIONES 

A B C DIE F G Hi 1 J KLMNOPQR s 

3 1 RECUERDO DE SUS OBRAS 
3 2 CONCEPTOS_,. PERSONAL. 

3 3 CAFllÑO HACIA LAS IMAGENES 
3 4 .cosruMBRE 
3 5 q'l~Ell/C~ HEREDADAS 
3 e· c;F!El;f\IQ~ PERSOIW.ES 
3 7 DECOAACION 

FEMENINO .,MASCULINO 
15-30 A 15-30 1 
31-45 8 31-45 2 
46-60 c 46-60 3 
60-... o 60-... 4 

·ª 

.1 

1 

1 

X= INTERSECCIONES DE REITERADA FRECUENCIA 
VER COLUMNA "S" 

1 

_ / - ... c ·-- t· 
1. ''31 

c. 

-11 __ 

---1-
¡ 
1 

1 
i A C 

1 .2 

1 1 1, 

.A. 

1 

1 
. al 

X=: C+C+1+1+2 

·--~º- l 
X 1 x: "°"""' 

··-··· ¡ 
1 

1 

·¡!"'.....,.º __ PRIM,<\RIA 

1 



MATRIZ DE DOBLE ENTRADA 
USOS Y GRATIFICACIONES 

A 

5 1 ~IJLTo RE_L,191oSo_ 
5 2· PAll'IC::lf:'IQSJIEUG10$()S 
53_~--
54 J=E ... 

R~CLJE:f!PO_OESLJSQl3RA$ ,,,,. 
7 ~C)!"ff:;!i'_P.!0.S P!i'fls_ONAL. 

Q.<\f'llÑO l:fACIA _LAS_IMAGENES 

O 98EENGl.<\$ li!=AECJ.<\D~ 
1 CA~NGl.<\$1"ER$0NA!.l:S 
2 -~.IClN 
3_~ 

4_~ 

.c.IJl:S.IIOt.¡_Es r.11.AGl_CAS 
8 l:fABLAACON[)loS _ 
1 f:'ED.IA l\lllLAGRQS 

--~--$LJERTE .... ' 
71 NADA 

e c D E F G H 

Al 
.A 

IJKLMNOPQR s 

.B 

2 

.. r . ·-
----· - ··- ··--¡-·---·- _2_ -- -· ·-· -------- -· 
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EL MITO 

l IMAGli'' L 
USOS, llONIFICAOOS Y OaATll'ICACIONU El\I 

EL M'UICO •U•AL y ua•ANO 

La presencia del mito en la historia humana es innegable, desde las antiguas tribus, 
pasando por los griegos y egipcios, hasta que llega a las sociedades modernas. 

Un mito es un relato que refleja actos de seres divinos y el proceso de Ja naturaleza, 
(l. Gerard Clarck. Time. 17 de enero de 1972. Time and Life Bldg. N.Y.) los ciclos atmos
féricos, de la cosecha, los movimientos de las estrellas, el origen del hombre. 

Para Micklem, el mito es un posible vehículo de verdad o de revelación, en tanto que 
en su relato ofrece explicaciones a la realidad que vive y enfrenta el hombre. 

La mitología puede entenderse, según Joseph Cambell, como " ... una expresión de la 
actitud de una cultura frente a la vida, la muerte y el universo." (2. lbid. ldem.) Entonces el 
mito es el resultado de una conciencia colectiva, no es la historia inventada de un individuo, 
es el relato simbólico que ha construido toda una cultura para encontrar explicaciones sobre 
su experiencia real y poder disminuir las tensiones que cada individuo enfrenta en su vida 
diaria. 

Son cuatro las funciones que desempeña cualquier mitología, según el mismo autor: 
1. Utiliza ritos e imágenes para que en cada individuo crezca un sentimiento de 

reverencia ante el misterio del universo, sentimiento diferente al miedo, porque se tiene una 
explicación de los fenómenos. 

2. Ofrece una visión del mundo congruente y que no se opone por completo a los 
conocimientos científicos de la época, porque explica simbólicamente aquello que la cien
cia no ha podido demostrar. Como ejemplo est;in las explicaciones sobre la muerte y Ja vida 
después de ésta. 

3. Apoya el orden social establecido al través de ritos y ceremonias. 
4. Guía a la persona a Jo largo de las etapas de su vida hasta la muerte. 
Dentro de la diversidad de mitos que se pueden en¡;:ontrar en la historia humana, y 

que responden al contexto de cada época -de ahí las diferencias entre formas de un mismo 
relato-, Ja religión cristiana encarna varios de ellos y Micklem afirma que es la más consis
tente. 

"La religión cristiana se apoya igualmente en un 'mito', en el sentido de una narra
ción acerca de un ser divino, el Hijo de Dios. Sin embargo, debe distinguirse de los otros 
mitos de la antigüedad en que su base es histórica." (Micklem. La Religión. p. 189) 

Para este autor, en la religión cristiana, Ja mitología base se centra en la imagen de 
Jesús, del llamado Cristo, y sobre esta base se construye la teología cristiana, que pone de 
relieve la figura de María, la madre de Jesús y de los 'santos, es decir, aquellas personas que 
se ha distinguido, a decir de la Iglesia Católica, por el seguimiento que hace de la enseñan
za de Cristo. 
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.ANO: 1994. 
ASUNTO: GUION LITERARIO 
GENERO: DOCUMENTAL 
NOMBRE: "EL ROSTRO DE DIOS" 

AUDIO 
FADEIN 
Despiertan emociones ... 
Arrancan sentidas plegarias ... 
Son leyenda y verdad ... 
Ciencia y misterio ... 
Una ventana hacia lo divino ... presencia y 
tradicón. 

Esto es parte de tí y de mí ... de la historia 
que el tiempo ha ido dibujando ... 
del México de la serpiente emplumada ... 
de la tierra de la raza de bronce que desde 
siemre ha 
buscado el rostro de Dios ... 

Son muchos los mexicanos que portan una 
cruzen su pecho como símbolo de creencias 
y actitudes ante la vida ... 
muchos hogares nos hablan de su 
religiosidad gracias a 
las imágenes que hay dentro ... autos ... 
transportes colectivos ... paredes públicas ... 
cientos de manifestaciones 
religiosas a través de íconos ... miles de 
templos que guardan en sus entrañas 
imágenes religiosas que se han 
convertido en símbolos de identificación 
para el pueblo mexicano ... 
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217 
AUDIO 
El hombre ... 
Constante búsqueda espiritual sobre el origen ... 
México pre-hispánico: imágenes poderosas de 
vida y naturaleza ... 

Conquista: dominación espiritual ... diálogo 
callado de creencias ... 
Fue la imagen de la virgen María de Guadalupe el 
estandarte de la lucha por la independencia ... 
Con la revolución, vino el muralismo y la religión 
estuvo presente ... 
Hoy, imagen religiosa es sinónimo de matiz y 
contraste ... 
Fenómeno urbano y rural ... sin barreras ... sin 
esquemas preestablecidos. 

Comunicación visual en trazos y formas .. . 
Fenómeno religioso ... Ejemplos de vida .. . 
Enigma social... reflejos multicolores de 
devoción, arrepentimiento y oración ... 

Los hogares mexicanos viven día con día una gran 
procesión ... Imágenes por doquier ... altares .... 
cruces ... 
Hay una interminable festín visual. .. 
Impresos grandes o pequeiios .. . 
Cuadros, esculturas, estatuas .. . 
De madera, yeso, papel, hierro o porcelana ... 
No importa su forma física, porque viven con 
nosotros, son parte del entorno familiar, siempre 
amigas, compañeras, vigías ... 
El culto a liis imágenes, ha poblado de sus efigies 
los templos católicos. Vestidos y decorados de 
oro y cenefas, se puede pensar que fueron seres 
impersonales. Pero no sólo son imagen impresa o 
estatua de yeso. Ellos vivieron, se movieron, 
conversaron, sufrieron, amaron, y también, a 
veces pecaron. 
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AUDIO 
El mundo entero ha vivido el fenómeno del 
patronazgo a los santos, dejando huella en la 
historia. 
La iglesia católica aprueba el culto a los santos 
como ejemplos de vida, pero sanciona Jos excesos 
y las falsas formas de devoción o de 
"desviacionismos milagreros". 

Una mezcla entre lo sacro y lo profano ... es esto lo 
que define con mayor certeza a la utilización de 
imágenes 
religiosas.en nuestro país. 

A decir verdad, pocas son las personas que 
relacionan 
el uso de una imagen con conceptos que respetan 
con rigor el culto religioso. La imagen es símbolo 
de fe y una vía de acercamiento con Dios. 
Muchos mexicanos las tienen 
en casa por un simple deseo de decoración, y 
esperan 
obtener a cambio una sensación de paz y 
tranquilidad en 
sus vidas. Es el todo por nada. 
Cuando la presencia de una imagen religiosa toma 
un sentido suprahumano, el dueño las mira como 
intercesoras ... a través de ellas se habla con Dios, se 
piden milagros, se obtiene la suerte deseada. Ellas 
son protectoras de la casa ... el negocio y la familia ... 
Brindan auxilio, ayudan en las ventas, sanan al 
enfermo. 

Aquí no hay condición económica, 
sexo, profesión o edad. La imagen es más fuerte que 
todo esto. 
No hay patrones que definan comportamientos ... 
No hay esquemas pre-establecidos. 
Es posible que se actúe por tradición o costumbre. 
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AUDIO 
Pero su presencia es innegable y la forma en la que 
cada persona las entiende las hace invulnerables, 
sagradas ... 
motivos de fe ... e instrumentos profanos para hacer 
valer la voluntad humana ... 
Detrás de la cálida plenitud del mexicano auténtico, 
se esconde un alma capaz de amar ardorosamente. 
Como lo ha hecho con su madre ... su patrona ... la 
Virgen María 
de Guadalupe. Siempre presente ... invitada de honor 
en todos los hogares mexicanos. Imagen triunfante 
que aparece por doquier, quizá por aquella frase 
hecha canción 
que nos dice: "eras más blanca que la nieve, pero 
quisiste ser morena para robarte mi corazón ... " 

En un pueblo tan intenso y espiritual como 
México, 
destaca también con una presencia constante, 
la iconografía de Cristo en tal exuberancia, 
inspiración y buen gusto, que la nación parece 
convertirse en un inacabable museo. 
Y hasta el más recóndito templo de un tradicional 
pueblito 
mexicano escondido en la sierra, nos puede 
ofrecer el halago visual de una entrañable 'obra de 
arte', que refleja la inspiración mística del 
artesano anónimo que la plasmó ... 
El panorama comienza a variar con las imágenes 
de los santos ... 

Así, igual encontramos a San Judas Tadeo ... 
abogado de los casos difíciles imposibles y 
desesperados. 
En México, protector especial de motociclistas y 
policías ... 
O a San Martín Caballero ... vigía de las buenas 
ventas en los negocios ... 
O a una innumerable lista de santos, que atienden 
diferentes necesidades y peticiones ... 
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AUDIO 
Rostros claros ... sinónimos de luz ... 
Formas sencillas de un absoluto equilibrio ... 
Miradas inmóviles que buscan Jos ojos del que 
ve ... 

517 

Lo complejo lo aporta el hombre ... vistiéndolas de 
oro y 
tules, coronándolas con rosas, rodeándolas de 
velas y luces ... 
Tonos y matices que se repiten en una y otra 
imagen ... 
Colores que hablan ... 

Blanco ... pureza, castidad ... 
Cualidades que se repiten en Ja vida de cada 
imagen ... 

Rojos ... Color de la sangre, de la pasión y el 
sentimiento. 
Encarna el ardor, la fuerza impulsiva y generosa ... 
las virtudes guerreras ... 
Lo portan los locos de Cristo, como los llama la 
Biblia, los 
hombres capaces de dar la vida por él... 
Verde ... Despertar de la vida ... Conocimiento 
profundo ... 
Comunicación del evangelio al hombre ... 

Colores subordinados de media intensidad de luz 
que brindan una sensación de tranquilidad ... 

Azules ... tonos del cielo y el espíritu ... 

Negro ... obscuridad y pecado ... 
Cristo en la cruz ... 

Naranja, oro y marrón ... Colores tierra que aluden 
a las raíces del pueblo ... Grandeza coronada en 
color oro ... 
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AUDIO 
Revelación del amor divino a través del naranja ... 
Culto a María de Guadalupe ... madre del indígena 
mexicano ... reina del cielo ... amorosa protectora 
de latinoamérica. 

No hay que contentarse con la belleza de los 
colores, 
hay que captar su significación ... y claro es su 
mensaje cuando de imágenes religiosas 
hablamos ... 

En la recámara ... en la cocina ... en nuestra sala ... 
en cualquier rincón ... siempre hay espacio para el 
culto ... 
Tradición ... fanatismo ... excesos ... 
Entusiasmo ... creencia ... fervor. 

Son pasión y fe unidas en un sólo sentimiento. 
Se usan, se aman, se les confía cualquier 
problema ... 
El pobre y el rico buscan protección por igual. .. 
Hay quien asegura no experimentar sentimiento 
alguno, 
pero son los menos ... 
Son urbanas ... son rurales ... pero con el mismo 
significado .. . 

Los mexicanos fuimos conquistados. 
Aprendimos a amar a la madre del verdadero 
Dios. Y con la 
devoción a María de Guadalupe, llegaron todos 
los demás amores .. . 
Historias de vida ... verdad y leyenda ... 
Todos han sido cobijados en esta patria tricolor. 
Respetando escepticismos científicos ... y sismas 
religiosos, presentes también en nuestro país, 
pero por minoría . 



AUDIO 

El corazón entregado del mexicano ha hecho de 
la iconografía religiosa en México, toda una 
tradición, una 
historia de entrega y devoción ... sincretismo 
multiforme entre lo que dice el catolicismo y la 
forma 
peculiar del mexicano de asumir el mensaje de las 
imágenes ... 

Vivas en el tiempo .. . 
siempre presentes .. . 
igual en el andar agitado de un atardecer 
capitalino ... 
que entre los rezos de un templo, lleno de esencia 
campesina ... 

Son nuestras ... 
Son de México ... 
Son esencia ... religión ... búsqueda de Dios 
Son imagen .. . 
Son el rostro de Dios ... 

FADEOUT 
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·····--·-·---·-·-·9· ····-·····-····-J- .. , _____ _?,,. ----------·-- --·------····.1-
·-·---·-····--·] _____ _g_ ______ , ______ 3_ ·--·-··-----· ... J~. ______ t 

.6. . .. --········-··--º-·-------·-····-J. ·····--····-·· __ .. :3. ··----·- -···- ___ t 
6 ··-···-·---·--···--?.. ·-···--·····----.?. ----·------ _________ ___:g 

........ !l.-------····º ---···-·-·-!?- ··-·--- ··------
······ ...... 5. 1 3 ····-·-· ... --·-- --··-------

' ~~~t~~g=~f ~=_::):~~ 
.. 4. -- -- ___ 2 --- __ 2 - --------------

···. _________ 4 -·--··-----·-_() ____ , ______ g --·-·---- __ ?_ --------- ···--······-· 
... ···-··--···-··-··-··3- -·--··---·--·-º· _______ _J_ _________ ?_ ------

···--·-·-------ª- ...... ____ ,, ___ Q ____________ _t _____ _J_ ________ t 

.. ·-··· ---------ª·· --··-----·----()- ----·--···----.:!. -····-·--------?.. ---------
· -···-----·-··-?.- ---·-----···-º- _______ () ________ . ____ !_ ---·------

. ···-·······---g __________ Q ___________ ?.. -·--·---·----- ------·------
··· ·······- ····-·---······--?.. ___________ t ···--------·--- ·-····-----·-·--· ________ 1_ 

-- ·····'-·--·--·--?.. ----···--···--····º -----··----··--- -----·------ ______ ?_ 
.............•. _2_ .. ···--·-·-····-J.---···-- ...... J.-··-----·-·---·-· --------

·····--·---·--· ______________ ?.. ______ J _________________ t ___ _ 
·- ... ···----·-·--·--·--··- --··-·-···---·--.?.. ___________ ._t -·--·--·--1. --·····-·····-- --···-·---

.. ---- --·--. --·---·--·---- ..................... -? .. --·----·----·-·-º- ___________ J_ - ........ ·--· 
2 o 



CUADRO DE CONCENTRACION DE DATOS 
FRECUENCIA DE IMAGENES POR NOMBRE Y COLONIA 

D E F 
4 • .§!;ÑOR o.e AflA!P _______________ -
49 ~TOESCf'l!~~-~~º!,l_E;fL__ _ _____ _!_ _ O ------···-------1 
4 7 _t!Ac;:!_~ENT() __________________________ _1 ___ 1 -------··-- -----
• 8 .e_~!SAJE;.§ _________________________ 1 _ 1 --------· ----
4 8 _!:IANTA QE;_QJ!,M_ _______________________ 1 ___ J!.._ 1 ------·--__ _ 

8 O ~DE!,Q!,J~-------------- ___ J._ ___ o_ ---·- _______ t 
1 1 Vl~Q!;.~lE: ________________ 1 o -----·-'- ____ 1 _ 

• 2 ~-Q!:~~----·--------- 1 1 
8 3 SANFAANC;:ISCO ___ ----____ 11----1-------
8 4 SAN ISIDRO 1 
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