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INTROVl/C< 10N 

INTRODUCCION 

L idea de abordar el problema "La Comunicación Persuasiva de la Iglesia 
Ortodoxa Católica Apostólica Mexicana" surge con la inquietud de aplicar las teorías 
de comunicación a un tema novedoso pero no sensacionalista; interesante pero no 
inaccesible; y, sobre todo, acorde con la realidad. 

Estamos conscientes de nuestras limitaciones y de que el estudio no resulta un 
descubrimiento revelador. Creemos que las piezas del rompecabezas (bases teóricas) 
estaban dispersas y que nuestro mérito consiste en la unión de éstas. 

Para sustentar teóricamente nuestra tesis, retomamos diferentes corrientes del 
pensamiento, con el propósito de determinar que el milagro de la "Hostia Sangrante" 
es un elemento persuasivo que utiliza la Iglesia Ortodoxa Católica Apostólica 
Mexicana para reforzar la fe de sus prosélitos. 

Cabe aclarar que en ningún momento cuestionamos la veracidad del hecho 
milagroso. 

Con la finalidad de crear una atmósfera de conocimientos en común entre lector y 
autoras, presentamos las herramientas básicas que permiten la comprensión del 
tema. 

Por este motivo, dividimos la exposición en dos bloques; el primero constituido por 
los Capítulos 1, 11 y 111, en donde sintetizamos los principios que apoyan nuestra 
propuesta. 

En el Capítulo 1, "Aparatos Ideológicos del Estado", definimos el papel de la Iglesia 
como institución al servicio del Estado. 

Cómo se logra la legitimación de ambos -Estado e Iglesia- para lograr el statu quo, 
lo explicamos a través de la "Comunicación Persuasiva" en el Capitulo 11. Además 
proponemos la premisa: el milagro es un acto comunicacional. 

El Capitulo 111 lo dedicamos al personaje que se encarga de dirigir el proceso: el 
líder de opinión. Hablamos de su importancia como elemento determinante para la 
formación de la opinión pública, misma que se refleja en una actitud a favor o en contra 
de los planteamientos expuestos. 

El segundo bloque corresponde al Capítulo IV, en donde hacemos un estudio de 
caso de la "Hostia Sangrante"; realizamos un reportaje expositivo que explica los 
acontecimientos relacionados con la presentación del milagro y también describimos 
al párroco José Camargo Mela, fundador de la Iglesia Ortodoxa Católica Apostólica 
Mel(icana. 

Para efectuar el estudio nos auxiliamos de la investigación documental y de la 
investigación de campo. La información que obtuvimos de libros, folletos, periódicos 
y revistas, se enriquece con las experiencias conseguidas a través de la observación 
participante. 

Para avalar nuestras interpretaciones, llevamos a cabo una encuesta que nos 
permite emitir juicios más confiables y nos acerca al fenómeno de estudio. 

No queremos omitir que el conocimiento legado por los mentores a través de 
nuestra formación, no sólo profesional sino personal, ha resultado de crucial importancia 
para la realización de esta tesis. 

Para ellos, nuestro reconocimiento y gratitud. 

Las autoras. 
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CAPITULOl 
APARATOS IDEOLOQ/COS DEL ESTADO 

Cuando el hombre decide trabajar en conjunto 
para preservar la especie, nace la sociedad, la cual 
evoluciona a la par del hombre. Entre las te orlas que 
pretenden explicar el funcionamiento de la sociedad 
destacan el Estructural-Funcionalismo y el Mate
rialismo Histórico. 

El Estructural-Funcionalismo surge entre los 
años 1930 y 1935 en la Universidad de Harvard. Su 
mayor exponente, Tatcott Parsons, toma como 
baselasteoriasdeBrosnislaw Malinowsky, Radeliffe 
Brown, Emile Durkheim y Max Weber. Por su parte, 
el Estructuralismo percibe a la sociedad como un 
conjunto de unidades vinculadas entre sí pero 
analizables por separado; el Funcionalismo abunda 
en que cada elemento integrador del sistema social 
tiene una función específica que cumplir para 
lograr la cohesión del todo. 

El Materialismo-Histórico, corriente creada por 
Carlos Marx, se distingue por contemplar el carácter 
histórico de los fenómenos sociales y afirma que la 
sociedad depende del modo de producción de bienes 
materiales, de las fuerzas productivas y de las 
relaciones de producción de una época (1). 

Llamamos fuerzas productivas a aquellas que 
resultan de la combinación de la fuerza de trabajo, 
actividad racional necesaria para producir bienes 
materiales, y de los medios de producción, 
instrumentos para transformar un bien (maquinaria, 

Instalaciones, etcétera). Por otro lado, las relaciones 
de producción son resultado de la interacción entre 
los dueños de los medios de producción y los 
productores directos (2). 

En Los conceptos elementales del Materialismo 
Historico, Martha Harnecker señala dos tipos de 
relaciones de producción: 

a) La relación explotador-explotado, la cual 
existe cuando los propietarios de los medios de 
producción viven del trabajo de los productores 
directos. Por ejemplo, en las relaciones de esclavitud 
el amo no sólo es propietario de la tierra, el esclavo 
también depende de él; porúltimo, en las capitalistas, 
el burgués compra la fuerza de trabajo del obrero. 

b) Relaciones de colaboración reciproca; éstas 
se establecen cuando existe una propiedad social 
de los medios de producción y ningún sector de la 
sociedad vive la explotación de otro. Esta relación 
se da en el comunismo primitivo (3). 

CUADRO 1. RELACIONES DE PRODUCCION 
EN EL DEVENIR HISTORICO 

Relación de Dueños de /os medios Productores 
producción de producción directas 

Comunismo Comunidad Miembro 
de la 

primitivo comunidad 

Esclavismo Esclavista Esclavo 

Feudalismo Sr. feudal Siervo 

Capitalismo Capitalista Obrero 

Socialismo Estado Miembro 
del 

Estado 

1) Guliérrez Aragón , Raquel, Gufa al estudio de los problemas poflticos, sociales y económicos de Méxfco , Ed. Porrúa, 1988, p. 24 
2) Cfr. Borisov, Zhamin, Marakova, Diccionario marxista de economfa polltica, Ed. Quinto Sol, 1977 
3) Harnecker, Martha, Los conceptas elementales del maten·alismo histórico, Ed . Siglo XXI, 1985, p.43 



De esta manera, el Materialismo-Histórico 
explica el desarrollo de los modos de producción a 
partirde la lucha de clases entre grupos antagónicos 
en la que unos se apropian del trabajo de otros; 
reconociendo dos clases sociales: explotador y 
explotado. En el siguiente cuadro mostramos una 
sinopsis de la evolución de las relaciones de 
producción en el devenir histórico. 

1.1 APARATOS DEL ESTADO 

A los factores flsicos que determinan la formación 
de la sociedad, se agrega la necesidad de armonizar 
los intereses personales con los del grupo para 
garantizar la convivencia; es entonces cuando surge 
el Estado como organismo regulador. 

En sentido amplio, el Estado es una sociedad 
humana establecida en el territorio que le corres
ponde, estructurado y regido por un orden juridico 
que es creado, definido y sancionado por un poder 
soberano para obtener el poder público temporal. 
De aqui que se reconozcan a la población, el 
territorio y el gobierno como sus tres elementos 
fundamentales. 

La población es el conjunto de personas que lo 
integran; el territorio -suelo, subsuelo, mar, ríos, 
lagos, espacio aéreo, delegaciones diplomáticas
es el área donde el poder politice aplica su soberania, 
y el gobierno es la forma como se organiza el poder 
politice, por ejemplo, en México existe la división en 
tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial (4). 

Ejercer el control social que regula el com
portamiento de los integrantes de la sociedad, es 
uno de losobjetivosdel Estado; para lograrlo cuenta 
con la coersión y la persuasión, elementos 
retomados por Lo u is Althusser para cimentar lo que 
el denomina Aparatos Ideológicos y Aparatos 
Represivos del Estado. Dichos aparatos son, a su 
vez, los encargados de la reproducción de las 
relaciones de producción y se sitúan en la 
superestructura. 

APARA TOS /[)fOLOL{taJS f)F/. f.•TAIXJ 

CUADRO 2. METAFORA DEL EDIFICIO 

DERECHO Y ESTADO 

IDEOLOGIA 

FUERZAS PRODUCTIVAS Y 
RELACIONES DE PRODUCCION 

O Superestructura 

O Infraestructura 

La base económica está representada por/os cimientos 
(fuerzas productivas y relaciones de producción), en 
orden ascendente encontramos dos pisos, el de las 
diferentes ideologlas y el aspecto jurldico-polltico. La 
gráfica explica que la infraestructura actúa como base 
para los pisos superiores, los cuales no podrf an sostenerse 
en el aire. Es decir, "fo que sucede en fa base económica 
determina fo que ocurre en fa superestructura"(Louis 
Althusser. La fifosoffa como arma para fa revolución, 
Ed. Cuadernos del Pasado y Presente, p. 103). 

CUADRO 3°. RELACIONES INTERNAS 
DEL ESTADO 

4) Cfr. Gutlérrez Aragón , Raquel, Gula al estudio de los problemas pollticos, sociales y económicos de Mlixlco, Ed. Porrúa, 1988 
5) Althusser, Lou1s, la fllasofla como arma para Ja revolución, Ed. Cuadernos del Pasado y Presente, 1977, p. 98 
6} Althusser, Louis, op. cit., p.105 
• Instituciones: pautas de comportamiento que ejerce el ser humano en la práctica soclal con el fin de satisfacer necesidades básicas, 
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En "La fi/osoffa como arma para la revolución", 
Althusser indica: 

"El Aparato del Estado, definido como fuerza de 
ejecución y de intervención represiva al servicio de 
las clases dominantes, es exactamente el Estado" 
(5) y abunda, "tiene dos cuerpos; el de las instl· 
tu clones que forman el Aparato Represivo del Estado 
y el de las instiluclones que representan al Aparato 
Ideológico del Estado" (6). 

1.1.1 APARATOS IDEOLOGICOS DEL ESTADO 

Reconocemos como Aparatos Ideológicos del 
Estado (AIE) a aquellas instituciones• encargadas 
de mantener la legitimación del Estado utilizando 
como arma fundamental a la ideologla: 

Louis Allhusser reconoce diferentes tipos: 
a) AIE de información (prensa, radio, televisión) 
b) AIE escolares (escuelas públicas y privadas) 
c) AIE familiares 
d) AIE jurídicos (constiluciones, leyes, etcétera) 
e) AIE politicos (el sistema polftico y sus 

diferentes partidos) 
t) AIE sindicales 

g) AIE culturales (literatura, bellas artes, 
pintura .. .) 

h) AIE religiosos 

a) APARATOS IDEOLOGICOS DEL ESTADO 
INFORMATIVOS 

Por las caracteristicas de los mensajes que se 
difunden a través de la prensa, radio, televisión y 
cine, los Aparatos Ideológicos del Estado de 
información constituyen un mecanismo de cohesión 
social y de persuasión colectiva ya que explican la 
realidad a través de estereotipos impuestos por la 
clase dominante -poseedora de los medios de 
producción- a la clase dominada ·trabajador que 
vende su fuerza de trabajo para poder sobrevivir-. 

"Hay pues, en los medios de información una 
labor integradora que nadie puede desconocer; 
integración al orden vigente, integración al mercado, 
integración a las formas de percibir y evaluar la 
realldad"(7). 

La concepción del mundo que la clase 
explotadora (emisor) transmite de manera unilat-

eral, resulta distorsionada; distorsión destinada a 
controlar la consciencia de la clase explotada 
(perceptor) con la finalidad de que acepte la versión 
dominante con una postura acritica, con juicios 
profundos, en este sentido, los Aparatos Ideológicos 
del Estado actúan como reforzadores de la ideología 
dominante al: 

*Diseñar mensajes que logren un máximo 
impacto con un mínimo de datos sobre la realidad. 

• Monopolizar la distribución de los mensajes 
para conseguir una aceptación generalizada de las 
versiones dominantes. 

b) APARATOS IDEOLOGICOS DEL ESTADO 
ESCOLARES 

La escuela tradicional, de manera consciente o 
mistificada, constituye una práctica de dominación 
porque evita el diálogo entre maestro y alumno. El 
educador es quien sabe, piensa, habla, actúa y 
disciplina. El educando es quien no sabe, escucha 
dócilmente, quien tiene la ilusión que actúa y es 
disciplinado. 

"En las formaciones sociales cuya dinámica 
estructural conduce a la enajenación de las 
consciencias, prevalece la educacion bancaria"(B), 
o acto de depositar conocimientos y valores. El 
educando actúa como el depositario y el educador 
como el que deposita. Al preocuparse por la 
memorización mecánica de conocimientos (2 x 2= 
4, base por altura sobre dos, pi por radio al 
cuadrado, ... ), la concepción bancaria de la educación 
anula el poder creador de los educandos y, en 
adición, los acostumbra a no razonar. A esto 
agreguemos la realidad no concreta que se 
proporciona al alumno en las aulas comprenderemos 
por qué los Aparatos Ideológicos del Estado 
escolares forman uno de los más Importantes 
reproductores de las condiciones imperantes en las 
sociedades capitalistas. 

c) APARATOS IDEOLOGICOS DEL ESTADO 
FAMILIARES 

Las agrupaciones modernas se componen de un 
cúmulo de familias monogámicas. La "célula so
cial", es una institución legal con carácter definitivo 
e irrevocable, Integrada por: madre, padre e hijos. 

Una de sus principales funciones consiste en 

7) Prieto Castillo, Daniel, Discurso autoritario y comunicación alternativa, Premia Editora, 1987, p.10. 
B) Frelre, Paulo, Pedagog/a deloplim/do, Ed. Siglo XXI, 1989, p.72. 



propagar ras normas de comportamiento de la 
estructura social en Ja cual está Inserta. 

En las sociedades clasistas las nonnasdefienden 
el modo de vida tradicional y se resisten al cambio 
-ama el trabajo, se responsable, somos pobres pero 
honrados, ... - porque deben perpetuarlas condiciones 
de explotación. 

Además de preservar la especie humana, la 
familia garanJiza el "ejército de reserva", la mano de 
obra barata. 

d) APARATOS JDEOLOGJCOS DEL ESTADO 
JURJDJCOS 

Estas instituciones se encargan de dictar reglas 
o normas de conducta con carácter obligatorio para 
la población. Cuentan con el respaldo legal, es 
decir, están apoyados por el Estado y figuran en 
beneficio de la colectividad sancionando a los 
Infractores con mullas y cárcel. 

En el capitalismo protegen la propiedad privada 
a través de leyes coercitivas que justifican Ja con
dición explotador-explotado y refuerzan las posi
ciones sociales porque son decretadas por quienes 
ejercen el poder político y económico: Jos capitalistas. 

e) APARATOS JDEOLOGICOS DEL ESTADO 
POLITJCOS 

Proporcionan a los individuos la oportunidad de 
participar en la defensa de sus intereses y los moti
van a apoyar a sus representantes en lucha por 
conquistar o mantener el poder. 

En México es famosa la "gran familia revo
lucionaria", Partido Revolucionario Institucional 
(P.R.I.), el Partido Acción Nacional (PAN), etcétera; 
quienes prometen la paz social, la solidaridad y 
democracia a sus prosélitos. 

f) APARATOS IDEOLOGICOS DEL ESTADO 
SINDICALES 

Se componen del conjunto de sindicatos u 
organismos apoyados por Ja clase dominante para 
manipular a las masas populares haciéndoles creer 
que las ayudan. 

Su acción radica en proporcionar a los traba
jadores una realidad localista de sus problemas-ba
jos salarios, pocas prestaciones, ... - y no una visión 

APARATOS IDEOlOQ/COS DEL ESTADO 

total -todos los trabajadores son explotados-. 
Las clases dominantes para someter a la mayorfa 

" ... la oprimen, dividen y mantienen dividida por la 
continuidad de su pode~· (9). 

Según Freire existen múltiples sindicatos agru
pados por rama de actividad; los hay de obreros, 
electricistas, textiles, impresores, automotrices, de 
Ja industria de la construcción, etcétera. 

Los sindicatos siempre tienen un representante 
encargado de la defensa y protección de los tra
bajadores, en realidad lo es de las clases explo
tadoras. 

Una manera de controlary amenazar al trabajador 
es integrarlo a los sindicatos, de este modo resultará 
más fácil mantenerlo alejado de Jos demás oprimidos: 
campesinos, amas de casa, estudiantes, profe
sionistas. 
g) APARATOS IDEOLOGJCOS DEL ESTADO 
CULTURALES 

El conjunto de actividades culturales con carácter 
dominador son deliberadas, volitivas y programadas 
para encuadrar a los dominados en sus patrones y 
modos de vida, sin darles opción de critica. 

Debido a Ja acción conjunta de Jos Aparatos 
Ideológicos del Estado, la clase trabajadora se 
mantiene alienada de su vida real: admira e imita el 
andar, vestir y actuarde la clase explotadora porque 
la considera superior; adopta los gustos, costumbres 
y opiniones de la clase poseedora de los medios de 
producción. 

Por ejemplo, en la fábula -género literario- ros 
vicios y cualidades de las personas (holgazanería y 
laboriosidad, presunsión y modestia) se expresan a 
través de Imágenes de animales. Es una manera de 
proporcionar cultura a las mayorías sin que éstas 
cuestionen la veracidad expuesta en Ja literatura, 
porque los libros en las sociedades clasistas casi 
poseen carácter dogmático. 

Los Aparatos Ideológicos del Estado Culturales 
propagan la concepción de lo auténtico, bueno y 
estético, ideado por la clase que vive a costa de las 
demás. 

h) APARATOS JDEOLOGICOS RELIGIOSOS 
Los Aparatos Ideológicos del Estado Religiosos 

promueven los castigos en "la otra vida" y la 
esperanza de un fUluro mejor•, permitiendo la 

• "Asl como en la religión el hombre está dominado por las obras de su propio cerebro, en la producción capitalista lo está por las obras 
de su propia mano". Mar><, Carlos, El Capital, México, Ed. Siglo XXI, Tomo 1//. p. 771. 
9) Freire, Paulo, op. cit. p. 180. 
10) Marx e/lado en Morra Gianlranco, Marxismo y religión, Ed. Rlalp, 1979, pp. 72-75. 
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formación de un espíritu de sumisión al régimen 
existente. El juicio en la otra vida de las cuestiones 
terrenas atemoriza a las masas explotadas y, al 
mismo tiempo, las consuela cuando les promete 
una recompensa en el más allá. 

"Para la sociedad productora de mercancías la 
forma de religión más adecuada es, indudablemente, 
elcristianismo"(1 O). No obstante su diversidad, los 
Aparatos Ideológicos del Estado se unifican en la 
medida en que difunden la forma de pensar de la 
clase dominante, su razón de ser se fundamenta en 
la aseveración de Edmundo González Llaca: 

"Si el poder se limita a cumplir con los requisitos 
del marco juridico, tal vez ejercerá un gobierno 
legal, pero su estabilidad resultará frágil hasta que 
no tenga la aceptación general, es decir, su legi
timaciónº. Esto significa que si la movilización no 
puede mantenerse con una bayoneta en la espalda 
de cadn ciudadano. y ni In organización racional del 
Estado ni sus principio juridicos son suficientes, es 
apremiante establecer una comunicación moral y 
sustentar una base de aceptación general en la que 
se asiente la justificación de autoridad" (11). 

1.1.2 DIFERENCIAS ENTRE APARATO 
REPRESIVO DEL ESTADO Y APARATO 
IDEOLOGICO DEL ESTADO 

Algunas instituciones estatales conjugan la vio
lencia con el convencimiento para cumplir su función, 
sin embargo, lo que los hace inconfundibles es el 
papel preponderante que juegue uno u otro factor, 
esto significa que no existen aparatos "puros". 

Por un lado tenemos las instituciones represivas 
(ARE) utilizan principalmente la coersión y, de 
manera secundaria, la ideologia. Esto queda 
ejemplificado con la experiencia México 68, donde 
el ejército aplica In violencia para frenar a los 
estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas 
-uso represivo-. Al mismo tiempo emplea la ideologia 
para mantener la cohesión en las "filas" y proyectar 
una imagen que lo certifique como dispositivo de 
seguridad. 

En el polo opuesto encontramos a las 

CUADRO 4. DIFERENCIAS ENTRE LOS 
APARATOS DEL ESTADO 

Aparato represivo del Estado 

• Policla, tribunales, prisiones 
y ejército. 

• Utiliza básicamente la 
violencia. 
•Constituido por un lodo orga· 
nizado 

• Su unidad se asegura me· 
diante una organizaclón cen· 
trallzada y unificada. 
·su papel consiste en ase
gurar, atravésdelaruerza, las 
condiciones polllicas de las 
relaclones de producción. 

Aparato ideológico del Estado 

• Escuela, Iglesia, medios de 
comunicación, ramilla, slndl· 
catos, cultura y partidos poli· 
tlcos. 
• Uhliza básicamente la ideo· 
logia. 
• Son múltiples, diferentes, re· 
lativamente autónomos y sus· 
ceptibles de ofrecer un campo 
objetivo a contradicciones que 
expresa la lucha de clases ... 

• Su unidad se asegura a 
través de la ideologla doml· 
nante. 

• Su función es legitimar la 
posición del Estado a través de 
la persuasión. 

instituciones persuasivas (AIE) que se caracterizan 
por manejar la idelogla como pieza angular en sus 
acciones, auxiliándose de la violencia en situaciones 
extremas. Por ejemplo, el padre de familia que 
educa a los hijos a través de consejos (uso 
persuasivo) pero, en caso de transgresión de las 
normas aplica un castigo al infractor(uso represivo) 
(12). 

Para distinguir plenamente los Aparatos del 
Estado conviente serialar sus características (13), 
como lo mostramos en el cuadro 4. 

Martha Harnecker coincide con Louis Althusser 
al afirmar que debe existir armonía entre el Aparato 
del Estado y la ideologia que difunde: 

"La burguesía no puede asegurar la estabilidad 
y la duración de la explotación sino a condición de 
mantener una lucha de clases permanente en la 
clase obrera. Esta luchase lleva a cabo perpetuando 
las condiciones materiales, ideológicas y políticas 
de la explotación. Se realiza en la producción a 
través de la plusvalía -cuando el capitalista se 

i O) Man< c1iado fm Morra G1anfranco, Manosmo y rehg1Ón, Ed. R1alp, 1979,pp. 72·75. 
• Leg1tirnac1ón es la calidad que presenta un gobierno de estar idenllficado con la idea de poder que tiene el pueblo. Es la creencia comunitaria 
de que el poder vale la pena ser obedecido y que debe proporcionársele un apoyo voluntario. 
• ·se llama lucha de claS-es al enfrentamiento que se produce entre clases antagónicas cuando luchan por sus intereses. 
11) González Llaca, Edmundo, La teorfa y fa pr~ct1ca de fa propaganda Ed. Tratados y Manuales Grljalbo, 1961, p. 20. 
12) Cfr Allhusser. Lou1s. La filosofla como arma para fa revolución, Ed. Cuadernos del Pasado y Presente, 1977. pp. 113 y 114. 
13) ldem. p.114 



apropia del trabajo excedente del obrero-, de las 
sanciones, de los despidos. Se realiza también 
fuera de la producción: es aquí donde interviene el 
papel del Estado (escuela, iglesia, información, 
sistema polltico), para someter a la clase obrera 
mediante la represión y la ideologla" (14). 

1.2. DEFINICION DE IDEOLOGIA 

Se sabe que la expresión ideología fue forjada 
por Cabanis Destutt de Tracy y sus amigos, los 
cuales le asignaron como objeto la teoria genética 
de las ideas. 

"Marx utiliza el término -50 años después de sus 
primeras obras- como un sistema de ideas y 
representaciones que dominan el esplritu del hombre 
o de un grupo social" (15). 

Politicos, historiadores y pensadores han 
filosofado en busca de una definición de la ideologia 
que satisfaga. Sin embargo la conceptualización se 
ha modificado y diversificado en tantos sentidos 
como puntos de vista hay. 

Por su parte, el argentino Daniel Prieto Castillo 
anota: 

"Definimos ideologla en un sentido ya clásico, 
como el conjunto de percepciones y valoraciones de 
la realidad que comparten los miembros de una 
determinada clase social y que tiene incidencia 
directa en la fonna de actuar de si misma" (16). 

1.2.1. ORIGEN DE LA IDEOLOGIA 

De acuerdo con el materialismo histórico, la 
ideologla surge a partir de la necesidad de reproducir 
el modo de producción que impera en una formación 
social, lo cual implica reproducir sus relaciones de 
producción. 

En una sociedad capitalista la lucha de clases se 
representa en la pareja obrero-patrón; para mantener 
las relaciones que surgen de su interacción, es 
indispensable que cada uno asuma el papel 
correspondiente en la sociedad. Marcar la pauta a 
seguir, es la función de la ideologia. 

14) Harnecker. Martha. Ed. Siglo XXI. 1985. p. XV. 
15) Althusser, Lou1s, op. cit. p.120. 
16) Prieto Castillo, 7, p. 23 
17) Althusser, op. cit.. p. 202. 
18) /dem. p.123 
19) González Llaca, Edmundo, op. cit. p. 21. 
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SI retomamos la definición de Althusser "la 
ldeologla es una representación de la relación 
Imaginaria entre los individuos y sus condiciones 
reales de existencia" (17), "podremos entender su 
eficacia en las diferencias marcadas por la estra
tificación social" (18). 

"La ideologia elabora los esquemas mentales, 
las representaciones colectivas, define los valores, 
nonna el sistema de vida en que la clase gobernante 
se hace pasar como representante del interés gene
ral, para que el ciudadano no sólo soporte la división 
tajante entre quienes explotan y quienes son 
explotados, sino para que se adhiera al sistema con 
convicción y entusiasmo" (19). 

Concluimos que hay una determinación eco
nómica en la formación de la ldeologla, pues al 
respecto Marx afirma: 

"El conjunto de las relaciones de producción 
constituye la estructura económica de la sociedad, 
la base real, sobre la cual se eleva una superestructura 
jurldica y política y a la que corresponden formas 
sociales determinadas de consciencia. El modo de 
producción de la vida material condiciona el proceso 
de vida social, polltlca e intelectual en general. No 
es la consciencia de los hombres la que determina 
la realidad, por el contrario, la realidad social es la 
que detennina la consciencia" (20). 

1.2.2. IDEOLOGIA DOMINANTE 

Una sociedad de clases se rige por la ldeologfa 
dominante, su objetivo es mantener el estado de 
cosas: 

"La ideologla pertenece a la superestructura, es 
como el cemento que cohesiona el edificio, integra 
a los individuos en sus papeles, impregna todas las 
actividades del hombre y gobierna los compor
tamientos familiares de los individuos y sus rela
ciones con los otros hombres y con la naturaleza 
(21)". (Ver cuadro 2, p. 6). 

La ideologla dominante está destinada a 
asegurar la dominación de una clase sobre las otras 
"haciendo aceptar a los explotados sus propias 
condiciones de explotación (22)". 

20) Marx, Carlos, Contribución a fa critica de la economla polftica, Ed. Quinto Sol, 1984, p. 11. 
21) Harnecker, Martha, Los conceptos elementales del materialismo histórico, pp. 96 y 97. 
22) Vid. Gramsci, Antonio, Notas sobre Maquiavelo, sobre pol/tica y sobra el Estado Moderno, Ed. Juan Pablo, 1975 
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Todos los agentes de la explotación y de la 
represión deben estar penetrados de la ideología 
dominante para asumir conscientemente su papel. 
La "mentira piadosa" de la ideologia tiene, por lo 
tanto, un doble uso se ejerce sobre la consciencia 
de los explotados para hacerles aceptar como 
natural su condición de explotados (función 
reafirmadora) y se ejerce sobre los miembros de la 
clase dominante para permitirles ejercer como natu
ral su explotación y su dominación (función 
dominadora) (23)". 

La ideologia está presente en todas las 
actividades humanas, solo cambia su nombre de 
acuerdo a la institución que la emite: si es la 
escuela, llámese educación; si es la familia, reglas 
de trato social; si es el derecho, leyes. 

Destaca por su papel trascendental en la vida 
del hombre la presencia de la Iglesia. institución 
que a través de los preceptos religiosos determina 
los lineamientos morales de sus adeptos. 

1.3. LA RELIGION COMO APARATO 
IDEOLOGICO DEL ESTADO 

La teoría psicoanalitica de Sigmund Freud 
determina las creencias religiosas como ilusiones, 
realizaciones de los deseos más antiguos, Insistentes 
y fuertes de la humanidad que actúan como defensa 
mental contra los aspectos más amenazadores de 
la naturaleza: terremotos, inundaciones, temporales, 
enfermedades y la muerte. Además, "puede 
superarse cuando el individuo aprende a enfrentarse 
al mundo confiando en conocimientos científicos 
atestiguados" (24). 

El sociólogo Emile Durkheim sostiene que la 
religión es un instrumento que ejerce un control 
sobre la mente y la conducta del individuo, creado 
por la sociedad para imponer su voluntad como 
imperativo moral. "Es el animal humano el que ha 
creado a Dios con objeto de preservar su propia 
existencia social" (25). 

La corriente marxista, apoyada porEngels, Lenln, 
Feuerbach, indica que la razón de ser de la religión 
no es sólo económica -primacia de la clase 
dominante-, sino también psicológica -per-

23) Harnecker, Martha, op. cit. p 99. 

sonlficación de los fenómenos naturales-. Abunda 
que la religión existe porque la sociedad es dualista 
y alienada: 

"El hombre -no sólo en el pensamiento, en la 
consciencia, sino tambien en la realidad- lleva una 
doble vida, una en el cielo y otra en la tierra; la vida 
en la comunidad politica, en la que se considera una 
naturaleza social, y en la sociedad civil, en la que 
actúa como un hombre privado, considera a los 
demás hombres como medios, se degrada a si 
mismo hasta reducirse a la condición de instrumento 
y se convierte en juguete de fuerzas extrañas" (26). 

En "El Capital", Marx explica el carácter de la 
religión: 

" .. lo mismo el hombre crea con las manos una 
obra que lo domina y que el debe adorar, que con la 
cabeza produce su propio patrón: Dios" (27) 

Por lo tanto, la religión no es un elemento de 
espiritualidad humana que deba recuperarse, sino 
una de las superestructuras de la alienación humana: 

" ... la religión es considerada como la forma más 
elevada de alienación , al proyectarse en ella, el 
hombre pretende ilusoriamente salvarse de la miseria 
de esta vida, aunque realmente empeora su situación 
porque se somete a la imagen refleja de sí mismo. 
Dios es la proyección del hombre-no hombre, el 
consuelo millco e ineficaz de la miseria social. La 
religión actúa como una droga espiritual: embrutece 
al hombre porque le ofrece un consuelo Inexistente, 
mientras que las raíces sociales de la alienación 
permanecen engañosas y doradas. La religión es el 
opio del pueblo" (26). 

Entendemos por religión, en sentido amplio, "La 
fe o creencia de que existen fuerzas sobrenaturales 
o un ser trascendente suprahumano, todopoderoso 
(dios) que se haya vinculado al hombre. 

"La relación entre hombre y divinidad, dentro de 
la religión, se caracteriza por el sentimiento de 
dependencia del hombre con respecto a Dios, por la 
garantia de la salvación de los males terrenos en 
otro mundo" (29). 

Esta situación ha preocupado al hombre desde 
tiempos remotos originando variadas soluciones 
doctrinales, tal es el caso del Budismo, Islamismo, 
Cristianismo y religiones prehispánicas 

24) Hick, John, Filosoha de la re/1{jón, Ed. Manuales UTEHA, 1965, p. 52. 
25) /dom, p. 51. 
26) Morra, Granfranco, Marxismo y relifldn, Ed. Riatp, 1979, p. 58. 
27) Marx, Carlos, El Capital, ED FCE, 1988, Vol. 1, pp. 104 y 105. 
28) Morra, Glanfranco, Marxismo y religión, Ed. Rialp, 1979, p.58 
29) Sánchez Vázquez. Adolfo, Et1ca, Ed Grijalbo, 1981, p. 71. 



GRANDES RELIGIONES 

1.3.1. CRISTIANISMO 

La religión fundada por Jesucristo esla cristiana, 
y cristianos son los que reconocen a Jesús de 
Nazareth hijo de Maria, como el Mesías largamente 
esperado, adorándole como el hijo de Días hecho 
hombre. Hace 19 siglos Jesucristo estableció en 
Judea la religión cristiana, uso parábolas y, con 
numerosos milagros, confirmó su "misión divina". 
Tan eficaz resultó su sistema que le siguieron 
verdaderas multitudes. De entre todos los que le 
seguian Jesús elige a doce y les da el nombre de 
apóstoles; los instruye con especial cuidado durante 
tres años. Un día, dirigiéndose a su discipulo Simón, 
le cambia el nombre por el de Pedro y lo nombra jefe 
de su iglesia: Desde este momento queda 
establecida la doctrina, ya que los apóstoles la 
difunden por todo el mundo. 

La ideologladel cristianismo radica en la creencia 
de una vida post-mortem, donde el justo gozará en 
el reino de los cielos y el pecador sufrirá la condena 
del infierno. 

1.3.2. RELIGION AZTECA 

De acuerdo con el Códice Mendocino, los aztecas 
fundan la ciudad México Tenochlitlán en 1325, 
llamada asl en honor al dios Mexi y el sacerdote 
Tenoch, sus guias en la búsqueda de un lugar 
propicio para asentarse definitivamente. 

Provenientes de Aztlán recorren la costa 
mexicana oeste, atravesando los actuales estados 
de Sonora, Sinaloa y Nayarit para seguir hacia el 
oeste, por Jalisco y Michoacán, y penetrar en el 
Valle de México (30). 

En el camino estableclan pueblos y, al proseguir, 
dejaban a los ancianos y enfermos. El signo 
prodigioso: un águila sobre un nopal devorando una 
serpiente, fue encontrado justo en una isla del Lago 
de Texcoco. 

La organización de los aztecas era teocrática, es 
decir, el sacerdote gobernaba la comunidad en 
nombre de Mexi , deidad derivada de la planta del 
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maguey. 
Segun la visión cosmogónica, el mundo había 

pasado por varios estados, cada uno de ellos regido 
por un dios. De aqul que la religión politeísta 
dominara su vida y sus instituciones sociales. 

"Entre sus deidades destacan : Huitzilopochtli, 
representación del sol y dios de la guerra que acoge 
al guerrero muerto en combate y a las madres que 
perecen al parir; su culto exlgla sacrificios humanos. 
Quetzalcóatl, 'serpiente emplumada', que dio a los 
aztecas la agricultura y la industria. Tezcallipoca, 'el 
espejo que humea', protector de los hechiceros y 
delincuentes. Tláloc, dios de la tierra, la lluvia y el 
rayo.preside la germinación de las plantas; y 
Coatlicue, 'la de la falda de serpientes', madre de 
Huitzilopochtli (31). 

1.3.3. BUDISMO 

Los historiadores disiden en cuanto a la fecha de 
nacimiento del hindú Siddharta Gautama, hijo del 
rey Kapilavastu, aunque se considera como la más 
exacta la dada por los ingleses, quienes estiman 
debió ser en el año 600 a.c. (32). Su vida fue escrita 
años después de su muerte, al respecto existen 
infinidad de leyendas: 

"El nacimiento tuvo lugar después de 1 O meses 
de gestación mientras cala del cielo una lluvia de 
flores, músicas celestiales llenaban sus oldos; 
mosquiteros yq uitasoles tomaban espontáneamente 
forma en el aire; el niño salió del costado derecho de 
la madre, lleno de ciencia yde existencias anteriores" 
(33). 

Siddartha Gautama vivia como un asceta en los 
bosques; una noche, mientras meditaba sentado 
bajo una higuera (árbol de la sabidurla). comprendió 
que los dolores de este mundo son causados por los 
impulsos egoístas que se adueñan del espíritu débil 
(34). 

Desde entonces se le conoce como Buda, que 
en sánscrito significa sabio o iluminado. 

En sentido metaflslco, el budismo se resume en 
tres teorlas: 

1. La transmigración, que considera que el alma 
es Inmortal y susceptible de morar en el cuerpo 

30) Cfr. Varios autores, Enciclopedia /lustrada Cumbre, Ed. Cumbre, 1964, Tomo 1, p. 623. 
31)/dem 
32) Varios autores, Enciclopedia Ilustrada Cumbre, Ed. Cumbre, 1964, Tomo 11, p. 259. 
33) Percheron, Maurlce, Buda y el Budismo, Ed. Agullar, 1962, p. 24. 
34) Varios autores, op. cit. p. 259. 



C/IP/Tlll.O l. 

de otra persona o animal. 
2. El encadenamiento de las cosas. 
3. El nirvana, estado de éxtasis durante el cual 
la Individualidad y la consciencia de si mismo 
logran la serenidad espiritual. 
Las caracterlsticas de la religión budista 

esparcida por toda Asia varian de acuerdo al pals 
que la adopte, siendo Ceilán quien la conserva en su 
forma más pura. "En la actualidad cuenta con mas 
de 150 millones de adeptos" (35). 

1.3.4 ISLAMISMO 

"Mahoma, fundador de la religión musulmana, 
nace en La Meca (Arabia Central) en el año 570 a.c. 
en la familia Hachim, rama secundaria de los 
Koraichilas" (36). 

Desde edad temprana se dedica a caravanero y 
a los 25 años se casa con Kadhlja, una prima lejana. 

El enlace da al profeta riqueza y tranquilidad, 
pero no aleja su preocupación religiosa, " ... las 
nociones que tenla del judaísmo y del cristianismo 
lo hicieron sentir aversión hacia la Idolatría del 
pueblo árabe y a fijar en él la creencia básica de su 
doctrina: el monoteísmo" (37). 

Es asl como nace la religión denominada Islam 
-resignación a la voluntad de dios o Alá-. 

Para lograr la conversión del pueblo árabe 
Mahoma empieza por cambiar el nombre de la 
ciudad de Yatrib por el de Medina, donde se establece 
su poder religioso y político. Derribó Ido los y edificó 
una mezquita para rendir culto a Dios y siguió una 
polllica de Igualdad de clases dando a todos 
participación en el gobierno, excepto a adinerados 
judlos. 

Una vez consolidado su poder entre las tribus 
árabes, luchó contra los judios y exterminó a sus 
enemigos religiosos. Entonces no fue sólo sumisión 
Alá sino a la voluntad de Mahoma, su profeta en la 
Tierra. 

35) /dem. p. 260. 

36) Margolluth, David Samuel, Islamismo, Ed. Labor, 1935, p. 7. 

"El Corán contiene la doctrina mahometana que 
expone la creencia de un solo Dios y su profeta, la 
resurrección de los muertos y el castigo de los 
pecadores. Exhorta al hombre a salvarse por medio 
de la oración y las limosnas. Como código moral y 
del derecho civil musulmán, es el monumento más 
Importante de la literatura árabe" (38). 

1.4. DESARROLLO DE LA RELIGION COMO 
APARATO IDEOLOGICO DEL ESTADO 

Durante la Edad Media la Iglesia Católica ocupa 
un lugar preponderante sobre los demás Aparatos 
Ideológicos del Estado ya que monopoliza no sólo 
las funciones religiosas sino también las escolares 
y buena parte de la información y la cultura (39). 

Después de la primera quiebra de la Reforma 
Luterana (siglos XVI y XVII), Europa vive una lucha 
anticlerical y antirreligiosa que trata de abatir el 
poder que la Iglesia como Aparato Ideológico del 
Estado tiene en aquella época. Esto con el fin deque 
el Estado asegurara la hegemonía Ideológica y 
politlca, Indispensable para regularizar las relaciones 
capitalistas de producción. 

Con la Revolución Francesa el poder del Estado 
pasa de la aristocracia a la burguesla y se rompe el 
principal Aparato Ideológico del Estado, la iglesia, 
dando origen a la constitución civil del clero, la 
confiscación de los bienes eclesiásticos y la creación 
de nuevos Aparatos Ideológicos del Estado que 
reemplazan a la Iglesia en su papel dominante (40). 

Observamos que la religión y el Estado son 
indisolubles, en el proceso del desarrollo hlstórico
político. 

1.4.1 FUNCION DE LA IDEOLOGIA RELIGIOSA 

Las funciones de la religión como sistema de 
comunicación social son: 

37) Varios autores, Enciclopedia Ilustrada Cumbre, 1964, Tomo VIII, p.32. 
38) ldem. p. 32. 
39)Althusser, Louis, La fílosoffa como arma para la revolución, Ed. Cuadernos del Pasado y Presente, 19n, p.115 
40) ldem, p.112 



"Proponerlos valores éticos, morales y religiosos 
que preconizan las Iglesias, ritos o sectas que 
operan en una nación o país determinado. Asimismo 
tienden a ubicar al Individuo en un cierto contexto 
metaflslco en relación con la deidad y, finalmente, a 
darte una cosmovisión de la vida, generalmente de 
resignación, conformismo, determinismo, 
"constanllnlsmo" o apaciguamiento social" (41). 

La ldeologla actúa en el creyente para persuadirto 
de que entre más sufre en la tierra, más asegura un 
lugar en los cielos. La religión cristiana dice: 

"Es más fácil que pase un camello por la cabeza 
de una aguja, que un rico entre al reino de los 
cielos", o bien, "Bienaventurados los pobres porque 
de ellos es el reino de los cielos"•. 

"La gran ldeologlzaclón del Individuo es la 
galantla de que todo está bien como está y de que, 
a condición de que los sujetos reconozcan lo que 
son y se conduzcan en consecuencia, todo Irá bien: 
Asl sea" (42). 

La ideologla religiosa no sólo actúa sobre los 
sujetos de la clase dominada, sino que afecta por 
Igual a los miembros de la clase dominante. Esto 
nos lleva a afirmar que la ldeologla también sirve 
para que los dirigentes de la Iglesia se reconozcan 
como sujetos de la clase dominante. Por lo tanto, 
consideramos que la ldeologla forma 
simultáneamente a los explotadores y a los 
explotados. 

En la figura 5 ejemplificamos las funciones 
reaflrmadora y dominadora de la ldeologla con 
respecto al binomio Iglesia-creyente. 

FIGURA 5. FUNCION REAFIRMADORA Y DOMINADORA DE 
LA IDEOLOGIA IGLESIA-CREYENTE 

IGLESIA 
(dcmln•nl1) 

IOEOLOGIA 

CREYENTE 
(dlomin11do) 

41) -·Antonio, Comunlc1c/6n socia/ y desarrollo, Ed. 
UNAM. 1977, p. 188. 
42)Althusser, Louls, op. cit., p.137 
43) Afthusser, Louls. op. cit., p.79 
'Vid. La Biblia. Nuevo Testamento, Maleo 19y Lucas 6 

APARATOS /{}fOlOCilCOS PEL ESTAPO 

ACCION REPRESIVA E IDEOLOGICA DE LA 
IGLESIA CATOLICA 

En el catolicismo la forma como debe conducirse 
el sujeto se regula a través de preceptos englobados 
en los mandamientos de Dios y la Iglesia -amarás 
a Dios sobre todas las cosas;no jurarás el nombre 
de Dios en vano; santificarás las fiestas; honrarás a 
tu padre y a tu madre; no matarás, etcétera-. 

En ellos se enumeran las obligaciones de los 
creyentes cristianos para alcanzar la salvación del 
alma (acción Ideológica). 

De manera muy especial se mencionan los 
pecados capitales, acciones que hacen perder la 
gracia y matan la vida del alma -soberbia, avaricia, 
lujuria, Ira, gula, envidia y pereza-. 

Los sujetos que Infrinjan la "legislación espiritual" 
serán llamados herejes y serán condenados al 
purgatorio (acción represiva). 

En tanto la Ideología religiosa evite la apostasla 
de las masas, cumple con la función primordial que 
como Aparato Ideológico del Estado se le Impone: 

"Asegurar la reproducción de las leyes de 
producción de la "consciencia" ,o sea, en el 
comportamiento de los sujetos que ocupan los 
puestos que la división social del trabajo les ha 
asignado en la producclón,la explotaclón,la 
represión, la ldeologlzación, la práctica clenliflca" 
(43). 

En resumen, la excelencia de la ldeologlzaclón 
se logra cuando el sujeto actúa por sí mismo, sin 
salir del camino trazado por la ldeologla dominante. 

La Ideología religiosa busca que el sujeto actúe 
convencido de que su deber es obedecer a Dios y 
a sus representantes en la tierra. 

La Iglesia elabora una estrategia de penetración 
masiva que le reditúa además de adeptos.la 
legitimación como Aparato Ideológico del Estado. 
En el siguiente capitulo abordaremos los recursos 
persuasivos utilizados por la Institución religiosa 
para llevar a cabo su labor de convencimiento. 
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CAPITULO//. 

Lo& griegos conceblan el fenómeno de la comunicación a tra• de Mercurio, el dios de los ples alados, quien cogla la lde• 
oproplllda del que hablaba y la lntroducla con la punta de la lanza 
en el que escuchaba. 

Capítulo ll 
COMUNICACION PERSUASIVA 

E ser humano se caracteriza por un impulso 
vital que lo lleva a ponerse en contacto con sus 
congéneres y le permite sallsfacersus necesidades 
flslcas o pslquicas a fin de mantener su existencia 
misma. 

Es entonces cuando la comunicación humana 
inicia como: 

" ... un proceso de equilibrio de los niveles 
biológico, emocional, volitivo y de ideación (sic); es 
la estrategia de adaptación y dominio frente al 
medio ambiente, mismo que percibe por la vla 
sensorial y se transforma con sus capacidades 
mental y operacional de respuesta en conductas 
objetivas y subjetivas que, a su vez, modifican, 
perfeccionan o destruyen el medio exterior, según 
sus necesidades de supervivencia" (1). 

Antonio Menéndez considera que en los 
órdenes de lo humano Interpersonal y de las 
estructuras sociales " ... la comunicación no sólo es 
un requisito indispensable de toda relación, sino el 
Instrumento especifico de la inteligencia hacia el 
conocimiento, el aprendizaje, la civilización y la 
cultura" (2). 

2.1 DEFINICION DE COMUNICACION 

Una constante Inquietud caracteriza a los 
diversos teóricos que se dedican a la tarea de 
definir el concepto de comunicación (del latln 

communicare, poner en común). De esta labor 
surgen diferentes opiniones que aportan nuevos 
elementos o enfoques que la van enriqueciendo. 

El escritor mexicano y pionero en los temas 
de comunicación, Antonio Menéndez, sellala el 
carácter interno y externo del acto de comunicar y 
lo define como: 

" ... El proceso vital mediante el cual un 
organismo establece una relación funcional consigo 
mismo y con el medio. Además de realizar su 
propia Integración de estructuras y funciones, de 
acuerdo con las Influencias, estimulas y 
condicionantes que recibe del exterior en 
permanente intercambio de informaciones y 
conductas" (3). 

En El periodismo y la lucha de clases, el autor 
chileno Camilo Taufic menciona que: 

" ... Comunicar es transmitir significados, 
difundir conocimientos, estados de ánimo, ideas, 
sentimientos o Intenciones entre las personas" (4). 

Edmundo González Llaca agrega un elemento 
que difiere de las apreciaciones anteriores al afinnar 
que: 

"La comunicación tiene una buena dosis de 
vanidad y de búsqueda de poder. Al comunicarme, 
conforme lo indica la definición etimológica de la 
palabra, mi intención es poner en común" (5). 

Podemos concluir que la comunicación es 
requisito indispensable para la Interacción de la 
especie humana en la búsqueda de su desarrollo 
integral. 

1) Menéndez, Antonio, Comunicación social y desarrono, Ed. UNAM, 19n, p.13 
2) /dem, p.14 
3) /dem, p.9 
4) Taufic, Camilo, El periodismo y la lucha de clases, Ed.Nueva Imagen, 1979, p.29 
5) González Llaca. Edmundo, Teorla y prácffca de /1 propaganda, Ed. Grljalbo, 1981, p.72 



2.1.1 Teoría de la comunicación 

Entre los padres del pensamiento occidental 
es Aristóteles, en El arte de la retórica, el primero 
en proponer un modelo para estudiar la 
comunicación. El estagirita considera tres 
componentes: el orador, el discurso y el auditorio; 
es decir, quién habla, sobre qué habla, quién lo 
escucha. 

El modelo aristotélico es el más antiguo-data 
de hace 25 siglos - y es, hasta nuestros dias, 
inspiración para los teóricos contemporáneos. 

En los años treinta surgen los intelectuales 
identificados como los padres modernos de la 
comunicación: Lazarsfeld, Lewin, Hovland y 
Lasswell. Este último Introduce dos elementos más 
a los establecidos por Aristóteles: el canal por el 
que se transmiten los mensajes y los efectos que 
éstos producen (6). 

Quién dice que en canal a quién con efect 
qu qué 

CUADRO 6.MODELO DE 
COMUNICACION DE LASWELL 

Otro autor de la época, Raymond Nixon, 
Introduce dos elementos más al análisis de la 
comunicación: las intenciones del que comunica y 
las condiciones del que recibe. 

Entre 1940 y 1947 Shannon y Weaver, 
patrocinados por la Compañia Telefónica 
Bell,construyeron el primer modelo de la 
comunicación electrónica que contribuye con cuatro 
elementos: emisor, codificadordel emisor, mensaje, 
canal, descifrador del receptor, ruido y 
retroalimentación (7). 

El sexto elemento denominado ruido, se refiere 
a cualquier tipo de inteñerencla en un proceso de 

COMUN/C/IC/ON PERJU/ISIV/I 

comunicación. 

En Discurso autoritario y comunicación 
alternativa, Daniel Prieto Castillo determina la 
presencia de tres categorias de ruido o distorsión: 

a) Semántico. Consiste en un error en la 
elaboración del mensaje. 

b) Mecánico. Se produce por alguna falla en la 
transmisión. 

c) Perceptual. Cuando el destinatario se 
equivoca al decodificar el mensaje, no lee bien o 
malinterpreta . 

La gran aportación del modelo de Shannon y 
Weaver es haber instituido formalmente una nueva 
fase, la retroalimentación, que confiere una nueva 
dimensión al proceso comunicativo, duplicándolo. 

"La retroalimentación nos explica teóricamente 
cómo la comunicación sólo existe o se mantiene 
cuando el perceptor original tiene oportunidad de 
actuar como "emisor consecuente" y afectar con 
sus mensajes la conducta del emisor original. El 
proceso de comunicación implica la interacción 
constante entre emisor y receptor, la ruptura de esta 
secuencia Interrumpe el proceso en si " (6). 

Por último, WilburSchramm añade el concepto 
de codificación del mensaje, hecho por quien 
comunica y la decodificación, que hace el que 
recibe. 

2.1.2 Elementos de la comunicación 

Sociólogos, psicólogos, antropólogos y, en 
general, los teóricos de la comunicación, han 
determinado que comunicares un proceso dinámico 
y cambiante. Para hacer más claro su funcionamiento 
es necesario realizar la abstracción de cada uno de 
sus elementos, definirlos y señalar la forma en que 
interactúan. 

Emisor 

Entendemos por emisor todo ser o máquina 
que elabora un mensaje."Dentro de los parámetros 
de la comunicación colectiva el emisor es un 
influenciador y su influencia depende de la 

6) Cfr. Menéndez, Antonio, Comunicación social y desarrollo, Ed. UNAM, 1977, p.42 
7) ldem, p.27 
8) Jdem, p.29 
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continuidad de la situación en que vive, la 
permanencia de las relaciones sociales de una 
formación social" (9). 

Mensaje 

"El mensaje es el elemento objetivo del 
proceso, lo que el emisor estructura y llega a los 
sentidos del perceptor" (1 O). 

El argentino D. Prieto Castillo distingue dos 
tipos de mensajes: el individual y el social. El 
primero se dirige al circulo de. allegados de una 
persona y se caracteriza por la permanencia en la 
memoria de quien lo recibe; el segundo incide en 
grandes cantidades de seres, los cuales comparten 
su contenido aún sin conocerse entre ellos; se 
conserva en libros, grabaciones, películas, 
revistas .... 

Código 

El código son las reglas sociales de 
combinación y de elaboración de signos para 
construir un mensaje. Existe el código de la lengua, 
que se refiere a los signos en general y el código del 
habla, correspondiente a un determinado discurso. 
Ferdlnand de Saussure acuñó las distinciones entre 
lengua y habla. 

Señala que los limites del habla están dados 
por la lengua, mientras ésta permanece más o 
menos estable, el habla discurre en lo concreto, en 
la vida de todos los dias (11). 

Aún cuando nos comunicamos a través de 
signos, es importante señalar que las palabras no 
significan lo que representan gráfica o 
fonéticamente: son las experiencias de quien las 
percibe o expresa lo que determina su real 
significado, el cual varia de persona a persona. 

Medio 

El medio es el vehículo a través del cual se 
propaga un mensaje para llegar a su destino final, 
el perceptor. El término incluye los recursos 
humanos, materiales y la energla utilizados. 

Camilo Taufic en su obra El periodismo y la 
lucha de clases menciona la variedad de medios 

que existen: 

a) La voz. En la conversación, la oratoria, la 
canción. 

b) La vla pública. Desde el ágora griega hasta 
las calles, plazas y locales públicos que sirven para 
el intercambio de ideas y sentimientos. 

c) Dibujo, pintura, escultura, todas las artes 
plásticas y sus aplicaciones. 

d) Música, danza, teatro. 
e) La escritura. 
f) La escuela. 
g) La Imprenta y sus medios derivados: libros, 

diarios, etcétera. 
h) El correo. 
1) Telégrafo, teléfono, telex, fax. 
j) La fotografía. 
k) El cine. 
1) Discos, la cinta magnetofónica, la cinta de 

video. 
m) La televisión. 
n) Agencias de noticias, de publicidad y de 

relaciones públicas. 
ñ) Computadoras. 
o) Satéllles artificiales (12). 

Perceptor 

Entendemos por perceptor a todo ser que 
recibe un mensaje.Todo acto de comunicación 
lleva impllcito el objetivo de producir una 
determinada respuesta. En este sentido el emisor 
debe definir su propósito tomando en cuenta a 
quién desea afectar y en qué forma. Si olvida que 
su mensaje puede ser recibido por aquellos a 
quienes estaba destinado - lo que David K. Serlo 
denomina perceptores no intencionales - puede 
producir una reacción distinta a la pretendida. 

Referente y marco de referencia 

El proceso de comunicación se da dentro de 
los parámetros del marco de referencia, es decir, la 
comprensión general e inmediata de la realidad, 
tanto del emisor como del perceptor. 

En todos los mensajes encontramos datos 
referidos a tal o cual sector de la realidad. "En otras 

9) Prieto Castilla, Daniel, Discurso autontario y comunicación aftemativa, Premia Editora, 1987, p.36 
10) /dem. p.20 
11) ldem, p.40 
12) Taufic, Camilo, E/ penadismo y la fucha de clases, Ed. Nueva Imagen, 1979, p. 29 



palabras, el referente es la verdad dicha en el 
mensaje" (13). 

Modelo de comunicación 

Para efectos de nuestra Investigación 
proponemos el siguiente modelo que explica a 
grandes rasgos el proceso de la comunicación: 

El proceso Inicia cuando el emisor elabora un 
mensaje (de acuerdo a un código preestablecido) 
que viaja a través de un medio para llegar a ser 
decodificado por el perceptor quien, a su vez, 
estructura un mensaje como respuesta al recibido, 
iniciando asila retroalimentación. 

La retroalimentación es la parte medular para 
que se lleve a cabo el proceso de comunicación; de 
no cerrarse el ciclo, se llamará información. 

Información viene del latln in-formare, que 
significa poner en forma, dar forma, formar, crear, 
'conformar, presentar, representar una idea. 

De acuerdo con Antonio Menéndez, 
" .. .Información es la clasificación de simbo los y sus 
interrrelaciones en una expresión: la de los órganos 
y sus funciones en un ser vivo; o bien, la organización 
de los elementos integrantes de. un sistema social 
o de una comunidad" (14). 

O Medio 

fill!ill Marco de referencia 

COMUN/CACION PERJUASIVA 

2.1.3 Funciones de la comunicación 

Hasta el momento hemos definido el concepto 
de comunicación, enumerado sus elementos y 
explicado su Interacción en el proceso mismo. El 
siguiente paso consiste en plantear el por qué nos 
comunicamos. 

David K. Berto en El proceso de comunicación 
señala que el hombre se comunica con el propósito 
de: 

"Convertirse en agente efectivo para influir en 
los demás, en el mundo fisico que le rodea y en él 
mismo, de tal modo que pueda decidir sobre el curso 
que seguirán los hechos. En resumen, nos 
comunicamos para influiry afectar intencionalmente" 
(15). 

Antonio Menéndez abunda acerca de las 
funciones de la comunicación y agrega que ésta: 

" ... motiva la participación del hombre aislado 
en las labores comunes de la especie; sugiere, 
Insinúa, persuade, estimula, cataliza el desarrollo 
de las habilidades personales y las orienta, dirige, 
canaliza en su aplicación en bien del grupo". 

Cuadro 7. Modelo de comunicación 

13) Prieto Castillo, Daniel, Discurso auroritario y comunlcacldn altemallva, Premia Editora, 1977, p.22 
14) Menéndez, Antonio, op.cit., p. 20 
15) Berlo, David Kenneth, El proceso do la comunicación, Biblioteca Nuevos Orientadores de la Educación, 1973, pp.10y 11 
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Los galos representaban a Hércules slmbolo de la fuerza, 
como un patriarca que llevaba a los hombres tras de si, con los 
cides ligados a su lengua por cadenas de oro. 

2.2 PERSUASION 

En el siglo de Pericias- V a.c. -cobra auge la 
preocupación por convencer al auditorio de la 
veracidad de los argumentos del orador. En esta 
época destacan Platón, isócrates, Qulntillano y 
Cicerón. Es Aristóteles el primero en delinear la 
retórica con base en la gramática, la lógica y la 
poética, esto es, creó una estrategia para la 
persuasión. 

En la antigua Grecia la persuasión era 
practicada por. la clase dominante dentro de si 
misma, era una justa entre iguales; con los esclavos 
era utilizada la fuerza. Platón criticaba a los sofistas, 
quienes enseñaban el arte de la oratoria a los 
jóvenes, cobrando muy bien por ello. Estos 
pensadores afirmaban que podían demostrar que 
algo era de una manera y, a continuación, convencer 
de lo contrario. 

Platón vela con claridad el peligro de que 
cualquiera poseyera la capacidad de persuadir. Su 
larga polémica con los sofistas apuntaba a luchar 
contra la generalización del arte de la retórica sobre 
todo entre jóvenes ambiciosos, ya que ello podría 
llevar al oyente por un camino que no era el de la 
verdad, que se apartaba del sendero de la razón, el 
cual estaba directamente unido a la realidad. 
Aristóteles escribe el primer tratado sobre el tema 
que nos ocupa, la retórica, y se avoca a lo que es 
veroslmll: 

"Más vale un veroslmil Imposible que un 
posible inverosímil''. 

El filósofo afinnabaque una de las principales 
obligaciones de la retórica era hacer que triunfara 
la verdad y la justicia. 

La retórica antigua presenta un carácter ético 
estricto, según Platón, su propósito era dar a conocer 
la voluntad de Dios. 

Sabemos que retor significa orador, por lo 
tanto, la retórica es el arte de expresarse 
correctamente en público. 

Platón define la retórica como "la conquista 
de la mente de los hombres por medio de las 
palabras" (16). 

Más tarde, Aristóteles establece que el objetivo 
de la comunicación social es persuadir, es decir, el 
orador debe convencer a los demás para que se 
sumen a su punto de vista. 

Uno de los precursores modernos de la 
retórica, James Winans, sostiene que la persuasión 
es "el proceso necesario para lograr que otros 
presten una atención justa, favorable o indivisa a 
las proposiciones hechas''. 

Prieto Castillo agrega que la intención de 
quien elabora este tipo de mensaje es lograr una 
"correlativa estructura mental, a fin de asegurar la 
adhesión del perceptor a la versión que se le 
ofrece" (17). 

Hoy, el sentido de la persuasión se mantiene 
vigente, la consigna es convencer al perceptor para 
que adopte el enfoque propuesto por el emisor. 

2.2.1 Elementos de la persuasión 

En El arte de la retórica, Aristóteles sugiere 
tres formas para persuadir: 

a) El ethos, que significa el modo en que el 
auditorio percibe al hablante y cuya dimensión es 
idéntica al concepto de credibilidad del emisor. La 
credibilidad juega un papel muy importante, "cuando 
las Ideas provienen de un emisor altamente 
respetado, la comunicación es más efectiva que 
cuando provienen de una fuente que consideramos 
dudosa o contraria a nuestros intereses" (18). 

b) El pathos consiste en elaborar 
mentalmente el discurso que significa un reclamo 
emotivo. Por último: 

c) El lagos, prueba o pruebas obvias que 
proporcionan las palabras a través del discurso 
razonado (19). 

16) Tauflc, Camilo, El periodismo y lo lucho do clases, Ed.Nueva Imagen, 1979, p.141 
17) Prieto Castillo, Daniel, Discurso autoritario y comunfcac/6n altematlva, Premia Editora, 1987, p. 98 
18) Taufic,Camllo, op.cit., p.145 
19) Ross, Raymond, Persuasión, comunicación y rafaclones Interpersonales, Ed.Trlllas, Traducción espanola, 1976, p.133 



Emisor 

El pensamiento del padre de la retórica refleja 
Ja ética del pueblo griego: " ... tres cosas en el 
carácter del orador inspiran confianza: el sentido 
común, el carácter moral y la buena voluntad". Que 
se traducen segtin Jos estudiosos modernos, en 
buenas intenciones, confiabilidad y experiencia. 

Un aspecto que el orador debe tomar en 
cuenta es la expresión, que se refiere al arte de 
entregar el mensaje oral. Los clásicos aconsejaban 
cuidarse de no caer en una voz monótona, en un 
ritmo Inadecuado, en una mala postura o en gestos 
y movimientos excesivamente descuidados. 

Mensaje 

Para lograr la persuasión se trata de no 
incomodar al perceptor, de enviarte un mensaje 
que Je signifique una forma placentera de aceptar 
nuestra propuesta. 

Con éste propósito, el emisor selecciona y 
combina Jos signos, Jos organiza para resaltar el 
efecto persuasivo (cánon• del orden). 

El estilo es et cáron que aconseja utilizar un 
lenguaje correcto, aceptable, adecuado, que sea 
claro y directo, además de fino, noble y vívido. 

En ta comunicacion oral resulta insola ya ble la 
memoria, ya que de ella depende que el orador 
retenga el contenido del mensaje en una secuencia 
específica. 

Por último, la inventiva, que consiste en 
Investigar el mensaje y el auditorio para descubrir 
qué medios de persuasión se tienen. Este cánon 
cuenta con dos recursos: el entlnema o silogismo 
retórico y Ja via del ejemplo. 

Al entlnema se Jíega a través del método 
deductivo y no es otra cosa que un silogismo que 
parte de una premisa mayor no demostrada pero 
aceptada sin más. Ejemplo: 

• Todas las personas casadas son felices. 
" Rafael está casado. 
"' Rafael es feliz. 

• premisa mayor ..... entinema 
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En Ja vía del ejemplo se procede de manera 
Inversa, utílizando el método Inductivo. Iniciamos 
con un juicio particular para concluir en una 
afirmación universal (20). 

Ejemplo: 
• Gerardo es feliz porque tiene dinero. De lo 

que podemos inferir: 
" La felicidad depende de tener dinero. 

Sabemos que la constitución formal de Jos 
mensajes depende de la intencionalldad. Wilbur 
Schramm considera que vivimos en un ambiente 
con multiplicidad de mensajes y señala que para 
obtener Ja atención del perceptor, debemos tomar 
en cuenta cuatro condiciones básicas: 

a) Que el mensaje debe emplear signos y 
tener un contenido referente a Ja experiencia común 
de la fuente y el destino, a fin de transmitir el 
significado. 

b) El mensaje debe formularse y entregarse 
de manera que consiga la atención del perceptor. 

c) Se deben despertar necesidades de la 
personalidad** del perceptor y sugerir algunas 
maneras para satisfacerlas. 

d) La sugerencia debe concordar con la 
situación del grupo en la que se encuentra el destino 
(21). 

Perceptor 

El doctor Joseph T. Klapper, director de 
investigación sociológica de la Columbia Broad
casting System (CBS), sostiene que el efecto típico 
de la comunicación de masas es de refuerzo de tas 
creencias y actitudes••• prevalecientes en el 
auditorio. Explica que las personas "tienden, en 
términos generales, a leer, a observar o escuchar 
los mensajes que presentan puntos de vista con tos 
cuales encuentran afinidad o simpatía y tienden a 
evitar los mensajes con matiz diferente" (22). 

Esto redunda en que et perceptor recuerda 
mejor aquel mensaje que sostuvo su propio punto 
de vista y tiende a evitar los que contradicen sus 
convicciones. 

• Cánones: tareas fundamentales para preparar y enviar los mensajes persuasivos. 
20) Cfr. Ross, Raymond, op.cit., p.133 
.. Personalidad: Es la lotalldad de conocimientos, motivos, valores, creencias y patrones de búsqueda de cada hombre. 
21) Schramm, Wllbur Lang, Proceso y efectos de la comunicacidn colectiva, Ed.CIESPAL, 1964, p.11 
22) Taufic, Camilo, op.cit., p.142 
•••Actitud: es la disposición de ánimo que se manifiesta exteriormente 
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Antes de elaborar un mensaje es Importante 
evaluar la "sensibilidad a la persuasión" de nuestro 
perceptor. Edmundo González Llaca menciona 
una hipótesis al respecto: 

a) Las personas poco Informadas son más 
Influenciables. 

b) Los más informados son menos proclives a 
cambiar de opinión. 

c) Los perceptores inadaptados e inseguros 
son más fáciles de persuadir. 

d) Los perceptores extrovertidos con "vida 
rica en fantasias", tienden a ser más perceptivos 
(23). 

Marca de referencia 

En virtud de que la emisión de mensajes no se 
da en el vacío, es conveniente considerar las 
condiciones económicas, políticas y sociales en las 
que se desenvuelve y ubica el perceptor. Con base 
en ellas, el emisor elabora, de acuerdo al 
conocimiento mínimo que tiene la comunidad a la 
que se dirige, una selección de los factores que 
pueden influir en la actitud del destinatario. 

2.2.2 Teoría de la persuasión 

Los modernos precursores de la retórica, entre 
los que destacan James Winnans, Charles H. 
Woollberth, William Noiwood Bringance y Alan 
H.Monroe, realizan desde el punto de vista 
psicológico, estudios de personalidad que los llevan 
a crear una teoria de la persuasión. 

El primer caso, afirman, es conocer la 
personalidad del perceptor, en especial la imagen 
que tenga de si mismo, su sistema de valores, el 
papel que asuma y sus experiencias vitales•. 

En el libro Persuasión, comunicación y 
relaciones interpersonales, Raymond Ross enumera 
una serie de elementos que enriquecen los ya 
expuestos y que resultan básicos para convencer al 
individuo: 

a) La herencia y el ambiente (lo que 
denominamos marco de referencia). 

b) Son fuentes ocultas de la persuasión los 
sistemas Inconscientes que actúan como 
mecanismos de defensa para aliviar las tensiones 
del Yo. Por ejemplo el mecanismo de defensa de 
proyección que nos identifica con el cantante de 
moda y nos persuade para adquirir su disco, adoptar 
su moda y utilizar su lenguaje. 

c) La persuasión actúa como un instrumento 
de adaptación social. Al dar la impresión de 
homogeneidad entre los integrantes, se logra la 
cohesión de la comunidad (pertenencia al grupo) .. 

d) En momentos de apuro o amenaza, el 
hombre busca ayuda, el aliento proveniente de 
otros. Tendemos, en estas circunstancias, a buscar 
gente que piensa como nosotros, la tensión se 
reduce al estar con personas de problemas similares. 

e) El hombre que tiene la necesidad urgente 
de logro, suele mostrarse dócil cuando se le per
suade de seguir adelante con más energía (24). 

23) González Llaca, Edmundo, Tear/a y prJctica da Ja propaganda, Ed.Grijalbo, p.n 
.. Klockohn y Murray proporcionan una clasiíicación práctica de las determinantes de la personalidad: constitución, pertenencia al grupo, 
papel y siluaclón. 
24) Cfr. Ross, Raymond, Persuasión, comunicación y relaciones interpersonales, Ed.Trlllas, 1978, p.70 



Para convencer, hasta Dios necesita las campanas. 
Voltalre 

2.3 EL MILAGRO COMO ACTO 
COMUNICACIONAL 

El medio ambiente que rodea al hombre está 
Integrado por emisores gigantescos, los cuales 
abarcan todos sus ámbitos de desarrollo, de esta 
manera, el individuo se expone a la ideologla 
prevaleciente en su formación social. 

La familia, la escuela, el sindicato, los medios 
de comunicación, la Iglesia, etcétera, emiten 
constantemente mensajes que refuerzan el 
pensamiento del perceptor para que mantenga la 
actitud que se le ha asignado•. 

En el caso particular de nuestro país, la Iglesia 
juega un papel relevente, esto lo explica el escritor 
Héctor Agullar Camín cuando asevera que: 

" ... los hombres tienen apetencia de un más 
allá y de una religión que los guíe por el camino 
seguro" (25). 

Historia de la Iglesia Católica en México 

Nominalmente la mayoría de los mexicanos 
pertenecen a la religión católica, la cual fue tralda 
por los conquistadores españoles que evangelizaron 
a los indios. 

En 1524 se creó el Consejo de Indias y ese 
mismo año llegaron al pals los franciscanos 
conocidos como los "doce apóstoles", a ellos le 
siguieron los dominicos. agustinos y jesuitas. 

Cuatro años más tarde (1528) Fray Juan de 
Zumárraga, es designado PrimerObispo de México. 
En 1547 la ciudad se convirtió en Arquidiócesis**. 

La doctrina cristiana fue traducida a las lenguas 
nativas y la aparición de la Virgen de Guadalupe 
contribuyó a la aceptación de la fe. Los misioneros 
sustituyeron los dioses y las festividades indígenas 
por los santos y las fiestas católicas. 

En 1857, poco después de lograda la 
independencia, la Iglesia y el Estado se separan y 
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los bienes eclesiásticos se nacionalizan. Se prohiben 
las comunidades religiosas y el culto público; éstas 
medidas se reforzaron con la Constitución de 1917. 

La Iglesia queda suprimida de 1917 a 1929 por 
el movimiento cristero. Actualmente la Iglesia y el 
Estado coexisten sin conflictos. 

2.3.1 Necesidad de fe 

El hombre no puede vivir sin fe, ésta le da 
fuerza moral, capacidad para entender el universo 
en el que vive, asi como la posibilidad de adaptación 
al lugar que ocupa en él, "la fe mueve montañas". 

Existen dogmáticos que consideran que la fe 
sin obras es una fe muerta, que no sirve para la 
salvación. "El cristianismo si sabe que el hombre 
tiene un corazón, dónde lo tiene y cómo. Sabe que 
es racional pero también sentimental, sabe de su 
amor a la evidencia y al misterio" (26). 

2.3.2 El milagro 

La historia dice que los milagros se han 
realizado desde el principio del mundo y que sólo 
dos religiones los reconocen: la cristiana y la 
mosaica. Esta última dejó de tenerlos con la venida 
de Cristo. 

El párroco José Alcántara Herrera afirma que 
el milagro prueba la existencia de Dios, su 
providencia y la divinidad de la Iglesia Católica. "El 
milagro es el sello de Dios, su firma" (27). 

El diccionario de la religión católica define 
milagro, del latin miracutum, como un 
"acontecimiento maravilloso". Sin embargo no todo 
acontecimiento maravilloso es forzosamente un 
milagro. Es requisito Indispensable que el hecho 
tenga una significación espiritual y el por qué y el 
cómo sean desconocidos e inexplicables por la 
ciencia. 

Los materialistas, los pantelstas y los deistas 
no creen, por lo común, en los milagros. Los teistas 
creen en un Dios personal capaz de amar y ser 
amado y sostienen su intervención divina en el 
mundo. 

•Lo que explicamos en el Capitulo 1 (Acción reforzadora y dominadora de la ldeologla). 
25) Aguilar Camln, Héctor, Revista Nexos, septiembre de 1989, ano XII, Vol.12, No.141, p.34 
.. Arquidiócesis: Provincia eclesiástica o territorio en que ejerce jurisdicción el Arzobispo. México se divide en 11 arquidiócesis, 50 
diócesis, 1 vicariato apostólico, 1 prefectura apostólica y 6 prelaturas nullius. 
26) Junco, Alfonso, El mifagro de las rosas, México, Ed. Jus, 1958, p.5 
27) Alcántara Herrera José, Los ateos y fas milagros, México, Ed. Tradición, 1986, p.7 

® 
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Para los católicos, la creencia de los milagros 
es cuestión de fe, pero también es un dogma. El 
Conclllo Vaticano l lanza el anatema o excomunión 
para los que no lo acepten•. 

2.3.3 Atelsmo cientifico 

En el manual de Fundamentos del ate/smo 
cíent/fico de la Academia Soviética de la Ciencia, se 
afirma que " ... las llamadas demostraciones de la 
existencia de Dios son falsos razonamientos o 
tautologías que no prueban nada" (26). 

Los pensadores denominados ateos 
cientificos, entre los que destacan Marx, Engels y 
Lenin, consideran que "el cristianismo se Impuso 
como la única idea motriz capaz de ofrecer a los 
hombres un mensaje de esperanza, con carácter 
universal" (29). 

Sostienen que las "fuerzas milagrosas tienen 
por lo menos algo negativamente económico, es 
decir, "la fe en una vida mejor, en otro mundo, hace 
inevitable que las clases oprimidas luchen contra 
los opresores, exactamente como no lo pueden 
hacer con los dogmas, los duendes y los milagros" 
(30). 

Una definición enciclopédica señala que el 
milagro "es un hecho sorprendente, cuyas causas 
se desconocen y que parece contrario a las leyes 
naturales. Presupone la existencia de un poder 
oculto o supremo capaz de transformar el orden 
natural de las cosas" (31). 

La Iglesia exige como condiciones para que 
un hecho pueda ser llamado milagroso, las 
siguientes: 

a) Que sea sensible 
b) Que sea extraordinario 
c) Que sea realizado por Dios 
d) Ordenado a fines sobrenaturales 

Son famosos los milagros blblicos como el de 
Josué deteniendo el sol; Cristo resucitando a Lázaro; 
la multiplicación de los panes; el maná Implorado 
por Moisés y cuando éste cruzó el Mar Muerto. 

2.3.4 El milagro como acto comunicacional 

Para fines de nuestra investigación no 
cuestionaremos acerca de la autenticidad del 

milagro como hecho divino. Partiremos del supuesto 
de que si existe el milagro para conocerlo como 
acto comunicacional. 

Definimos acto comunicacional a todo aquello 
que comunica. El lector puede refutamos 
argumentando que todo comunica. Sin embargo, 
nuestra labor está dirigida a explicar, desde nuestro 
puntodevista,qué comunica el milagro, sin importar 
si se es o no creyente. 

Consideramos que el milagro como acto 
comunicacional cumple con tres funciones básicas: 
la función dominadora, la función reafirmadora y la 
función proselitista. 

Estas funciones se conjugan para formar un 
acto comunicacional complejo que abarca la 
concepción universal de lo divino y, sin 
desmlstificarlo, lo acerca al creyente. 

FUNCION PROSELITISTA 

La función proselitista tiene como objetivo 
principal, el de llamar la atención de los que no 
creen, buscar adeptos, ir "en busca de la oveja 
descarriada". 

El milagro no suscita inmediatamente la fe de 
los escépticos, sin embargo, crea un pasmo religioso 
y gula los ojos hacia lo sobrenatural. Hace un 
llamamiento a la consciencia del ateo ya que abre 
la posibilidad de la existencia de Dios . 

De acuerdo al dogma cristiano, Dios Jehová 
nos permite elegir entre creer y no hacerlo porque 
nos dotó de libre albedrío. En éste caso, hasta el 
ateo hace la voluntad del creador. 

FUNCION REAFIRMADORA 

Un milagro también se presenta para legitimar 
a la divinidad, sobre todo, en épocas y situaciones 
criticas cuando aflora la indiferencia. 

Recordemos que se trata del "sello de Dios", 
por lo tanto, los testigos de alguna manifestación 
milagrosa deben sentirse orgullosos del honor que 
esto significa. 

La fe del creyente debe alimentarse de manera 
constante, podríamos decir que los milagros son 
las campanas de Dios. 

•El Cánon 1364 del Código de Derecho Canónico dice: " ... el apóstata de la fe, el hereje o el cismático, Incurren en la excomunión ... ". 
28) Morra, Gianfranco, Marxismo y religión, Ed. Rialp, 1979, p.123 
29) /dom. p.88 
30) /dom, p.96 
31) Varios autores, Enciclopedia Ilustrada Cumbre, Ed. Cumbre, 1964, Tomo VIII, p.272 



FUNCION DOMINADORA 

La aseveración de Jesucristo en et Nuevo 
Testamento revela un tono impositivo y, por lo 
tanto, dominante. Por ejemplo, la "Santlslma 
Trinidad" (presencia del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo en una sola persona) se debe 
aceptar como un misterio que encierra una 
verdad incuestionable. 

"El que no está por mi contra mi está y el 
que conmigo no recoge desparrama" (San 
Mateo, XXVIII, 17)". 

A pesar del · libre albedrío que 
mencionamos, Dios y su grey en la tierra, lanzan 
una sentencia para atemorizar a quien se resiste 
a aceptar sus mandatos divinos. La amenaza 
está latente: las personas que no sigan tos 
preceptos doctrinales incurren en el pecado y 
con esto hacen peligrar ta salvación de su alma. 

"El que no oye a la Iglesia sea para tí como 
gentil y publicano, es decir, excomulgado" (San 
Mateo, XII, 30) •. 

El milagro del Tepeyac 

Por su cercanía, vigencia e influencia, "El 
milagro del Tepeyac" nos resulta ideal para 
ilustrar las funciones antes expuestas. 

Gracias al Nican Mopo/wa, primer 
documento que abarca detalladamente las 
apariciones en et cerro del Tepeyac, sabemos 
que del 9 al 12 de diciembre de 1531 la Virgen 
Maria se apareció al indio Juan Diego y lo 
mandó con el obispo de México, Fray Juan de 
Zumárraga, para que él comunicara su deseo 
de que le construyeran un templo. 

El obispo dudó y pidió una señal al indio 
mensajero. Por orden de la señora, Juan Diego 
cortó flores del lugar y se las llevó al prelado. 

Zumárraga se admiró cuando el indio 
mostró su ayate, ya que en él apareció la 
imagen de "Nuestra Señora de Guadalupe". 

De acuerdo con el contexto histórico, es 
Importante destacar que el milagro ocurre 10 
años después de la conquista española y que 
resultó crucial para ta evangelización de los 

Ver Lfi 81bha, Nuevo 1 estamento. 
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Indios (función proselitista). 

"Lo que denominamos sincretismo religioso 
en México - ta fusión de las religiones prehispánicas 
con et catolicismo de la España medieval ·, es 
resultado de la mezcla y transfiguración de la 
Tonantzln, "diosa de la fertilidad", en la Virgen de 
Guadalupe española, madre por excelencia de ta 
tradición cristiana" (32). 

El conquistador intuyó la Inseguridad Interna 
del indlgena al ver destruida su fe y aprovechó los 
elementos mitológicos básicos de ambas figuras 
para crear el espíritu religioso mexicano. 

Héctor Aguilar Camln considera que el 
guadalupanismo: 

" ... es un lugar de encuentro, de comunicación 
en la fe, de consuelo, de esperanza, de reflexión y 
de movilización colectiva. La Virgen está en todas 
partes, no sólo en tos altares. Está en las fábricas, 
a ella le rezan y se encomiendan los obreros; en tas 
casas, con ta esperanza de ta familia; en la vida 
intelectual de Edmundo O'Gorman y Octavio Paz. 
Naturalmente está también en la ralz misma de la 
fuerza cultural y política de la Iglesia de México" 
(33). 

En resumen, en el guadalupanismo se funda 
el espíritu religioso del pueblo mexicano, que se 
reitera fiel cada 12 de diciembre (función 
reafirmadora) y, esporádicamente en las 
"apariciones" (acompañadas de signos milagrosos) 
que presencia la gente del pueblo. 

Una justa sagrada 

En una entrevista realizada por Nexos, Genaro 
Atamilla Arteaga, obispo auxiliar del Episcopado, 
declara que " .. la Iglesia, aquí y en todas las partes 
del mundo, tiene un poder moral muy superior al 
poder de las armas, al poder político, al poder de 
influencia y al poder económico. Este poder no es 
para usarlo ni en lo económico, ni en la polltica, ni 
en la Influencia; es simplemente para que esta 
Iglesia cumpla la misión que tiene" (34). 

Contrario a lo expresado por el vocero oficial 
de la Curia Mexicana encontramos la visión histórica. 

32) Aguilar Camln, Héctor, Revista Nexos, Septiembre de 1989, Mo XII, Vot.12, No.141, p.31 
33) ldem 
34) ldem, p.25 

@ 
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En todas las épocas, la iglesia se ha enfrentado 
a la Incredulidad de los hombres, sin embargo, con 
el ejército de sus fieles se ha lanzado a legitimar su 
existencia. Recordemos las Cruzadas de la Europa 
Medieval; Incluso, más cerca, en México, la guerra 
de Reforma (Siglo XIX d.C.) y la rebelión cristera a 
principios del Siglo XX. Hechos que corroboran el 
carácter económico, politice y de influencia de la 
iglesia (función dominadora). 

En otro sentido, la función dominadora es 
evidente desde el momento mismo en que el 
mensaje religioso es de carácter dogmático, es 
decir, se proclama como la única verdad. 

Podemos concluir que el milagro es un acto 
que comunica, es decir, pone en común los 
sentimientos y creencias de un grupo de personas 
que se identifican a través de él. Simboliza la 
existencia y la presencia de la divinidad, refuerza la 
fe de los creyentes infundiéndoles valor para 
enfrentar los embates de la vida y les inspira 
confianza. 
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Las senales y milagros que el alto 
Dios ha hecho conmigo, conviene que 
yo los publique. 
Profeta Daniel 

EffRU<-7VFIA lJE /A PJIOPA</ANIJA RELl</IU.~A 

Capítulo lll 
ESTRUCTURA DE LA PROPAQANDA 

RELIQ/OSA 

Edmundo González Llaca señala acerca del 
surgimiento de la propaganda que ésta se manifiesta 
como fenómeno público cuando la sociedad se 
divide entre privilegiados y postergados. De esta 
división clasista deriva la necesidad de que el 
dominador obtenga la conducta del dominado; en 
este caso, la sumisión, 

El historiador Gugliemo Ferrero destaca la 
fuerza intangible de la propaganda para lograr el 
concenso social y la califica como "uno de los 
gestos invisibles de la ciudad" (1). 

En el aspecto político, la propaganda debe 
mantener la creencia colectiva de que el poder vale 
la pena ser obedecido, es decir, sustenta una base 
de aceptación general que justifica la autoridad y 
mantiene la cohesión del grupo*. 

3.1 DEFINICION DE PROPAGANDA 

El principio etimológico de la palabra propa
ganda es propagare, que significa reproducir, 
plantar. En este sentido, propaganda es expansión, 
diseminación, multiplicación rápida. 

Para el profesor Edmundo González Llaca, 
es un conjunto de métodos con base en materias de 
la comunicación, la psicologla, la sociologla y la 
antropología cultural, que tiene por objeto influir a 

un grupo humano para conseguir determinada 
conducta. 

Y agrega que "la naturaleza misma de la 
propaganda (¿acaso no de toda la comunicación?) 
implica el objetivo de ejercer un dominio, un poder, 
un control sobre la voluntad" (2). 

Goebbels, el genio de Adolfo Hitler durante la 
Segunda Guerra Mundial ratifica que la propa
ganda no puede generalizarse, pues es un " ... arte 
como tocar un vioiln, solamente se puede decidir 
qué ejecutar en el momento mismo de la situación" 
(3). 

Rovigatti coincide con Goebbels, en calificar 
la propaganda como un arte y señala que se trata de 
penetrar superando prevenciones y prejuicios. 

En Las fonnas ocultas de ta propaganda, 
Vanee Packard considera que es "manipulación 
dirigida a influir sobre nuestra conducta" (4). 

El psicólogo Kimball Young define la propa
ganda como "el uso deliberado, planeado y 
sistemático de slmbolos, principalmente mediante 
la sugestión y otras técnicas psicológicas con el 
propósito, en primer lugar, de alterar_ y .controla~ las 
opiniones, Ideas y valores y, en este ultimo término, 
de modificar la acción manifiesta según ciertas 
líneas predeterminadas" (5). 

Podemos concluir que el principal objetivo de 
la propaganda es lograr la adhesión del perceptor a 
una determinada ldeologla, es decir, ganar adeptos 
a una causa o idea. 

1} Gonzáiez Llaca, Edmundo, I eorla y praChca de la propagarida, Ed. Grijalbo, 1981,p. 20 
• Ver Capitulo 1, Legitimación, p.17 

;~ ~¡~~~~~~'.ª~~~ ~~~~~dr~·~:~bc~t~·r:·~~bert Hale Umited, p.9 (mencionado en González Llaca, Edmundo, Teorfa y prrJctlca ds la 

~)0~¡~~~~~=Ír~9p~~·da, Raúl, Opinión Pública: an'1isis, estructura y métodos para su estudio, Ed. Trillas, 1976, p.5 
5) Young, K1mball, Psicolog/a social do la muchedumbre y de la moda, Ed. Paldós, 1969, p.580 
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3.1.1 Propaganda religiosa 

El concepto de propaganda fue utilizado por 
primera vez en las relaciones humanas cuando el 
Papa Urbano VIII estableció en el año de 1633 la 
Congregatio de propaganda fide o Congregación 
de propaganda de la fe, un grupo de religiosos 
dedicados a la difusión de la fe católica romana. 

Durante las cruzadas varios Papas y otros 
lideres religiosos contemplaron diversas tácticas 
para obtener el apoyo del pueblo. Se dice que el 
Papa venció en la lucha entre Güelfos y los Gibelinos 
por utilizar adecuadamente lo que hoy llamamos 
propaganda (6). 

Hasta nuestros días el objetivo de la propa-
ganda religiosa se mantiene: 

- conseguir la conversión del ateo 
- refrendar la fe del creyenle 
- convencer al escéptico 

en resumen, conseguir prosélilos. 

3.1.2 Mensaje propagandístico 

Aún cuando existe un conjunto de reglas 
preestablecidas para lograr la adhesión espontánea 
del perceplor, los teóricos de la comunicación -
Vanee Packarll, Edmundo González Llaca, Daniel 
Prieto Castillo, etcétera- proponen guias para la 
construcción del mensaje propagandístico. 

El primer obstáculo que enfrenta el 
propagandista para captarla atención del perceptor 
es determinar el eslimulo a utilizar. La elección 
debe realizarse tomando en cuenta que " ... el 
perceplor tiende a rechazar los mensajes que no 
corresponden a su sistema de creencias y a retener 
todos aquellos que apoyen sus propias actiludes y 
puntos de visla" (7). 

Edmundo González Llaca menciona que para 
lograr una mejor comprensión, el contenido del 
mensaje debe dictarse dentro de los niveles de 
conocimiento e inteligencia mínimos, además, debe 
producir en el perceptor una sensación de 
superioridad. 

También debe conjugar la Información 
novedosa -elementos originales y apartadores -

6) Cfr. Young, Klmball, op. cit., p.578 

con los datos Identificados por el perceptor. 
Es importante recalcar que un exceso de 

obviedad disminuye la atención y el interés. Por 
ejemplo el mensaje del Consejo Nacional de la 
Publicidad: "Di no a las drogas, di sí a la vida". 

"Debemos evitar en nuestros mensajes las 
expresiones contundentes y concretas que corran 
el riesgo de ser desmentidas con hechos o con 
pruebas; nuestras afirmaciones deben reducirse al 
mundo de las opiniones y de los juicios de valor" 
(8). 

Para ejemplificar, citamos las palabras del 
Jefe de la Iglesia Católica Romana, Juan Pablo 11, 
en su visita a la ciudad de Chihuahua, México, el 1 O 
de mayo de 1990: 

" .. .la armonía, serenidau y alegria de la vida 
en familia dependen, en gran medida, de la 
mujer, esposa y madre, quien con su Intuición, su 
tacto, su afecto, su paciencia y generosidad, suaviza 
asperezas y tensiones. Ella levanta los ánimos 
decaidos y ofrece un puerto acogedor en el cual 
refugiarse cuando afloran los problemas en 
cualquier edad de la vida ... " (&). 

Para retener la atención del perceptor, el 
propagandista debe evitar que éste caiga en un 
eslado de apatla e indiferencia causado por el 
bombardeo constante de información. Un ejemplo 
contundente es el Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL) emprendido por el gobierno 
federal.en el que se emitieron tal cantidad de 
mensajes alusivos a la "solidaridad", que los 
perceptores han terminado por mostrarse 
indiferentes con respecto a los beneficios del 
programa. 

De acuerdo con el psicólogo conductista Skin
ner, el refuerzo intermitente tarda mucho más en 
extinguir la respuesta que el refuerzo continuo, es 
decir, el manejo de estimulas resulta más eficaz si 
dejamos lapsos esporádicos de silencio que si 
acosamos al perceptor continuamente. Esto queda 
ejemplificado con la segunda visita a nuestro pals 
del Jefe del Estado Vaticano; aún cuando ésta se 
efectuó 10 años después de la primera (1980), 
Juan Pablo 11 se encargó de mantener latente la 
promesa de su regreso. El hecho de hacer tan larga 
la espera hizo que los creyentes mexicanos 
anhelaran más su visita. 

7)González Llaca, Edmundo, Teorla y prdctica de la propaganda, Ed.Grljalbo, 1981, p.91 
8) González Llaca, Edmundo, op.cit., p. 89 
9) Velázquez, Jorge y Aguilar, Fermln, "La mujer, llamada a mantener la luz de la vida, afirmó el Sumo Ponllflce". El Sol de Mdxlco, ed. 
Medlodla, Mé<1co, D.F., 10 de mayo de 1990. Primera Plana 
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La total identificación* entre emisor y perceptor 
se logra a través de la presentación de Jugares 
comunes y/o slogans que sintetizan Jos valores 
propagados por una ldeologla y que nos permiten 
Ja construcción de imágenes que dan vigor al 
modelo propuesto. El slogan "México siempre fiel", 
es más que elocuente. Otros ejemplos significativos 
son los siguientes, coreados por los simpatizantes 
de Juan Pablo 11 en nuestro pals: "Se ve, se siente, 
Juan Pablo está presente" y "Juan Pablo 11, te 
quiere todo el mundo" (10). 

Kimball Young en Psicolog/a social de la 
mucl1edumbre y de la moda enfatiza que: 

"Las masas" tienen más en común el nivel 
emocional y de impulsos primarios, que el nivel 
intelectual. Sin embargo, el hombre, debido a la 
formación escolar busca razones lógicas para 
justificar sus actos; perlo cual el propagandista que 
desee persuadir, debe elaborar argumentos de 
aparente construcción lógica pero básicamente 
con una connotación emotiva" (11). 

Para ejemplificar la aseveración de Young, 
mencionamos parte del discurso dirigido por el 
Papa a católicos chiapanecos en su visita pastoral 
por Tuxlla Gutiérrez, Chiapas en 1990: 

" ... hoy resultan actuales las palabras del 
pueblo judio según el profeta lsalas: "Me ha 
abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado". 

"Vosotros mismos, hermanos mios, habréis 
podido experimentar tal vez parecidos sentimientos: 
la dureza de la vida, la escasez de los medios, la 
falta de oportunidades en nuestra formación y de 
vuestros hijos, el acoso continuo a vuestras culturas 
Jradlclonales y tantos otros motivos podrian invitar 
al desaliento. 

E."TRUCTll!M /JE /.A PROP/IQ/IN/J/I RELIQIOS/I 

"Realmente, en algunas ocasiones, es tanta la 
injusticia, el dolor y el sufrimiento sobre la faz de la 
Tierra, que se explica la tentación de repetir esas 
palabras de lsalas. 

"Son como un lamento continuo que recorre la 
historia, cada hombre y toda la humanidad. Sin 
embargo en las mismas palabras del profeta, hay un 
mensaje de esperanza: "Aunque una madre se 
olvidara del hijo de sus entrañas, Dios no se olvida 
de nosotros ... " (12). 

3.2 FORMACION DE LA OPINION PUBLICA 

Podemos evaluar el efecto del mensaje 
propagandlstico a partir de la opinión pública y de la 
actitud que éste genere en un determinado grupo 
social. 

Para que el lector comprenda el funcionamiento 
de este mecanismo expllcaremos,en primera 
instancia, cómo se forma la opinión pública. 

El concepto opinión pública surge en Europa 
entre los siglos XVII y XVIII y es considerada como 
un fenómeno de comunicación humana que se 
transforma de acuerdo con los acontecimientos 
históricos. 

Noelle Neuman elabora en 1974 una teoria 
acerca de la formación de opinión pública; parte del 
supuesto básico de que el individuo tiene un miedo 
natural al aislamiento y, al manifestarsus opiniones, 
trata de identificarse y sumarse a la opinión 
mayoritaria (13). 

Kimball Young advierte que la opinión pública 
surge cuando los grupos se enfrentan a los problemas 

10) González, Viciar, Condena el Papa el aián excesivo de lucro y poder", El Universal, México, D.F., 10 de mayo de 1990. 1a. plana 
• Identificación: Para el psicoanálisis es la manifestación temprana de una enlace afectivo a otra persona. 
11) Young. K1mball, Psicologls social da la muchadumbre y de la moda, Ed.Paldós, 1969, p.470 
12) Samaniego Reyes, Fidel, "Dio su solidaridad a los Indios marginados", El Universa/, México, O.F .,12 de mayo de 1990, 1 a. plana. 
13) Cfr. McQuail, Dennis, Introducción a la teorfa de la comunicación de masas, Ed.Paldós, 1991, p.252 
•• Dennls Me Quail seflala que la masa es un agregado en el que se pierde la Individualidad. 
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y los viejos modos de conducta se transforman. En 
el proceso que modifica la conducta se conjugan 
tanto los planteamientos racionales como los valores 
vinculados al hombre. 

En este sentido, la opinión pública "consiste 
en las opiniones sostenidas por un público•, está 
formada por actitudes verballzadas, Ideas y 
convicciones acerca de un tema discutido" (14). 

La opinión pública es el resultado del proceso 
que transforma la información discutida en el clima 
de opinión; para que se dé, es necesario que 
"aborde un tema de carácter público, que exista un 
libre acceso a la información y que el efecto se 
refleje en una actitud" (15). 

3.2.1 Cambio de actitud 

El cambio de actitud .. es provocado por el 
cambio de opinión que se da de diferentes formas: 

- Las nuevas opiniones se forman con más 
facilidad en las personas indecisas que en aquellas 
que han asumido una posición con respecto al 
asunto. 

- Los cambios en las opiniones pueden 
producirse en conexión con temas conocidos por el 
público, por lo general, al escuchar un argumento 
que favorece los propios puntos de vista, se 
refuerzan las opiniones adaptadas. 

- Las opiniones centrales son menos estables; 
cuando se modifican lo hacen en dirección de las 
opiniones sostenidas por la mayoria (16). 

Ejemplo: Dickson y Me Ginnles demostraron 
en 1966 que los sujetos religiosos responden de 
manera más emocional (de acuerdo con la medición 
de la respuesta galvánica de la piel) hacia las 
declaraciones en contra de la Iglesia que hacia las 
positivas y con mucha menos emoción, a las 
neutrales (17). 

3.2.2 Clima de opinión 

El clima de opinión es un proceso que 
constituye un fenómeno de naturaleza propia, 
resultado de la interrelación de sus componentes: 

a) Opiniones personales o puntos de vista 
acerca de hechos controvertidos. 

b) Actitudes o tendencias a actuar de acuerdo 
con los hábitos personales. 

c) Normas, valores, es decir, creencias en las 
que se sustentan las costumbres y la ley 
(justicia.decencia, seriedad, etcétera). 

Conviene destacar que un mismo grupo so
cial no equivale a un clima de opinión sino que 
constituye la base de diferentes y varios climas de 
opinión. 

"El e.lima de opinión de un grupo sociocultural 
complejo Integrado por varios grupos pequeños 
tampoco constituye la suma de los climas de opinión 
de dichos subgrupos" (18). 

Podemos citar como ejemplo la denominada 
comunidad hispana que se forma a partir de la 
emigración de mexicanos, puertorriqueños, 
cubanos, salvadoreños, ... etcétera, a los Estados 
Unidos de Norteamérica. Cada subgrupode acuerdo 
con sus ralees culturales manifiesta diferentes 
valores y su propio clima de opinión. La suma 
aritmética de éstos no representa un clima de 
opinión, el cual sólo se puede definir conforme con 
la Interrelación que establezcan. 

3.3 LIDER DE OPINION 

En el proceso de formación de la opinión 
pública destaca por su influencia el papel del lider 
de opinión, ya que el contacto personal ofrece 
ventajas sobre y contra los medios masivos; resulta 
más flexible y permite la respuesta inmediata. 

El lideres capaz de presentar razonamientos 
y argumentos de pertinencia personal al perceptor 
y, finalmente, cuando éste cede a la influencia del 
otro para tomar una decisión, la recompensa en 
aprobación no se hace esperar (19). . 

PUbUco: Numero de personas dlsper&as en el espacio vmculádas a través de opiniones acerca de un problema general y que 
reaccionan ante un estimulo común. 
14) Young.' Klmball, Psico/og/a socia/ de la muchedumbre y de /a moda, Ed.Paidós, 1969, p.507. 

).5> ~(~p~~rci~~nde¿r:fJ~ª~~u:~~'·m°rn;1f~~t:~~~rf6~~~/~~:: estructura y mátodos para su estudio, Ed.Tr\Uas, 1976, p.49 

16) Rivadeneira Prada, Raúl, op.cit., p.49 
17) Silversleln. Albert, Comunicación humana Ed Trillas 1985 p 207 
18) Rivadeneira Prada, Raúl, op.cit., p.13 ' · ' ' · 
19) Cfr. Sch1amm, Wi1bur, la Ciencia de la comunicación human~ Robley 1975; p.106 
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El llder de opinión es el gula que define el 
Ideario de un grupo de personas, lo representa en 
todas sus decisiones y personaliza sus aspiraciones, 
tendencias y resoluciones. 

El liderazgo 

El fenómeno de liderazgo resulta de la 
Interacción de los individuos. 

"Responde básicamente a un doble principio: 
autoafirmación y autovaloración, por parte del líder 
y; sumisión y subestimación por parte de quien 
reconoce el liderazgo" (20). 

El líder "sube al estrado" con el fin deliberado 
de estimular la acción del público; algunas veces lo 
domina mediante ideas, otras, despierta la cólera, 
el miedo, la risa. En cualquier caso, la participación 
del individuo deja de lado la propia iniciativa y 
obedece a las sugerencias del orador. 

Un análisis del liderazgo reveló que el alcance 
de la dominación que unos ejercen sobre otros 
descansa, principalmente, en faclores culturales 
(21). "Sin embargo, hay otrosfactoresque favorecen 
la aparición de conductores sociales capaces de 
dirigir, manipular, persuadir, ejercer autoridad o 
mandar" (22). 

El pedagogo brasileño Paulo Freire sellala 
que el lider actúa como dominador de las masas 
porque absolutirn la ignorancia y evita el diálogo: 

"Cuanto mas dice su palabra sin considerar la 
palabra de aquellos a quienes se les ha prohibido 
decirla, tanto más se ejerce el poder o el gusto de 
dirigir, mandar o comandar" (23). 

El liderazgo desde este punto de vista, niega 
la reflexión porque " .. .los oprimidos, teniendo la 
Ilusión de que actt'ian en la actuación del lider, 
continúan manipulados, son simples ejecutores de 
sus determinaciones" (24). 

El autor español Juan Beneyto señala al 
respecto: 

HTR.UL7UFIA VE U1 PROl'AQ/\NIJA R.Ell<ilO.'A 

" ... la acción de la masa es sencillamente 
aclamatoria: no se trata de definirse sino de 
adherirse" (25). 

3.3.1 Características del líder de opinión 

El liderde opinión debe aparecer como un ser 
humano común, "sincero, capaz de reir a todo 
pulmón, de sudar, de sorprenderse" (26). 

Wilbur Schram m menciona en La ciencia de la 
comunicación humana que los lideres: 

- Ocupan posiciones consideradas por sus 
comunidades corno adecuadas para darles especial 
competencia en determinado tema. 

- Son personas accesibles y de tendencias 
gregarias. 

- Bien informadas. 
- Ponen especial atención a los medios 

masivos. 
- Visitan frecuentemente otras ciudades. 
- Están bajo la Influencia del circulo adecuado 

a la esfera que encabezan (27). 

Kimball Young propone rasgos de 
caracterización del líder de opinión: 

a) Pueden ser los primeros en plantear o 
definir una cuestión. 

b) Verbalizan y cristalizan los sentimientos 
vagos pero no por ello, menos intensos del público. 

c) Pueden manipular -y a menudo lo hacen
los anhelos de otras personas a favor de sus propios 
fines (28). 

Lindergren señala el poder y el prestigio corno 
caracterlsticas del lider. El primero se refiere al 
grado en que los dirigentes influyen en la conduela 
de los demás. El poder "varia según el presligio del 
dirigente;es decir, según el grado en que los demás 
consideran que sus actos son sig nificalivos, 

20) R1vadene1ra Prada, RaUi, Opm16n Pub/tea. aná/1s1s, eslrüctura y métodos para su estudio, Ed.Trlllas, p.173 
21) Young, Klmball, Pslcologla socia/ dela muchadumbre y de la moda, Ed.Paldós, 1969, p.173 
22} Rivadenelra Prada, Raúl, 011.cit., p.173 
23) Fraire, Paulo, Pedagog/a del opnmldo, Ed.Slglo XXI, 1979, p.170 
24) ldem 
2s¡ Beneyto, Juan, La Opinión Pública, teorla y pr~ctica, Ed.Madrid, 1969, p.101 
26 González llaca, Edmundo, Teorla y práctica de la propaganda, Ed.Gnjalbo, 1981, p.56 
27) Cfr. Schramm, Wilbur, La ciencia de la comunicacf6n humana. Ed.Roble, 1975,p,, 108 
28) Young, K1mball, op.clt., p 509 
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pertinentes o Importantes" (29). 
La credibilidad de la fuente se relaciona con la 

buena voluntad, el buen carácter moral y el sentido 
común.En general,una elevada credibilidad pro
duce cambios de actitud mayores. 

"Hay razones para creer que los mensajes 
que surgen de fuentes con autoridad y credibilidad 
seran relativamente más eficaces que los de fuentes 
atractivas o próximas al perceptor" (30). 

En La Opinión Pública, teoría y práctica, 
Beneyto señala que el hombre con personalidad se 
siente descollar porque la madurez de sus juicios 
atrae, o porque la singularidad de su actitud 
sugestiona. Y reitera que" ... como respaldo del lider, 
pesa el prestigio de las instituciones, de las palabras 
y los símbolos" (31). 

Por ejemplo, el lider de los católicos, Papa 
Juan Pablo 11, se ocupa no sólo de su imagen de 
hombre respetable, culto, bonachón sino, además, 
en el prestigio del cuerpo politice de la Iglesia 
Católica y la Influencia del Estado Vaticano. 
Asimismo, en los simbolos católicos como la cruz. 
los santos y la Virgen Maria. 

3.3.2 Clasificación de los lideres de opinión 

Raúl Rivadeneira afirma que el verdadero 
lider será aquel cuya aceptación se produce 
espontánea y libremente por parte de los demás. El 
autor de Opinión Pública: análisis, estructura y 
métodos para su estudio, realiza una clasificación 
de acuerdo con sus características: 

•LIDERES NATURALES.Destacan por sus 
atributos físicos o intelectuales (Pelé, Carlos 
Fuentes). 

·uoERES FORMALES. Pertenecen a un 
grupo concreto, por ejemplo, el jefe de un sindicato. 

•uDERES INFORMALES.Corresponden a 
grupos de pertenencia no organizados. 

3.3.3 Explicación freudiana de Cristo como 
llder de opinión 

En su obra Psicología de las masas, Sigmund · 
Freud presenta una explicación acerca de la relación 
del líder y la colectividad ejemplificándola con 

Jesucristo y sus creyentes. 
Considera que " ... para cada uno de los 

individuos que componen la multitud creyente, es 
Cristo un bondadoso hermano mayor, una 
sustitución del padre" (32). 

Cada cristiano ama a Cristo como un ideal y 
se halla ligado a los demás cristianos por 
identificación ... 

El padre del psicoanálisis seriala que la 
colectividad está ávida de autoridad y, por lo tanto, 
quiere ser dominada por un poder ilimitado. 

En la Iglesia, apunta, reposa la ilusión de que 
el jefe (Cristo) ama por igual a todos los individuos 
pero esto no es sino la transformación idealista de 
las condiciones de la horda primitiva, de ia cual 
desciende la masa, en la que todos los hijos se 
saben igualmente perseguidos por el padre y les 
inspira el mismo temor. 

"Los individuos componentes de una masa 
precisan de la ilusión de que el jefe los ama a todos 
con un amor justo y equitativo, mientras que el jefe 
no necesita amar a nadie, puede erigirse en dueño 
y señor y, absolutamente narcisista, se halla seguro 
de sí mismo y goza de completa independencia" 
(33). 

Por último, señala el egoísmo que encierra 
toda concepción religiosa: 

"Toda religión aún cuando se denomine 
religión de amor ha de ser dura y sin amor para 
todos aquellos que no pertenezcan a ella. En el 
fondo, toda religión es una religión de amor para 
sus fieles y, en cambio, cruel e intolerante para 
aquellos que no la reconocen". 

••Nota: 1 ro. La 1dent1f1cación es la forma primitiva del enlace 
afectivo de un objelo.2do. Siguiendo una dirección regreswa, se 
convierte en sustitución de un enlace libidinoso a un objeto, como 
por introyecclón del objeto en el yo. 3ro. Puede surgir siempre que 
el sujeto descubre en si un razgo común con otra persona que no 
es objeto de sus instintos sexuales.Cuanto más Importante sea tal 
comunidad, más perfecta y completa podrá llegar a ser la 
identificación parcia! y constiuir asl el pnncipio de un nuevo en!nce. 
"Sospechamos ya que el enlace reciproco de los Individuos de una 
masa es la naturaleza de tal Identificación, basada en una amplia 
comunidad afectiva, y podemos suponer que esta comunidad 
reposa en la modalidad del enlace con el caudillo (proyección)". 
Vid. Freud Sigmund, Psicofogfa de las masas. Mcis allá del 
principio del placer. El porvenir de una 1/usi6n, Madrid, Alianza 
Editorial, 1972, 205. pp 

29) R1vadene1ra Prnda, Raui, Opm16n Publica, anSl1SJs, estroctura y mdtodos para su estudio, Ed.Trillas, 1976, p.175 
30) Me Quail, Oennis, Introducción a la teorla de la comunicación de masas, Ed. Paldós, 1991, p.227 
31 l Bene~o. Juan La Opinión Póblica, teorla y prc1ctica, Ed. Madrid, 1969, pp.98,99 
32 Freud,Sigmund, Psicafogfa de las masas, Más allá del principio del placer.El pONenir de una ilusión, Alianza Editorial, p. 131 
33) Freud, Sigmund, op.cil., p.61 



3.3.4 Eclesiásticos como líderes de opinión 

En la Edad Media el catolicismo ejerció un 
control social efectivo a través del concepto de 
pecado. Actualmente su influencia se hace 
extensiva al plano personal ya que " ... las normas 
morales derivan'. si no en su integridad por lo 
menos la mayona. de los preceptos religiosos" 
(34). 

Las reglas señaladas en los diez 
mandamientos, además de sintetizar el 
pensamiento cristiano, marcan cánones de 
comportamiento. El cristianismo anuncia una 
redención Inminente proyectada al reino de los 
cielos por medio de los sacerdotes que fungen 
como representantes de Dios en la Tierra. 

Sin embargo, su papel se limita al desempeño 
como guías espirituales, ya que inteivienen en 
problemas de tipo económico y político. 

En pleno siglo XX, la Influencia de la religión 
con respecto a las cuestiones de Estado es evidente. 
Basta señalar el caso de los comicios electorales 
de la República de Guatemala, que favorecieron al 
representante del Partido Movimiento Acción 
Solidaria, quien a su vez es miembro de un cuerpo 
religioso (35) .O bien, el del reverendoJean Bertrand 
Aristide actual presidente de Haiti. El "sacerdotito" 
como es conocido, ayudó a desatarlevantamientos 
contra el ~ictador Jean Claude Duvalier (36). 

El pulp1to desde donde se envían, a través de 
los sermones, llamados de atención a los creyentes 
s1ive de escenario para la emisión de juicios que 
califican los acontecimientos nacionales e influyen 
en el punto de vista del creyente. 

34) RIVadehe1ra Práda, RaUI, Op.c1t., p. 112 

Est.e fenómeno se presenta con mayor 
frecuencia en las comunidades del interior de la 
República Mexicana• donde los sacerdotes tienen 
un fl!ªYºr acercamiento con su comunidad y 
mantienen una constante comunicación interper
sonal con los feligreses llegando a formar parte de 
las familias. 

La Iglesia ha logrado, independientemente de 
la salvación de las almas, la orientación del 
pensamiento y sentimientos en una misma dirección. 
Los sacerdotes se han convertido en verdaderos 
lideres de opinión y, como tales, actúan. 

A ~ontinuación presentamos algunas 
declaraciones de eclesiásticos mexicanos que 
surgen en el marco de la Conferencia Episcopal 
Mexicana ... 

Con respecto al Tratado de Libre Comercio 
(TLC), Javier Lozano Barragán, Obispo de 
Zacatecas, afirmó: 

"Mientras nuestros valores no comulguen con 
los Estados Unidos, lamentaremos restricciones 
arancelarias o excusas absurdas para impedirnos el 
acceso al mercado y el TLC puede llegar a ser otra 
forma más de esclavizarnos. 

"Detrás de la estructura económica de México 
abundó, existe un sistema que no funciona llamad~ 
capitalismo, y junto a él, una legitimación laboral 
que ha provocado una desmedida migración hacia 
nuestro vecino del norte" (37). 

Por su parte, los obispos de Jalapa y la 
Tarahu.mara, Sergio Obeso y José Uaguno, 
respectivamente, sentenciaron: 

35) Vid. Scherer, Julio, Revista Proceso, Noviembre 19de1990, semanal, México, D.F. 
?6) Fuente .. CableT~lex de la ~gencia. Associaled f'ress (AP), Diciembre de 1990 

la población catóhca de México asciende a 72 millones 713 mil 370 personas. Vid."Perfil de México 
~I Ola, Diciembre 11 de 1990, secc. Melrópoll, p.9 

Organismo donde se congrega la jerarqula católica meKlcana. 
§~~i~/~~~~.eNL;~~ffi~~~e1r~,~·;~ ~ ~~~ EU puede ser una forma de esclavizamos", ovaciones, 
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"El Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol), con todo lo bueno que tiene en su 
formalidad, no resuelve el problema de la miseria 
en México". 

"Tras exponer que en lo personal apoyarán el 
Acuerdo para la Democracia planteado por el 
coordinador general del partido de la Revolución 
Democrática (PRO), Cuauhtémoc Cárdenas, 
aseveraron que siempre se debe motivar a la gente 
para que defienda el respeto al voto" (38). 

Entrevistado al término de la Inauguración del 
XVI Congreso Nacional Guadalupano, el Arzobispo 
de México, Ernesto Corriplo Ahumada seilaló que: 

"Las autoridades deben buscar los medios 
conducentes para que los precios de los básicos no 
se excedan a las posibilidades económicas de la 
gente de México y se acabe con la Intranquilidad 
desatada recientemente por los Incrementos en 
varios productos" (39). 

LA BENDICION • El Flq6'!' ••> 

38) AtmiridiZ, Evlngillrii, El Ptoniiót fió fiiüiNe M Pfo&eriia de los mexicanos", La Jomsda, Secc. El Pals, Novtembre 15 de 1D90, 

~~Anón. "Oel>e e>dstlr fijación de precios en productos bdslcos: Ernesto Corrfpto Ahumada", Ls Pronso, Noviembre 15 de 1990, p. 9 
40) El Fisgón, "la Bendición", Lo Jom•d•. Sece. El Pels, México, D.F., 13 de diciembre de 1990, p.3 
de dlclombre de 1990, p.3 
41) Magú, "Est4n salvados", L•Jomad•, Sece. El Pala, México, D.F., 13 de diciembre de 1990, p.5 

o 
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"El Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol), con todo lo bueno que tiene en su 
formalidad, no resuelve el problema de la miseria 
en México". 

"Tras exponer que en lo personal apoyarán el 
Acuerdo para la Democracia planteado por el 
coordinador general del partido de la Revolución 
Democrática (PRO), Cuauhtémoc Cárdenas, 
aseveraron que siempre se debe motivar a la gente 
para que defienda el respeto al voto" (38). 

Entrevistado al término de la inauguración del 
XVI Congreso Nacional Guadalupano, el Arzobispo 
de México, Ernesto Corripio Ahumada señaló que: 

"Las autoridades deben buscar los medios 
conducentes para que los precios de los básicos no 
se excedan a las posibilidades económicas de la 
gente de México y se acabe con la intranquilidad 
desatada recientemente por los incrementos en 
varios productos" (39). 

38) Hernández, EvangeUna, "El Pronasol no resuelve el problema de los meKicanos", La Jamada, Secc. El Pals, Noviembre 15 de 1990, 
p.9 
39) Anón. "Debe existir fijación de precios en productos básicos: Ernesto Corrlplo Ahumada", La Prensa, Noviembre 15 de 1990, p. 9 
40) El Fisgón, "La Bendición", La Jornada, Secc. El Pals, México, D.F .. 13 de diciembre de 1990, p.3 
de diciembre de 1990, p.3 
41) Magú, "Eslán salvados", La Jamada, Secc. El Pals, México, D.F., 13 de diciembre de 1990, p.5 
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CAPITULO IV. 
REPORTAJE 

4.1 LA HOSTIA SANQRANTE: 
¡HECHO MILAQROSO O ELEMENTO 

PERSUASIVO ! 

Escenario de un acontecimiento calificado como milagroso y 
motivo de disputa entre la Iglesia Católica Aposlólica Romana 
(ICAR) y la Iglesia Ortodoxa Católica Apost~lca Mexicana (IOCAM)', 
el templo de Nuestra Ser\ora de Guadalupe•• ·conocido como "La 
Luplta"· llega a los medios masivos de comunicación, capta la 
atención de propios y extranos y provoca polémica en la opinión 
pública a partir de que su párroco, el sacerdote José Camargo Meto 
divulga la historia de la "hostia sangrante". Convencido de que se 
trata de una se"al divina.se rebela ante las disposiciones del Jefe 
de los católicos, Papa Juan Pablo 11. 

El génesis de un suceso milagroso 

El Jueves Santo de 1978 (23 de marzo) 
durante la misa de la institución de la Eucaristía en 
"La Lupita", el párroco José Camargo Melo consagra 
hostias para la comunión. Coloca una de ellas en un 
recipiente que posteriormente encabezaria una 
procesión para conmemorar la tradicional "Visita 
de las siete casas". 

El preblsterio de la capilla lleno de flores de 
maceta, simula un jardln. Una multitud acompaña 
la custodia del recipiente en su recorrido por las 
calles de la Col. El Parque hasta que el padre 
vuelve a colocarla en el altar, donde permanece 
hasta el dla siguiente. 

"El Viernes Santo al separar el viril de la 
hostia que resguardaba, noté que en la orilla inferior 
habla humedad. Sin darle mayor Importancia al 
hecho coloqué la hostia en un vaso con agua y lo 
guardé en el Sagrario. Recomendé al sacristán que 
pasados dos o tres dias, hiciera un hoyo en una 
maceta y volcara el contenido del vaso" (1). 

Ocurre que el sacristán recuerda el encargo 
hasta el dfa 12 de abril cuando se dispone a colocar 
una lámpara en el sagrario; como es de noche, deja 
su tarea para el dla siguiente. 

Por la mañana prepara el hoyo en la jardinera 
pero al tomar el vaso observa que la hostia sigue 
flotando " ... y muestra un color rojo vivo como la 
sangre fresca" (2). 

El sacristán comunica su descubrimiento al 
presbítero quien consternado, decide conservar la 
hostia. Como ésta no se disuelve llama a su amigo 
el Dr. Rafael Torrija Lavoignet• para pedirle su 
opinión. 

Se realizan análisis clinicos 

"El 17 de abril de 1978 el padre Camargo me 
habló por teléfono para pedirme que analizara una 
hostia consagrada durante la misa de Institución de 

• Iglesia (del griego ekke/esia. asamblea). Templo destinado al culto religioso. Ortodo•a (del griego orlhos, derecho y doxa, opinión). 
Conforme con la religión considerada como verdadera. Católica (del griego katholikos, universal). Apostóllca. Conforme con la doctrina 
de los apóstoles. Mexicana. Oriunda de México. 
•• Ubicación: Cucurpe y Zoquipa, Col. El Parque Balbuena, México, O.F ., aproximadamente a 3 kilómetros del Centro Histórico. 
1) Camargo Mela, José, De espaldas a /11 verdad, México, s.e., 1990, pp.24y 25 
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la Eucaristla". Asl Inicia su relato el Dr. Rafael 
Torrija Lavolgnet. 

"Me presenté a media noche y por considerar 
que el contenido del vaso parecia sangre, me 
dispuse a iniciar mis estudio al día siguiente ... ". (3). 

El Dr. Torrija describe detalladamente el 
proceso de obtención de las muestras de la hostia: 

"La primera la tomé de la orilla, la coloqué en 
el portaobjetos e hice el frotis. Después pinché en la 
parte que consideré más importante y, al sacar la 
aguja, la hostia comenzó a sangrar". . 

Como el doctor no puede extraer la materia 
necesaria para el frotis, Torrija Lavoignet vuelve a 
pinchar y la hostia sangra otra vez. Hace un tercer 
intento insistiendo con la aguja sin obtener su 
objetivo. 

El doctor prueba con dos jeringas, cortando 
con las puntas de las agujas una parte de la hostia 
y prepara el segundo frotis. Una vez que consigue 
las muestras, se presenta acompañado de José 
Camargo Mela en los Laboratorios Viaducto Piedad 
para analizar la materia. 

La investigación revela: 
"Presencia de moderada cantidad de 

eritrocitos.escasos piocitos, hilas de hongos y 
hemoglobina" (4). 

El 25 de abril del mismo año se realiza una 
segunda prueba en los Laboratorios de Estudios 
Cibernéticos Hematológlcos; el resultado es el 
siguiente: 

"Abundantes hematies poco deformados, 
abundantes hilas de hongos, escasos leucocitos y 
piocitos y abundantes gérmenes" (5). 

Dictamen de la Curia Mexicana 

A raizde la investigación realizada, Camargo 
Melo notifica el suceso al padre Superior de la 
Orden de la Merced, de quien dependía, y a la Curia 
del Arzobispado de México. Esta última envía una 
comisión formada por el presbitero José Luis 
Guerrero, el seminarista Miguel Angel Palacios, el 
Dr. Raúl Navarro Velasco, responsable de los 
Laboratorios Atoyac y el Lic. Maria Reynoso 
Obregón, Notario Público No. 58 del D.F. 

Tras una breve explicación de los hechos, 
los representantes de la autoridad eclesiástica laman 
un par de muestras. El 17 de mayo de 1978 los 
Laboratorios Atoyac dictaminan: 

" ... la presencia de sangre sin encontrar 
almidones propios de la constitución de una hostia 
(primer tubo de ensaye)''. 

Por su parte, el Laboratorio de Patologia 
Clfnlca y Anatomia Patológica encuentra: 
''. .. hemoglobina, 50 glóbulos rojos y eritrocitos 
(segundo tubo de ensaye)" (6). 

La Mitra emite su respuesta en ausencia de 
Ernesto Corripio Ahumada, Arzobispo Primado de 
México, a través de un escrito signado por Monseñor 
Octaviano Valdés, Provicario General: 

"Se determina que la sagrada forma siga en 
las condiciones que ahora se encuentra hasta su 

• El Or.Rafael Torrija Lavolgnet descubrió siluetas en los ojos de la Imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en la Baslllca 
del mismo nombre, ubicada en la Ciudad de México. 
3) Camargo Melo, José, op. cit., pp.24 y 25 
4) Camargo Melo, José, De espaldas a la verdad, México, s.e., 1990, pp. 24 y 25 
5) Camargo Melo, José, op. cit., p.112 
6) Camargo Meto, José, op. cit., p.27 
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destrucción natural, tratada con la máxima 
reverencia pero sin culto público" (7). 

El párroco José Camargo Melo no queda 
conforme con la resolución dictada por lo cual Inicia 
la difusión de los hechos entre la comunidad de la 
Col. El Parque. En 1980 viaja al Vaticano y entrega 
al Sumo Pontífice, Juan Pablo 11, el libro que él 
mismo escribe: Lo que dijo ta Mitra y hechos y 
pruebas cientlficas. 

Sin embargo, sus esfuerzos porque se 
reconozca la autenticidad del milagro no encuentra 
eco en el Papa, quien aconseja acatar las 
disposiciones de la Arquidiócesis de México. 

Ese mismo año el Cardenal Corripio 
Ahumada envía una circular a los sacerdotes y 
fieles para refrendar su dictamen: 

" no consta de ese milagro" 
[Documento 1]. 

¿ Quién es José Camargo Melo? 

José Camargo Mela nace en Xochicoatlán, 
Hidalgo en 1942. Es ordenado sacerdote católico el 
9 de julio de 1966 por los obispos Arturo Veléz y 
Fldel Cortés en la Catedral de Toluca. 

El 18 de abril de 1974 llega a la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe; dos años más tarde 
es confirmado ayudante de capellán. En julio del 
mismo año la Provincia Mercedaria de México 
asigna a Camargo Mela como residencial del templo. 

En 1978 cuando Camargo funge como su
periory capellán de "La Lupita", acontece la aparición 
de la hostia sangrante. Es entonces cuando el 
párroco se dedica a difundir el hecho milagroso y 
busca el reconocimiento de las autoridades 
eclesiásticas, quienes ordenan la destrucción natu
ral de la hostia. 

Camargo Mela relata que Eduardo Dávlia 
de la Garza y Pardo, patriarca de la Iglesia Ortodoxa 

7) Camargo Mela, José, op.clt., p.113 

Católica Apostólica Mexicana (IOCAM}, le ofrece la 
Consagración Episcopal como medio para de· 
fender la verdad sobre el hecho de la sagrada hostia 
(8). 

El 17 de octubre de 1980 recibe el titulo de 
Obispo de la IOCAM. 

Una Iglesia con historia 

A lo largo de la historia de nuestro pals la 
Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR} ha 
ejercido una Influencia notable en la formación del 
criterio, costumbres y actividades de millones de 
mexicanos. 

Antes de las Leyes de Reforma, la Iglesia 
Católica Romana participaba en todos los asuntos 
de la nación y controlaba actos de la vida ciudadana. 
En 1859 Benito Juárez dicta la Ley de 
Nacionalización de los bienes eclesiásticos dirigida 
a restar poder económico a la ICAR, cuyo principal 
sostén descansaba en los bienes raíces (9). 

El 25 de septiembre de 1873* se establece 
en México la separación de la Iglesia de los asuntos 
del Estado; esto ocasiona que las autoridades 
eclesiásticas se opongan al nuevo esquema legal. 

José Maria Vigil afirma al respecto en la 
obra México a través de los siglos: 

"El clero católico no puede conformarse con 
la sencillez republicana que repugna y suprime 
tratamientos aristocráticos ni con que el sacerdocio 

8) C'!. Camargo Mela, José, De espaldas a la verdad, M6xlco, 1990, s,e,, pp.2 y 3 
~) Vtd. López Gallo, Manuel, Economla pol/Uca en la Historio da México, Ed. El Caballlto, 1972, 609 pp. 

En 1873 se agregaron a la Constitución de 1857 otras prescripciones en materia eclesiástica como:"Art.1 ro. Et Estado y la Iglesia son 
Independientes entre sL ... ;"Art.2do. El matrimonio es un contrato clvll.. .. ;"Art.3ro. Ninguna Institución religiosa puede adquirir bienes 
ralces ... ;"Art.4to. La simple promesa de decir verdad ... , sustituirá al juramento religioso, etcétera". 

® 
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deje de ser una carrera lucrativa en vez de un 
ministerio evangélico, ni con que la sociedad y la 
familia escapen del dominio de una autoridad 
intolerante y absoluta. Tal es la religión cuya pérdida 
llora el partido reaccionario "-se refiere al partido 
conservador del siglo pasado- (1 O). 

Sin embargo Vigil reconoce: 
"De benéficos resultados sociales seria la 

obra que el clero podria desarrollar dentro del 
círculo de sus atribuciones propias, si despojándose 
del espíritu mundano que le Inspira, se consagrara 
a inculcar el amor al trabajo, la obediencia a las 
leyes, a la patria, la caridad para con los hombres .... " 
(11). 

Políticos liberales encabezados por José Maria 
Iglesias, 

" ... se percatan de la importancia de crear una 
Iglesia Nacional desvinculada del Vaticano. En 
1868 este grupo fundó la Iglesia Mexicana, de 
eflmera vida" (12). 

Otro intento por establecer una Iglesia" ... que 
adoptara las normas eclesiásticas a la legislación" 
(13), fue el movimiento promovido por el Obispo 
Sánchez Camacho en Tamaulipas en 1896. 

Al promulgarse la Constitución de 1917 la 
Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR), impugna 
el nuevo ordenamiento legal, en especial los artículos 
3ro., Sto., 24, 27, y 130. 

El mismo año un personaje que se hacia 
llamar "Monseñor Riendo" pugno por " ... el 
sometimiento de la Iglesia a las autoridades civiles 
y por la separación de Roma, en lo que no tuvo éxito 
alguno" (14). 

Años después el gobierno c!el presidente 
Plutarco Ellas Calles " ... decidió hacer cumplir la 
Constitución y en 1925 estimulo un movimiento 
cismático que se proponía crear la Iglesia Nacional 
Mexicana" (15). 

El cisma del 21 de febrero de 1925 fue 
protagonizado por los párrocos Joaquín Pérez y 

Sudar, Belén de Zárraga, Manuel Monje y Eduardo 
Dávlla de la Garza, quienes se Instalan en el templo 
de "La Soledad" ubicado en la Ciudad de México 
apoyados por " ... un grupo de miembros de la 
confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) 
presidida por Luis Morones (16). 

José María del Río, Arzobispo de México 
declararla a la prensa el 24 de febrero: 

"Ante el estado de cosas creado por los 
cismáticos, los católicos mexicanos exigen del 
gobierno que se impartan cumplidas garantlas. El 
atentado en la parroquia de "La Soledad", es 
unánimemente condenado por la sociedad 
mexicana. Es ocioso que se insista en la barbarie 
del procedimiento. Reclamarnos, por tanto, las 
garantlas que nos otorgan las leyes y pedimos se 
castigue severamente a los autores de delitos que 
han acompañado al despojo de uno de los venerados 
templos que nos pertenecen" (17). 

Asimismo, el jefe de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana en México afirmó que los 
sacerdotes rebeldes incurrieron en excomunión•, 
por lo cual los fieles no debían asistir a ningún acto 
practicado por aquellos porque pesarlan sobre ellos 
graves penas canónicas. 

El Gobierno Federal manifestó ser 
" ... completamente ajeno a la controversia entre la 
Iglesia Católica Apostólica Romana y la Mexicana, 

*Excomunión: Censura eclesiástica que excluye a 
una persona de la comunión de los fieles, con las 
consecuentes privaciones. Se pierde el derecho de asistir 
al culto divino y de recibir los sacramentos.Si son clérigos 
les está prohibido administrar los sacramentos. 

10) Rlva Palacio, Vicente, et.al., M9xico a travds de los sJ{jos, Ed. Cumbre, 17a.edlción,Tomo X, 1982, p.39 
11) Rlva Palacio, Vicente, op. cit .. p.137 
12) Mussachlo, Humberto, Diccionario Enciclopédico de México, Andrés León Editor, 1990, Tomo 11, p.886 
13) Riva Palacio, Vicente, op. cit., 886 14) ldem 15)Varios autores, Enciclopedia de Mdxlco, Impresora y Editora Mexicana, Tomo VI, 
1978, p.290 16) Varios autores, Enciclopedia de México, Impresora y Editora Mexicana, Tomo X, p.424 
17) Varios autores, Enciclopedia de México, Impresora y Editora Mexicana, Tomo VI, 1978, p.290 
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pero está dispuesto a cumplir estrictamente la 
obligación que le impone la Ley suprema de la 
República de garantizar el libre ejercicio de todos 
los cultos ... " (18). 

De igual manera, exhortó a los miembros de 
la Iglesia Mexicana a no recurrir a procedimientos 
violentos. Días después una multitud del culto 
romano Impide la celebración de misa en "La 
Soledad". El presidente Calles determina cerrar el 
templo y confisca el de "Corpus Christi" (hoy Museo 
de Artes e Industrias Populares, ubicado en la Av. 
Juárez No. 44 frente a la Alameda Central) y lo 
entrega a Pérez y Sudar, quien se declara Patriarca 
de la Iglesia católica Apostólica Mexicana 
convirtiendo el recinto en catedral (19). 

"Otras parroquias que pasaron a poder de los 
cultos cismáticos fueron las de Coatepec, 
Macuspana, Alvarado, lxcaqulstla, Tepejln (sic) y 
San Joaquln " (20). 

En octubre de 1926, el llamado Patriarca 
Pérez fue consagrado Primado de los Viejos 
Cristianas• para América del Norte en Chicago 
lllinols. ' · 

· En contraparte: 
"La jerarquía católica romana llevó a cabo 

'Iglesia cristiana cismática fundada en Estados 
Unidos en 1870. Rechaza la infalibilidad del 
Papa.También es conocida como Iglesia de los Viejos 
Católicos (0/d Christian Church). 

ac~os de boicot económico nacional, pidiendo a los 
feligreses que compraran sólo lo estrictamente 
necesario, y que no enviaran a sus hijos a la 
escuela" (21). 

Además pidió refonmar la Ley Calles que 
restringía las actividades eclesiásticas y establecla 
penas severas por incumplimiento. 

La situación entre Estado, ICAR y la Iglesia 
Mexicana derivó más tarde en el cierre de templos 
y la Guerra cristera que se oponía abiertamente a la 
autoridad pública. 

El conflicto concluyó el 21 de junio de 1929 
con un acuerdo suscrito por el presidente Emilio 
Portes Gii y los prelados Leopoldo Ruiz y Flores y 
Pascual DI az. 

. . "El g.obierno retiró 'su apoyo a la Iglesia 
Catolrca Mex1cana"(22) y la institución se dividió en 
sendas facciones con Macaría Lopez y Eduardo 
Dávila Garza quien fue consagrado obispo por 
Joaquin Pérez y Budarel 18 de septiembre de 1931. 

La Iglesia Católica Mexicana (hoy Iglesia 
Ortodoxa Católica Apostólica Mexicana), tiene 
actualmente su sede en el templo de Nuestra Señora 
de Gudalupe, conocido corno "La Lupita". 

Al frente del culto cristiano mexicano, 
apoyado por tres templos establecidos en 
" ... lztapalapa, Ecatepec, y Tláhuac ... "(23), figura 

f 8) Varios autores, Enciclopedia de MfJxico .. Impresora y Editora Mexicana, Tomo X, 1978, p.209 
19} Musacchlo, Humberto, Diccionario Enc1clopfldico de Mt!Jxlco, Andrés León Editor, 1990, Tomo 11 p.886 
20) Varios autores, op. cit., p. 424 ' 
2p1.)2~~1z, Ramón Eduardo, Mlxico, 192()..1958 Un reto de la pobreza y del analfabetismo, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1977, 

22) Cfr. Musacckio, Humberto, op. cit., p. 887 
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Monseñor José Camargo Melo, consagrado Obispo 
el 17 de octubre de 1980 por Eduardo Dávila de la 
Garza. 

Los Obispos Auxiliares, Roberto Alvarez 
Barajas y José Guadalupe Alcalá Gallegos apoyan 
a Camargo Melo, actual Arzobispo de la iglesia 
cismática creada en 1925. 

Camargo excomulgado 

En febrero de 1982 los Obispos de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana (ICAR) reciben un 
aviso del Secretario Canciller de la Mitra, el cual 
notifica: 

"El párroco encargado de "La Lupila ", 
secundado por un grupo de laicos, se sustrajo de la 
autoridad de la Iglesia Apostólica Romana" (24). 

El sacerdote Camargo Melo es acusado de 
transgredir los cánones 1364, 1336, y 1339 conforme 
al Código de Derecho Canónico, es decir, es 
expulsado del estado clerical por desobediente, 
cismático y por suscitar odio y desprecio contra la 
Iglesia Católica Apostólica Romana. 

En 1983 el Arzobispo Primado de México, 
Ernesto Corripio Ahumada, nombra a Monseñor 
Jorge Durán Piñeyro capellán de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y aconseja a los 
fieles que no vayan a misa pues si la oficia Camargo 
Melo no tiene ningún valor [Documento 2]. 

Por su parte, Fray DomenicoAcquaro, Maes
tro general de la Orden de la Merced declara haber 
hecho todo lo que estaba a su alcance para que 
Camargo Melo dejáse su actitud de rebeldía a la 
legitima autoridad eclesiástica. 

Problemas juridicos de la iglesia cismática 

El conflicto entre Corripio Ahumada y 
Camargo Melo trasciende a los tribunales civiles 
cuando este último es consignado por la Procuradurla 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en 
1991, bajo los cargos de ''. .. despojo, usurpación de 
profesión, amenaza y desobediencia de 
particulares"(25). 

Su aprehensión provoca gran movimiento 
entre la feligresía de la Col. El Parque, que da 
muestras de gran afecto; se organizan guardias 
para cuidar el templo y varias personas permanecen 
en huelga de hambre para apoyar a su lider. 

Un año antes de su detención José Camargo 
escribe el libro Una hostia sangrante en México, 
D.F., último atentado en contra de los derechos 
constitucionales de los católicos mexicanos, donde 
narra los trámites legales que realiza para acreditarse 
como encargado de "La Lupita''. 

En el libro detalla que desde 1983 las 
autoridades civiles ofrecieron a la Secretaria del 
Arzobispado de México - de la ICAR - desalojar la 
iglesia, por lo cual Ca margo Melo solicita al Delegado 
en Venustiano Carranza, Profr. Everardo Gámiz 
Fernández, su registro como encargado del templo 
y ministro oficiante de la religión católica mexicana, 
recibiendo una respuesta positiva 

[V. Documento 3]. 

Sin embargo, poco después el 
Lic. Heriberto Batres Garcia, Director General 

de Gobierno•, emite un comunicado donde explica: 
" ... el local en cuestión carece de permiso de 

la Secretaria de Gobernación para funcionar abierto 
al culto público y, en virtud del problema suscitado 
entre las corporaciones religiosas que se disputan 
la posesión del inmueble, los trámites relativos a 
este templo se encuentran suspendidos ... " 

[V.Documento 4]. 

23) Adorno, H~tor y Segura, Lu!s, "Responsabilldad de Corriplo, cualquier agresión en mi contra: Obispo J. Camargo, Excdfsíor, Secc. 
A, Mexlco, D.F. JlJeves 25 de abril de 1991 24) DOC. Comunicado del Arzobispo Primado de México, Ernesto Cardenal Corriplo 
Ahumada, reproducido en el hbro de José Camargo Mela, De espaldas a la verdad, s.e., 1990 
25) Arellano Caracas, Antonio, "Declararon los Implicados en el caso de La Luplta", El Universal, Miércoles 19 de junio de 1991, p.6 
• Perteneciente a la Secretarla de Gobernación 
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Ca margo Melo procede a tramitarla ocupación 
del inmueble y se ampara ante la cancelación de 
su nombramiento. Más tarde, la Subdelegación 
Jurídica y de Gobierno de la Delegación Venustiano 
Carranza comunica: 

" ... Ha quedado usted registrado con el No. 12 
en el Libro de Registro de esta Delegación como 
encargado oficiante del Santuario" (26). 

Cuando la situación jurídica de "La Lupita" 
parecía definirse, Jorge Durán Piñeyro Interpone el 
recurso de revisión y abre de nueva cuenta el caso. 

Acusado de negarse a desalojar el inmueble, 
Camargo Melo comparece ante las autoridades al 
igual que Jorge Durán Piñeyro. 

Durán Piñeyro argumenta que por ser 
excomulgado por la Iglesia Católica Apostólica 
Romana, Camargo Mela debe desalojar el templo 
pues éste se encuentra únicamente acreditado 
para el uso del culto público católico -romano-. 
Reconoce que muchos feligreses siguen al cura 
cismático, pero otros no. 

Camargo Mela afirma actuar apoyado por los 
fieles de la comunidad, con base en los derechos 
constitucionales que señalan la libertad de culto. 
Destaca que el proceso jurídico al que está sujeto es 
una maniobra del Arzobispado, que busca acabar 
con la "hostia sangrante". 

La Conferencia Episcopal Mexicana condena 
a Camargo Mela porque " ... su actitud rompe con la 
unidad de la Iglesia y povoca desviaciones 
inaceptables en la doctrina cristiana" (27). 

"Fray Pepe" como bautizó la prensa mexicana 
a Camargo en abril de 1991, permanece detenido 
durante 48 horas y tras pagar una fianza de 5 
millones de pesos, queda libre. 

Las averiguaciones realizadas no aclaran la 
situación, por lo que la Secretaría de Gobernación 
deberá decidir a quién le otorga el derecho al 
Santuario de la "La Lupita", si a la Iglesia Ortodoxa 
Católica Apostólica Mexicana o a la Iglesia Católica 
Apostólica Romana. 

El conflicto desatado a partir de la hostia 
sangrante es un acontecimiento sin precedente en 
los ámbitos legal y eclesiástico de nuestro pafs, que 
se vislumbra como un problema de difícil solución. 

El Arzobispado afirma estardlspuesto a acatar 
la decisión de las autoridades civiles en lo que 
respecta a la posesión -ocupación- del Inmueble 
que por el momento se encuentra en manos de los 
católicos mexicanos. Pero sigue sin reconocer la 
validez de los sacramentos expedidos en "La Lupita" 
y acusa a Camargo Mela de aprovecharse de la 
buena fe del pueblo. 

En contraparte, Camargo Mela sostiene que: 

"Con la santísima hostia sangrante no caben 
divagaciones filosóficas, teológicas y mucho menos 
históricas porque es un hecho de hoy apadrinado 
por la verdad científica irrebatible"(28). 

Añade que: 
"Sólo quien tiene la verdad se vale de todos 

los medios a su alcance para hacerla llegar a donde 
se convierta en luz para iluminar las mentes y 
corazones de los hombres de buena voluntad" (29). 

Los sacerdotes católicos mexicanos afirman 
que aunque se reconociera el milagro de la hostia 
sangrante ninguno de ellos regresaría a la Iglesia 
Católica Apostólica Romana. 

26) Camargo Melo, José, Una hostia sangrante en Mdxlco, D.F.: Ultimo atentado en contra de los derechos catdficos mexicanos, s.e., 

~~fz~~~,:~~.i~abel y camargo, Jorge "Fray Pepe salló del reclusorio'', El Universal GrAnco, MéKlco, D.F., sábado 27 de abril de 1991, 
Primera plana 
28) Camargo Mela, José, Una hostia sangrants en México, D.F., s.e., 1980, p. 102 
29) Camargo Meto, José. op.cit .. p. 83 
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4.2 LA IOCAM: 
CONJUNCION DE ELEMENTOS 

PERSUASIVOS 
A partir de la aparición de la hostia sangrante 

no sólo se suscitaron conflictos intereclesiásticos 
por su reconocimiento como milagro y por la 
posesión del templo La Lupita, sino que se puso en 
juego la adhesión de los fieles, cimiento necesario 
para la integración de la religión. 

La Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) 
realiza acciones tendientes a desacreditar a José 
Camargo Mela y a invalidar todo indicio para que la 
hostia sangrante sea considerada como milagrosa. 
La Curia Mexicana ha publicado articulas en 
periodlcos y folletos religiosos donde informa a la 
feligresia que el sacerdote cismático está 
excomulgado, por lo tanto los sacramentos que él 
administra carecen de validez. 

Asimismo, manifiesta a través de 
declaraciones emitidas por el arzobispo Corripio 
Ahumada su posición irrevocable con respecto a la 
apostasía del clérigo disidente y advierte a los 
fieles que con el simple hecho de asistir a esa 
Iglesia -La Lupita- quedan excomulgados. 

Corripio Ahumada recomienda romper todo 
vínculo religioso con José Camargo y, si alguien se 
arrepiente de haberlo seguido a sabiendas de que 
éste está separado del Vaticano, debe confesarse 
con un sacerdote penitenciero en la Catedral 
Metropolitana o en la Basilica, porque el perdonar 
el pecado de apostasia está reservado al Obispo. 

Al no encontrar respuesta de la comunidad 
católica romana, Camargo Mela se rebela ante las 
disposiciones del Vaticano y, convencido de que su 
deber es divulgar el acontecimiento milagroso a un 
mayor número de personas, acepta la consagración 
episcopal y se adhiere a la Iglesia Ortodoxa Católica 
Apostólica Mexicana (IOCAM) convirtiéndose en su 
cabeza y pastor. 

Para rebatir los argumentos de la clerecía 
romana, el padre Ca margo ha realizado un programa 
propagandístico con el fin de legitimar su derecho a 
la creación de una nueva corriente religiosa. Otro de 
sus propósitos es lograr el reconocimento de la 
hostia sangrante como milagro. 

A través de una serie de publicaciones divulga 
la aparición de la hostia sangrante (Una twstia 
sangrante en México D.F.); las pruebas científicas 
efectuadas en laboratorios prestigiados (Hechos y 
pruebas científicas); las gestiones realizadas para 
conseguir el reconocimiento del milagro por parte 
de las autoridades eclesiásticas (En la mira de los 
ciegos); y los trámites administrativos para conseguir 
la ocupación del templo, así como su registro como 
encargado y ministro oficiante de la religión Ortodoxa 
Católica Apostólica Mexicana (Ultimo atentado en 
contra de los derechos constitucionales de los 
católicos mexicanos). 

CAMARGO MELO, LIDER 

El padre Ca margo deja a muy temprana edad 
el ámbito familiar para dar inicio a sus estudios. En 
1960 ingresa a la Orden de la Merced llegando al 
presbiterato siete años más tarde. 

En 197 4 llega al templo de Nuestra Señora de 
Guadalupe e inicia su labor evangelizadora 
motivando a la gente para que acuda a misa y se 
acerque a Dios. 

Para lograrlo realiza actos litúrgicos que 
reafirman las tradiciones religiosas y permiten el 
esparcimiento familiar y la convivencia entre los 
miembros de la colonia "El Parque Balbuena". 
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Preocupado por mejorar las Instalaciones del 
santuario organiza rifas, colectas mañanitas 
mexicanas y fiestas populares para recaudarfondos 
y poder efectuar obras de remodelación. 

Gracias a su entusiasmo constante el 
sacerdote poco a poco gana la estima y confianza 
de los colonos, logrando la Integración de la 
comunidad cristiana del lugar. 

Su personalidad carismática permite la 
identificación del gula espiritual con los fieles de 
todas las edades. Utilizando un lenguaje popular 
recargad o de refranes ingeniosamente citados capta 
fa atención de fas personas que acuden a misa y 
escuchan sus sermones. 

Sin perder su carácter mftlco destaca sus 
cualidades y señala sus defectos humanos: 

"No, yo nunca le he hecho al beato, al santurrón 
ni al crédulo. Pornaturaleza me ha gustado llamarle 
al pan, pan y al vino, vino; yo siempre he intentado 
ser yo, corriendo el riesgo de perderlo todo en una 
sola jugada o con una sola carta como una es la 
cara que tengo. La experiencia de convivir con los 
demás ha tenido en mf su lógica consecuencia: el 
hecho de vivir entre cerdos ha hecho a que huela a 
chiquero. Cuidándome siempre de no pecar he 
rebuznado con los burros, caldo entre los cojos, 
llorado con los que lloran, resbalado en la casa del 
jabonero, aullado con los lobos ... ". 

El padre Ca margo Melo proyecta una imagen 
mística a través de su forma de vestir, porta atuendos 
acordes con la celebraciones litúrgicas usando 
principalmente el color púrpura. Rescata la 
costumbre de proferir misa en latln y de espaldas a 
la feligresía, Impresionando agradablemente a la 
gente de mayor edad .. 

Su creatividad lo ha llevado a escribir plegarias 
que sintetizan el sentirde la comunidad con respecto 
a Ja hostia y actúan como elementos unificadores 
de la feligresfa. 

Destaca la jaculatoria*: 

"Hostia sangrante encarnada: seas por 
siempre bendita y adorada!" 

A continuación reproducimos algunas 
oraciones que conforman el "Septenario de la 
preciosa sangre de Jesucristo manifestada 
portentosamente en la Hostia Sangrante": 

LA CIRCUNCISIÓN DEL NIÑO JESÚS 

¡OH SEÑOR MIO JESUCRISTO 
QUE FUISTE LLEVADO AL TEMPLO 
PARA HACER LO NUNCA VISTO 
CON EL DIOS QUE EN TI CONTEMPLO. 
VAS A CUMPLIR CON LA LEY 
PARA QUE TE CIRCUNDEN 
SIENDO TU MI DIOS, MI REY 
A QUIENES LOS CIELOS BENDICEN. 
LO HACES PARA ENSEÑARME 
LA GRAVEDAD DEL PECADO 
Y NO DEJE EMPONSOÑARME 
DE LO QUE TU ME HAS CURADO. 
DERRAMANDO DESDE INFANTE 
TU SANGRE, DIVINISIMO TESORO 
SIENDO TU, HOSTIA SANGRANTE 
A QUIEN REVERENTEMENTE ADORO. 
CONCÉDEME JESÚS DIVINO 
HACER SIEMPRE PENITENCIA 
POR MI SANGRE DESATINO 
Y POR TANTA INCONTINENCIA. 
SEA TU SANGRE LA LEJIA 
CON LA QUE MI ALMA SE LAVE 
Y A TI MI EUCARISTIA 
ETERNAMENTE YO ALABE, AMEN. 

(SE REZA PETICIÓN) 
SE REZA UN PADRE NUESTRO, AVE 
MARIA Y GLORIA. 
DICIENDO LA JACULATORIA: 
JESÚS HOSTIA SANGRANTE 
TEN PIEDAD DE LA IGLESIA 
PURGANTE Y MILITANTE! 

• Jaculatorla: Oración breve dirigida al cielo con vivo movimiento del corazón. 



SE CONCLUYE CON LA ORACIÓN 
A NUESTRA 

MADRE SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. 
MADRE DE JESÚS Y MÍA 
HEME AQUÍ HOY A TUS PLANTAS 
SEGURO DE QUE ESTE DÍA POR TUS 
PENAS QUE SON TANTAS 
ME ESCUCHARES VIRGEN PÍA. 
ALCANCE YO LO QUE IMPLORO 
CON TODO MI SENTIMIENTO 
Y QUE LOS SANTOS EN CORO 
A MI ORACIÓN DEN ALIENTO 
POR TU HIJO A QUIEN ADORO. 

QUE SEA ESTE SEPTENARIO 
UN RAMILLETE DE FLORES 
SIENDO YO TU RELICARIO 
UN HIJO DE TUS DOLORES 
QUE PARISTE EN EL CALVARIO 
CONCÉDEME SANTA MADRE 
VER REALIZADO MI ANHELO 
DE LLEGAR POR TI AL PADRE 
CON TU HIJO REY DEL CIELO 
QUE EN MI CRUZ EN TRONO LABRE 
AMEN. 

EXALTACIÓN DE VALORES PATRIOS 

Debido a las ralees históricas de la Iglesia 
Ortodoxa Católica Mexicana el patriarca José 
Camargo Mela muestra una actitud patriótica al 
exhaltar constantemente los héroes y emblemas 
nacionales, además de externar su simpatía hacia 
la figura del Ejecutivo Federal y al partido en el 
poder (Partido Revolucionario lnstituclonal):"la 
Iglesia Católica Romana que le quiso mover el 
tapete al presidente Salinas de Gortarl, es la misma 
que se opuso a la Independencia de México, que 
promovió la guerra Cristera y que luchó para 
sostener en el poder a Poñirio Dlaz por no ver 
afectados sus Intereses económicos. Sobre estos 
clérigos pesa la muerte de muchos mexicanos. No 
debemos olvidar que siempre los curas romanos 
han metido la mano en política hay sangre. Estamos 
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de acuerdo con Juárez en el sentido de que los curas 
deben dedicarse a enviar almas al cielo y Jos politices 
a la politica"(1). 

En el libro Ultimo atentado en contra de Jos 
derechas constitucionales de Jos católicas 
mexicanos, el jefe de la IOCAM reproduce una carta 
enviada al entonces Secretario de Gobernación, 
Fernando Gutiérrez Barrios: " ... por no comulgar con 
la posición y actitud de la clerecía romana, es decir, 
por reconocer únicamente como jefe del Estado 
propio al Presidente de Ja República Mexicana y no 
al del Estado Vaticano. 

" ... confesamosque nuestro fanatismo de antier 
se ha transfigurado en fe neta al caerse la venda de 
los ojos que nos impuso la obediencia ciega para 
creer también ciegamente. Ahora llamamos ya al 
pan, PAN y al PRI, PRI" (2). 

A propósito del juicio de amparo que promueve 
para neutralizar las acciones de las autoridades 
civiles que gestionan el desalojo del templo, José 
Camargo menciona que el caso se ha retomado al 
aparecer como tercer perjudicado Joaquín López 
Carrillo, registrado como ministro oficiante por la 
clerecla romana. Al respecto, declara: 

" ... él es romano y nosotros mexicanos; él hace 
primero lo que diga el Papa antes de lo que diga el 
gobierno mexicano y el mismo Dios; nosotros primero 
Jo que diga Dios y el propio Estado. 

"Para él (López Carrillo) está primero la ley 
eclesiástica romana y en contra de la Constitución 
Mexicana; para nosotros primero es la Constitución 
General de la República y el Derecho Canónico no 
existe más que en los puntos que son principios 
universales" (3). 

Al ser entrevistado por la Revista Quehacer 
Pol/lico manifiesta; 

"Los sacerdotes deben sumarse a Dios, no a 
los Intereses pollticos. Yo he cambiado de razón 
social, no de bandera. Tengo una sola asta en la que 
sólo cabe el pendón verde, blanco y colorado, y no 
el blanco y amarillo del Vaticano" (4). 

1) Zamorano, Isabel y Camargo, Jorge, El Umversai, Fieles cismáticos se niegan a desalojar el lemplo de la Lupita", miércoles 24 de 
abril de 1991, primera plana. 
2) Camargo Melo, José, Ultimo atentado en contra de los derechos constituclonales de los católicos mexicanos, Mé)(ico, s.e., 1990, 
pp.68-78 
3) Camargo Melo, José, op. cit. , p.23 
4) Ortlgoza Aranda, Antonio,"EI Obispo Camargo Mela se le "sale del huacal~ a la Iglesia", Quehacer Polltico, abril de 1991, 
semanario, pp. 6· 11 



CAPITULO IV. 

Como respuesta a las declaraciones de la 
Mitra vertidas en el Órgano Informativo de ta 
Arquidiócesis de México -2a. quincena de agosto 
de 1988 - donde es criticado por buscar el apoyo del 
PRI, el padre Camargo fundamenta su fe en el 
partido en cuestión: 

"Jesucristo dijo: "Todo poder viene de arriba, 
de Dios", luego es Dios, por el pueblo Vox populi 
Vox del quien tiene al PRI en el poder. 

"La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad 
de Dios, mucho menos se mueve un partido de 
hombres con voluntad propia. Y si tomamos en 
cuenta las tempestades, tomados y huracanes que 
crea el clero romano para distorsionar la voz del 
pueblo que vota, aparece más evidente la voluntad 
divina. 

"Ahora más que nunca espero el apoyo del 
PRI no como un privilegio sino como un derecho 
recibido de mis antecesores, los revolucionarios 
Joaquin Pérez y Sudar y Eduardo Dávila de la 
Garza y Pardo, quienes cambiaron sus carrilleras 
por la estola sacerdotal para ocupar las trincheras 
desde las que hicieron frente a los enemigos de la 
patria y de la religión católica de los mexicanos" (5). 

En los comunicados de Camargo Melo se 
presenta constantemente la jaculatoria: 

"Jesús hostia sangrante 
ten piedad de la Iglesia 
purgante y militante". 

De igual forma lo caracteriza el lema "Dios y 
Patria" con el que signa sus misivas. 

Un templo muy mexicano 

En las torres del Santuario Eucaristico -como 
también se conoce a La Lupita- destacan los 
emblemas del Partido Revolucionario Institucional 
(sin siglas). 

En el Interior del templo, a ambos lados del 
altar, lucen sendos jarrones decorados con la 
bandera nacional que se dice pertenecieron a Sor 
Juana 1 nés de la Cruz. 

5} Camargo Meto, José, Rlase un rato. DOC., s.e., 1989 
6) Ortlgoza Aranda Antonio, op.clt.p.9 
7) Camargo Melo José, lbldem 
8) Cam•rgo Melo, José, op.cn .. p. 2 
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En la parte superior del altar, las figuras que 
representan la Santlslma Trinidad portan túnicas 
verde, blanca y roja. El lábaro patrio complementa 
el singular conjunto que busca conjugar Estado e 
Iglesia para conciliar la ley divina con la ley de los 
hombres. 

Un rebelde no tan novicio 

Con frecuencia José Camargo Melo muestra 
su rebeldla y la hace pública a través de 
declaraciones a los medios de comunicación. 

Con sarcasmo que llega a la groserla habla de 
la Iglesia Católica Apostólica Romana y sus 
representantes: 

"Fui mercenario (vaticanista) porque siempre 
me gustó seguir un orden, no saltarme las trancas. 
Pero todo era malsano. Ahl se olvidaron de la 
palabra de Cristo, de que El vino al mundo no a traer 
la paz, sino la división entre lo malo y lo bueno, 
entre la oscuridad y la luz. 

"Luego entonces no son mercedarios sino 
mercenarios. Tienen el dogma de la infalibilidad y 
así lo cree el Papa, que aún cuando carismático e 
Inteligente, es humano y nunca ha estudiado 
realmente a Dios" (6). 

Añade: 
" ... nosotros preferimos ser más cristianos y 

más mexicanos que romanos porque ahora: para 
papas ¡Sabritas!" (7). 

Al rebatir la acusación de la Arquidiócesis de 
México afirma: 

"Apóstata: el que niega la fe cristiana, cambiar 
de doctrina, renegar. La causa de nuestro problema 
es precisamente no cambiar de doctrina, ni renegar 
de la verdadera fe cristiana católica porque serla 
cambiar de religión, como lo han hecho los que nos 
llaman apóstatas. Con razón dice el dicho que: 

"Cree el león que todos son de su condición"; 
nada más porque tienen la sartén por el mango 
creen que pueden freir en ella hasta a su propia 
madre" (8). 



Asimismo defiende ardorosamente la 
legitimidad de la hostia sangrante como milagro y 
acusa a la jerarqufa romana de querer ocultar la 
verdad: 

" ... reconocerel hecho milagroso de la hostia 
sangrante Implicarla reconocer también que son 
unos desgraciados traidores de Dios y de la Patria, 
asl como los verdaderos apóstatas excomulgados 
de la Iglesia de Jesucristo, que han hecho su 
"agosto" entre los innumerables fieles, a quienes 
fácilmente engañan porque no saben nada de 
religión ni de historia ... " (9). 

A las caracteristicas de la personalidad del 
padre Camargo se añade su afán de aparecer 
como mártir ante la opinión publica. 

Esto se hace evidente a raiz del conflicto legal 
por la posesión del templo. 

El mismo dia de su aprehensión, declaró a El 
Universa/ Gráfico: 

"Ustedes no creen en Dios y para nosotros 
no existe más que el Presidente de la República 
como autoridad superior. Si me encarcelan, me 
purificarán" (10). · 

Poco después en el Reclusorio Norte, tras 
pasar una noche postrado de hinojos en constante 
oración, se entrevistó con los principales diarios de 
México, a quienes informó: 

"Asl lo hice porque muchos fieles se la 
pasarort en vigilia frente a la iglesia, para evitar que 
Corripio y Piñeyro se apoderaran de ella. 

No podía dormir, ya los fieles tienen bastantes 
problemas contaminados con la politicá" (11). 

Al relatar su experiencia en la cárcel asegura: 

"No tuve miedo de estar tras las rejas. A uno 
le duele esto, pero si se preocupa por los demás, 
por los que sufren por uno. Por ellos, por los demás 
estuve preso, por demostrar lo que he predlcaéfo 
tanto: hay que sufrir para merecer; sobre todo, 
experimentar gozo, satisfacción. El que nada debe, 
nada teme. 

"SI, eso fue motivo de gozo porque hubo 
fruto; asi como cuando una madre da a luz. Hoy les 
digo a los feligreses: vale la pena estar en la "peni" 
por ustedes" (12). 

9) Ortlgoza Aranda, Antonio, op.clt., p.11 

/A /OC.l\M: CONIUNCION VE f/.fMENTOS l'ERSV.11.•WO.'" 

Además enfatiza: 

"Haber estado en la cárcel es uno de los más 
grandes honores que he tenido en toda mi vida. Pisé 
la prisión por defender la fe y el honor de Nuestro 
Señor Jesucristo: Pretendieron doblegarme y 
humillarme, sin darse cuenta que lo único que 
lograron fue fortalecerme espiritualmente. Claro 
que no me arrepiento. A mis 48 años de edad me 
siento mejor que nunca y cómo no estarlo si el Señor 
guia mis pasos. ¿Sabe usted por qué me agradó 
estar encerrado? Porque de esa forma cumplo con 

. mi espiritu de servicio: defender la causa de Dios. 
Se lo digo con sinceridsd: estar atrás de las rejas fue 
un placer. Más aún: el martirio es un placer" (13). 

14) Denis, ''Trago amargo", Quehacer Polltico, abril de 1991, 
semanario, p. 8 

10) Camargo, Jorge, "Arrestan a un cura disidente", El Universal GrAffco, Mé1dco, D.F., miércoles 24 de abril de 1991, primera plana 
11) Ortlgoza Aranda, Antonio, op. cit .. p. 6 
12) ldem. p.7 
13) Aceituno Antonio, Rafael, "El candidato de Dios: crónica de un obispo rebelde", El Nacional, México, D.F., viernes 17 de mayo de 
199t, Secc. La Ciudad. p.30 
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CONClll.</ONES 

El relámpago 
Un dla tormentoso, estaba un obispo cristiano en su catedral y 
una mujer impla vino y se paró ante él, y dijo: "No soy cristiana, 
¿podré salvarme de las llamas del Infierno?" 
El obispo vló a la mujer, y respondió: 
"No, solamente hay salvación para los bautizados en el agua y 
en el esplritu". Y mientras hablaba, cayó un terrible rayo del c!elo 
Incendiando toda la catedral. Llegaron hombres de la ciudad y 
salvaron a la mujer, pero el obispo quedó consumido, pasto de 
las llamas. 
Gibrán Jalll Glbrán 

Co11clusió11 1 LA /(¡LES/A 
ORTODOXA CATÓLICA 

APOSTÓLICA MEXICANA 
COMO APARATO IDEOLÓQICO 

DEL ESTADO 

Uno de los objetivos del Estado es ejercer 
control social para regular el comportamiento de la 
sociedad; para lograrlo se auxilia de la coersión y 
de la persuasión, ambas representadas por los 
Aparatos Ideológicos del Estado(AIE) y los Aparatos 
Represivos del Estado (ARE). respectivamente. 
No obstante su diversidad los Aparatos del Estado 
se unifican para difundir la forma de pensar de la 
clase dominante (V. Capitulo 1). 

La Iglesia (AIE) y el Estado son dos 
instituciones históricas vinculadas entre si. A través 
del tiempo el hombre ha buscado-sin resolver del 
todo- un modelo Ideal que regule las relaciones 
entre ellos y una normativldad que deje abierto el 
camino para que la Iglesia por razones evangélicas, 
y el Estado por exigencias políticas, no renuncien a 
su propia razón de ser. Actualmente nuestro país 
vive una época de cambios en la esfera polftica. La 
Iglesia Católica Apostólica Romana, integrante 
destacada de la realidad nacional, pugna por 
recuperar sus privilegios de antaño y promueve la 
reforma de los Articulas Constitucionales que le 
restan atribuciones (Arts. 3o., So. ,24, 27 y 130)*. 

En este contexto resurge la Iglesia Ortodoxa 
Católica Apostólica Mexicana encabezada por el 
sacerdote José Camargo Mela, la cual presenta 
una perspectiva de la relación Estado-Iglesia 
diferente a la visión conservadora del catolicismo 
romano. 

El padre Camargo retoma los principios de la 
Iglesia mexicana (fundada por Joaqufn Pérez y 
Sudaren 1925). la cual adopta los cánones religiosos 
cristianos pero desconoce la autoridad del Sumo 
Pontlfice Romano. Se caracteriza por sus Ideas 
nacionalistas, reconoce la figura del Ejecutivo 
Federal como jefe máximo y proclama el respeto 
entre las funciones del Estado y la Iglesia. José 
Ca margo Mela, consciente de la intensa religiosidad 
popular y de la profunda tradición laica, propone 
una fórmula de interrelación entre las instituciones 
citadas que les permite actuar sin afectar sus 
respectivos campos de acción. 

La IOCAM es un Aparato Ideológico del Estado 
que actúa como legitimador del mismo Estado. Al 
divulgare! evangelio no sólo hace mejores cristianos 
sino que contribuye a la formación de mejores 
ciudadanos· que no roben; no mientan; no maten, 
... • Su doctrina no cuestiona el orden de cosas 
prevaleciente, pues su preocupación principal es 
divulgar el hecho milagroso de la Hostia Sangrante. 

En el interior de "La Lupita" se lleva a cabo la 
doble función de la ideologla: CamargoMelo asume 
su papel como dominador señalando el camino 
trazado parla IOCAM, convencido de que es el más 
adecuado. Por su parte, los feligreses siguen la 
línea aceptando las enseñanzas de su maestro (V. 
Capitulo 1, función reafirmadora y función 
dominadora de la ideologfa, p.24). Camargo Mela 
revive los conceptos juaristas y manifiesta su 
convergencia con ellos. Conocedor de que la figura 
del insigne oaxaqueño representa el ideal de nación 
con el que se identifica la mayoría del pueblo 
mexicano, afirma: 11e===----.. 

•Al momento de cerrar esta edición, la Secretarla de Gobernación habla entregado 1 mil 547 certificados de asociación religlosa y 400 
lgleslas estaban en espera de dicho registro. 



"Estamos de acuerdo con Juárez en el sentido 
de que: los curas deben dedicarse a enviar almas 
al cielo y los políticos a ta política•. 

Con las palabras "Dad al César lo que es del 
Cesar y a Dios lo que es de Dios", sintetiza la 
ideotogtaquedlfunde a través de la Iglesia Ortodoxa 
Católica Apostólica Mexicana. En repetidas 
ocasiones manifiesta que el Estado y la Iglesia son 
dos entidades independientes que cubren las 
necesidades tanto espirituales como terrenales del 
hombre. Identifica el poder del Estado - inclusive 
pide su apoyo - y conoce el suyo propio como 
Institución religiosa. 

En resumen, busca el equilibrio que permita 
la convivencia armónica entre los dos organismos, 
asl como la conjugación del poder del Estado y la 
Iglesia para conciliar la ley divina con la ley de los 
hombres. 

Conclusión P EL MILAQRO DE 
LA HOSTIA SANQRANTE 

COMO ELEMENTO PERSUASIVO 
DE LA IQLESIA ORTODOXA 

CATÓLICA APOSTÓLICA 
MEXICANA 

En el Capitulo 11 "Comunicación 
Persuasiva" presentamos un panorama general 
acerca del proceso, la intencionalidad y la 
importancia de la comunicación para el ser humano. 
Asimismo, retomamos la premisa aristotélica que 
sei\ala a la persuasión como principal objetivo de la 
comunicación social. Esto con el propósito de 
establecer las bases teóricas que sustenten nuestro 
estudio de la "Hostia Sangrante" como elemento 
persuasivo de la Iglesia Ortodoxa Católica 
Apostólica Mexicana. 

A través de un proceso de comunicación en 
el que juega un papel determinante la interrelación 
sacerdote-feligrés, Camargo Malo hace gala de su 

CONCLVSIONES 

carácter de orador. Presenta un discurso elaborado 
con estilo directo y lenguaje popular que logra la 
identificación emisor - perceptor, consiguiendo ta 
credibilidad del primero. 

El párroco toma como bandera ta "Hostia 
Sangrante" para convencer a la gente de que Cristo 
apoya la Iglesia cismática encabezada por el cura 
disidente. Con habilidad les hace creer que 
pertenecen a una comunidad privilegiada e Inicia su 
labor proselitista para ganar fieles. 

"Nuestra fe católica está firme contra 
cualquier embate de los enemigos de la verdad y la 
libertad. La ciencia misma avala nuestro creer que 
nos dignifica entre todos los pueblos de la Tierra" 
(1). 

Conclusión 5 EL MILAQRO 
REFUERZA LA FE 

Los vecinos de la Colonia "El Parque 
Balbuena" forman un grupo social heterogéneo que 
recibe la influencia del milagro de diferente manera, 
debido a la educación, creencias, moral, costumbres 
y demás elementos que constituyen la personalidad 
de cada individuo. 

En forma general, el milagro actúa como 
reforzador de la fe causando un efecto especial de 
acuerdo a las funciones reafirmadora, proselitista y 
dominadora que de manera predominante, afectan 
al individuo. Recordemos que las funciones que 
realiza el milagro como elemento persuasivo no son 
excluyentes entre si*. 

FUNCIÓN PROSELITISTA 

Cuando Camargo Melo llega a La Luplta, la 
asistencia de los fieles era casi nula** por lo cual se 
enfrenta al reto de llevar el mensaje evangélico al 
mayor numero de personas. 

1) Camargo Melo, José, Una ho•"• sangrante en Mexlco, D.F., s.e., 1900, p.109 

• Vid. Capltuto 11, El milagro como acto comun\caclonal 
.,. Al narrar su arribo a la actual sede de ta Iglesia Ortodoxa Católica Apostólica Mexicana, el padre Camargo Melo se pregunta:" ¿Cómo 
le harlan los sacerdotes anteriores si aqul - el templo - no se paraban ni las moscas7' (En Camargo Mela, José, En la mira de los 
ciegos, México, s.e., 1987 p.230 
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Al presentarse el hecho de la :"Hostia 
Sangrante", el sacerdote se separa de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana, resultando muy Ad 
hoc el milagro para legitimar la Iglesia Ortodoxa 
Católica Apostólica Mexicana como institución 
religiosa. El clérigo retoma el dogma católico que 
habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía 
para interpretar el milagro del que fue testigo. Hace 
un llamado a las personas que están alejadas de 
Dios, toma su bastón de pastor y sale en busca de 
la oveja descarriada. 

En uno de sus sermones afirmó: 
"Cristo tiene siempre una respuesta 

adecuada para cada época y circunstancia. En este 
siglo de maravillosos progresos tecnológicos y de 
estupendos viajes espaciales Dios misericordioso 
nos habla de una manera silenciosa, pero elocuente, 
de la Presencia Real de Cristo en la Sagrada 
Eucaristía, mediante la realización en la Ciudad de 
México, de un milagro eucarístico estupendo que 
por sus caracterlsticas Imponentes está destinado 
a sacudir fuertemente la mente y el corazón del 
incrédulo mas incrédulo". 

Reconoce el libre albedrlo de los católicos 
para asumir la posición que consideren adecuada. 
Señala: 

"Dios hizo un milagro estupendo para que 
crean los que están dispuestos a hacerlo pero, en 
forma tal, que puedan negarse a creer los que asi 
lo deseen" (2). 

FUNCIÓN REAFIRMADORA 

La "Hostia Sangrante" vigoriza la fe de los 
creyentes, surge en un momento de cisma religioso. 
Además refuerza la esperanza de una vida ulterior 
y alienta a los fieles para que sobrelleven los 
embates de la vida terrenal. 

"El escogió para manifestarse este lugar y 
ésta gente a la que ha elegido para dar testimonio 
de él, como cabeza y fundamento de la Iglesia que 
ellos conforman informados por él por la comunión 
de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. FIRMA, 
CONFIRMA Y REAFIRMA" (3). 

En otro pasaje alienta: 

"11Anlmo pues, seguimos vivos! 1 ¡¡Estamos a 
tiempo para que nuestros papeles de actores en la 
pasión de Cristo tengan un final feliz la oferta de 
Cristo sigue en piell (4). 

FUNCIÓN DOMINADORA 

El mensaje de José Camargo es, con 
frecuencia, amenazante. Intimida a la fellgresia 
con citas biblicas que refieren el castigo divino y 
presenta a un Dios implacable. Demanda la 
definición de las consciencias a favor o en contra de 
la Jdeologia que difunde la Iglesia Ortodoxa Católica 
Apostólica Mexicana. "¿Porqué puedes dar la vida 
por el demonio, mundo y carne: por tus enemigos, 
y no por Dios?: 

11 Por estar bien con el César romano eres 
capaz de traicionar tu propia consciencia al dar la 
espalda a la verdad, a la justicia y al amor!! 

"Eres soldado, si pero soldado de Cristo, 
"No puedes servir a dos señores" (Mateo 6, 24 ); ni 
sentarse en la mesa de Dios y en la de los demonios 
(1 a. Corintios 1 O, 21 ) i ¡SOMOS O NO SOMOS li 

¡Obedece a Cristo cuando te lo ordenal El 
dijo; "No sólo el que me diga Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos sino el que haga mi 
voluntad". ¿Porqué me llamáis Señor y Maestro y 
no hacéis lo que yo os digo? (Mateo 7, 21)" (5). 

En conclusión, podemos afirmar que el 
hombre se guia por signos que percibe a través de 
sus sentidos. El milagro comunica la creencia en la 
divinidad. 

La Hostia Sangrante como milagro simboliza 
fe, adhesión a la IOCAM; hermana a los creyentes 
y logra la unidad de los católicos mexicanos. 

2) Camargo Melo, José, En la mira do los ciegos, México, s.e., 1987, p.325 
3) Camargo Mela, José, op. cit., p.326 

4) Tomado de una Invitación a la celebración de la Semana Santa, 1991 
S)ldem 



Conclusión 4 EL PAPEL 
RELEVANTE DEL LIDER DE 

OPINIÓN EN LA IOCAM 

Las características personales del sacerdote 
José Ca margo Mela, su larga estancia en el templo, 
asl como su constante y arduo trabajo para lograr 
mejoras le han redituado el aprecio y respeto de los 
fieles, mismo que se transforma en aceptación 
general. 

Constituido como el gula espiritual -para 
nosotros llder- que ha contribuido a integrar al 
grupo social en cuestión, logra establecer una 
relación buena entre sacerdote - creyente (emisor 
- perceptor) a través de la presentación de lugares 
comunes que sintetizan los valores propagados por 
la ideología de la IOCAM'. 

Observamos que, una vez más, se lleva a 
cabo la doble función de la ideología (reafirmadora 
y dominadora), pues existe una definición evidente 
de los papeles que desempeñan los integrantes de 
este fenómeno social. 

Por una parte, Camargo sin dejar de aparecer 
como un ser humano con defectos y virtudes (" ... he 
rebuznado con los burros, aullado con los lobos ... ") 
(6), adopta una actitud acorde con su papel de llder. 

En una crónica publicada por el diario El 
Nacional, Camargo Mela refleja su posición como 
elegido para pregonar el mensaje divino: 

"Reportero:-¿ Tuvo competidor en su elección 
como obispo de la IOCAM? 

Camargo:- No. Ninguno. 
Reportero: - ¿De quién fue candidato, 

Monseñor? 
El padre Camargo sonríe ampliamente. 

Responde con serenidad: 
- de Dios" (7). 
Asimismo, los fieles identifican al sacerdote 

como: 

Vid. Capiiulo IV, segunda parte del reportaje 

CONCLUSIONES 

" ... el ministro encargado del culto de nuestra 
creencia y a quien reconocemos como cabeza y 
pastor de la IOCAM" (8). 

Además establecen lo que ellos mismos 
denominan "Comunidad de base" para luchar por 
sus derechos civiles y para defender sus creencias, 
inclusive con su misma vida. 

El líder de la IOCAM elabora un discurso con 
alto contenido emotivo, manteniendo la atención 
del perceptor gracias a la inclusión de mensajes 
(Vid. Capitulo 111 refuerzo intermitente) amenazantes 
que se intercalan en la estructura del mismo. 

Este proceso se lleva a cabo tanto en la 
comunicación oral (sermones, pláticas) como en la 
escrita (folletos, libros, invitaciones ... ), por lo cual 
su !aborde convencimiento tiene mayor penetración. 

Para ejemplificar lo anterior, presentamos 
un breve análisis del documento Una hostia 
sangrante en México, D.F., el cual resulta 
representativo del tipo de publicaciones utilizadas 
por haber tenido una difusión amplia: (Vid. folleto 
incluido en anexos). 

TRÍPTICO (anexo) 

Descripción 

El documento en cuestión se presenta en 
forma de tríptico con el título "UNA HOSTIA 
SANGRANTE EN MEXICO". En la primera página 
aparece la fotografía de la iglesia donde se realizó 
"el milagro" y la ubicación de ésta. Bajo el domicilio 
del templo, se observa una cita textual de la 
declaración del Concilio Vaticano 11 sobre la dignidad 
de la persona humana. 

Las cinco páginas restantes del documento 
son ocupadas para profundizar sobre el caso. Para 
ello incluye copia de un escrito donde se da fe y 
crédito del examen que se le aplicó a la hostia 
mediante la intervención de un médico especialista, 
quien constató que verdadera mente la hostia sangró. 

6) Camargo Mela, José, Ultlmo alentado en contra de los derechosconstituclonal.~s de los. católicos .mexicanos.' Mé)dco, s.e., 1990, p.16 
7) Aceituno Antonio, Rafael, "El candidato de Dios: crónica de un obispo rebelde, El Nacional, México, D.F., viernes 17 de mayo de 
1991, Secc. La ciudad, p.30 . . 
8) Or1igoza Aranda, Antonio, "El Obispo Camargo Mela se le "sale del huacal .. a la Iglesia:, Quehacer Pollt1co, abril de 1991, semanario, 
p. ye 



CONL1.U.'o'/ONE!• 

Los textos van acompañados de fotografias a color 
de imágenes descubiertas a través del microscopio 
en los estudios realizados a la "sagrada hostia 
sangrante" por las autoridades eclesiásticas. 

Por último muestra dos gráficas del cáliz 
donde, al parecer, se encuentra la sagrada hostia. 

Como se observa, el documento trata por 
todos los medios de convencer sobre la existencia 
de dicho milagro, para lo cual utiliza la palabra para 
reforzar las imágenes que presenta (redundancia). 

Al respecto, resaltan particularmente tres 
textos, los cuales están saturados de elementos 
persuasivos: 

1. El que cita la declaración del Concilio 
Vaticano 11 sobre la dignidad de la persona humana: 

"La verdad debe buscarse de modo 
apropiado a la dignidad de la persona humana y su 
naturaleza social, es decir, mediante una libre 
investigación, sirviéndose de la comunicación y el 
diálogo por medio de los cuales unos exponen a 
otros la verdad que han encontrado o creen haber 
encontrado y una vez conocida esta verdad, hay 
que adherirse a ella firmemente con asentimiento 
personal". 

2. Ciertas explicaciones que el emisor da a 
manera de conclusión: 

-"Desde el día 23 de marzo de 1979, fecha en 
que se colocó en su lugar la SAGRADA HOSTIA, 
han desfilado ante ella miles de fieles, entre ellos 
innumerables enfermos desahuciados que ahora 
gozan de salud". 

-"Como usted comprende, es imposible 
proporcionarle en esta hora todas las pruebas 
históricas y científicas sobre este HECHO 
EXTRAORDINARIO QUE USTED DEBE 
CONOCER DIRECTAMENTE PARA QUE AL 
HACERLO SUYO LOGRE LA VIDA ABUNDANTE 
EN LA PAZ Y EL AMOR DE DIOS". 

-"¿Puede quedarse con la duda teniendo a su 
alcance todos los medios para conocer la verdad? 

"¡¡ESTA DUDA: SI PUEDE MATARLO !!" 

3. En la página tres Camargo Mela amonesta: 
"¿TAN CIEGOS, TAN NECIOS SOIS QUE 

SIN HABER JUZGADO Y SIN CONOCER LA 
VERDAD JUZGÁIS? 

Daniel 13, 46 

Como se observa en los textos, el emisor 
emplea una serie de adjetivos que buscan, mediante 
la reiteración constante, convencer que "el milagro 
no es de ninguna manera una falsedad sino lo 
contrario, es una "verdad"". Tan sólo en estas tres 
citas la palabra VERDAD se repite en cinco 
ocasiones. 

Para reafirmar este concepto (VERDAD), 
Camargo utiliza además otra serie de adjetivos y/ 
o conceptos positivos tales como: 

*SALUD 
*AMOR 
*PAZ 
'VIDA ABUNDANTE 
'PRUEBAS HISTÓRICAS Y CIENTIFICAS 
'HECHO EXTRAORDINARIO 
'INVESTIGACIÓN 

Por el contrario, a cada uno de estos conceptos 
favorables antepone, no directamente, otros que 
bien podrían calificarse como negativos y que en el 
fondo suenan a velada amenaza o agresión si no 
acepta el perceptor los términos positivos: 

'CIEGOS 
'NECIOS 
'DUDA 
*DESHAUCIADO 
*MATARLO 
'JUZGAR 

En suma, lo que busca el emisor es manejar 
dos tesis que confronta para convencer sobre la 
veracidad del milagro y despejar las dudas al 
respecto. 



En resumen, antepone la VERDAD con la 
DUDA. Esto último bien podemos ejemplificarlo al 
conjuntardos textos que en el documento aparecen 
por separado: 

- "¿Tan ciegos, tan necios sóls que sin haber 
juzgado y sin conocer la verdad juzgáis?" 

- " ¿Puede quedarse con la duda, teniendo a 
su alcance todos los medios para conocerla verdad? 

"iiESTA DUDA: SI PUEDE MATARLO!" 

Como es evidente finaliza con esta amenaza, 
obligando al lector (perceptor) a aceptar como 
verdad todo lo citado en el triplico. 

Mas elementos persuasivos 

El prestigio de la IOCAM (raíces históricas), el 
de la Hostia Sangrante (símbolo de fe) y el de su 
propio discurso (sustentado en citas bíblicas, 
refranes y pruebas científicas), respaldan la 
credibilidad de José Camargo Melo. 

Como un elemento más de la estructura 
propagandística del sacerdote Camargo 
encontramos el escudo y sello -creados por él 
mismo-que sintetizan su ideología religiosa y sirven 
como emblema para identificar a la íOCAM. 

CONClW10NE~· 

"Lo que hemos creído por la FE, a ojos cerrados; 
"Lo que el solo INSTINTO ANIMAL ha 

reconocido; 
"Ahora le ha tocado a la CIENCIA comprobano: 
"En el Prodigio Eucarlsllco realizado en el 

ahora SANTUARIO EXPIATORIO de la Colonia El 
Parque, Distrito Federal: LA PRESENCIA REAL 
DE LA CARNE Y SANGRE DE CRISTO EN EL 
SMO. SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA. 

"LA CORONA: Sucesión Apostólica 
de la Iglesia Católica Primitiva de Antioquía de 
Tradición Siro-Bizantina. 

"LA MITRA: Sucesión Apostólica 
Romana que garantiza la pureza de la Fe en la 
Doctrina de la Iglesia Católica de Cristo"*. 

·remados de una publlcaclón de la IOCAM 



ENCUESTA 



L"ONL1.U.'1CJNEJ 

Para evaluar el efecto de los mensajes 
persuasivos emitidos por la Iglesia Ortodoxa 
Católica Apostólica Mexicana (IOCAM), realizamos 
una encuesta entre la feligresía, en el marco de las 
celebraclonesde la Semana Santa correspondiente 
a 1991. 

Es necesario mencionar que no fue sencillo 
obtener las respuestas del cuestionarlo aplicado a 
100 de los asistentes a las festividades de la citada 
Semana, pues muchos declararon no desear 
problemas con alguno de los miembros de la 
jerarqula eclesiástica de la IOCAM ·especialmente 
con el sacerdote Camargo Mela -. 

El problema fue resuelto al mantener el 
anonimato de los encuestados, pidiéndoles que no 
incluyeran su nombre. 

Otro punto de gran interés es que todas las 
personas respondieron el cuestionario en su hogar, 
pues querlan evitar comprometerse al contestar "a 
la vista de todos los demás". 

Esto proporcionó a los encuestados cierta 
tranquilidad para pensar con calma sus respuestas. 

Aqul cabe hacer una aclaración: la muestra 
se obtuvo gracias a los vecinos de la Col. El 
Parque. seleccionados mediante la observación 
participante; la mayo ria pertenecen al sexo femenino 
y su edad fluctúa entre los 1 o y los 60 años. 

La totalidad de las personas que participaron 
en este estudio devolvió el cuestionario dlas 
después de que se les solicitó. 

A continuación presentamos la 
interpretación de cada una de las respuestas del 
cuestionario. 



CONt.:lVSIONES 

Cuestionario 

1. ¿Sabe usted cómo sucedió el milagro de la hostia sangrante? 

2. ¿Cómo se enteró? 

3. ¿Cree usted que la hostia sangrante es sangre y cuerpo de Cristo? 

SI NO POR QUE ________ _ 

4. ¿Es usted mejor católico desde que conoce el milagro? 

SI NO POR QUE _________ _ 

5. ¿Le ha pedido algún favor a la hostia? 

SI NO POR QUE _________ _ 

6. ¿Es el milagro una prueba de la existencia de Dios? 

SI NO POR QUE _________ _ 

7. ¿Qué opina de los sermones del padre Camargo? 

8. ¿A qué atribuye la aparición de Ja hostia sangrante? 

• Modelo del cuestionarlo aplicado a una muestra de 100 feligreses 



CONCLl/5/0NES 

Pregunta 1 ¿Sabe usted cómo sucedió el milagro de la hostia sangrante? 

A partlrdel surgimiento del suceso milagroso, la IOCAM ha mantenido una buena campana Informativa 
acerca de la hostia sangrante y del procedimiento para leglllmar1a como un auténtico milagro. Los resultados 

. de la pregunta 1 apoyan esta afirmación: 

- 7 de cada 1 O encuestados están enterados de cómo y cuándo sucedió el acontecimiento milagroso 

- 24 de 100 entrevistados no conoce la historia completa <le la hostia sangrante 

- Sólo 6 personas no están Informadas de la manera en que sucedió el milagro 
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CONCLUSIONES 

Pregunta 2 ¿Cómo se enteró? 

De los 100 encuestados, 48 manifestaron que se enteraron del milagro en misas reallzadas en "La 
Lupila"; 42 personas dijeron haberse informado del suceso en folletos, llbros, comunicados, volantes, etc., 
publicados por la IOCAM y 8 aseguraron que amistades suyas los pusieron al tanto del asunto. . 

Aqul, la comunicación de persona a grupo (sermón) e Interpersonal (de persona a persona) fue més 
·ere"iiiiviíqiie "lif éOmüñíclíCióñ"Triipfesa Y. gral1ca; representada en las diversas publicaciones de la 
IOCAM. 
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CONCLVSIONES 

Pregunta 3 ¿Cree usted que la hostia es sangre y cuerpo de Cristo? 

El dogma cristiano de la Eucarlstla es aceptado por 92 % :le los encuestados, quienes annnan que 
la hostia sangrante es, efectivamente, sangre y cuerpo de Cristo. 

El milagro de 'La Lupita', por lo tanto, tiene una base con gran tradición religiosa entre los católicos 
mexicanos. 
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CONCLUSIONES 

Pregunta 4 ¿Es usted mejor católico desde que conoce el milagro? 

El cambio de. actitud revelado por 20% de los 100 encuestados, indica que la IOCAM a pesar de su 
reciente res!Jrgimiento e integración ha logrado reforzarvalores cristianos en estos feligreses. Sin embargo, 
un muy elevado porcentaje de personas no ha realizado ningún cambio en sus actitudes. 
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CONCLVS/ONES 

Pregunta 5 ¿Le ha pedido algún favor a la hostia? 

77 encuestados afinnan haber solicitado algún favor al milagro de la hostia sangrante. Esto significa , 
que esta tradición católica - pedir favores a la divinidad - está muy vigente en la comunidad asistente a "La 
Lupita•. El 23% restante inroimó no haberse visto en la necesidad de hacerlo. 
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CONCLUSIONES 

Pregunta 6 ¿Es el milagro una prueba de la existencia de Dios? 

• Para 88% de los encuestados el milagro (de la hostia sangrante) es un testimonio de que Dios existe. 
-12% de las personas entrevistadas cree que Dios no necesita milagros para comprobar su existencia. 
• La totalidad de los encuestados cree en Dios . 
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CONCLVS/ONES 

Pregunta 7 ¿Qué opina de los sermones del padre Camargo? 

Para 95% de los 100 encuestados los sermones del llder de la IOCAM, José Camargo Melo, son 
buenos. El restante 5% opina lo contrario. 
. Con estos resultados comprobamos que el llder Camargo juega un papel muy Importante en la 
IOCAM y que goza de gran popularidad entre la fellgresla. 
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CONCLVSIONES 

Pregunta 8 ¿A qué atribuye la aparición de la hostia sangrante? 

• 7 de cada 1 O respondió que a la existencia de Dios. 
• El restante 30% explica que la fe, un milagro o un fenómeno Inexplicable. 
son los que originaron la hostia sangrante. 

Los resultados de esta pregunta Indican el alto grado de religiosidad que Impera entre la.población 
asistente a "La Luplla", ya que nadie duda que la hostia sangrante es un fenómeno milagroso. 
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lVNL1.tlf/ONE!I 

Pregunta 1 ¿Sabe usted cómo sucedió et milagro de la hostia sangrante? 

A partir del surgimiento del suceso milagroso, la IOCAM ha mantenido una buena campaña lnfonnatlva 
acerca de la hostia sangrante y del procedimiento para legitimarla como un auténtico milagro. Los resultados 
de la pregunta 1 apoyan esta afirmación: 

• 7 de cada 10 encuestados están enterados de cómo y cuándo sucedió el acontecimiento milagroso 

• 24 de 100 entrevistados no conoce la historia completa de la hostia sangrante 

• Sólo 6 personas no están informadas de la manera en que sucedió el milagro 



CONCLUSIONES 

Pregunta 2 ¿Cómo se enteró? 

De los 1 oo encuestados, 48 manifestaron que se enteraron del milagro en misas realizadas en "La 
Lupita"; 42 personas dijeron haberse Informado del suceso en folletos, libros, comunicados, volantes, etc., 
publicados por la IOCAM y 8 aseguraron que amistades suyas los pusieron al tanto del asunto. 

Aqui, la comunicación de persona a grupo (sermón) e Interpersonal (de persona a persona) fue más 
efectiva que la comunicación impresa y gráfica, representada en las diversas publicaciones de la IOCAM. 

® 



CONL°llNONHº 

Pregunta 3 ¿Cree usted que la hostia es sangre y cuerpo de Cristo? 

El dogma cristiano de la Eucarislia es aceptado por 92 % de los encuestados, quienes afirman que 
la hostia sangrante es, efectivamente, sangre y cuerpo de Cristo. 

El milagro de "La Luplta", por lo tanto, tiene una base con gran tradición religiosa entre los católicos 
mexicanos. 



CONL.ll.l!>'lONE.•" 

Pregunta 4 ¿Es usted mejor católico desde que conoce el milagro? 

El cambio de actitud revelado por 20% de los 100 encuestados, Indica que la IOCAM a pesar de su 
reciente resurgimiento e integración ha logrado reforzar valores cristianos en estos feligreses. Sin embargo, 
un muy elevado porcentaje de personas no ha realizado ningún cambio en sus actitudes. 



C:ONCLLJ.WJNf.\' 

Pregunta 5 ¿Le ha pedido a/g{Jn favor a la hostia? 

77 encuestados afirman haber solicitado algún favor al milagro de la hostia sangrante. Esto significa 
que esta tradición católica - pedir favores a la divinidad - está muy vigente en la comunidad asistente a "La 
Lupita". El 23% restante informó no haberse visto en la necesidad de hacerlo. 



CONCLUSIONES 

Pregunta 6 ¿Es el milagro una prueba de la existencia de Dios? 

- Para 88% de los encuestados el milagro (de la hostia sangrante} es un testimonio de que Dios existe. 
- 12% de las personas entrevistadas cree que Dios no necesita milagros para comprobar su existencia. 
- La totalidad de los encuestados cree en Dios. 



CONl 1.l/S/ONF.' 

Pregunta 7 ¿Qué opina de los sermones del padre Camargo? 

Para 95% de los 100 encuestados los sermones del llder de la IOCAM, José Ca in argo Meto, son 
buenos. El restante 5% opina lo contrario. 

Con estos resultados comprobamos que el líder Camargo juega un papel muy Importante en la 
IOCAM y que goza de gran popularídad entre la feligresla. 



CONCLUSIONES 

Pregunta a ¿A qué atribuye la aparición de la hostia sangrante? 

- 7 de cada 1 O respondió que a la existencia de Dios. 
- El restante 30% explica que la fe, un milagro o un fenómeno inexplicable. 
son los que originaron la hostia sangrante. 

Los resultados de esta pregunta indican el alto grado de religiosidad que Impera entre la población 
asistente a "La Luplta", ya que nadie duda que la hostia sangrante es un fenómeno milagroso. 



ANEXOS 
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Anexos 

DOCUMENTO 1* 

*López Félix, P. Juan Francisco, "El 
Pseudomllagro de la Hostia Sangrante'', Criterio, 
Organo Informativo de México y Metropolltana 
Circundante", 2a. época, México, D.F., 12de mayo 
de 1991, p.2 

DOCUMENTO 2* 

• Morales Clenfuegos, Gerardo, "Sacerdote 
Apóstata, engaña a los fieles", Criterio, Organo 
Informativo de Mexico y Metropolitana Circundante, 
Arquidiócesis de México, del 12 al 26 de agosto de 
1987, p.4 

DOCUMENTO 3* 

• Tomado del libro de José Camargo Meto, 
Ultimo atentado en contra de los derechos 
constitucionales de los católicos mexicanos, México, 
s.e., 1990, p.141 

DOCUMENTO 4* 

• Camargo Melo, José, op.c 

DOCUMENTO 5* 

• Camargo Melo, José, Una hostia sangrante 
en México, México, s.e., 1980, p. 36 

DOCUMENTO 6' 

•Tomado de una copia facslmll publicada por 
la IOCAM 



DOCUMENTO 7• 

PLEGARIA 

¡Oh Jesús, Pan vivo bajado del Cielo! 
f Cuáninmensa es Tu bondad!Para sostenernuestra 
fe en Tu Presencia Real en la Eucaristía. Te dignaste 
cambiar totalmente con un milagro Inaudito, las 
Especies consagradas de pan, en Carne y en 
Sangre. 

Aumenta cada día nuestra fe en Tí, Señor, 
presente en el Sacramento. 

Haz que, ardiendo de amor por Tí, vengamos 
a buscar sólo a tus pies la fortaleza en los peligros, 
en las necesidades y en las angustias, ¡oh divino 
prisionero de nuestros Tabernáculos!, ¡oh 
inagotable Fuente de toda gracia! 

Excita en nosotros el hambre y la sed del 
alimento eucarístico, a fin de que, según Tu Palabra, 
gustando este Pan celeste podamos disfrutar la 
verdadera vida ahora y siempre. 

Amén. 

3 Pater. Ave Gloria 

XV AÑOS 

_ TEMPLO EUCARISTICO DE NTRA. 
SENORA DE GUADALUPE REV. E HIJOS COL. 
DEL PARQUE BALBUENA 

23-MARZ0-93 

• Reproducción del original hecho en papel 
albanene, con tinta dorada y figura de la hostia 
sangrante en el centro. 

DOCUMENTO 8' 

ATENTA INVITACION 
EL PROXIMO DIA 23 DE MARZO, EL 

HECHO DE LA SANTISIMA HOSTIA SANGRANTE 
CUMPLE CATORCE AÑOS, LOS SUFICIENTES, 
POR TODO EL CONTEXTO HISTORICO DEL 
VIA-CRUCIS VIVIDO POR LA VERDAD, PARA 

CONCl.US/ON6 

QUE NUESTRA CONVICCION CRISTIANA 
CATOLJCA SEA PLENA. EL DIA 23 DE MARZO 
DEL ANO PASAD_O (sic) SE CUMPLE UN AÑO 
DE QUE MONSENOR JOSE CAMARGO MELO 
FUE METIDO EN LA CARCEL POR LA DEMANDA 
CALUMNIOSA DE LOS MANDADEROS DEL 
CARDENA_L CORRIPIO AHUMADA, JORGE 
DURAN PINEIRO, JOAQUIN LOPEZ CARRILLO 
Y ARTURO ESQUIVEL DEL RIO. 

EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE SE NOTIFICO 
LA SENTENCIA DEL JUEZ, POR LA QUE 
DECLARA INOCENTE A MONS. CAMARGO POR 
LOS DELITOS DE USURPACION DE 
PROFESION Y DESPOJO. Y EL DIA 3 DE 
FEBRERO EL TRIBUNAL UNITARIO DEL 
PRIMER CIRCUITO Y EL JUZGADO PRIMERO 
MIXTO DE PAZ SENTENCIARON DECLARANDO 
INOCENTE DE LOS DELITOS DE 
DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES Y DE 
AMENAZAS. O SEA QUE POR SENTENCIA JU
DICIAL QUEDO DEMOSTRADA HASTA LA 
EVIDENCIA QUE MONS. CA MARGO MELO FUE 
VIL, COBARDE Y MISERABLEMENTE 
CALUMNIADO Y DIFAMADO, ASI COMO QUE 
LOS DEMANDANTES DECLARARON CON 
FALSEDAD ANTE EL MINISTERIO PUBLICO. 

¡¿QUIEN CONTRA DIOS?! 

(SI NO CONOCES LA VERDAD, ¿COMO 
PODRAS CREERLA, AMARLA Y 
APROVECHARLA? ENTERATE DE TODO EN 
EL LIBRO "DURO DE CREER'1. 

PUES BIEN, EL DOMINGO 22 DE MARZO 
TODA LA COMUNIDAD DARA GRACIAS 
INFINITAS A DIOS EN LA MISA SOLEMNE, 

QUE SE CELEBRARA FUERA DEL 
SANTUARIO A LAS 12.30 DEL DIA. ES LO 
MENOS, Y AL MISMO TIEMPO, LO MAXIMO 
QUE PODEMOS HACER POR TANTO BIEN 
QUE DIOS NOS HA HECHO! 

NO FALTES, DA TESTIMONIO DE TU FE; 
¡¡DA LA CARA POR QUIEN TE LO DA TODO!! 

iiHOSTIA SANGRANTE ENCARNADA 
SEAS POR SIEMPRE BENDITA Y ADORADA!! 

JESUS HOSTIA SANGRANTE, ¡TEN 
PIEDAD DE LA IGLESIA PURGANTE Y 
MILITANTE! 



CONl 1.ll.'•;/( JNf ·"' 

SANTUARIO DE NUESTRA SEIÍjORA DE 
GUADALUPE Y DE LA SANTISIMA HOSTIA 
SANGRANTE CUCURPE Y ZOQUIPA COLONIA 
DEL PARQUE 15960, MEXICO, D.F. 

"DIOS Y PATRIA" 

NADA EXISTE, NI VIVE, NI SE MUEVE SIN 
LA VOLUNTAD DE DIOS, LUEGO: QUERIDO 
HERMANO ESTAS AHORA AQUI PORQUE EL 
INFINITO AMOR DE TU CREADOR Y REDENTOR, 
CON LA FUERZA DE SU ESPIRITU, HA MOVIDO 
TU VOLUNTAD PARA QUE HAGAS VALER SU 
MISERICORDIA: PURIFICANDOTE SI ESTAS 
SUCIO, LEVANTANDOTE SI ESTAS CAIDO, 
ILUMINANDOTE SI ESTAS EN LA OSCURIDAD ... 
ES CIERTO QUE HAY ALGUNOS 
CUYAPRESENCIA ES CAUSADA POR UNA SIM
PLE RUTINA O COSTUMBRE, DESCONECTADA 
TOTALMENTE DEL SENTIMIENTO RELIGIOSO 
Y DEL ENTENDIMIENTO QUE HACE 
RAZONABLE Y EFECTIVA LA ACCION DEL 
HOMBRE. SI ENTRE ESTOS PUEDES 
CONTARTE TU: REACCIONA.Y YA QUE ESTAS 
AQUI, APROVECHA TOMANDO EN CUENTA QUE 
TIENES A TU ALCANCE EL PODER DIVINO A 
TRAVES DE LA GRACIA QUE JESUCRISTO TE 
OFRECE GRATUITAMENTE CON LA SOLA 
CONDICION DE QUE TU. SINCERAMENTE, LO 
QUIERAS PARA QUE LLEGUE A TI LA VIDA 
ABUNDANTE Y COPIOSA DE QUE EL QUIERE 
PARA QUIENES SON REALMENTE LOS SUYOS. 

SI HOY ESTAS AYUNANDO, COMO DEBES, 
EL SACRAMENTAL DE LA CENIZA QUE VAS A 
RECIBIR, CUENTA CON UN FUNDAMENTO 
INTERNO Y ESPIRITUAL QUE LE DARA 
SENTIDO Y PLENO VALOR A LA ACCION 
EXTERNA Y MATERIAL, QUE 

TE ALCANZARA GRACIA ANTE DIOS EN 
LA MEDIDA DE TU DISPOSICION. POR ESTO 
ES NECESARIO QUE ANTES DE QUE 

LLEGUES ANTE EL MINISTRO QUE TE 
IMPONDRA LA CENIZA, RECES: 

SEÑOR MIO JESUCRISTO, DIOS Y 
HOMBRE VERDADERO, ME PESA DE TODO 
CORAZON EL HABERTE OFENDIDO CON 

PECADOS DE PENSAMIENTO, PALABRA OBRA 
Y OMISION. ME PESA EN EL ALMA, NO TANTO 
POR LAS CONSECUENCIAS TEMPORALES, 
DOLOROSAS Y PENOSAS; NI POR EL MISMO 
INFIERNO, SINO SOBRE TODO: PORQUE TE 
OFENDI A TI QUE ERES BONDAD INFINITA A 
QUIEN DEBO AMAR SOBRE TODAS LAS COSAS. 
PROPONGO CON TU AYUDA Y GRACIA, 
ENMENDARME Y EVITAR LAS OCASIONES 
PROXIMAS DE PECADO. CONFIO ME 
PERDONARAS POR TU INFINITA 
MISERICORDIA, PARA QUE SEA DIGNO DE 
ALCANZAR TUS DIVINAS GRACIAS Y 
PROMESAS. AMEN. 

CON ESTE ACTO DE CONTRICION 
LOGRARAS QUE: MIENTRAS POR FUERA HA YA 
TIZNE, POR DENTRO PURIFICACION. 

LA CUARESMA BIEN COMENZADA 
MERECE SER CONSUMADA VIVIENDO 
PROVECHOSAMENTE LOS DIAS SANTOS DE 
LA SEMANA MAYOR: JUEVES 16, VIERNES 17 Y 
SABADO 18 DE ABRIL. SI TIENES ALGUNA O 
ALGUNAS MANDAS O PROMESAS 
INCUMPLIDAS, SI TE SIENTES CON DAS ANTE 
DIOS: PARTICIPA CON NOSOTROS EN LA 
PROCESION DEL SILENCIO DEL VIERNES 
SANTOALAS20HRS.YLOGRARAS ELBORRON 
Y CUENTA NUEVA. SI HAS QUEBRANTADO 
ALGUN JURAMENTO, ESA PROCESION DEBE 
SER CON LOS PIES DESCALZOS. ¡TE 
ESPERAMOS! 

• Reproducción del origina!; volante tamano carta. Publicado por 
la IOCAM en marzo de 1991. 
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DE LAS íOt.11\S DE LA~- 1105 íl/\ ÜllE HIZO l/\ /\LITUIUDAD 
ECLESIASTIC/\ AfJTI: Mot~'\nlO l'UULICO E INNUMEllAHLES 
TESTIGOS SE OESL:IJURlfllON: EIHTllOCITOS. LEIJCOCllOS, 
P!OCITOS: GLOOULOS BLANCOS EN ACCllJN ENGtJt.LENOO 
BACTERIAS. LINFOCITOS. NOflMOBLASTOS, CE LULAS IOEN· 
TlílCADAS COMO PLAOUET AS. JIEMOGI OBINA DE SJ\NGllE O•·~h! d •li.1 :13 d•• M.11.10 ,,,, 1979. !Pc:h.11~11 qun o;1• t:nlnrú 1•11 o;u 111· 

FRESCA ACABADA DE SACJ\lt DEL TOllHENTE ClllCULATD· gar ;1 l;i SAGRAUA HOSTIA. h;mtl1oo;l1l;-ido.1n1e1•l1a1mh~s•f,. f1l'lcs. 
1110 Y TEJIDO l\1USCULAR CON TEJIDO CONECTIVO PIDIO f?nt 11~ cllns 1111111 m1•1,1hles cnl1!1musd1•s¡it1uc1atlo~11w? .1t11ud 11uzan 111? 
l AMBIEN A GHUPO Ol,'\GNUSTICO A. I'. UN ANALISIS l'AllA salud. 
DETECTAR AL~11DONES QUE EN CUALQUIER tlOSTIA SE Como Usl•·il c.:1nn¡11m11I•~ e~ impno;il1h! ¡11n11111t:1un.11h~ 1•11 w.1a lm1;i lo· 
ENCUENTRAN POR SER ESTAS DE HARINA. PEllO EN LASA· das !.is ¡uurh.1-. H1s1<)11cas \" C1e111il11;..1s '>ohtc •!';ft• HECHO EX· 
GRADA HOSTii\· NO LOS ENCONTHAllON POBOUE SE CON· TRAOnDINARIO QUE USTED DEBE CONOCEn Dlí1ECT/\MEN· 
VIRTIO DE VEIWAD EN CARN[ Y SANGllE. TE PARA QUE Al HACERLO SUYO LDr.RE LA VIDA ABUN· 

~;y..;:. >_-¡;:ve: ••.• J'.t!:"f' DANTE EN LA PAZ y EN EL AMon DE OIOS. ·'- '~t:•· :· ~ (.:\ :.··:;.~~.~~t~ j¡~c~~r~l~~~~,~~~ faº~c::lra',~1;rJa, lt:111c11du a su ;ilc::mct! 1udus lus me· 

:!_::/·~~9-:~r:· .. ~ 

1 q ·.~. íOTIHiR/\Fll\S or r~11cuoscoP10 SOf>J DE [SltJOIOS 
'•'><:; 1'011 U\ J\UTOHIOAU [ClESIASílCJ\ 

• ,,. IU>C"Tlll <."l\MCUl\MTC 

i iESTA DUDA: SI PUEDE MATARLO'! 

UNA HOSTIA SANGRANTE 
EN MEXICO. D. F. 

l 

ESfA UBICADO ENTll[ lAS C:/\ll ES DE cucunre y 
ZOOUll'A EN LA COLONIA U[l P1\llOUE GALBVENA. 
A IJNUS ~iOO MTS. OE l./\ ESIACION UEL METllO: FR. 
SERVANDO. 

"LA VERDl\O DEGE BUSCl\llSE DE MODO APROPIADO 
A LA DIGNIDAD DE LA PEllSONf~ ltUM/\NA Y A SU NA· 
TUUALEZA SOCIAL. ES DECIH. MEDIANTE UNA LIURE 
INVESTIGACION. SIHVIENOOSE DE LA COMUNICA· 
CION Y El DIALOGO MEDIANTE LOS CUALES UNOS 
EXPONEN A OTROS LA VEll0/\0 OVE HAN ENCON· 
TOADO O CREEN HABER ENCONTRADO: Y UNA VEZ 
CONOCIDA ESTA VEHDAO, 11/\Y QUE AOflElllllSE A 
ELLA FIRMEMENTE CON ASENTIJ\11(Nl0 f'Ell50NAL.· 
01•1:l;11,1c:1•:111 1ld Cm\' 1hn Voi11c;111u 11. o;nln1~ l,1 1hq1111l.11I ele la 
111•1\1111;11•11111.1111 • 
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EL EMJNENH MLUICO CIHUJANO GENEl1AL DON llAFAEL 
TonlJA L l\VOlliN[ r. rnrsT o OUl1ANH. 5 AÑOS su SEflVI· 
CID EN UN 01:.SlllOVEfl 1-nANCES Al NORTE DE AFRICA, 
REALllANUO A 11\ 1 ECllA MAS 0[ 14.000 INTERVENCIO· 
NES QUll1Uflfi1CAS rue l l OlJIU.J HACE n; ANOS Oé.SCU· 
01110 LOS IU·rt í-JOS LUMINOSOS [N LOS OJOS UE LA IMA· 
GEN OE Nllll\ Sil/\ DE lalADALUl'I IRCOPIL/\NOO El TO· 
01\S 11\S l'lllll l!AS Cll Nl 11 IC/\S our SE TIENEN SOUftE ESE 
lllCllO. Y J\lllilll\ l lll OUl(N ( l DIA IH UE AUnlL UE 1978, 
Al r1w:11An A l As llOSTIA l'/\JlA EXTR/\EJl MUESTRAS 
l'AHA ESTllUIOS t:ll rJ"1 lflC05. Al SACAll LA AGUJA LA S. 
HOSTIA. [51 A cur~1LN70 A SANGnAn. 

l l Jll( VI s S/\MTO C'J 1h• t,1.•1111 do• l!IH:) rN l/\. MIS/\ (JI. rns 
TITIJC:IUN lll: 1 r. SAC;nAOA /\.UC/\.HISll/\, St COUSAGllO 
UN/\ llOSllA Ulll íSlllVO IXl'lrlSl/\ A l1\ AOClll/\C\Cltl 
1Jlll11\Nlt IOW\ 11\ NOCll!; llAST/\ L/\5 fi .1 111 1111 VII 11 
NIS SM11 U. lM t.il llHl IJl 1 OS CIHlllllOS UI A(;U/\ [U UN/\ 
f 111 Nlf /\l IU llltfl.lll ¡, ur l/\ C:llSTUIJll\. l I ,. t:/\I'( 
11 AN NOTO 1\ 111/\Vl S !Jl 1 US VllHllOS lll 1 r.11\Ull I Sl /\ 
0011. cor,1u Sl \!Mii/\ 111Jt.1t(}fCll>O l/\ l'AIHI· INIUlllm 
(JI· 11\. llUSlll\ ·,· I /\ fiU/\11110 [N El SAC-,llAHIO llt1ST/\. (l 
nor.11NCiO '}U[ 1\UHIL. í( Cll/\ lN UUl 11\ PUSO IJ(NlllO 0[ 
UN V/\SO CON AGUA l'Alf/\ f.ll Dl 51 lllJCCIOr.J 
El DIA 13 DI. AUHll, CU/\NllO Sf IU/\ A HlCllliLll l l Vl\!:ill 
f'/\BA VOL CAl1 H. LIOlllDL' (fJ UN llHil\11 Al'llUl'IJ\DU. 1 1\ 
5. HOSllA SEGUIA FLOlANUO SOOHE [l AGUA CON UNA 
PARTE DE ELLA t.:OMPLET AMENTE ENCARNAD/\. 

lTAN CIEGOS, TAN NECIOS SOIS QUE SIN HABER 

.IUZGADO Y SIN CONOCER LA VERDAD JUZGAIS7. 

DANIEL 13, 48 

1 M LS 1 /\ 11 Ul/I. U AUSllllll /\llSUl Ut /\MHJ . 
1l. l l. fJWlllJ Ollf CONllNll\ A LA S/\GR1\· 
111\ llOSTI/\, :;u;uu/\ ()[ OIJ( SI EN ESlO llA· 
1111\ 1 fHiArJO. LO lltSCIJllllllUI\ íl\CILMEN· 
TL l'OIHJlJl l A ~l\t-H;lll Sl OXlllA SOl./\ [N 
l'llCAS llllH/\~, t.1/\Xlf\11 LN L /\$ t:ONUICIO· 
NlS Y Cll1CllNS1ANC:\A!; E:N QUE SE ENCON· 
1111\l!A l.AS. HOSTii\ 
l\EVFl /\DA 1.A l'ELIC:lll 1\ OUE SE TOr.10 EN 
U\ l'lllML:HA irnr:nvrNCION DE LA MllllA 
1'\l'AHtCIO HJ LA C()HT\N/\ OUE TENIA 
1\lltl\S íl Vl\S•l. Í:L IHISlflO UE CRIS10 
ll!·í:l INAllll 1 M Sll l'LCllO S/\f'JC;fll\NTE.· El 
l.lll\ l(j IJE r.1A\"0 111/0 VAlllO.S COl1llS A LA 
S. llOSTll\ l'/\11A lSlUIJlll.S CIH.JllílCUS. 

fl11/1.11111/111.••H.•lr.11/,•11f1111f,t:.,t,.¡,o¡·¡in1 /llflll.\ 

11111 /.'JO~ !f"f ,1/1·,:111 f' jf1• ( 11.1/1//IWF .1 



CONCLUSIONES 

NOTA ACLARATORIA 
La Iglesia Ortodoxa Católica Apostólica Mexicana obtuvo su registro como asociación religiosa el 3 

de mayo de 1993 ante la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. 
El Certificado de Registro Constitutivo hace constar la nueva denominación de dicha Iglesia: IGLESIA 

CATOLICA APOSTOLICA MEXICANA. 
El mencionado registro constitutivo con No. SGAR/61/93 fue signado por el Secretarlo de Gobernación, 

Lic. José Patrocinio González Blanco Garrido y el Director General de Asuntos Religiosos, Lic.Nicéforo 
Guerrero Reynoso. 
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Sacerdote Apostata, Engaña a los Fieles 
El templo de Nues1r1 Seflora 

de Gu1d1lupe. ubicado en Cu· 
cwpe v ZOQuipa 2. Col. del Par
QUI ID F.1. yo n.> os lglos~ .. ~· 
hllce 8 1t'los porque nli en QO
det' de un sacerdote 1p(ls11111.e•· 
comulg1do. v 1apulsado de ta 
Orden de la Merced por su rebel· 
di1. Su nombre esJoséC1margo 
Melo y n cree obispa 

Este seflorse separo delalg• 
aia 1 f"lil de un supuesto m111cµO: 
eoeariltico ocurrido en el men-• 
c1on1do 1empto· segun C1· 
margo. una ho1ri1 por 61, 
coriugr1d8 em~z6 1 Hngru Y 
cu1nc10 desc:ubrtO Que e1 recono
r.1m1en10 de un milagro es un 
Pf'OCeso Llrgo. se motntó y se 
rebefO L11gle5~norKonoc:et91 
m1L1~10 

AdemU de ms1sltr •n el m1la· 
gro· 

, , N.e;a la aulOIMUd del P~.· 
pero le mueslr• 1 la gente algu· 
NS fotos Que w tomo con ff. en
gat111\do a Sos de buena fe 

:-: Cree Que nues1ro cardenal 
ff dueflo de 11 Iglesia •Qui y 
quier• La suy• orop¿.a 

31 Op!n11 Que .. PRI ~il 
•poyarlo. porQue desde Benito 
Ju•rez v1rios presidentes hin 
promovido una 1gtes1a ut6hc1 
rnea1c1na Los crtshanos !er.e
mos nuestra fe fundada en Dios v 
• Crislo Por intercesor: Camargo 
lundamen11 su fe en el PAi e 1m· 
olOfll Yi medi11c16n de ¿.San? Be
nito Ju•rez (Con perdón de 
Ju6rez). 

los..s&cl~"d' bten••fAa 
11 hmosn• d• sus f1eotes 

SI Con su separ•c•ón. C•· 
~a~go h&..J.onnadQ.. UD& nuAMa 

~ 
EN CONSECUENCIA: 
l!!:5 m1s,a3 dft•S't .. Mjspp'" ng 

litnen ninaun v1IQ1. con 11 Uniea 
e•cepct6n de los 1gnc>r11nles que 
as1s1an 1 ellas sin ubef de I• st-
1u1ción y creyendo estlr 1n un1 
Iglesia cristi1na 

Dios solo r1liflc1 une con!~ 
sión de Camargo en caso de Que 
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. • .., ble en un caso de vki1 o muer1e. 
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des~dlciado La lg\eMa Ca'6.. m1r90 NO ES un tntigo autcr~ 
he.a cobc.a poi aua aerviciolo. no Hdo por 18 lg~i1. 

El documento de la Provincia q""!· ~raom&n!CdlMPAl&fMcl& 
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*Morales Cien fuegos 1 Gerardo, "Sacerdote Ap6steta/ngefta a los f ie-

1 es", Criterio, Orsano Informativo de Héxico y Metropolitana Cir

cundante.Arquidi6cesis de Mé~ico,del 12 al 26 de agosto de 1987, 

p.~ 
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O[PARUIACNTO 

O[L 

,.,JRITO FCOCllAL. 

C~ JOSE CAl1ARGO HELO 
EllCllRCAl":! Y OFICIAHTE DEL 
srmUllRIO ·LA LUPITA" 
CUCUllPE Y ZOQUIPA. 
P r e s e n t e. 

LM"'"'"U1--
SU!!OillGCIC!Oll JUlllDICA Y DE GDDllRNO 
HCCIOI AREA JUR 1D1 CA 

llUA----~~-----~-~ ... ""º 01 orocio _ _,_,llJ._-.. 1 ... 0"'1 ... 1c"'.s,.. • .._ __ _ 
l.•PICllN1l 

ASUNTO• SE CONTESTA PETJCION. 

Vt·nustlano-Carranza D.F:, a 19 de agosto de 1985. 

En alenci6n-a su atento e~crlto de fech~ 15 de -
julio próaimo pasado, por el que se·conunica el cumplimiento a lo dispuesto 
por tos Artlcutos 8, 10 y 11' de 11 ley Regtame11tart1 del Articulo 130 Cons
~.Huclonat, ·11 que 1djunt6 constancia de su nacionattdad 111exlcan1, i11.1e,enll
r.lo y designaci6n ·que los vecinos nos han hecho en su favor, c1111unlcg a -
usted qui!' ha quedado :-eqistrado C!?tU~.Lnfnnero 12 en el 1 jhro de Registro de 
Tc1nplos de esta Del;:gaci6n t.!1)1Jl_g!l!;!r9ªdo y Ministro Oficiante· del Santua-
r.'p Eucartstico Mariano de_~~!_~tra Señora de Guadalupe conocido cono •ca -
l!!fil!!:, uliicado en las calles de Zoqu1pa y Cucurpe, Colonia del Parque ile-
esta Delegación. . 

ATENTAMENTE 
,, •surRAGIO EFECTIVO. 110 REELECCION •• 

. ••r:• ~·!·~;..,. "'~J:. ... ~~EFE DEL" AREA JURIDICA. 
1·!!!11 .•• :.ii! ... .-11 ... ~~t .. ;.,. .. ~~ 

u~•u~cJ!i~ uc.~;-URJBE ALVAREZ. 

•Tomado del libro de Josi Ca••rao Melo,Ulti•o atentado en contra 
de los cat&licos •e•icanoa,a.e.1990.p.141 
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IJlllltCIDN tlNCRAl b[ tODICRllD 

DerArtT/11-lEllTO DE CULTOS RELIGIOSOS. 

Exp, 2/2024 

/\SllNTO: l!ElACJONADO CON SU OFICIO No, - -
5119/85-1!056 DEL 15 DE JULIO DE --
1985, RECIBIDO EN ~STA EL 16 DE -
AG~STO DEL.MISMO ARO, 

e·: uc·: ALBEnTO ifülENDEZ GUZMAN 
DELEGADO D!:L IJl:t>AHT /1MEIHO DEL D, F, 
DELEGAC 1 úN VElfü ST 1 Nlo CAnllANZA 
fnANclsco DEL P11s1J v TnoNcoso No. 19 
-COLOHIA JMIJIN IlALllUEllA 
M~x1co, D.F., 

ME l!EI' 1 mu A su or: í e 1 o No. 549/85-4056 DE. FEcliA 15 -
·DE JULIO DEL f'l!ESENTE ARO, llELllCIOll/100 CON LA CAPILLA "UUESTRA 
SEíloRA l>E GUADALllt'E", Loc/ILIZ/10/\ tN EL LOCAL UBICADO EN LA ES
QUJN/\ DE LllS CALLES l>E· CUcUnPE Y. ZOQUIP/11 DE LA Col. DEL P'4R--
QUE DE ESAºJUnlsDICClóN. . . 

So!JnE EL f'llílTICUL/\R, ME PE~MITO COMUNICAR A USTED -
QUE EL LOCAL EN CUESTI 6N CM E CE DE PEHMI so DE ESTA SECRETARIA
rARA ESTflR ~UNc: 1 CIU.NDO llll I EílTO AL CULTO PÜBLI CO Y EN VIRTUD -
DEL f'llOBLEHA SUSCITADO. ENTRE LAS COllPOll/\C IONES RELIG JOSAS QUE
SE DISPUTAN LA l'OSESl6N DEL INMUEBLE, Los T·RÁMITES REL/\TIVOS -
~ Es¡~· nMl'LO ~E ENCUENIMN SIH;(>ENntnos, llASTA EN TANTO ,ESJA ·-

ECllETA A RgSUE[VA ·SOBllE lll CORPORACIÓN RELIGIOSA A·LA QUE D~ 
BERÁ OTORGARSE El l'ERMISO CORRESPONDIENTE, 

~N tAL V J nllJD. nUEGO 11 USTED DEJAR s IN EFECTOS CUAL
oU J Ell Tll1'Mlt~ QU~ SE 11/IVA llEALIZllDO PARA El NOMBRAMIENTO DEL· -
tNC/lllG/11>0 · bl:l ··e 1 T/IDO· TEMPLO> 11/ISTA ·EN ·TANTO ·SE ·RESIJELVE· 00SOBRE
LA COllVl.:NlENCIA bE OTOrtGllR O N6°EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO -
bE ESTE INMUEBLE l'AílA ACTOS DE CULTO PÜBLICOo 

fll'hOVl:CBO LA OPOltTUNIDAD PAnfl REITERAR A USTED LAS -
SEGURIDADES bE. MI ATENTA V .IJISTINGUIDA·CONSIDERAt16N, . 

SUFRAGIO EFECTIVO, tlO REELECCION, . 
M!!x1co, D.F., A 2 DE· SEPTIEMBRE DE 1985. 
El DIRECTOR GEHERAL1 

UC. llERIJ.\EnTO' DATP.ES GARCJA, 

C,t,P, SEcllETAhtA bE DESARholLO URBANO ~ ~~OLOGf A,-DIRECtlON -
GEN~RAL DE CoNTRO~ »~ BIENES.-DEPTO, DE NACIÓNALIZACIO
llES,-CULlllcAN ti J.231 Col.ROMA SUR, M~Y.ICO,D·.F.- PARA su 
coNocJHlt:NTO .y " F.t-"l:CTO IJE QUE SE ::.1HVA INICIAR LOS TRA 
HITES PARA L/I NACIOUllLIZACIÓN DEL INMUEBLE DE REFERENCÍA, 

llBG'llCGS. 

* ldem 



[Documento 5) 

lle REFIERO A SÚ ATENTO oF¿cto "º· 824 llE FEtlfA 211 DE llAYO PROXIHO 
Pl\SAOO, EXPEDIENtE 2/70/2 y EB RELllCION AL HlSHO, HllGO DE su~
llOCIHIEllTO QUE LA SU!IDELEGACION JunfDltl\ y DE GOBIERNO. DE IESTA 
DELF.GlltlOH, 11E INFORMA CIUE SE PllOtEDIOltA lA CAllCELllCION DEL REGll 
TRO 110. l:Z DEL LIBRO DE REGISTROS DE TrnPLos. l'IEDIANTE EL CUAL EL 
SEflOR JOSE CAl'\ARGO MELO SE l!EGISTRO COHO ENCARGADO Y HINISTRO OFl 
CIANTE DEL TEMPLO bENOf11NllDOTllUBSTRA SEROR/\ DE GUADllLUPE• UBICADO 
E.H LA CALLE oe·ZOGUIPA y CUCURPE EN LA COLONIA DEL CARMEi! DE ESTA 
JURISDICtlOH, 

ron OTRI\ PAllTE UfAl10S tllVIANDO.COPIA DE ESTA i:OMUNICACIÓll Al SE
floR JOSE CAMRGO l'lf.LO PMA' ClUE TOHE llOTI\ DE r;iUE DEBE DEJAR DE EJE!l 
CER COHO MINISTRO EllCARGflDO DEL TEHl'LO, EL CUllL QUEDARA VACANTE 
111\STA CIUE SE RESUELVA LA SltUAtlórt LEGAL DEL l'llSHO. 

Slll OTRO Pl\RtlCULAA POR EL MOMENTO, REITERO A USTED LAS SEGUAIDAD
DES DE MI lllEHTA·y DISTINGUIDA CONSIDERllCIOU •. 

\•':'C·~·., l.·!· 

fl T E H t A ~ E lf T E ,/;~ .:"¡\".';.f ~:-t. 
SUFR/\GIO EFE~TI ll9-2EEt:. CIOlt" º!:·,;·¡; 
El IJELEG~PUL CO ''."~ .. >:>.' .. :)/ . . . . . : . . .. 

t :· L' • · l 
rnoFR. EVEMRDO GN11 z., ERtlNJQEZ. : ... : ':..' ;;, ! 

c.c.p. lle. l"iAUU,J;~RTLETt DiAi. SECRETARIO dE GoBERlll\CION.- PARA 
SU CDHOCIHIEllfO 1 

. c.c.p. lle. FERNANDO ELf l\s CALLU1 SUBSECRETARIO llE GOBERllACION.
PllRA SU tOllOCIHIEHTO 

e.c.p, c.c.P. R/\11011 llGUlllhE Vet.AtoUEZ. JEFI!: b~t .. llEPARfAMENTO IJEL 
-···· PE.L DJs.TRO'D FEDtR~t,,;-_eMA sU_tPll!iCIHIEl(TO. ---- - -

c.e-;-p~ ·lle;' GUILLEntlo Cosro VtDAURRI. SECllETARIO CiEllERAL DE GOBIERNO 
. 'pAtiA'su· CONOtlftlEfltO 

c.c,p, DIRECTbll GtflERAl DEL rAtRUIDfllO lur101llLIAlllO FEDERl\L,- PARA 

~ ... , ·~ su 5uoelHIENTO 
• ' ,.. 81'~AMRGO tlEL01 PARA SU CONOCIHltHTO 

o;,imuuil :1u 
t:r:,.;. 

SJGI. 2&91.ee 



Ml•lco, D. r., 15 111: .IULIO Ot 19B5o 

A11arlado Poslnt 292 
México l .D.F. 

c. llELEGl\00 OCL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO íEllERAL EN VENUSTIANO CARRAN%A 
P11t1t.Mrt. 

EN CUMPLIMIENTO A LO out I[ DllDtMA tM 
. LOI AIUlcllLOI 11, to y 11 Dt LA LtY Ot CULTOI, RtOLAMtMTAlllA DU 

A11TfCULO llO COlllTlfUCIONALt SOLICITO St Mt lltllSfllt CM tl LllllO 
Ot [IA IJtltGACl6'1 A SU OllNO CAllOOt COMO tNCAllGAOO Y MINllTllO • 
OrtclANTt Ot LA ntLlol6N CAT6LICA IJllTODD•A EN LA loLtllA DtN~I· 
NADA "SANTUARIO ElCl'IATatlO EUCARISTICO MARIANO DE NUESTRA SENORA 
UE r,Uf\OALIJ'E Y VE LA Sf\NTISIMA ltOSTIA SANQ!ANTt•, UllCADO tlt LAI 
cA~ltl O[ CUCUllPI y ZooUIPAt COLONIA DEL PARQUE, Dt [ITA lltLtlA-
ctoN. . 

AoJUHTD tlfDY lltMITltltDO CDPIA"'ttllTI• 
rlcADA DI WI ACfA,!?t NACINlcNTO rana btNOSTllAll MI NACIOllALIDAD -
Mt•ICANA Y lltlAcl"" 0[ LDS lltNtS NUt9L[I QUE COMPONEll EL llt'lllN• 
TAlllO Dll TtMrLo, IOUAlMtNTt, rtnMAN LA PRCSlNTt DllZ Yt:CINOl1 -
MCKICANOS POR NACIMltNTO Y A CUYA PllDPUCllA St Mt HA OTDlllADO IL 
CARIO CUYO llllllTllO SOLICITO, 

CON LO ANTllllDll SI MA CUMPLIDO [M TO
DAS SUI PAAT[I ti. MANDATO CDNSTITUCIONAL 1 POll LD QUI ISPtllD ltll 
ATENDIDO tN MI SDLlcllUDo 

-·~~-kt:~ 
AlrO~SD RAQILLO Go1tzi1.cz 
reo. Mouzllt 296- tn. 304 
COI.o DEL PAllQut 
552-13-44 

\)t'~ -~'ttll(i·, ,,. 
Jos[~AMACll roliiiiir\. 
CAlll 1521 N ··-l~A 
Col, OEL PARQUE 
552-31-011 



• DlPARUlllNlO 
DEL 

.,. .... :....___._DtL,E~G..,A..,c..,1n~N'==..,.....-
____ vr~N~11~s1~1,ru¡o CMRANZA 
~IJD!!f.LEGAC!OH JUR!DIC(! l DE GOOlllUll• 
.,._ /\RF./\ JURIDIC/\ 
•IA 
......,-.-.....,----:-/\J~-~l~O~l/~6~5-.--~ .......... 

· llltRno nocui,. 
AIUITO• SE Cci!TESTll rETICION. 

H 
H 
t' 
11 
1: 
= 1 f 

e. JosE. i:N-ti'.RGo HtLb · 
EHCMGAUO Y OtlClllNTE DEL 
SMTUMID "LA LUrllfl" 
CUCURPE Y Z<Xl\JlrA. 
r r e s en t e. 

Vt·nusllano Carranza D.F., a 19 de agosto de 1905. 

En atencl6n a su ,atento escrito de fecha 15 de -
julio pr6xlmo pasado, gor el que. se ctJnunlca el clJllp1ln1lento a lo dispuesto 
por los Arllculos O, l y 11 de 1a Ley Reglamentarla del /\rtfculo 130 Cons
tltuclónal, al que adJunt6 couslanch de su nacionalidad mexicana, inventa
rlo y deslgnacl6n que los vecinos nos han hecho en su favor, tonunlco a -
usted qu~ ha quedado teglstrado con el nlinero 12 en el Libro de Registro de 
Templos de esta Delegacl6n cmto encargado y Hin lstro Oficiante ~' Santua-
rlo Eucarlstlco Mariano de Nuestra Seílora de Guadalupe conocido c1J110 "La -
luplta", ubicado en· las calles de Zoqulpa y Cucurpe, Colonia del Parque de
esta De legac 16n. 

f\TE~Tf\HENTE 
-• "SUfMGIO EFECTIVO. NO REELECCION". 

a .... , .... , .. ,.~"'"· p.aw rnn:.1nilll m:m .. ,U'J!i'f1lll' ~ 
~W.;:»!.t.lft'C';W(laP · 

llMIO~D"J~6 
lit. D ISIO URIUE f\LV/\REZ. 

•uufl•macc. 
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SECRETARIA DE GOBERNACION 

llEGISTllO CONSTITUTIVO No. SOAR/" 1 /ll<l 

Cnn runct1Mtntn en In dl1pueatn pnr ti Artlculo 130 de I• Con1tltucl6n Polflk• de lr'll Ellodn1 
Vnld01·Mexlrenn1 1 101 Artfculo1 ••, 1•1 1• 1 t• dir 1• l..e1 dt A1ocl1tlonu lt1ll1lnH1 y Culln 
P6'1kct '11 ftlO'J1 1 por f11bu 11tldttho 1011 nqul1Jto1 le1alt1 tnrrHpendfenter: el pruenf• . 

· C.rtlftHtl• · .re •11111 ra Con11llt•tl"o enMo · · 

ASOCIACION RELIGIOSA 

IGLESIA Ci\TOLICA AP<lSTOLICA MEXICANA 

• --1l:CTOll CENERAL / - DE Al TOS RELICIOSOS 

\~ ·~ 
~ 1.1!'. NIC ORO GUERRERO REVNOSO 

Mialco, D.F., o .1 d• M i!,VO do )íl0.1 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 
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• DlllECCiOlf GENERAL 

OFICIO No. AR-02/ 530 
.<;'· . · .. .: .1 •• . . 

........ ~··'ª 

::.:;~t:!.~!~- ~E Q~!t!M~.t~~lif 

no~rr.ronN G[N[Hl Dt lRUllO& RCLICIOSDS 

. México, D.F.; 1 19 de "'"Yº de 1993 

a . .JOH CNIARGO -
allrlfO PlllllADO 
P r •a•• t: • • 

Me•• grito dlrlgl.l'lie ·1 uste'd, en relac16n 1 h solicitud dt 
registro e- A1ocllcl6n RelfglOSI presentada' el pasado 10 de Nr&O d• Ht3 
por 11 Agrup1ct6n Religiosa que usted representa denominada 191eoi• cet61i
.,. ._t6Hca·•uiaana. 

f:n clllllplfmlento 1 lo senahdo por el rholut!Vo Q\linto del -
dictamen .. lttdo por esta Dirección General, ror este conducto me pennlto 
remitir 1 usted copfl 1utógr1fa de dicho documento, asf como el certificado 
de registro constitutivo como Asociación Religiosa número SGAR/61 /93 deb! 
damentt suscrito por el C. José Patrocinio González Blanco Garrido, Secreta 
rlo di &obtrn1cl6n, en favor de la Igleaia católica llpootólica Me•icana. -

"º i»nlto manlfest'lr a usted que con el presente y ciemas 1ne 
xos dettthdo.s .• ·11 A'sotf1cl6n Religiosa que ·1¡;(,.J representa, podrá concu:' 
rrlr ante el Notarlo Púbico de su ele.:cfón, a •'ecto de que s•an transcrl·· 
tos tn su protocolo y se expide la escritura r~soectlva, d~biendo exhibir 
en su oportunidad a esta .SecrHarfl , copia del instrumento notarial respec 
tho par• que obre tn'su'eipedlente. " · · · ' -

Sin otro particular, reitero • usted hs sogurlda.~es de mi • 
dfs tlngul d1, c~~s lderaci ón. 

PRIMERO. c~n fu;.ii.· ':mento:,;; lo di,puesto por los artículos 130, de la C~nslltuclón 
Polltlca de los Estados UnNlos Mexicanos; 7°, e•, 9" y demás aphcables de 
I• Ley de Asocliiclones RaliP.losas y Culiq /lúhllcP.. S,Q, 9torga. el rl'gostro 
constitut:vo como Asociecl6n Heligiosa e la aprupac16n d'nomlneda Iglesia 
Cat611ca, Apos1611ca, Mexlcar a·, la que cc..:ilcrá con personalidad lurldlca 
propia, a partlf de la lecha del presente dictamen. 

SEGUNDO. La dl'!ooo;iinación "lp'esla Ca1ólica. AprJstotca, Me•icana·. se•á su 
lden1lr•caci6n exclush•a, debiendo agregar lnvarlablemt~t~ a la m•s"'.ª· a 
partir de la ~acha del poesente, el lérmlno Asociación Rtof1g1osa o sus siglas 
A.R. 
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D E l E U 11 C I O N 
Vl:NUDTlllNO CARRAllZ" 

UNIDll!> TEttlltO CIJ!ISUL TIVll 

lin •~1 pot tl P.IO'lnto, MI •• vr••o r•lt•rerla e u•t•d 11• ••11.!! 
tld1d1e d• MI 11l911h y dhtlngulllll eondd1t11eldn. . . · 

llTtNTll"tNtE . 
. \'t11u1tl1nd t11t1n1n, o.r., n '' d1 Julio d• 1909, 

~.~:::;~,..::~LEUADD DtL o,u,r. EN VtNUBtlnNO tllARANZn, 

~~'"ñrrlll~ -
JUN. 26ml 
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PROVINCIA MERCEDARIA DE MEXICO 
C:i.IA noVINCIAI. 

Col- No. 1D Col. N.•• O~i,,6n 
Mlak• •• "·'· 

•Axico, n. P. 2~ de julio de·l976 

AL R, P, JOSB OAMARGO MELO. 

De conformidad con nueetraa Constituciones y Normas 
en el NQm. 119 1 te damos la presente OBEDIENCIA como Residen
cial de la Casa de flTRA. SRA. GllAlJAJ.UPB, COL, lJEL,J•Am;jUB 
BJ\J1Dl1Et1A. 

Debiendo prestar tua ministerios en el Templo anexo 
a dicha Casa, ya procedemos a presentarte ante el Excmo,Sel\or 
Ci\RlJEtlJIL .l'llJ.ClUBL lli\llIO Mil!ANIJJI pidiendo tus Li
cencias Hin1eterialee para el desempel\o de tus oficios en el
Templo y hacemoe constar que haz presentado tus exAmenes, tan 
to el examen anual Can. &90 1 . como loa de Licencias ce. 877 sr 
y 13~0 S1, ante el Jurado Examinador de la Provincia, habien
do sido encontrado con la ciencia suficiente. · 

Estarb a la Obediencia del R. P. VlOENTB MACllORROr 
Superior y CapellAn de esa Casa y esperamos que pon 

drAe toda tu buena vol•Jntad en el deaempello de los minute--= 
rioe que te sean encom•mdados, buscando en todo la gloria de
Dioe, el bien de lae nlmas y el cr~dito de nuestra amadSsima
Orden de la Merced. 

Rgto, 78 
Exp • - Peoreon11l 

Dice te bendiga.-

~;;.J.-k~. 
/ ProdnciRl 

P. 1JalYa4~rIUbiaa 
Srio • .,., Prov. 
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