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IN T Ro D u e e I o N. 

La religi5n, de forma innegable juega en las relaciones hum� 

nas un importante papel. Suele llegar a conformarse en factor especial de -

unidad y cohesi6n, de motivación e impulso, o también de pacificación. Aun -

cuando su fundamento y raz6n de ser los encuentra en lo sagrado, su campo de 

acci6n jam�s se puede desligar por completo del orden temporal al cual está

ligada.adquiere una doble naturaleza, por su origen sagrado y su existencia

terrena, lo que parece dar fuerza, antes que reducir el interés por lo huma 

no. 

La relación que se establece entre lo temporal y lo eterno,

esto es, entre la sociedad política y la religiosa, depende en el caso de la 

primera de las ideologías y de los intereses; en el caso de la sociedad reli 

giosa de los principios y de las tareas o metas fijadas (intereses). General 

mente la religi5n se ha puesto bajo las 5rdenes de lo temporal siendo utili_ 

zada, por ejemplo, como medio de camuflaje, enmascaramiento o como reforza -

miento de un proyecto imperialista. Los medios principales que usa para ac -

tuar son la difusión y la presión. Primero trata de ganar una audiencia con 

ciente, atenta, para posteriormente obligar a la acción de las autoridades -

responsables; un grupo de presión no puede obtener resultados si sus argume� 

tos no encuentran mas que indiferencia. 

Por el poder que logra alcanzar, no es vano el señalar que -

algunas tendencias ideol5gico-polfticas buscando diminuir la preponderancia

de la religión han querido someterla, regularla, o incluso hasta eliminarla; 

llegl!l.ndose en todo caso a un traslado del objetivo mundial, central religio_ 
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so (Evangelizaci6n, para lograr la participaci6n de la verdad, de la felici_ 

dad y del amor), hacia concepciones mesiánicas internacionales que finalmen 

te expresan tan solo el deseo expansionista y dominedor de un ente polftico, 

lliilnese este Estado u Organizaci6n y que hist6ricamente se han manifestado -

como motor del coloniaje y del imperialismo, entiéndase "civilizaci6n", - -

"cristianizaci6n", "progreso" y/o "desarrollo". El valor absoluto, Dios, en

virtud del cual se manejarl!m otros valores y fines es dejado atrás y se con 

vierte en Valor absoluto, Naci6n, Raza, Ideologfa, Civilizaci6n. 

Ahora bien, si de hecho es cierto que la fuerza y mfstica r� 

ligiosa han sido suplantadas por otro tipo de poderes cohaccionantes, no me_ 

nos mrsticos la acci6n religiosa va a alcanzar un realce enorme cuando se --

identifica a una idea de e l  e c c i 6 n divina de un pueblo. 

Esta concepci6n existe en el pueblo norteamericano desde su

mismo origen y está reforzada por la creencia de una misión providencial pa_ 

ra con el resto de la humanidad. Los Estados Unidos se erigen hacia 1776 co 

mo los iniciadores de un cambio por su lucha contra el coloniaje inglés, ins 

pirarl!m y guiarán a todos los movimientos independentistas y liberales del -

mundo desde el francés en 1789 y el mexicano en 1810, hasta los de Asia y 

Africa de mediados del presente siglo. Inicialmente la NO delimitación de 

fronteras fue un reflejo claro de lo que Estados Unidos pretendia ser para -

el mundo, la Nueva Jerusalén, la Tierra excelsa de Libertad y Fraternidad: -

"Si nuestra patria ha de ser hogar del oprimido debemos extender su territo 

rio en latitud y longitud en obediencia al reclamo de los millones que nos -

seguirlin" ("). 
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Incluso hoy d!lía perdura la visualizaci6n del modo de vida --

ideal a la manera americana. El sistema es tal vez no perfecto, pero si el -

mejor por lo tanto aquel que no lo quiera seguir est!i en un error pues nunca 

podrá ser feliz. Se asombran de que otros paises que_ no poseen sus "cualid� 

des", y que ni siquiera se les asemejan "parezcan felices". Pero sabiendo 

que esto es irreal, que es una dicha ficticia, sienten la inclinacién misio_ 

nera de mejorar la vida de los hombres; quieren transmitir su propia expe_ 

riencia y creencia de la vida a los demis. 

Es asi, que los Estados Unidos máximo ejemplo de la Democra_ 

cia y la Libertad en un tiempo se han convertido en una fuerza sujetora y es 

t!l.tica, est!i.n "a la cabeza de un movimiento mundial contrarrevolucionatiV-t-��-- ---

que obra en defensa de intereses creados{*). 

Dentro de los intereses vitales del coloso americano además

de la d e f e n s a  y e x  t e n  s i  In de la Democracia, se encuentran, 

en respuesta a esto el "necesario" mantenimiento de su hegemon\l!a y la "pre_

vensitin" frente a los peligros de las potencias imperialistas y atentato 

rias de la transparente democracia occidental. 

En el sostenimiento de una estructura que les favorece se -

utilizarli.n todos los canales disponibles para la injerencia y preeminencia.

En las tltimas dos d§cadas, y mis especi ficamente bajo la administraci3n Re� 

gan como en otras etapas histiricas, la religiln ha venido a ser un importll!! 

te factor, si no de dominacilin, s!lí de penetracUln y una vez ml!is "la Evangeli 
(z! 

{*) ORTEGA Y MEDINA, Juan A._: "La Evangelizaciin Puritana en Norteami§rica" -
Ed, FCE. Mixico, 1976 p. 10 
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ci5n es el instrumento mental de la colonizacHln" (*). 

Llevar la Democracia a todos los rincones de la tierra 

se convierte en el motivo impulsor sin importar que por ello, como sucedi6 

en el pasado con los indios pieles rojas, se tenga que luchar encarnizadamen 

te tratando de aniquilar a pueblos que todo lo que pretenden es el respeto -

auténtico del derecho a la autodeterminacHin en sus gobiernos internos y de

sus posturas ideológicas hacia el exterior. 

M,xico reviste una importancia especial para los Estados 

Unidos; la vecindad, su riqueza, los nexos comerciales y financieros, su po� 

tura en la esfera internacional como salvaguarda de pol!ticas bien definidas 

y fortalecedoras de los intereses tercermundistas, el simple hecho de caer -

dentro de la esfera de influencia asi lo plantea. Es por esto que en la medi 

da en que exista mayor influencia de ellos sobre nosotros y mayor aceptación 

de las polfticas impositivas que pretenden, sea en lo internacional o direc 

tamente en lo interno, la preservación de su supremacfa y por ende de su - -

tranquilidad �star, garantizada. 

En mfiltiples ocasiones expresaron los norteamericanos su 

inter�s por el dominio sobre Mlxico, objetivo para el cual la religión cató_ 

lica se alzaba como un obst�culo importante; la unidad que proporcionaba se

equiparó con la derivada del lenguaje. Y si bien en un tiempo pretendfan has 

ta una anexión territorial, hoy dia la preocupaci5n principal en lo religio_ 

so se genera por la propagación de la Teologla de la Liberación cuyo desarr� 

llo se vislumbra a futuro como un problema mAs y con matices de clara tenden 

(") Ibídem pp. 12 y 13 
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cía comunista. Sin embargo esta nueva corriente católica, en México, no ha -

sido suficiente para contener una creciente influencia en la poblaci6n de -

otros movimientos religiosos. Aun cuando la Iglesia Católica efectivamente 

representó durante cientos de años un seguro y genuino satisfactor en el -

afán religioso, la falta de respuesta a las necesidades de la población que

se profundizan por las insatisfacciones surgidas de la dificil coyuntura ec2 

n!imica y polftica que se vive, dan paso al rápido desarrollo de las "sectas". 

La intensidad con que estas son aceptadas es reflejo del profundo deseo de 

alterar las condiciones existentes, de la necesidad de motivación y seguri_ 

dad, de la exigencia de soluciones. 

El origen de los nuevos movimientos religiosos, tanto el ec2 

nómico como el ideológico les hacen responder a intereses determinados que 

imponen una lfnea en su acción. Erwin Rodrfguez dice que cuando en el pafs 

encontramos que los miembros de las clases marginadas "comparten" las postu_ 

ras de nuestras élites económicas pro imperialistas (en este caso pro esta -

dounidenses), nos enfrentamos a la existencia de "una complicada red de mee::: 

nismos de deformación de los valores nacionales y de la sustitución de estos 

por la ideologfa del Imperialismo" (*), Este es el peligroso papel que se les 

atribuye a las "sectas" bajo su labor evangelizadora. 

En este sentido es necesario destacar aspectos fundamentales 

en el t@rmino y rol de "secta". En primer lugar, se debe esclarecer que las

"sectas" no pueden ser igualadas a las Iglesias Protestantes, aun cuando 

existan puntos de conexión los mismos grupos protestantes las vislumbran co 

(*) RODRIGUEZ, Erwin: "Un Evangelio segtin la clase dominante". Ed. UNAM, Mé 
xico 1982. p. 7 
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mo entes completamente distintos a lo que serfa el Protestantismo hist8rico, 

es decir, el que se genera a partir de la Reforma Luterana y cuyas Iglesias

ya han sido reconocidas por la Iglesia Cat6lica como sociedades religiosas -

con plenos derechos para el ejercicio de su culto, y de posibilidad de salv� 

ci6n inclusive. Los Nuevos Movimientos Religiosos, o "sectas modernas", como 

las llama Macin; son entendidas como sociedad aparte, independientes y dis_

tintas. Siguen siendo "sectas" o grupos separados pues resultan de un cisma

respecto de un conglomerado religioso mayor t_eniendo en el deseo de renova -

ci6n y de fidelidad al Evangelio su raz6n de ser. 

El gobierno mexicano apoy5 de manera activa a partir de los

años 40 el desarrollo de otros movimientos religiosos distintos al cat6lico

en la b6squeda de la disminución del poder clerical en el pals; pero por es 

te intento disciplinante enfrenta ahora ua juego peligroso. 

La Nueva Derecha de los Estados Unidos, impulsora y sostene_ 

dora del actual presidente en el poder se ha servido, no de todas las Igle_

sias con rasgos protestantes, pero sf de la Fundamentalista Evangélica para

propagar sus discursos y tendencias pol�ticas; a las cuales, se reitera, les 

favorece en todo sentido una actitud de obediencia y acogimiento por parte 

de México. Esto se pretende no de manera exclusiva, pues el problema de la 

injerencia creciente de nuevos métodos ideológicos de penetraci6n, no se da

sólo en México afecta a otras regiones del planeta, sobre todo a nuestros -

hermanos latinoamericanos. 
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Este trabajo tiene como objetivo presentar las formas que ha 

alcanzado esta penetraci6n. En primer término, para ubicar, se desarrolla lo 

que es la conformaci6n religiosa de cada uno de los países estudiados; prim� 

ro de Estados Unidos y su amplia gama de iglesias, y luego de México y la -

por muchos años exclusiva Iglesia Cat6lica. 

Posteriormente se hablar& sobre el papel preponderante de la 

religi6n en la presente administraci6n de Reagan y de como esta ha servido a 

los fines políticos de la misma hacia el exterior. De la integraci6n y cree! 

miento de las "sectas" en México, así como de las circunstancias que hacen -

factible y favorecen su desarrollo; considerándose de forma especial el pa_

pel que juega la Iglesia Cat6lica ante este fen6meno. 

Para finalizar se hace un somero tratamiento del Instituto -

Lingilfstico de Verano; organizaci6n que sin ser netamente religiosa guarda -

gran afinidad con los "nuevos movimientos religiosos" y que es constantemen_ 

te denunciado como factor de desuni6n, desculturizaci6n y penetraci6n. 





CAPITULO I 

RELIGION Y POLITICA INTERNA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

1. - LA HERENCIA PURITANA Y LA MISION "PROVIDENCIAL" DEL ESTADO AMERICANO. 

En los Estados Unidos la conformaci6n del campo religioso -

abarca tanto aspectos sociales y culturales como también ideol6gicos y polí_ 

tices. Herederos fundamentales del Puritanismo inglés, los norteamericanos -

se erigen como un pueblo básicamente protestante que guardara mucho de la 

tradici6n puritana, pero que va a buscar por otra parte la transformaci6n de 

ciertos principios religiosos adecuándolos a su propia evolución. 

Así pues, un rasgo fundamental de los puritanos ingleses - -

llegados a América es su rechazo al sometimiento ante una Iglesia contempla_ 

tiva y conformista como lo era la europea, para la cual todo orden estaba ya 

establecido y por tanto era imposible modificarle; de esta forma la obedien 

cia al príncipe o monarca debía ser incondicional pues en él estaba deposit� 

do el poder terrenal, por ejemplo. Pero al enfrentarse ante la ardua tarea -

de conquistar un continente nuevo y rebelde, no había cabida para contempla_ 

cienes y conformismos; se va a originar "el desarrollo de un optimismo que -

ha llegado a ser uno de los rasgos esenciales de la psicología americana" -

(1). 

En la Nueva Inglaterra florece el deseo esperanzado de los 

colonos europeos por la vuelta a la "inocencia primitiva, al Paraíso perdi_

do". Se busca la formación de una "América Pastoral" en la amplia e incorru,e 

ta tierra americana. La Pastoral simboliza la esperada edad de Oro, un mundo 

(1) SIEGFRIED, André: "Panorama de los Estados Unidos". Ed. Aguilar. Madrid, 
1956. p. 113 
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lleno de felicidad, libertad y riqueza. Esto se conseguiría gracias a la pr2 

ductividad de la exuberante naturaleza: ríos, montañas, recursos minerales,

riquezas animales y vegetales, constituían el clima apropiado del Edén. En 

este Paraíso, el contacto con la tierra y sus frutos traerían la vuelta de 

la edad inocente del hombre, se desarrollaría en cierta forma "el buen salv,! 

je, mismo que aparece como el hombre de la inocencia, el hombre anterior a -

la caída" (pecado) (2) . Los hombres que trabajaran la tierra serían hombres

justos, elegidos de Dios, pues el contacto con la naturaleza es benéfico y -

evitarfa cualquier tipo de corrupci6n. Su tradición religiosa va a tomar una 

actividad misional, se conforman en un grupo elegido. Dado que la actividad, 

y el trabajo son saludables y buenos {moralmente) la participación dinámica

del individuo cristiano se puede dar en todos los órdenes, sin importar la -

jerarquía religiosa que se tenga pues en la Iglesia Protestante no se da una 

forma organizativa r�gida como en la Iglesia Católica; no existe un clero j� 

rárquico conformado porque no es necesario; el hombre es responsable por su

vida directamente ante Dios. 

La nueva nación americana se erige por sobre la contamina 

ción de la Europa caduca, y no solo tendrá el deber de constituirse ella pe� 

fectamente, sino que: "La pasividad no conviene a esta nación mesiánica; 

ella llevará la paz a las otras naciones del mundo" (3). Sobre las concepci2 

nes de la Nueva Jerusalén y sus riquezas es importante seflalar que en buena

medida la belleza, bondad, felicidad, etc. que el hombre europeo encuentra -

en tierra americana es mayoritariamente un aporte imaginario de los cronis -

{2) MARIENTRAS, Elise: "Les Mythes Fondateurs de la Nation Américaine". Ed. 
Francois Maspero. París, 1977. p. 80 

(3) Ibídem, p. 82 
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tas de la época. Era tal su deseo de ver constituído un Edén puro, fuera de

todo aquello que la longeva Europa no les hab!a permitido que idealizaron -

sus apreciaciones. La supervivencia de los colonos tuvo mucho qué agradecer

ª la ayuda que los indios nativos proporcionaron, pues en un primer momento

el aprovechamiento de la agricultura y de la caza no les fue realizable par

la falta de experiencia y la escasez de instrumentos adecuados. 

La Nueva Jerusalén es la concretizaci6n de un proyecto divi_ 

no, la recuperaci6n del Paraíso perdido y junto con él, dado que así ha sido 

querido y otorgado por Dios, la afirmación y sustentación de un carácter es 

pecial de e 1 e g i d  o s. Thomas Jefferson da una idea clara de esta con 

cepción de Tierra Prometida: "Tendría yo también, deseo de la gracia del Ser 

Supremo en cuyas manos estamos y que ha conducido a nuestros ancestros, como 

lo ha hecho con el antiguo Israel, de sus tierras natales hacia ese país que 

rebosa de todo lo que es necesario y fitil a la existencia" (4). 

La idea de la Nueva Jerusalén es también una forma especial

de concebir aquello que se presentaba a los ojos de los colonizadores, embe 

llecido e idealizado por aquello que querian fuera su nación. 

Ahora bien, dado que la inmigración europea hacia América no 

proviene tan solo de uno o dos países, esta se constituye como una naci6n p� 

lifacética en todos sentidos. Es así que los colonizadores traerán consigo -

cada uno sus respectivas ideas y creencias religiosas lo que va a ser pilar

fundamental en la bfisqueda de la implantación de un estado ideal en el cual-

(4) Ibidem, p. 86 
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la intolernacia y el fanatismo religioso de Europa quedase atrás. El Protes 

tantismo, con infinidad de distintas d e n o m i n a c i o n e s ,  o 

s e c t a s  se va a eregir como la religi6n predominante desde la coloniza 

ción hasta hoy día en que "Salvo una fuerte minoría cat6lica el pueblo amer! 

cano es esencialmente protestante, sin duda en una proporci6n de cuatro qui� 

tas partes" (5). La formaci6n calvinista es la que encuentra mayor arraigo -

pues ailn cuando comparte con el catolicismo la idea de la religión como un -

medio, soporte para esta vida en espera de la felicidad absoluta s6lo posi_

ble en el Reino de Dios, permite por su parte la aplicación directa de la en 

señanza evangélica en la vida del hombre y de esta manera la construcción 

del Reino de Dios en la Tierra. Se desecha la idea del mundo como un purgat2 

rio y se trabaja duramente por la realización del parafso terrenal. La insp! 

ración calvinista contribuye a la constitución de un sentimiento de orgullo

nacional; en éste se engloba el deseo de progreso aunado a la riqueza, la -

producción, el éxito: "el norteamericano afirma la superioridad de su Esta_

do, de su Pueblo, de su comunidad, aplicándose • • •  a contribuir a ella ••• " -

(6). 

El Protestantismo bendecirá la generación de grandes acumu 

laciones, a Dios le será agradable el aprovechamiento y beneficio de los re 

cursos materiales disponibles; el comercio y la industria prósperos serán -

vistos como favores divinos, esta influencia de lo religioso en las relacio 

nes económicas es lo que Weber denomina como Etica Protestante. 

(5) SIEGFRIED, Andre: op. cit. p. 115 
(6) Ibídem, p. 112 

*** 
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Siendo que como se ha dicho, la Iglesia Protestante no se en 

cuentra conformada por una jerarquía tal y como se da en la Iglesia Católi -

ca, la participaci6n política puede darse irrestrictamente pues en ningún m� 

mento va a ser considerada como intromisión de un jerarca o autoridad reli -

giosa, esto a nivel individual y además por otra parte, siendo que el evang� 

lio puede realizarse en la vida humana, se pretende y permite entonces, "em_ 

prender la tarea de moralizar la sociedad y el Estado" (7);Tooqueville seña_ 

ló que la religi6n cristiana tenía una gran influencia en América y que a -

través del regulamiento de la vida doméstica se regulaba al Estado. Así, si

para un ciudadano será de vital importancia el acuerdo con las concepciones

y creencias que tendrá su futuro gobernante, y además que la conducta del p� 

sible candidato se apegue a los principios cristianos; entendemos el papel 

preponderante que jugará la identificación religiosa en los períodos electo 

rales; por ejemplo, se tiene la impresión de que la elección de un primer --

presidente católico a la Casa Blanca, John Fitzgerald Kennedy, estuvo respa! 

dada fuertemente por el factor religioso; "Electoralmente, parece no quedar

duda de que la religión de Kennedy en realidad lo ayudó ••• pudo controlar el 

sur decididamente democrático, aunque quizás anticat6lico, por estrechos má� 

genes, en tanto que una fuerte votación católica lo ayudó a ganar los popul� 

sos Estados del norte industrial" (8). 

En los Estados Uhidos las ideas no se refutan; si no funcio_ 

nan se le deja de lado, se les esquiva o se les reforma. Los norteamericanos 

(7) Ibidem, p. 112 
(8) ROUCEK, Joseph. "El Elemento Religioso en la Política Estadounidense". -

Revista Mexicana de Sociología. vol. XXVI, 3. p. 878 
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consideraron a su naci6n corno surgida del favor divino. Si el Dios del puri_ 

tanisrno era un Dios que juzgaba y castigaba, un Dios al que había que temer, 

un Dios omnipotente que se encontraba muy alejado del hombre y ante el cual

éste s6lo se podía presentar para adorarlo y servirlo; "Los americanos natu 

ralizaron a Dios, corno naturalizan tantos otros conceptos". Lo concibieron -

(regenerando la idea) corno un Dios benevolente en lo material y en lo espir! 

tual partícipe de todas sus actividades. El traslado del espíritu religioso

ª la pr�ctica ha provocado que: "La Iglesia ••• tiende a veces a convertirse

en un instrumento de realizaciones sociales, por medio de promesas, ponen_ 

cias y 6rdenes del día anilogos a los de los partidos políticos" (9). 

Cristo se torna corno un modelo para la vida, una vida activa, 

moderna, exitosa; un Redentor que puede muy bien tener cierta identidad con

un empresario, o un bey scout. Existe y se defiende la separaci6n entre la 

Iglesia y el Estado pero de ninguna manera va a existir una desvinculaci6n 

entre la religi6n y el pueblo. Corno ya se dijo la religi6n protestante viene 

a constituirse en un reflejo de la vida misma americana donde la religi6n -

forma parte de la política y luchará por la instituci6n de las directrices -

morales, así corno por la limpieza y rectitud del gobierno existente. Del Pu_ 

ritanisrno se conserv6 el respeto por lo individual, la obediencia a los pri� 

cipios más que a las personas, la defensa de la democracia que en la esfera

de lo ideológico-religioso se manifiesta en la libre facultad de rechazar o

aceptar determinada creencia. 

Es necesario destacar que el proceso evangelizante inglés tu 

(9) SIEGFRIED, Andre. op. cit. pp. 121 y 122 
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vo, al igual que el español, como justificante e impulsor el interés en la 

e v a n  g e  1 i z a  c i 6 n de los indígenas. Los purit8.Ilos inspirados en 

Calvino consideran al hombre como un ser lleno de pecado, del que no podía -

esperarse bondad alguna; el pecado de Adán los conden6; pero también creían

firmemente en la predestinación de algunos elegidos para la salvaci6n. Esto

no significa que el hombre esté de ya condenado, todos nacen iguales y todos 

pueden ser salvados; pero no todos quieren serlo, por tanto si se da oposi_

ci6n al sistema que los colonizadores quieren instaurar, se está demostrando 

que no se forma parte de los elegidos. Especificando; el mundo al que llegan 

es un mundo s a 1 v a  j e  que no quiere ser salvado, y que ni siquiera ti� 

ne conciencia del modo de vida civilizado, bueno y provechoso. Los nativos -

no comprenden el ordenamiento moral, social, econ6mico y jurídico de las co_ 

lonias; y por ello conforme se van estableciendo éstas, los nuevos america_

nos niegan incluso la existencia real del indio como hombre, lo desconocen 

por completo y no lo consideran mas que como una bestia salvaje. 

Se hace necesario arrojar a estos pecadores, h i j o s  de

sa t a n á s  de la comunidad; se dará así una justificación para la san 

grienta ola de asesinatos y despojos en base a los cuales se logr6 el asenta 

miento de los colonos; a diferencia de la mezcla racial, cultural y religio_ 

sa que sí se va a dar en las colonias hispánicas. 

Pero existen otros que sí querrán y podrán ser salvados, y -

es necesario entonces conducirlos en la búsqueda del bienestar moral que es 

tá ligado al desarrollo y la riqueza. 

La teoría conocida como del "calling" (llamado, vocación), 

puede ayudar a comprender mejor la importancia religiosa protestante en el 
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pueblo americano de todas las épocas y su participaci6n inherente en las ac_ 

tividades del mismo: "Pero si la piedad novo inglesa y el éxito econ6mico -

marcharon de concierto ••• ello aconteci6 como una consecuencia natural deri 

vada de la doctrina del calling, es, a saber, la doctrina que sostiene que -

una persona es llamada divinalmente a ser comerciante cristiano, a ser capi_ 

tán cristiano, del mismo modo que se puede estar destinado, divinalmente, a

ser ministro de Dios (10). 

A saber, el Calvinismo no s6lo no condena la usura, sino que 

destaca las virtudes del ahorro y de las actividades econ6micas gananciosas, 

a las que se les otorga un alto grado de respetabilidad, El naciente capita_ 

lismo se sentirá entonces impulsado y gratificado por esta inclinaci6n reli 

giosa. "La prosperidad lograda por los hombres de negocios era evidencia de-

la aprobación Divina. La pobreza era atribuida a la pereza y hábitos malva_

dos (impíos) de los pobres, avisos desdichados de que ellos no se encentra -

ban entre los escogidos por Dios para la salvaci6n" (11). 

La posibilidad que tiene el hombre para mejorar y transfor_

mar su mundo, as! como también de ayudar y lograr la superación de su pr6ji_ 

mo, dan origen al llamado "materialismo" norteamericano que no es otra cosa-

que el interés por conseguir una felicidad tangible y real, y que refleja el 

actuar directo de las gentes sobre su mundo, con el fin de disfrutarlo sin -

tener que esperar la muerte para pasar de este valle de lágrimas al paraíso

prometido. 

(10) ORTEGA Y MEDINA, Juan A. : "La Evangelización Puritana de Norte-e.mérica" 
Ed. F.C.E. México, 1976. p. 45 

(11) MANFRED, Blake Nelson: "A short History of American Lilfe". McGraw Hill 
book Company. New York, 1952. p. 39 
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El Protestantismo alcanza así un·enorme poder económico y s2 

cial; y aun cuando no llega a desarrollar una gran riqueza filosófica-teolo_ 

gal, enfoca su actividad en lo social proveyendo a la comunidad de todas las 

necesidades que tuviese, "los profesores de los credos más severos temporiz_!: 

ban con los pecadores y hacían lo que tenía que hacerse, para ganarlos o - -

atraerlos al cielo ayudándolos a que la pasaran bien en este mundo. La Igle_ 

sia abrazaba e inclufa este mundo" (12). No se trataba tan solo de adecuarse 

al mundo vivido, sino de realizar la "socialización del Cristianismo"; es d!:_ 

cir, la realización de actividades prácticas: movimientos en contra del alc2 

holismo, la delincuencia o la prostituci6n; campañas misioneras y evangeli_

zantes; el servicio personal en hospitales, asilos, orfelinatos. Cuestiones-

referentes a la guerra, al trabajo, a los derechos humanos, son considerados 

como deberes a tratar por la Iglesia Protestante. Todo esto nos remite al -- , 

pensamiento de que la salvación individual está conectada directamente con -· 

el bienestar de la comunidad; la doctrina cristiana no se concibe como un es 

tudio teológico, sino como una forma de vida. 

Marientras afirma que los Estados Unidos no sólo tienen una

fundamentación mitológica, sino incluso ahistórica, en el sentido de que no

consideran pertenecer a ningGn tipo de formación nacional antecedente; se -

constituyeron por el "deseo voluntario" de sus miembros. La Patria se formó

ahí donde ellos quisieron, donde lo eligieron, esta es una Patria aut�ntica, 

deseable y no aquella donde "el azar y no la elección los han puesto (13). 

Uno de los fundamentos políticos más interesantes es considerar que la Revo 

(12) STEELE, Commanger Henry: "The American Mind". Yale University Press. -
New Haven, 1953. p. 168 

(13) MARIENTRAS, Elise: Op. cit. p. 87 
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luci6n necesaria para instaurar el modelo democrático ya se di6 en 1776 y -

por tanto "no existe el derecho a la revolución, •• y ya no hace falta ningu_ 

na otra en este país" (14}. Los norteamericanos preferirán considerarse des 

cendientes de alguna clase de hombre mítico, utópico y tomarán al año de la-

Independencia como el "año cero" de la historia americana. 

Y dado que se han constitufdo por autónoma decisión, llevan

con ello conferida una absoluta libertad; la libertad personal es la mejor -

garantía para el buen funcionamiento de la comunidad. Esta voluntad tendrá

expresi6n en lo que Rousseau llama la voluntad general que se encargará de -

establecer las limitaciones pertinentes para el mejor funcionamiento social. 

Pero destaquemos que uno de los límites que no les interesa fijar son "las -

fronteras territoriales del Estado. Para establecerlas se fundamentará en el 

libre consentimiento de todas sus partes y sólo bajo el principio; facilitar 

la administración de los asuntos internos de la población" (15,. 

Ahora bien, sobre todo y en la base de todo está la idea ya

expuesta de que los Estados Unidos han sido e 1 e g i d  o s  para grandes 

proyectos. Esta concepción influye en la esencia de su ser nacional, desde 

los inicios cómo nación, hasta hoy día; y le otorga una muy especial manifes 

taci6n en su actuar internacional también. Por su parte la Providencia no p� 

día ser más clara en sus designios, facilitaba el desarrollo de las colonias, 

otorgó rápidamente la Independencia y además llevaba pestes a los indios que 

como eran pecadores no podían resistirlas, {aunque claro, buscando causas -

explicativas primordialmente nihilistas se tendrá que poner atención sobre -

(14) SIEGFRIED, Andre: op. cit. p. 313 
(15) MARIENTRAS, Elise: op. cit. p. 87 
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factores tales como la riqueza de recursos existentes, la coyuntura político 

-económica dada que llevara inmerso el apoyo de Francia y España al movimien 

to emancipador y hasta la naturaleza biológica de los indígenas que hasta en 

tonces ajenos a las enfermedades propagadas por los colonizadores quedaban -

completamente a merced de ellas por falta de anticuerpos y de experiencia c� 

rativa para contrarrestarlas; sin descuidar por estos argumentos el innega_

ble m@rito del pueblo norteamericano en la formación del naciente Estado). 

Los Estados Unidos de Norteam6rica ya constituidos tienen co 

mo fin "la realización de la voluntad divina". Habfan sido forjados por los

hombres, cierto, pero siguiendo un plan divino y por ello, como ha quedado -

claro, no podrían tener otro fin que la realización de un destino grandioso. 

Son comparables con el pueblo elegido de Israel, y en ellos

se da el más perfecto modo de convivencia humana, la virtud reina sobre los

Estados Unidos y con ello se cumple lo que Dios quiere, por esto los hombres 

deben tomar ejemplo del Ed6n en donde se encuentran expresados con toda mag_ 

nitud los valores y derechos universales del hombre (situaci6n cierta hacia

el S. XVIII, pero que posteriormente irá degenerando en un modo de explota_

ción Imperialista detestable tanto en lo interno como en lo externo), Por -

otra parte, dado que su constitución obedece a un proyecto divino, su actuar 

va a estar protegido por EL Representaban al bien, y Dios "ha provocado el

Mal para vencerlo y obtener el Bien" (16). Entonces, se puede, y de hecho se 

debe actuar para evitar y contrarrestar todo lo que sea una manifestación 

del m a 1 , encarnado por ejemplo, hacia los años 60 en el avance del c o 

(16) Ibídem, p. 94 
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m u  n i s  m o ,  que no s6lo representa un enfrentamiento a los intereses y

sistema norteamericano, sino también una contrariedad en la búsqueda de la -

r i q u e z a  y la a c u  m u  1 a c i 6 n benditas y queridas por Dios; y

que dará lugar a las intervenciones norteamericanas de la época en lugares -

como Vietnam y Cuba. 

Ahora bien, toda esta gracia divina, toda la felicidad y ri 

queza no serían patrimonio exclusivo de los norteamericanos, tenran un deber 

de compartir, de llevar la bienaventuranza al mundo entero. 

"Pero no limitemos nuestra visión a los beneficios que toma 
mos de la Independencia, a nuestro comercio, nuestra felici
dad, y nuestras libertades. Proyectémosles más allá en sus = 

efectos sobre la salvaguarda y la felicidad de la humanidad, 
en otros tiempos y en otras partes del mundo. ( ••• } El cris 
tianismo amigo de la libertad puede considerar que este con
tinente está destinado por el cielo a preservar y a alimen = 
tar los gérmenes de una religión pura y de Constituciones po 
líticas excelentes, para que ellos puedan, más tarde, ser -= 
trasplantados a Europa" (17) . 

Aunque claro, s� hace una alusi6n directa a Europa pues era

el mundo civilizado de la época, sede de las antiguas potencias que buscaban 

ser superadas; pero como en esta declaración también se consideran el tiempo 

y el espacio, no es equivocado señalar que la transposición de las estructu 

ras norteamericanas, así como de la religión, se pretendieron (pretenden y -

pretenderán) para el mundo entero. 

Por otra parte, si tomamos en cuenta que la idea de los nor_ 

teamericanos post-independentistas de que la formación de su sistema fijaba

una meta para el bien general de la humanidad y consideramos que realmente -

(17) Ibidem, p. 96 
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todos los movimientos independentistas posteriores al estadounidense, funda_ 

mentaron sus principios de libertad, igualdad, derecho a la vida, a la pro_

piedad y derecho a derrocar a un gobierno que no respondiese en la defensa -

de estos ideales, en el ejemplo norteamericano; tenemos que reconocer que p� 

dría parecer real esta misi6n universal que se adjudicaban. Aun cuando más -

bien se debe considerar el hecho de que la historia sirve para tomar concie� 

cia de ella y de esta forma beneficiarnos de lo positivo que nos ofrezca y -

prevenirnos contra los errores que presente. 

Entonces, los principios característicos de la naci6n son -

aquellos que complacen al individuo, pero también a la colectividad y dado -

que son capaces de satisfacer a una comunidad, también serán favorablemente

destinados para todo el género humano; la felicidad, la virtud, la paz, la -

prosperidad deben ser llevados a todos aquellos que quieran aceptar la volun 

tad de la Providencia. Am8rica no se conformará tan solo como un lugar de 

asilo a los oprimidos, sino que se erige como cabeza universal de un movi 

miento vivificante que luchar! contra el despotismo, la servidumbre, la into 

lerancia y dará a luz un nuevo tipo de "humanismo", en donde los principios

fundamentales de la Declaraci6n de Independencia servirán para acercar a la

humanidad a una época de justicia, libertad y bienestar. 

El punto de la elecci6n especial para la realizaci6n de la -

voluntad suprema, se manifiesta claramente en el serm6n que va a dar uno de

los pastores del per�odo post-independiente: "Demos gracias a Dios que nos -

ha hecho diferentes a nuestros hermanos de otras naciones". La Naci6n Ameri 

cana es estimada como el inicio de un nuevo mundo en donde "la barra de hie 

rro del opresor será rota y los oprimidos del universo recuperarán la liber 
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tad" {18). 

Sin embargo y a pesar del universalismo que se puede ver en

los objetivos c r i s  t i  a n o s  norteamericanos, puede ser observada su

relatividad si tomamos en cuenta que los principios fundamentales expresados 

en la Declaraci6n de Independencia, no tienen referencia alguna con respecto 

a los derechos del hombre negro, o los de los nativos "salvajes"; habrfa que 

preguntarse a qué clase de oprimidos del universo se refiere y a que tipo de 

Libertad se intenta acceder. 

Pero no solo en lo político y econ6mico se erigirán como - -

gufa y ejemplo, también se gestaría una nueva religi6n, llena de virtud y 

exenta de vicios: "El cristiano amigo de la libertad puede considerar que 

ese continente está destinado por el cielo a preservar y a sustentar los gé� 

menes de una religi6n pura y de constituciones políticas excelentes •• • " {19) 

Es importante notar que siempre que se hace referencia a la

formaci6n de los Estados Unidos y a lo que ésta significaría para el mundo,

se va a hablar de "Aml!rica", de un continente sin reconocimiento de las fron 

teras necesarias existentes tanto para el norte colonizado por Francia, como 

para el sur en donde se encontraban las posesiones españolas; y no puede ser 

argumentado el hecho de que estas fueran tierras inc6gnitas, pues inclusive

en ellas ya existian ciudades desarrolladas y muy ricas, dándose comparativ� 

mente una mayor cohesi6n y organizaci6n gubernativa aun cuando esta era bajo 

la forma mon!ilrquica. 

(18) Ibídem, pp. 104-106 
(19) Ibídem p. 96 
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Hacia el exterior su tendencia se puede entender en el si 

"Los Estados Unidos son el mejor pal'.s del mundo y deberían -
comunicar su ideal al resto del mundo. Quiero ver siempre a
América en primera fila: Iré a Europa a decirles a los euro 
peos lo que es América, lo que vale nuestro magnífico país.= 

No podemos leer la historia de los Estados Unidos sin la con 
vicci6n creciente de que se advierte en ella la mano de - ..::::. 
Dios, de que su desarrollo expresa la esperanza del más gran 
de de los destinos. Por su gobierno, que es el mejor del muñ 
do, América puede traer al mundo la salvacH5n" (Tomado de uñ 
serm6n) (20). 

Con todo lo expuesto se remite necesariamente a la considera 

ci6n del famoso "Destino Manifiesto" que surge como efecto de un aci§rrimo na 

cionalismo unificador en la dlicada de 1840 y que lleva inmersos una serie de 

ideales caracter!sticos en los Estados Unidos de todas las épocas. Esta idea 

de Destino Manifiesto abarca una mezcla de deseo de expansión de la Democra_ 

cia, de aceptación del sistema Republicano de gobierno, de superioridad An_

glosajona, de necesidad de Libertad religiosa; dentro de ello tambi�n se bus 

cart!i la"Democracia" en el terreno econ6mico traducida en libre comercio, le 

galidad de los monopolios, gestación de empresas manufactureras y posesión -

de la tierra. Puntos económicos que se verían beneficiados por la realiza 

ción del Destino Manifiesto. 

Si, porque el Destino Manifiesto es entendido como una "ex -

pansi6n, prearreglada por el Cielo, sobre un área no definida claramente" -

(21). "Una República libre, confederada, autogobernada a una escala continen 

(20) SIEGFRIED, Andre: op. cit. p. 292 
(21) FREDERICK, Merk: "Manifest Destiny and Mission in American History". Al 

fred A. Knopf, Inc. New York, 1963. p. 24 
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tal esto era el Destino Manifiesto" (22). La pertenencia a la Uni6n se po_ 

dría dar en tanto se compartieran sentimientos e intereses similares, situa_ 

ci6n que necesariamente se presentaría en algún momento ante la benéfica in 

fluencia divinal de Estados Unidos. 

Pero la misi6n externa de los Estados Unidos no es solo ser 

vir de ejemplo a las otras naciones, sino también lograr una situaci6n espe_ 

cial de poder y suficiencia entre ellas. Es decir, dado que sus fronteras no 

serían limitadas, el continente entero podría beneficiarse del desarrollo de 

la naci6n norteamericana, pero adem!i.s se. ccnsti tuye en meta fundamental el 

"··• imponernos sobre la faz de la tierra y en los anales del mundo" (23). 

Libremente se conforman como una naci6n especial que no tie_ 

ne historia remota; su ser inicia con la Independencia y se erige como depo_ 

sitaria de la redenci6n universal por oposici6n a una Europa carcomida por 

envidias, sojuzgamientos y limitaciones; resplandece como la tierra de la li 

bertad, las oportunidades, el cambio. Así la historia carecer!i. de importan_

cia en cuanto a los antecedentes; es originada a partir de un momento deter 

minado, 1776 y su relevancia se dirige al futuro. 

La idea de una m i s  i 6 n d i v i n a  , sea esta de lle_

var la "civilizaci6n", la "libertad", o el "progreso", logra dar una base co 

hesiva a la comunidad estadounidense, y claro, además de servir como lazo de 

uni6n también lleva inmerso un sentimiento distintivo y superior con respec_ 

to a otras naciones pues tiene un fundamento de virtud moral. 

(22) Ibidem, p. 29 
(23) MARIENTRAS, Elise: op. cit. p. 328 
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El mejor argumento que han podido hasta el momento mantener

los norteamericanos frente al resto del mundo respecto a su preeminencia, es 

su bienestar material; y esto tanto para afianzar su sistema econ6mico-polí_ 

tico organizativo como el mejor, como para eregirse en una fuente importantf 

sima de poder. 

Vemo·s entonces que la naci6n americana se constituye de for 

ma exclusiva, sin importar los antecedentes étnicos y culturales de sus miem 

bros, sus rafees lingüísticas, sin interesar tampoco el implantamiento de lf 

mites territoriales específicos; pero una vez que se ha llegado a la Nueva 

Jerusal�n serAn americanos y construirán su naci6n libre y concientemente. 

La adaptación a los modelos establecidos de entonces y de ahora, al American 

Way of Life, se va a dar rápida y fácilmente; los que llegan aceptan los mo_ 

delos sin discusi6n puesto que pretenden beneficiarse del pafs que los reci 

be; de ahí que las masas americanas no sean revolucionarias no les interesa

la transformación de las estructuras dadas. 

2. - RELIGION Y POLITICA EN EL PUEBLO NORTEAMERICANO. 

2. 1 La Iglesia Protestante dominante y su amplia diversificación. 

Ahora bien, se ha estado tratando sobre las herencias religiosas en 

esta nación y sobre el comportamiento y sentimiento tan particular que se 

origina. Todo esto es importante de considerar si se pone atención al hecho

de que contra todo tipo de expectativas, los Estados Unidos, lejos de ser un 

conglomerado humano sin principios piadosos presentan un alto grado de reli_ 

giosidad. Cierto que existe una separación entre la Iglesia y el Estado, pe_ 

ro esto no significa que la haya entre la religión y la sociedad. Se han rea 
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lizado estimaciones para tratar de apreciar el sentimiento religioso del pu.=. 

blo americano en base a signos tales como la asistencia a servicios de culto, 

la importancia que se da a la Iglesia y su participación civil en temas como 

la planificación familiar, el alcoholismo ,  el rezo en las escuelas, etc, y -

tambi@n fundamentalmente atendiendo a quienes afirman creer en Dios, Los re 

sultados han mostrado un alto porcentaje de creyentes, aunque parece ser que, 

a partir de los años 60 las distintas Iglesias han ido poco a poco perdiendo 

miembros activos, esto es, gentes con el deseo y la responsabilidad firme de 

trabajar en favor de los principios y objetivos que tenga su Iglesia. 

Los Estados Unidos son una nación en que la religión protes_ 

tante genera tantas opciones, sectas o denominaciones como sean necesarias -

de acuerdo a las exigencias de la población; pero que se va a oponer al pre_ 

dominio de otras religiones. En ning!in lugar del mundo se han dado tantas di 

visiones en una religión; y aun cuando existen diferencias entre las diver -

sas ramas el pueblo norteamericano tiene sólo una vaga idea de en qu� radi_

can estas. En realidad los feligreses podrlin diferenciar entre un judfo, un

católico o un protestante; pero los fundamentos ideol6gicos-teologicos de su 

religión y la diferencia de estos con respecto a otras religiones los deseo_ 

nocen, cuando se unen voluntariamente a una Iglesia lo hacen por convenien_

cia o porque el ministro y/o el programa social les parece atractivo. 

La enorme diversidad de sectas protestantes se generan por -

intereses individuales o concepciones muy particulares; muchas de ellas tie 

nen antecedentes europeos, pero la mayorfa vieron la luz en la f�rtil tierra 

americana. El surgimiento de una secta se va a dar por una revelación espon_ 

tiinea de algful creyente, la interpretación específica de algün vers!culo bí_ 

blico o incluso del cr@dito a alguna especie de superstición. Sin embargo -
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hay algunas que surgen como un importante factor de uni6n, un intento inte_

grador. El Negro emancipado es elemento de sectarizacién, buscó establecer -

sus propias organizaciones para la realización del culto, e incluso genera_

ron nuevos principios teológicos; asf, por ejemplo, la "Iglesia del Dios vi 

vo" (Church of Living God), sustenta como fundamento de fe que Job, David y

Jesús fueron negros. 

Las sectas mayoritariamente suelen tener tan pocos miembros

que es difícil reconocerlas, no llegan a congregar a más de 5,000 creyentes, 

pero otras como los Testigos de Jehová (Jehovah Witnesses) tienen tal canti 

dad de fieles que pudieron casi llenar ya en el año de 1953 el Yankee Sta -

dium de Nueva York. 

Siegfried en su libro "Panorama de los Estados Unidos" mani 

fiesta: "refugio de desheredados, las sectas se aprovechan de la credulidad

de gentes sin cultura, sensibles al profetismo, seducidas por la ilusión. , , 

hasta el punto d e  que s i  a m í  se me ocurriese decir que soy Elias resucita_

do, habría americanos que lo creyesen" (24). Aunque cabe señalar que no to_

das las distintas denominaciones aparecidas en Estados Unidos son una diver 

sificaci6n de la religi6n Protestante, hay algunas independientes e incluso

referidas también a la Iglesia Católica; como la Iglesia Católica Nacional -

Polaca (Polish National Catholic), o la Antigua Romano Católica Norte Ameri 

cana (North American Old Roman Catholic). 

Pero, qué se entiende por el término Secta. El nombre provi� 

ne de la rafz sequi (seguir) y se refiere a la respuesta de un grupo frente-

(24) SIEGFRIED, Andre: op. cit. p. 122 
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a un lider. Sydney Ahlstrom define a la secta como un movimiento inicialmen 

te pequeño que se separa de una Iglesia más estable, más dominante cultural 

mente, mayor y más aceptada socialmente, esto es, se da la separaci6n de una 

de las Iglesias principales. También destaca la categoría de formaci6n y se 

guimiento por parte de gente éducacional, social, econ6mica, espiritual o 

culturalmente inadaptados o "desheredada" (desinherited); y hace hincapié en 

el hecho de que las gentes que conformarán una secta pondrán especial inte_

rés en puntos olvidados de la antigua tradici6n. Ernest Troeltschs también -

señala la separaci6n de un grupo respecto de una Iglesia conformada (natural 

organic group or state Church) as! como la bGsqueda de mayor severidad en el 

culto o más sacrificio, y ademAs resalta la acci6n necesaria de un líder ca 

rismático quien guiará este disconformismo (25). 

Los sentimientos de las gentes para la conversi6n religiosa-

están manejados por conocedores de la psicología social, del poder de la pu_ 

blicidad y poseen el don de trato con la gente; su funci6n principal será -

precisamente la atracci6n de fieles, estos pastores, misiorreros, lideres ca_

rismlliticos son llamados por Siegfried "revivale", restauradores o renovado -

res del sentimiento religioso. 

Así entonces vemos que los descontentos sociales, familia -

res, vocacionales o religiosos pueden llevar a la constituci6n de una nueva

secta religiosa, lo importante es saber dar en el blanco de un disconformis 

mo social, aunque sea de un grupo no muy numeroso, pero es innegable que pa_ 

(25) AHLSTROM, Sydney: "A Religious History of the American People". Yale -
University Press. New Haven, 1972. pp. 472-474 
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ra sobrevivir las distintas sectas han tenido que otorgar alguna especie de

satisfacci6n a algún valor religioso�social norteamericano. 

Por ejemplo se ha dicho que el problema del Negro emancipado 

se conforma en una fuente generadora de este tipo de congregaciones, pero -

precisamente este caso por ser tan especial e importante será tratado de ma 

nera independiente, sin embargo otro buen ejemplo de c6mo el ambiente econ6 

mico-político y social de la nación americana está íntimamente ligado al sur 

gimiento de las Iglesias, lo encontramos durante el periodo de Industrializa 

ci6n en los Estados Unidos. De finales del siglo XIX a principios del XX se

modificó interiormente la concepción de la pobreza como debida al pecado, e� 

to básicamente por dos razones : Los obreros se sent!an desalentados en creer 

y servir a una religión que no se identificaba ni simpatizaba con sus probl� 

mas y por otra parte la concepción que se daba entre los problemas sociales

Y el pecado en un momento pareció tener bases verídicas pues lógicamente an_ 

te el desempleo los afectados empezaron a cometer crímenes o a caer en la in 

moralidad, esto b�sicamente refiriándose a las mujeres. 

Surgieron asl algunas gentes comprometidas y preocupadas con estos problemas 

sociales (ejemplos fueron Washington Gladden, pastor de una Iglesia Congreg� 

cional en Cleveland; y Walter Rauschen Busch, pastor de una Iglesia Germano

Bautista en Nueva York). Defendieron la concepción de que un sistema basado

en la libre competencia era ".mti-social" y "anti-cristiano", se estaba en 

favor de la organización de los trabajadores en sindicatos y del derecho a 

la huelga. Estas ideas aun cuando son tomadas en cuenta y aportan ciertos d� 

fensores y seguidores nunca llegaron a tener la fuerza moral necesaria para

darles efectividad, pero sf significaron el inicio de la separación en mu 
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chas Iglesias de corte conservador; nuevas sectas nacieron de esta preocupa_ 

ci6n por los pobres, de la socialización en tanto se daba una preocupación 

por las masas trabajadoras y ya no solo se atendía a las necesidades de las

§lites. Aquellos que no conseguían riqueza y felicidad en este mundo, podfan 

pretender una recompensa esperanzada por su justo actuar. 

Independientemente de las diferencias existentes entre las 

distintas sectas religiosas protestantes; que no serán aquí teológicamente 

explicadas puesto que no entra en el objeto del estudio, aunque las posicio_ 

nes que §stas adoptan y la repercusión de sus enseñanzas sí se tomar!in en -

cuenta; Winthrop Hudson en su libro Religion in America, da ciertos puntos 

esenciales que se consideran caracterfsticos si no de todas las sectas, sí -

de la gran mayorfa y que son: 

1) Origen de la clase alta u origen de clase pobre (Lower -
class origin or Upper class origin). Se forman y trabajan 
generalmente con los pobres y son una forma de protesta -
social, personal o profesional, se sienten ignorados o re 
chazados por las Iglesias establecidas. Hay quien ha lle
gado a asegurar incluso que las divisiones dentro de la = 
Iglesia Protestante tienen más que ver con diferencias y
disgustos de tipo económico, que con factores de cual 
quier atro-- ;tipo. 

-

Tambi�n se ha dado la gestación de Iglesias cuyos fieles
son de la clase "alta" y que logran tener una mayor utili 
zaci6n del atractivo y del lujo en sus celebraciones de = 
culto. 

2) Casi todas creen en la segunda venida de Jesús (adventis_ 
mo) e incluso tienen una fecha aproximada de su llegada. 

3) Buscaran la Santidad, que llega como renuncia al pecado -
despui,s de la "conversión", las sectas de santidad son en 
extremo puritanas. 

4) Se tiene la convicción de que existen "regalos espiritua 
les especiales" .  Como por ejemplo: la recuperación del mo 
vimiento a alguien afectado de parálisis, sobrevivir a 
quemaduras graves, la inmunidad al beber veneno, etc. 
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5) La utilización de técnicas psicológicas en los seguidores 
tales como la supremacía potencial de la mente sobre el -
cuerpo que puede dar salud, éxito, riqueza, amor y felici 
dad. 

6) Circunstancias ocultas que llevan inmerso un toque mágico 
y espiritista y que se refieren sobre todo al contacto -
con otras almas (26) 

"Amo las flores pero odio la botánica. Amo la religión pero

odio la Teología" (27). Esta parece ser una de las caracteristica protestan_ 

tes que más frecuentemente se pueden encontrar expresadas en los autores de

estudios religiosos; los estudios netamente teológicos, de comprensión de -

Dios, de su naturaleza y sus atributos se reconocen positivamente para los -

ministros cat6licos, pero a los protestantes se les considera especialmente

desinteresados en aquello que no les llevará a un trabajo directo y activo -

con la gente. Aunque esta postura cambiará hacia los años 60 década en la -

que sabemos se va a dar una especie de crisis en todos los órdenes del queh� 

cer norteamericano; se presenta la corriente "revisionista", que cuestiona_

ba, por ejemplo, la no responsabilidad de los Estados Unidos en las crisis -

económicas y en las intervenciones militares que se estaban viviendo; por 

otra parte en el nivel de lo religioso el desconcierto y la inconformidad 

con lo que se estaba descubriendo lleva a la búsqueda de respuestas en lo 

teol6gico, pero nunca van a ser comparables estos trabajos protestantes, o -

los entendidos como "seculares" con los profundos pensamientos y reflexiones 

que alentaron a los tradicionales te6logos católicos. 

**" 

(26) HUDSON, Winthrop S. : "RELIGION IN AMERICA". Charles Scribner ' s  Sons. -
New York, 1981. p. 420 

(27) WILLIAMS, John P.: "What American believe and how they worship". Harper 
& Row publishers. New York, 1969. p. 121 
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Pero antes de describir en lo teol6gico y religioso esta im 

portante d�cada de la historia, es necesario recordar algunos casos especia_ 

les de fuerza religiosa en el manejo de las gentes que lleg6 a conmover en 

primer lugar a los familiares y amigos cercanos de los afectados y tambi�n a 

la sociedad americana y mundial en general. Por lo escandaloso y macabro de

sus implicaciones destaquemos el actuar de las conocidas como Iglesias Auto 

ritarias. 

Winthrop Hudson destaca tres Iglesias y estas son: 

"Los niños de Dios" (The Children of God) quienes eran una -

especie de congregación surgida de los grupos jóvenes de la sociedad. Cansa_ 

dos de vivir en la calle, de pertenecer a comunas hippies, de consumir dro 

gas y enervantes van a buscar desesperadamente una autoridad rígida, se que_ 

rrán unir a un grupo comandado por la ley de un Padre autoritario. Todos ten 

drán más o menos las características antes expresadas; y en cuanto a su cul 

to religioso estaban acostumbrados a dar una interpretación simple del evan 

gelio, sin complicaciones intelectuales o morales y que adem§s era adaptable 

a sus necesidades dándoles un "cielo propio" en el cual no existian proble_

mas familiares, de rechazo social, de prohibición sexual, etc. Utilizaban un 

vocabulario joven y müsica moderna para sus sesiones de pseudoculto; de es_

tos conocidos como "Jesus People", "Jesus Freaks" o "flower children", se -

van a conformar los Niños de Dios. 

Otro grupo m§s radical y con mayor notoriedad van a ser los

"Moonies" de la Iglesia Unificadora del Reverendo Sun Myung Moon. Su origen

lo encontramos en 1954 cuando funda Sun Myung en Corea la Asociaci6n del Es 

pfritu Santo para la Unificaci6n del Mundo Cristiano que tiene como punto -
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principal una mezcla de mesianismo y anticomunismo; su misión es incuestion� 

ble puesto que el propio Jesús se la reveló en una montaña coreana y le en_ 

cargó tomar su lugar para concluir la tarea cristiana entre los hombres , En-

1973 establece la base primaria en los Estados Unidos y sus discípulos pred! 

can la perdición y próxima caída de América debida al crimen, al alcoholis -

mo, la drogadicción, el radicalismo en las universidades y el comunismo. Los 

adeptos mayoritariamente provienen de la juventud de la clase media que al -

adherirse a la Iglesia tienen que romper con su hogar familiar , La fuerza de 

Moon radica además de en su posición de agente directo de Jesús por la reve_ 

laci6n, en su sustentación del "Sueño Americano" el cual restaura. Objetivo

que dej6 bien claro en el "Festival Dios bendiga a América" en el Yankee Sta 

dium de Nueva York , El reverendo ha dado conferencias entre los estudiantes

invitado por sus propios seguidores; los padres de los jóvenes se quejan de

que realizan sesiones maratónicas, con una disciplina de hierro, en las cua_ 

les les "lavan el cerebro" impidiéndoles pensar por sí mismos, Cuando los j!! 

venes ven oposición en sus familiares, son aconsejados a verlos como "agen_

tes de Satanás", Siempre bien vestidos y sonrientes los Moonies piden coope_ 

ración económica para causas humanitarias pocas veces explicables; por su -

parte Sun Myung Moon ha llegado a conseguir una fuerte fortuna. Esta organi_ 

zación ganó la aprobación de algunos políticos conservadores, básicamente -

por su posición anticomunista , 

En 1965 se estableció en California en Redwood Valley una 

nueva comunidad, "El Templo del Pueblo" (People ' s  Temple), conformado por ne 

gros pobres y blancos social-activistas que habían sido reunidos por Jim Jo_ 

nes de Indianápolis; de aquf parte la historia que culminarfa en 1978, el 18 

de noviembre con un suicidio masivo en Jonestown en la Guyana , A diferencia-
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de los integrantes Moonies, o de los Niños de Dios, la gente de este Templa

se caracteriza por haber participado activamente en favor de los derechos ci 

viles, en manifestaciones contra la guerra de Vietnam y por la organizaci6n

de los campesinos. Su uni6n hacia este Templo llevaba inclufda la esperanza

de una mayor justicia social, más segura y humana. En 1969 se mudan a San -

Francisco y en 1973 una parte de ellos se dirigen a Guyana par buscar un lu 

gar en donde establecer una comunidad agrfcola; las causas del suicidio no -

son muy exactas, pero parece ser que ante el rechazo del gobierno para su e� 

tablecimiento optan por manifestar su disconformidad de forma espectacular. 

Jim Jones, al contrario de Moon, va a ganar la simpatía en un principio de 

los pollticos liberales por su trabajo eón los pobres; pero el rencor y la -

desconfianza que se tenfa hacia el Templo se va a manifestar posteriormente

cuando lo acusan de lo peor que puede haber en los Estados Unidos: de comu_

nista. "Jones usaba el Templo como camuflaje para su creciente fascinaci6n -

por el "Marxismo y su creciente paranoia" (28). 

Reafirmemos que en la vida espiritual americana se podfan en 

centrar congregaciones para todas las necesidades espirituales y mentales de 

los hombres, incluso para aquellos que buscaban el secularismo. Este mosaico 

se presenta con mayor magnitud en los años 60 como ya se ha dicho, se trata 

rán aquí las posturas más relevantes, no como muestrario Teol6gico, sino co 

mo presencia de la coyuntura social, política y económica de la época. 

Con respecto a esto quizás sea prudente recordar lo que Sid 

ney Ahlstrom expone: 

*** 

(28) HUDSON, Winthrop: op. cit. P• 428 
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"El decenio de los 60 fue , en pocas palabras, una época en -
que los antiguos cimientos de confianza nacional, idealis!l>O
patri6tico, tradicionalismo moral e inclusive el teismo ju -
deo-cristiano hist6rico, quedaron al descubierto. Supuestos
que databan de siglos y hasta de milenios, fueron puestos en 
duda ••• " ( 29) • 

Tres corrientes fundamentales son las que tratan de dar una

respuesta a esta difícil coyuntura, y en base a ellas se agrupar!ín todas las 

Iglesias Protestantes, Son las siguientes: 

Conservadurismo o Fundamentalismo. - Busca mantener el dogma

tradicional y manifiesta un apego total a la Biblia como principio verdade -

ro; reconoce cinco verdades teol6gicas básicas estrechamente relacionadas 

con el reconocimiento de la divinidad de Cristo, de su nacimiento de una Vir 

gen y de su segunda venida al mundo. 

Liberalismo. - En ello se refleja la libertad de creer en la

religi6n y de la religi6n lo que cada uno considere pertinente. La Biblia es 

importante, pero no se considera como un libro de revelaci6n, sino nadamás -

como uno escrito en un largo período por distintos autores que trataron de 

aportar la verdad dentro de sus posibilidades y alcances cognoscitivos. El 

mensaje cristiano debe ser interpretado a la luz del conocimiento y razona_ 

miento científico. Son partidarios del "evangelio social" que significa la -

búsqueda de un mejor nivel humano en lo social y econ6mico reflejando con -

ello la voluntad divina. El hombre debe estar en relaci6n directa con Dios 

cuya obra se manifiesta en los trabajos humanos. El padre del evangelio so 

cial fue Walter Rauschenbusch, 

(29) AHLSTR0N , Sidney E , : op. cit. p. 600 
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Neo-Ortodoxia. - Es una vuelta a las posiciones mas radicales 

de los primeros tiempos cristianos, a las enseñanzas de Calvino y Lutero. La 

Biblia se acepta como obra de Dios y se fomenta el principio de la salvaci6n 

por la fe y no por las obras. Dios no tendrá nada que ver con lo humano; es

tal que en absoluto le podrá ser comparado u opuesto algo. 

Ahora, incluso para los que no tenían fe, o pretendían care_ 

cer de ella se va a dar una manifestacion teol6gica importante; el "secula -

rismo"; este es un tanto dificil de entender pues nos enfrenta por una parte 

al hecho de considerar la religi6n como s6lo necesaria para los inseguros -

dándose un amplio reconocimiento a la raz6n y a la ciencia por encima de to_ 

do; pero por otra parte también nos pone de cara ante el fen6meno de la nece 

sidad religiosa del hombre, no se busca dejar de creer en Dios, sino simple_ 

mente de modificar la concepci6n que de El se había tenido hasta entonces. 

Para entender la primera posici6n habrá que tomar en cuenta

el enorme desarrollo científico, técnico e industrial que se había alcanza_

do, así, el secularismo se manifiesta como " · · ·  la convicci5n de que el úni_ 

co mundo real al alcance de la humanidad es el temporal o transitorio • • •  to_ 

do lo que esté mas allá de este mundo es inconocible o ilusorio" (30 ) .  El 

hombre exige mayor libertad para aceptar o rechazar aquello que le enseña el 

dogma de acuerdo a su experiencia y realidad personal; por su parte existe -

otro factor que influye en el desarrollo de estas posiciones y que se refie_ 

re al tremendo impulso dado para la crítica de los j6venes hacia sus adultos, 

el juicio realizado con respecto al mundo vigente y sus estructuras era la -

(30) FERM, Deane William: "Las religiones contemporáneas en América". EDAMEX 
México, 1983. p. 29 
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mejor prueba de que los hijos estaban superando a los padres. 

En cuanto a la otra postura se decía, no se trata de dejar 

de creer en Dios, pero sí indudablemente de hacer a un lado las ataduras y -

trampas del pasado. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), te6logo alemán que in 

fluy6 fuertemente en la teología secular de los Estados Unidos escribi6 en -

sus "Letters and Papera from Prison": 

"Vamos hacia una ¡§poca en que no habrl!i. religi6n; tal como -
son ahora los hombres no podr§n ser religiosos. 
Si la religi6n no es más que la vestidura del cristiano ••• 
entonces "Qu¡§ es el cristiano sin religi6n?. 
Dios es el "más allá" en la mitad de nuestra vida . 
Ser cristiano no significa ser religioso de un modo determi 
nado ••• pero sí significa ser hombre. 
Dios nos está enseñando que debemos vivir como hombres que -
pueden pasarla muy bien sin El" (31). 

Encontramos la búsqueda de un Dios más libre, más de acuerdo 

con el hombre independiente que no quiere una autoridad o un juez supremo. -

Un Dios sin cara, forma, cuerpo o representación material. 

Los seguidores de la "Teología del Proceso", cuyos más dest� 

cados representantes son el filósofo Alfred North Ehitehead, el pensador ca_ 

t6lico Teilhard de Chardin y los te6logos Henry Nelson Wieman y Charles Hart 

shorne consideran por ejemplo a Dios, como una "fuerza impulsora", que mueve 

hacia una mayor realizaci6n. Todo, la humanidad, la naturaleza, la vida, in_ 

tegra y es integrada por Dios; con el esfuerzo podemos afirmar que nos diri 

gimes hacia el perfeccionamiento. 

(31) Ibidem, p. 37 
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Otras corrientes que exponen el espíritu de los años 60 son

la del "Dios Muerto" y la "Teología de la Esperanza". Seg(in la primera Dios

no puede ya ser captado por nosotros, no es que no exista, sino que no le es 

acequible al hombre el experimentarlo; en su lugar se alza la imagen de Je_

sds, un HOMBRE como todos que vivi6 tan solo para darse y servir a los de 

ml!is. 

La Teología de la Esperanza de origen europeo y seguida en -

Norteamérica por te8logos americanos negros principelmente; expone que la -

salvaci6n necesita de un cambio político y social; Dios está en el logro de

la liberaci6n humana y en el desarrollo de una mayor realizaci6n social (32) 

De otra parte las mujeres que siempre han tenido un papel i� 

feriar con respecto al hombre en lo que a cuestiones de culto y a estudios -

religiosos se refiere, van a generar una teolog!a propia que ml!is que un estu 

dio sobre Dios, se aboca a ser una reflexión y un cuestionamiento sobre las

posibilidades de participación que se les han otorgado dentro de la Iglesia. 

Luchan por un reconocimiento y precisamente en donde se les tomará más en -

cuenta será en la Iglesia Protestante; ya en el año de 1956 las Iglesias - -

Presbiteriana y Metodista habían permitido el ejercicio clerical de las muj! 

res, La importancia de la teología femenina radicará en el hecho de que va -

rias teólogas no solo se refieren a cuestiones de culto bajo la influencia -

feminista, sino que hacen también un an!lisis de la o p r e s  i 6 n como 

reflejo de situaciones económicas, políticas y sociales específicas, otorgli!! 

do asf, una visión más amplia que pugnará por una reivindicación de todos --

(32) FERM, Deane W.: op , cit. capitulo 2 
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los oprimidos. 

Tanto las teologias de las mujeres, como las instrumentadas-

por los negros, se verán a sí mismas como una segunda vuelta; como una recu_ 

peración de algo que tenian y les fue quitado. Rosemary Ruether, teóloga fe 

minista explica esta posición en el sentido de que realmente poseian una his 

toria, una identidad que les fue arrancada (por el patriarcado o la esclavi_ 

tud), y entonces su lucha se dirige a la reintegración de las cualidades pe� 

didas (33) . 

Después del caos que habían provocado las críticas y crisis

de los años 60, en el decenio siguiente las Iglesias Conservadoras van a em 

pezar a tener mayor n6mero de adeptos, esto se explica en razón de la necesi 

dad de seguridad que va a haber en los hombres después de la crisis. El vol 

ver a una Iglesia tradicional implica el recuerdo del respeto y la discipli_ 

na que les proporcionó la Iglesia que conocieron en su infancia. Estas Igle_ 

sias Conservadoras preservan antiguas creencias y, dicen los teóricos, son -

fuente de "seguridad". 

Además se considera que las Iglesias Liberales al contrario

de las Conservadoras se han desligado de lo que da sentido al ser personal -

de sus miembros; "Cuando las Iglesias se han desviado hacia nobles pero sin-

embargo extrañas metas como el cambiar las estructuras sociales, entonces la 

fidelidad vacila" (34). Quizás se pueda estar abogando justamente por la - -

paz, la fraternidad, la justicia, pero la fuerza unificadora de los grupos --

(33) FERM, Deane W.: op. cit. pp. 87-104 
(34) ROSTEN, Leo Calvin: "Religions of America" . Ed. Simon and Schuster. New 

York, 1975. p. 336 
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pertenecientes a determinada Iglesia va a disminuir. 

Hudson vislumbra un aumento en la disminución de fieles en -

las Iglesias Protestantes, esto por razones que pueden considerarse como co� 

tinuaci6n de las causales de pérdida de miembros por parte de las Iglesias -

Liberales y que son el abandono a antiguos patrones de culto, la ordenaci6n

de mujeres y homosexuales como ministros y añade como factorla ayuda finan -

ciera que se presta para comida y medicina a los movimientos de g u e r r i 

l l a s  en países tercermundistas (35) . 

Es bien cierto que la sectarizaci6n existe dentro de la reli 

gi6n Protestante y también lo es que esta división es muy amplia, esta posi_ 

bilidad existe desde la proclamación de Independencia en que se instituye la 

Libertad como valor fundamental en América y en la que también se afirma un

carácter de pueblo elegido por la divinidad para la realización de un gran -

designio; Marientras afirma que las diferencias religiosas manifiestas en la 

amplia multiplicidad de sectas no se opone de forma alguna con esta concep_

ci6n, e incluso se levanta por sobre ellas" ••• el sentimiento de comunión to 

dos en el mismo altar" (36). 

Para mí la sectarizaci6n y la disminuci6n de fieles en los -

Gltimos años por parte de las Iglesias Protestantes no significan el fin de

la cohesión fundamental que hay en Norteamérica y que su religión predomin� 

te apoya; existe un punto de unión básico en el que todas las Iglesias creen 

y que todas están dispuestas a defender, e incluso también que quisieran lle 

(35) HUDSON, Winthrop: op, cit. 
(36) MARIENTRAS, Elise: op. cit. p. 145 
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var o propagar hasta donde les fuera posible. Por eso reproduzco en total 

concordancia el concepto que Sidney E. Mead expone al respecto, aunque yo lo 

traslado como válido para el momento presente; dice: 

"Durante la segunda mitad del s. XIX ocurri6 una virtual - -
identificaci6n en la apariencia de este Protestantismo deno 
minacional con el "Americanismo" o el "American Way of Life" 

Los Estados Unidos, en efecto tenían dos religiones, o 
por lo menos dos formas diferentes de la misma religi6n, y -
• • •  la predominante ideología Protestante representaba una -
sincr§tica mezcla de las dos. La primera era la religi6n de- · 
las denominaciones • . • 
La segunda era la religi6n de la sociedad democrática y de -
la naci6n. 
Las Iglesias Libres se encontraban ellas mismas enfrascadas
en una manera más sutil de identificaci6n respecto al cris -
tianismo, nacionalismo y sistema econ6mico que jamás hubiera 
conocido la cristiandad" (37). 

Si queremos comprender mejor el párrafo anterior es necesa -

rio señalar que se entiende por religi6n de d o m i n a c i o n e s  y lo -

que sería la religi6n social. La primera representa un grado mayor que la re 

ligi6n privada, es decir, que aquella que se comparte con los seres más cer 

canos y queridos. Entonces se refiere a un grupo de gente más numeroso, esto 

es a una Iglesia como congregación. La segunda será precisamente la que se -

comparte con toda la sociedad. Y es en esta en donde encontramos la identifi 

caci6n de valores para el pueblo norteamericano, los cuales podemos definir

en una sola frase: El mantenimiento del American Way of Life y la preserva_

ci6n del Sueño Americano. 

Se hace entonces necesario explicar que se entiende por Ame 

rican Way of Life y para ello se considerará la definici6n que de §1 da Sie� 

(37) WILLIAMS, John P. : op. cit. pp. 478, 479 
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fried cuando manifiesta el hecho de que en los Estados Unidos "todas esas -

gentes, por grande que sea la diversidad de su origen, han adquirido un as -

pecto comtin : todos tienen el mismo modo de vestirse, de comportarse, de an -

dar, de escuchar, de responder, de telefonear, de esperar, todos manifiestan 

las mismas reacciones espontAneas, la misma lentitud de pensamiento, de pal! 

bra, de movimiento, que contrasta, por ejemplo con la vivacidad latina, pero 

que al mismo tiempo coincide con cierta excitaci6n o restlessness muy disti!!_ 

ta de la flema inglesa". "es perfecto por estar tan completamente estandari 

zado" (38). 

Existe pues la libertad, pero tiende a ser estandarizada, -

precisamente la adaptaci6n de un inmigrante se va a dar en la medida que de 

je de lado su originalidad y se adecae a los modelos establecidos. 

Y en cuanto al Sueño _ Americano, se puede definir como el 

eterno deseo de los estadounidenses por ser el "nllmero uno"; el ideal de li 

bertad, de democracia, de riqueza y bienestar econ6mico, de confort y por S.';! 

puesto de supremacía y liderazgo respecto al resto del mundo que se engloban 

en @l. 

2.2 Religi6n de los Negros y el Ku Kux Klan. 

Precisamente una de las primeras causas que gesta la separación sect! 

ria en los Estados Unidos es la del factor racial negro. Históricamente es -

tas gentes cargan con una trayectoria de violencia, intimidación, brutalidad 

y maltrato lo que va a originar un sentimiento muy especial de aislamiento-

(38) SIEGFRIED, Andre : op. cit. p. 145 
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y también de deseo y necesidad de exclusividad; algunos se integran a las -

Iglesias de los blancos, pero la gran mayorfa prefiere pertenecer a denomina 

cienes exclusivas de negros. Los negros llegan a América como trabajadores -

prisioneros para vivir básicamente en las grandes fincas de plantíos azucare 

ros, algodoneros o de tabaco. No solo llegan a Norteamérica, también trabaj� 

rán en las minas e ingenios de México y Perfi; pero es en Estados Unidos don_ 

de su explotación laboral (como sucede ahora con otras minorías étnicas) va

a conformar una forma excelente de enriquecimiento. Goldstein asegura que la 

primera intención real de los colonizadores era el traer a los negros como 

sirvientes, práctica ya desarrollada en Inglaterra; y no encuentra explica_ 

ción para el fenómeno esclavista que se desarrolló posteriormente. Afirma -

que no se daba un desconocimiento del Negro como un ser humano, sobre todo -

en los círculos ingleses provenientes de "esa parte del mundo la que quizás

era la más avanzada de la época en lo que concierne a los derechos del hom -

bre" (39). Entonces, tomando esto como cierto, habría que reconocer que el 

sentimiento de superioridad blanca unido al beneficio económico fue lo que 

determinó el olvido de los ideales democráticos, liberales y humanistas esta 

dounidenses. 

"Los Negros americanos saben que son un grupo oprimido que -
experimenta más que ningfin otro grupo dentro de la nación, -
las consecuencias del hecho de que América no viva de acuer 
do con su credo" (40). 

El esclavismo desde sus inicios tuvo el reconocimiento reli 

gioso pues los esclavos, antes de ser aceptados como tales alcanzaron el - -

h o n r o s o  status de cristianos, privilegio que otros pueblos, como los-

(39) G0LDSTEIN, Rhoda: "Black Life and Culture y the United States". Thomas
y Crowell Company, Inc. New York, 1971. 

(40) BRINI{, William-HARRIS L. : "The Negro Revolution in America". Simon and
Schuster, Inc. New York, 1964, p. 38 
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judfos y árabes no tenfan. " Ellos (los negros) eran gentiles quienes por la

transportación a una Tierra Cristiana podían alcanzar la gloria eterna por -

el simple precio del trabajo durante su vida" (41) , 

El sistema estaba de acuerdo con la voluntad divina, era be� 

dita, sino de qué otra forma se podía entender el que Dios lo hubiese permi_ 

tido . 

Los negros van a gestar un sentimiento de di.vinidad y supe_

rioridad debido a su color; piensan que conformarán un futuro justo y sano -

por contraposición al mundo de los blancos que está en decadencia y cuyo fin 

será próximo. 

Ya antes de la Guerra Civil existían algunas Iglesias Inde -

pendientes de Negros, pero a raíz de la abolición de la esclavitud se da el

crecimiento de estas Iglesias propias. 

La segregación impuso el deseo de generación de un mundo pe� 

sonal y excluyente, aunque no en todos los líderes y teólogos negros se dará 

la magnitud de este afán. Las opciones y creencias negras se van a manifes -

tar desde las que podríamos llamar moderadas y que tienen como rasgo distin_ 

tivo la creencia de que es posible una integración racial y social; hasta 

las más radicales en las cuales existe la convicción de que s6lo mediante la 

destrucción del mundo blanco será posible alcanzar la bienaventuranza, ade_

más de que el fin de este mundo no será tanto resultado de la ac�i6n de los

negros, sino más bien se dará por la intensa corrupción que existe en él y -

(41) Ibidem, p. 115 



- 37 -

porque Dios lo ha olvidado. 

Decíamos que algunos sí pertenecen a Iglesias de los blan_ 

cos. En las que mayor participación han alcanzado es en las Bautistas, Meto_ 

distas, Episcopales, Pentecostales y en la Católica . El 85 . 7% de la pobla_ 

ción Negra es protestante; y dentro de ellos las Iglesias con el mayor núme_ 

ro de adeptos son la Bautista 58. 5% y la Metodista con 12 . 7%. el 7.6% de la

población Negra es Católica (42). La Iglesia llega a revestir para el negro

enorme importancia pues sintiéndose relegado en otras ramas de la vida so 

cial y profesional es aquí donde puede expresarse libremente , busca alcanzar 

una realización que en otras esferas no consigue porque los blancos no le 

permiten el acceso. En estas Iglesias también se han organizado grupos de 

gentes discriminadas y pobres como los Latinoamericanos. 

La Iglesia Pentecostal , por ejemplo, basa su éxito en los lí 

deres carismáticos que la componen, incluso ella misma surge como la fusión

de varias Iglesias segregadas reunidas gracias al enorme carisma que emana 

de la Iglesia Pentecostal y de sus miembros. A su vez, se ha convertido en -

fuente generadora de nuevas Iglesias o sectas, dado que pone gran énfasis en 

las "revelaciones" todo fiel que haya experimentado una tiene el elemento ne 

cesario para iniciar su propia congregación. Además , como se ha dicho la - -

Iglesia ofrece al negro oportunidades nuevas, entonces la lucha por el poder 

ministerial entre ellos se acentúa y provoca nuevas divisiones . 

Pero es el "Muslim" o islamismo, el que cobra mayor fuerza y 

representatividad entre sus fieles . Fue fundado en los Estados Unidos hacia-

(42) BOGUE, Donald: op. cit. p. 653 
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1930 por W. D. Ford quien desapareci6 misteriosamente por lo que se supuso -

que AlA mismo se habia manifestado en él, Siguen fundamentalmente las tende!! 

cias y principios del Islam pero adoptan elementos específicos muy particul� 

res, como por ejemplo: "la lucha contra los demonios blancos". Dentro del mo 

vimiento musulm&n en Norteamérica también hay distintas sectas, algunas son

los Sunni, Muslims, Shafii, Hanbali, Maliki y Hanafi (existen no menos de --

70); estos filtimos no creen que sea necesaria la exclusión del blanco de su

religión, piensan que es posible convertirlo. 

Desaparecido Ford, se constituye en cabeza de la religión el 

señor Elijah Muhammad; Muhammad se autonombra el Gltimo y más grande de los

profetas. Su labor con ex-convictos, drogadictos, alcohólicos, criminales y

prostitutas llevó a que se escribiera de 1§1: "El señor Muhammad quiz§s sea 

un pillo y un charlatán, pero cuando alguien puede lograr que miles de ne 

gros practiquen la solidaridad económica, respeten a su mujer, cambien su -

atroz dieta, dejen. el licor, detengan el crimen, la delincuencia juvenil y -

el adulterio se está haciendo más por el bien de los negros que cualquier -

otro líder negro que conozca" (43). 

El Islamismo árabe ha tenido cierto reconocimiento para con

este extraño gijnero, prueba de ello es el permiso otorgado a Malcom X (li_ 

ttle Malcom) para que hiciese la peregrinación a La Meca. De Malcom X se di 

ce que fue el lfder más carismático de la revolución negra su viaje a Tierra 

Santa aport5 un nuevo concepto en �l y en el movimiento Negro pues regresó -

convencido de la posible integración racial retomando un principio autijntica 

(43) WILLIAMS, John P , :  op , cit. p. 451 
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mente islámico que predica la hermandad e igualdad de todas las razas. No se 

fomentará la violencia, pero se practicará la ley del Talión. 

Hay que decir que los nombres manejados no son los origina_

rios, los conversos suelen cambiarlo, y uno de los que más fama dió al movi 

miento fue el conocido boxeador Muhammad Ali (Casius Clay). Ahora bien, este 

islamismo negro siendo que es ciertamente un reducto del Poder Negro y un r� 

flejo del orgullo e ideales de estos; estadísticamente no revela gran impar_ 

tancia. Los Estados Unidos con una poblaci6n total en el año de 1984 de 236-

millones 158 mil hombres tenían el 11. 45% aproximadamente de personas de ra_ 

za negra (27 millones; de los cuales tan solo un 1.4% practicaban el "Mus 

lim" (386 mil 200) (44). 

En los años 60 las dos posiciones encontradas del pensamien_ 

to religioso negro alcanzan su máxima expresión; podemos resumirlas en el de 

seo de concordia entre negros y blancos o la expectativa de destrucción de -

la nación blanca. Es en esta década cuando se busca por todos los medios el

reconocimiento negro, el "Poder Negro" (Black Power) luchará por la auténti_ 

ca aceptación de su raza en la vida americana; por el fin de la opresi6n. 

La primera postura en base a la cual se pedirá la redención

de la sociedad, la liberación igual para negros y blancos estuvo defendida -

por Martin Luther King. Esta "Teología Negra" se basa en el mensaje evangél.!:_ 

ca para una nueva vida , Harriet Beecher Stowe partidaria del mismo enfoque

di jo, retomando la historia del "Tío Tom" al cual ve como figura de Cristo : -

(44) Tomado de KORIAN, Gorge Thomas. "The New Book o f  World rankings". Facts 
on File Publications. New York, 1984, Ver hoja en la parte de gráficas
Y tablas. 
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que habrá gente señalada con una misión especial "llamada por Dios para lib� 

rar a la América Negra de su esclavitud ••• y a la América Blanca de su insen 

satez letal" ( 45) • 

Por otra parte J. Cone y Joseph Washington no permiten la -

idea de la adecuaci6n de la religión negra a la religión e Iglesia blanca. -

"La tarea es cambiar el mundo ••• Esto no es solamente polftica negra, es bu� 

na polftica, es la exigencia del Reino de Dios" (46 ) .  Todo aquello que apoye 

la liberación real del Negro será evangelio de Jesucristo, lo que se oponga

a la acción del Poder Negro es obra del Anticristo. 

Un escrito representativo de lo que será el sentir Negro es

"Black Theology and Black Power" de James Cone, y en ella se manifiestan gr� 

dos impactantes de agresividad y violencia, más allá de lo imaginable para -

un pueblo que lleva ya más de un siglo de emancipación. La meta de la Teolo 

gía Negra, segiin el propio autor será la destrucción de la vida blanca, pues 

s6lo así los negros d�jarfan de lado a dioses ajenos a ellos; aceptan y vene 

ran a un Dios que esté conforme y participe en la destrucci6n del blanco. Se 

consideran" • • • el Pueblo elegido de Dios, creado a Su imagen, los sobrevi -

vientes de la perdida Naci6n Negra, Israel. • •  " (47 ) .  Creen en un Dios Negro

Y en un Jesús Negro, pues fueron hechos a imagen de El. Además los Estados -

Unidos serán el Alma Mater de la naci6n negra; primero se logrará la emanci 

pación allí y la libertad y el ejemplo serán llevados a todos los pueblos n� 

gros del mundo siendo seguidos por toda la Tierra. Es impresionante observar 

( 45) HUDSON, Winthrop: op. cit. p. 431 
(46) FERM, Deane William: op. cit. p. 51 
(47) Ibídem, p. 56 
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cómo los motivan los mismos principios que dieron vida originalmente a la -

naci6n Americana; existe un sentimiento de divinidad (raza negra) como exis 

tió en los primeros pobladores y un ideal de llevar su libertad a todo el 

mundo negro comparable con la misión d i v i n a  de los Estados Unidos. Da 

do que son los futuros forjadores del mundo, no permiten la mezcla con los -

blancos, con una raza decadente que tiende a desaparecer. 

A últimas fechas se han dado una serie de posturas menos ra 

dicales hacia los blancos, de hecho parece que se está a favor del reconoci 

miento mutuo y de una reconciliación; pero de cualquier manera no se acepta

la política de integración, promovida por Jessie Jackson, pues se ve como -

una política blanca que defiende y sostiene la opresión (48 ) .  

Así pues, actualmente cuando se busca una Teología de Liber! 

ci6n general que abarque tanto los problemas raciales, sexuales y económico

sociales del mundo y se espera dar pie a la resolución de todas las formas -

de opresión; el sentimiento Negro reprimido y humillado durante tantos años

mantiene viva una llama de rencor, rebeldía y hasta odio que considero jamás 

será posible extinguir. Por ello, esperemos que sigan existiendo las Igle_ 

sias solamente blancas y otras exclusivamente negras, así como que se sigan

originando nuevas sectas. 

KU KUX KLAN.- Hablar de las distintas religiones en Estados Unidos, -

de sus efectos y no mencionar al Ku Kux Klan sería atentar contra la reali 

dad histórica norteamericana. Este movimiento es ejemplo de una organización 

(48) FERM, Deane W. : op. cit . cap. 3 



- 42 -

nacionalista de las más radicales que hayan existido. Su base se encuentra -

en el Protestantismo y en un exagerado sentimiento anglosaj6n, puede ser co� 

siderado como una especie de secta radical pues en busca del mantenimiento 

de la pureza y honestidad del pueblo americano cometieron acciones directa 

mente atentativas contra aquello que buscaban preservar. En sus inicios se -

manifiesta como una organizaci6n antinegra, pero posteriormente se convierte 

en anti-cat6lica, anti-jud!o y anti-extranjero. 

Fue formado en 1866 en Pulanski Tennessee por un grupo de e� 

oficiales confederados y su objetivo sería el mantener la supremacía blanca, 

anglosajona y protestante en América. Se dedic6 a amedrentar a aquellos ne_

gros que querían hacer efectivos los derechos civiles a los cuales acababan

de acceder; para ello utilizaron todos los medios posibles, incluso el psic� 

16gico aterrorizando con sus hábitos y capuchas blancas. Se autointitulan -

"El Imperio Invisible" (49). 

En el año de 1915 va a reagruparse después de un período de

separaci6n cuando Joseph Simmon en la noche del "Día de Gracias" (celebra_ 

ci6n del último jueves de noviembre) ,  se erige como "Emperador y Gran Mago 

del Imperio Invisible del Ku Kux Klan". A partir de esta fecha su acci6n se

extiende hacia otros seres considerados no puros; cat6licos y judíos, sus me 

tas serían: la protecci6n del hogar, de la castidad de la mujer, mantener la 

pureza del pueblo americano y la supremacía de los blancos. 

Va a saber utilizar los sentimientos americanos en contra de 

judíos, cat6licos y negros; y también cuando la coyuntura se presenta adopt� 

(49) MANFRED, Blaken: op. cit. pp. 624-626 
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posturas antigermánicas o anticomunistas; en general se manifiesta contra t� 

da conducta política, social cultural o racial que le parezca contraria al -

americanismo, su sistema y su vida. 

Las actividades desarrolladas por el clan se dan viva y di_

rectamente en las calles agrediendo a las personas y propiedades de aquellos 

que consideraron sus enemigos. Sus actos son asi violentos de principio y -

atentativos de la integridad personal; castigos corporales y hasta muertes a 

alcoh6licos, prostitutas o líderes sindicales negros que habían olvidado su-

1 u g a r  se sucedieron; también trabajaron en intentos legales de reforma

a la ley, por ejemplo la declaraci6n de anticonstitucionalidad a la ley que

terminaba con la segregaci6n racial en las escuelas (1954),  la promoci6n de

una ley que exigiese leer diariamente la Biblia Protestante en las escuelas

públicas; la petici6n de que los cat6licos, quienes obedecen a un Papa ex_ 

tranjero perdieran su derecho al voto electoral. Su oposici6n velada al as 

censo y logro de trabajo de sus e n  e m i g o  s en el mundo de los nego_ 

cios, en el .área de la enseñanza o incluso en el ámbito social fue también 

distintiva. Además se le reconoci6 como fuente de presión para la elección 

de candidatos a puestos públicos fueran estos demócratas o republicanos. 

Por la violencia practicada y la amoralidad de sus actos es 

te grupo ha ido perdiendo adeptos. Su actividad desapareci6 en los últimos 

años; sin embargo no es errado el considerarlo como una fuerza latente que 

ante alguna situación específica podría resurgir. 

2. 3 Iglesia Católica Romana. 

El catolicismo siempre estuvo considerado como la religión de los - -

"aliens" extranjeros; su población dependió de los inmigrantes europeos y la 
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tinos identificados generalmente con los estratos más deprimidos de la esca_ 

la social. En ella se agruparon las masas Irlandesas, Alemanas, Polacas, Ita 

lianas y Checas inicialmente, con el tiempo engrosaron sus filas grandes gr� 

pos de latinoamericanos destac§ndose por su número y fidelidad los mexica_ 

nos. Hasta 1900 se puede decir que prevalece esta situaci6n, pero a partir 

de principios de siglo logra ensanchar su influencia entre las nuevas gener! 

cienes de americanos y acrecienta su poder; sin embargo es todavía fuerza se 

cundaria, tiende a crecer pero no logra dar respuesta a las necesidades de 

un pueblo fundamentalmente protestante. 

Ahora, -los factores que permiten su fortalecimiento en los -

primeros años del siglo XX son los siguientes: Por una parte es la religi6n

dominante de los sectores más prolíficos de la sociedad influyendo las post.!:!_ 

ras tradicionales que sostiene respecto del control de la natalidad, el abo!: 

to y el divorcio. Además para esta fechas las diferencias lingüísticas y tr! 

dicionales de los fieles católicos se habían disuelto; a mediados del siglo

el fen6meno del "Melting Pot" que es la fusi6n de individuos de todas las ra 

zas en la gestación de una nueva, había ya casi terminado y entonces no se 

relacionara al catolicismo con ciertos orígenes nacionales específicos, la 

concepción que de ella se tenía como "fe del inmigrante" queda atrás. (Se h! 

ce necesario destacar que mientras esto sucede con las minorías raciales ca 

tólicas; la completa aceptación de los negros no se da. Así, un nieto de me 

xicano es aceptado completamente, mientras que el negro, aun cuando su fami 

lia haya vivido en Estados Unidos por más de cien años no lo será). 

De cualquier forma, la Iglesia Cat6lica no ha logrado alean_ 

zar en Estados Unidos una fuerza tal como la tiene en el resto del continen 
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te y esto se debe a que defiende y perpetúa algunos aspectos que chocan con

la mentalidad y comportamiento del americano, esos son: Su obediencia a un -

Papa extranjero que origina el sentimiento de sujeci6n a una autoridad extra 

ña, europea; la unidad y centralizaci6n organizativa que de esto se deriva;

su principio de universalidad; la rigidez disciplineria en seminarios, escu� 

las y congregaciones ecleciásticas; la predica por la integraci6n comunal 

sin importar raza, condici6n econ6mica o nacionalidad. Posturas todas que se 

enfrentan con el individualismo, liberalismo y fragmentaci6n tfpicamente pr2 

testantes . Incluso, a principios de siglo un sacerdote cat6lico, el padre C� 

hensly propuso la reorganizaci6n de la Iglesia Cat6lica en base a unidades -

raciales y lingüísticas, agrupaci6n que hubiera respondido a las necesidades 

existentes en la sociedad y que quizás hubiese conseguido un aumento de fie 

les y el fortalecimiento de cada facci6n; pero esta idea Iba en contra del -

universalismo cat5lico. La propuesta fue rechazada, con lo que se mantuvo el 

carácter unitario de la Iglesia por encima de todas las demás religiones. 

Algunos estudiosos universitarios se oponen a las doctrinas

cat6licas pues sostienen que son irreconciliables con los principios de Demo 

cracia y Libertad, no hay libertad de organizaci6n, de expresi6n, ni siquie_ 

ra de pensamiento, además señalan que no se acepta la separaci6n real entre

Iglesia y Estado. En este aspecto es conveniente recordar lo que precis6 el

Papa Juan XXIII en su encfclica "Pacem in Terris" quien retomando a Pio XII

afirma que no se puede admitir una separaci6n total de la Iglesia y el Esta 

do porque "deben obrar conjuntamente pues ambos tienen el mismo origen", es_ 

to es, Dios (50). Juan XXIII dice: "El Estado tiene pues, el deber de pres_-

(50) Juan XXIII Papa: Encíclica "Pacem in Terris". Ed. Harder . Barcelona, --
1968. p .  94 
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tar atenci5n a su origen y de inclinarse ante aquel de quien procede. Es - -

Dios quien ha hecho al hombre sociable y quien lo ha colocado en medio de -

sus semejantes , para que las exigencias naturales que @l por sf solo no pue_ 

da calmar las vea satisfechas dentro de la sociedad. 

La justicia y la raz6n prohiben, por tanto, el ateísmo del -

Estado o lo que equivaldrla al ateísmo, el indeferentismo del Estado en mate 

ria religiosa, y la igualdad jurfdica indiscriminada de todas las religio_ 

nes" { 51 ). 

Pero de las oposiciones a las posturas catolicas se hablará

mas adelante , pues estas son tan profundas que prevalecen hasta hoy dia y se 

manifestaron durante la visita de Juan Pablo II a Norteam�rica. 

Las acciones sociales de esta Iglesia en los Estados Unidos

han seguido una linea bien definida e identificada con los principios que -

sostiene. En la d@cada de los 20 se destaca su funci6n en cuanto mediadora -

por la regulaci6n del salario mínimo, la del trabajo infantil ,  seguro de de 

sempleo , de vejez , por accidentes laborales ,  etc. A partir de esta fecha se

organizan algunas asociaciones cat6licas con objetivos específicos y que su

mismo nombre indica. La Liga Cat6lica por la Justicia Social {1932) , El Movi 

miento de los Trabajadores Cat6licos {1933) , La Asociaci6n de Sindicatos Ca 

t6licos (1937) a la cual se le reconocerá el haber impedido la infiltraci6n

de ideologfa c o m u  n i s  t a  entre los trabajadores. Tambi�n de acuerdo

ª las enseñanzas cristianas se lucha en contra de la segregación racial y en 

este sentido los focos más intensos de labor cat6lica fueron Raleigh y St. -

{51) Ibidem , p. 31 
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Louis en Carolina del Norte , 

El esp!ritu de participaci6n social se vio impulsado con el

ascenso al trono de San Pedro de Angelo Roncalli, el Papa Juan XXIII quien -

origin5 una verdadera revoluci6n dentro de la Iglesia Cat6lica. En Estados -

Unidos los cat6licos participaron más activamente en las cuestiones que les

inquietaban. Se dio un sacudimiento por corrientes reformadoras y se levant_l! 

ron voces cat6licas en favor del control de la natalidad, de la participa_ 

ci6n activa e igualitaria de las mujeres, se cuestion6 la necesidad del celi 

bato en religiosos y sacerdotes. Los años 60 y el Aggiornamento promovido -

por el Papa tambi�n gestan un aproximamiento con las Iglesias Protestantes;

ª raíz del Concilio Vaticano II se va a permitir la participaci6n de los pr2 

testantes como observadores en este y de los cat6licos en el Consejo Mundial 

de las Iglesias;la base del Ecumenismo se cimenta. 

De cualquier forma piensan los te6logos americanos que las -

posturas conservadoras de la Iglesia se mantienen a pesar de los avances da 

dos hasta el momento; Robert Adolf, un te6logo holand§s que ha viajado a Es 

tados Unidos e influido de manera importante en las posturas norteamericanas 

respecto a la Iglesia Cat6lica afirma: "Si la Iglesia sigue haciendo lo que

ha hecho hasta la fecha y siendo lo que es ahora, entonces no tiene futuro.

Sus bellas iglesias y sus incomparables catedrales se volverán monumentos se 

pulcrales, las tumbas de Dios y del Cristianismo" (52). 

Rosemary Ruther critica por otra parte la rígida organiza_ -

ci6n interna de la Iglesia y su autoridad unilateral emanada del Vaticano y-

(52) FERM, Deane William : op. cit. p. 125 
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señala que es necesario un "• •· pluralismo en la Iglesia, no nadamás teol6g,!_ 

co sino también eclesiástico, de hecho un cisma interno" (53 ) , 

En los últimos años y después de la elecci6n de Carol Wojty_ 

la como Juan Pablo II en 1978, la Iglesia Católica ha vivido una vuelta ha -

cia el conservadurismo. Este Papa proviene de un país en el cual la Iglesia

ha tenido que defenderse contra la hostilidad del r@gimen socialista; su in_ 

terés por reorganizar y revitalizar a la grey mundial bajo los principios -

cristianos se ha comprobado fehacientemente con sus continuos viajes el pri_ 

mero de los cuales se dio en 1979, año en que el Papa viaj6 al " • • •  tradicio 

nalmente anti-clerical México y fue seguido por millones de gentes • • •  " (54) , 

En ese mismo año hizo una visita a Polonia ante el asombro general. 

En 1979 viajo a los Estados Unidos y es en esta visita en -

donde se pudieron notar las diferencias, resentimientos y tendencias de los

cat6licos estadounidenses 

Los dogmas que aquí se van a señalar no son tan solo los sus 

tentados en Norteamérica, hay que recordar que la Iglesia es una, indivisi_

ble y universal, por tanto sus fundamentos tienen valor mundial. La Iglesia, 

por ejemplo, no ha querido siquiera discutir cuestiones tales como: los anti 

conceptivos artificiales, el aborto, el divorcio o las relaciones premarita_ 

les, a todo lo cual se opone. Puntos más delicados y referidos a los minia -

tro o religiosos son el celibato de los sacerdotes y la discriminaci6n de la 

mujer dentro de la Iglesia (en Estados Unidos durante la visita del Papa va 

(53) Ibidem, P •  145 
(54 } HUDSON, Winthrop S.: op. cit. p. 457 
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rias monjas protestaron silenciosamente contra la prohibici6n de permitirles 

ordenarse). En cuanto a lo que se refiere a la liturgia se manifiesta en co� 

tra de la interpretaci6n y práctica de ésta de forma más liberal que muchos

j6venes pretenden en Universidades y Seminarios. Se critica también fuerte -

mente el principio catalico de la infalibilidad del Papa; Hans Kung, public6 

un libro Infallible? An Inquiry, en el que señala que varias veces se ha - -

equivocado la Iglesia y propone que el error no es malo, la Iglesia puede -

errar, el Papa puede hacerlo, el hombre se equivoca y todos somos humanos. -

En relaci6n al Ecumenismo el actual Papa va a retomar lo planteado por Pablo 

VI: "Dejemos a la labor de acercamiento con nuestros hermanos separados pro_ 

seguir, con mucha comprensi6n, con infinita paciencia, con un gran amor, pe_ 

ro sin desviarnos de la doctrina Cat6lica" (55). 

La supremacía del Protestantismo sobre el Catolicismo es eviden 

te y la propia postura de la Iglesia Católica respecto a materias tan impor_ 

tantea e intrínsecamente ligadas al pueblo norteamericano lo explican. Defi 

nitivamente el Protestantismo como religión parece responder más a las nece 

sidades espirituales, morales y físicas del pueblo americano, su misma histo 

ria nos lo muestra. 

2.4 Judaísmo. 

Al hablar de los judíos no se está haciendo referencla tan solo a un

grupo religioso, sino a un pueblo entero unido también por un sentimiento ra 

cial muy fuerte. La cohesi6n que existe entre ellos es punto característico

y se explica por las continuas persecuciones de que han sido objeto. En los-

(55) Ibidem , p. 459 
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Estado Unidos como grupo religioso en sí, no han tenido mayores implicacio_

nes, no desarrollaron teologías particulares y ni siquiera se puede decir -

que participen en la competencia por la atracci6n de fieles pues religiosa_ 

mente se caracterizan por lo cerrado de su comunidad que desalienta el con -

tacto con los no nacidos judíos, Sin embargo llegaron a acceder a otro tipo

de poder temporal muy importante. 

En América entre los años de 1870 y 1918 se va a dar la lle_ 

gada de cerca de dos millones de judíos, para 1964 el nGmero calculado sería 

de 5.5 millones lo que muestra que es en Norteamérica donde existe la mayor

comunidad judfa del mundo. El 90% de los judíos emigrados provendrán de Euro 

pa del Este,de la regi6n extendida entre el mar Báltico y el mar Negro, in -

cluye entonces judíos de Austria, Hungría, Uni6n Soviética, Polonia, Alema_

nia y Rumania; una gran mayoría se dirigieron a Nueva York considerada como

"la ciudad prometida" (56) , Al paso de los años tuvieron que enfrentar desde 

un simple y manifiesto sentimiento anti-semita hasta organizaciones de pre_

si6n real como el Ku Kux Klan y la Liga Germano Americana. El bloqueo social 

que se da contra otros grupos minoritarios no exenta a los judíos; se va a -

impedir su acceso a todo aquello que represente un paso adelante en su esta_ 

tus social: escuelas, barrios residenciales, clubes y fuentes laborales. Sin 

embargo al contrario de otros grupos étnicos los judíos se van a distinguir

por su rápido ascenso en la escala social. 

La mayoría llegaron como simples trabajadores asalariados o

débiles comerciantes, pero con el paso del tiempo se fueron apropiando de 

sindicatos, comercios y direcciones por lo que ya desde la segunda o tercera 

(56) WILLIAMS, John P.: Cap. XVIII 
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generación en una familia nunca se tendría que ocupar el lugar que habían de 

jado los padres cuando recién llegados a América. Incluso ahora es muy difí_ 

cil encontrar un judío trabajando como mesero, taxista o empleado gubername� 

tal; la ayuda que se prestan y el enorme interés que ponen los padres en la

educación profesional de sus hijos evitan que los jóvenes carezcan de la po_ 

sibilidad de un buen futuro personal y a la vez fortalece el poder económico, 

político e intelectual de la comunidad judía .  

Los obstáculos que en  contra de  los judíos se  habían dado -

disminuyen cualitativa y cuantitativamente después de la Segunda Guerra Mun_ 

dial y los puestos alcanzados en la más alta esfera social por el trabajo y

preparaci6n propios terminan por contrarrestar casi completamente el antiguo 

sentimiento de rechazo. Se afirma que el hecho actual de que los judíos pre_ 

fieran vivir por barrios, esto es en agrupamientos residenciales caracterís 

ticos de su raza, se debe a un deseo de aislamiento que no encuentra otra 

causa mas que la comodidad de ellos y de los posibles vecinos cristianos . 

Los judíos ortodoxos por ejemplo, necesitan de una mayor independencia a fin 

de continuar con sus tradiciones ancestrales sin complicaciones. 

Pareciera que la cuestión judfa en los Estados Unidos sin un 

fondo religioso y sin la gestación de posturas teológicas innovadoras no pr� 

senta mayor problema; pero es necesario reconocer que todavía hoy día existe 

un cierto disgusto y desconfianza hacia ellos y lo que ellos representan en

lo interno, es decir, su supremacía económica, la fortaleza de sus decisio -

nes y su influencia en la política externa cuyo ejemplo más potente y eviden 

te, es la formación del Estado de Israel. 

*** 
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A fines del siglo XIX cuando los judíos estaban encontrando

en América oportunidades que les eran vedadas en el resto del mundo, se reu_ 

nen en Pittsburgh un grupo de rabinos que pronuncian una serie de principios 

rectores de la vida de este pueblo en Amárica. El punto nfimero 5 rezaba: "Re 

conocemos en la era moderna de la cultura universal del coraz6n y el intele� 

to la proximidad del Reino de la verdad, la justicia y la paz entre los hom_ 

bres. No nos consideramos más como una naci6n, sino como una comunidad reli_ 

giosa, y en consecuencia no esperamos un regreso a Palestina, tampoco el - -

ejercicio del culto bajo la administraci6n de los hijos de Aar5n, ni la res 

tauraci6n de ninguna de las Leyes concernientes al Estado Judío". Además se

proponía en acuerdo con la Ley Mosaica el trabajar en la consecuci6n de la -

justicia y la honradez dentro de la sociedad (57). 

Pero con el paso del tiempo se modifican los intereses y así 

es imposible pretender que el establecimiento del Estado Israelí en 1948 sea 

independiente de la presi6n ejercida por los judíos americanos quienes sien_ 

do tradicionalmente inmigrantes extranjeros en territorio americano promulg!! 

ban la posible convivencia de las razas en Amárica como una bendici6n de -

Dios, pero que cuando se enfrentaron a la circunstancia de tener que defen_ 

der la generación de su Estado en tierras que estaban habitadas por grandes

poblaciones árabes, sostuvieron que era necesario que los árabes abandonaran 

la tierra sagrada, pues la convivencia entre el pueblo israelí y el árabe -

era poco menos que inimaginable. 

En lo que se refiere a sus posturas políticas, los judíos --

(57) GLAZER, Nathan: "American Judaism". The University of Chicago Press. -
Chicago, Il. 1957. pp. 151, 152 
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han sido identificados generalmente con el Liberalismo Demócrata esto en ba_ 

se al llamado de justicia, calidad y honestidad que impone su fundamentación 

religiosa, el Torán, aún "a despecho de la prosperidad económica" (58). Sus

posturas se han deslizado de la simple condena al antisemitismo, hasta la lu 

cha contra todo tipo de discriminación; aunque las declaraciones de algunos

oradores negros que señalan a Israel como un Estado Imperialista han gestado 

fricciones entre Negros y Judíos. Pero , a partir de la década de los 70 sur 

ge un bipartidismo, esto por las distintas posturas que se dan respecto a la 

importancia del mantenimiento del Estado de Israel, y también porque se sin 

tió que demócratas, como Jimmy .arter se inclinaban ante las presiones ára -

bes . 

Ahora bien, en los Estados Unidos dada la enorme diversidad

racial y social se van a conformar distintos grupos de presión en los que -

"cada uno forma parte de una minoría" (59) ; se gesta la institución del Lo -

bby . Las campañas de presión se dan en varios niveles y formas, pero sin lu_ 

gar a duda "el medio más seguro lo constituye el ser apoyado directamente en 

el mismo Congreso por ciertos representantes o senadores • • •  que se transfor_ 

man en portavoces entre sus colegas y las diversas comisiones" (60). Así es-

como volviendo al significativo Israel, se sabe que se han invertido millo -

nes de dólares en un apoyo a los neoconservadores a fin de lograr su respal_ 

do para toda política pro-israelí ; "A no ser por el nexo de Israel, la mayor 

parte de los Judíos Americanos , no tendrían nada que hacer con un • • •  Fal 

(58) BERLIN, William: "0n the Edge of Politics the Roots of Jewish Political 
thought in America". Greenwood Press. Wesport, Connecticut, 1978. p.153 

(59) BIRNBAUM, Pierre : "La Estructura del Poder en los Estados Unidos". EUDE 
BA, Buenos Aires, Argentina, 1972. p. 101 

(60) Ibidem p. 103 
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well" (61). Israel representa casi un deber religioso, pues no deja de ser

el centro de la cultura hebrea tan es así, que la ayuda a este Estado fue en 

1985 de 3 billones de dólares, más 1. 5 billones por concepto de ayuda econó 

mica emergente. 

La preponderancia económica de los judíos americanos sostie 

ne e impulsa su ingerencia en la política, Henry Ford en el prólogo de su ll 

bro "El Judío Internacional" al destacar el "yugo" capitalista judío que 

existe en los Estados Unidos afirma que esta "subyugación (la económica) 

siempre ha entrañado la esclavitud espiritual y política de un país". De es 

ta manera, en la actual administración, los. fondos judíos han sido utiliza_

dos para apoyar a los legisladores Republicanos de ultraderecha, existiendo

además la ventaja de un enorme apoyo Demócrata que no necesita ser c o m 

p r a d o. Los judíos podrán no estar de acuerdo en distintas cosas, pero -

lo están en lo referente a "la supervivencia de Israel" (62). Esto aun cuan_ 

do los judíos americanos no pretendan vivir en Israel; son una casta comple_ 

tamente integrada a Estados Unidos. Ya en los años 60 el Yiddish se hablaba

poco y el temor por los matrimonios interraciales, esto es con elementos no

judíos se va superando. Son en toda la extensi6n de la palabra "americanos -

de fe judaica" ( 63). 

*"* 

(61) Revista The New Republic. "Jewish Political action committees. Unholy -
Alliance, How Jewttish PAC ' s  may save the Republican Senate". Mayo 26, -
1986.- Jerry Falwell es el pastor fundamentalista representante de la -
Iglesia Electrónica, a la cual utiliza en la propagación de sus ideas -
conservadoras. 

(62) Ibidem, p. 21 
(63) WILLIAMS, John P. : op. cit. pp. 472-492 
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2, 5 La religión como fuerza política. Condensación ( Gráficas y tablas - -
ilustrativas),  

Constitucionalmente existe en Estados Unidos la separación entre Igl� 

sia y Estado, como también la libertad de cultos. Quedó establecido que: El

Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del

Estado o prohiba practicarla libremente, o que coarte la libertad de pala_ -

bra ••• 11 • La preferencia partidaria estará íntimamente ligada con la religión 

individual , aun cuando no existe un partido político religioso, el electora 

do exige que los candidatos a puestos públicos se identifiquen con algún cr� 

do y generalmente esta inclinación religiosa va unida a situaciones de pert� 

nencia al partido, de predilección por determinado candidato y se une tam 

bién con el factor económico, en términos del ingreso. Las libertades otorg� 

das a las iglesias lo serán para todas y se refieren a la l ibertad de gobie! 

no de administración en sí mismas , su posibilidad de influir en la opinión -

pública y siendo que no controlan a ningún partido les es dable participar -

en el proceso electoral. Pueden hacer uso de todos los canales de expresión

que utilizan otros grupos de interés. 

Para los clérigos no hay prohibición específica en cuan_ 

to a su factible ocupación de un cargo político. En efecto pueden acceder a

él como individuos no como líderes religiosos; la oposición a esto en todo -

caso proviene de los propios fieles y de la opinión pública en general que -

no aceptase una situación que concibe como mezcla entre lo eclesiástico y 

lo estatal. Los predicadores por su parte pueden expresar lo que gusten sie� 

pre que no inciten a los fieles a la violencia o al rompimiento de la ley. 

El grado de cohesión que tenga un grupo será un factor -

potencial político importante, así los católicos presentan un frente más fir 



- 56 -

me en comparaci6n con otras denominaciones. El elemento judío tiene también

un alto grado de uni6n, pero el número de sus fieles es comparativamente muy 

inferior al cat6lico. Para la fuerza de una iglesia es primordial la capaci_ 

dad de sus líderes en la exposici6n, manejo y convencimiento de sus ideales

políticos, además de la confianza que los feligreses pongan tanto en estos -

ideales como en los clérigos. 

Aunque como se ha dicho no existe un partido religioso al es 

tilo europeo, las iglesias pueden, dependiendo de la unidad y el número de 

miembros, influir para la elecci6n de candidatos; por ejemplo, en la ciudad -

de Nueva York, considerada un tercio judía, un tercio cat6lica y un tercio -

protestante, los partidos políticos van a integrar las listas de candidatos

con miembros de cada una de las iglesias representándolas proporcionalmente

ª fin de obtener la mayor cantidad de votos posibles. En Filadelfia que cue� 

ta con una mayoría cat6lica, lo más probable es que a nivel municipal se te� 

ga un gobernante de este credo, pero para una gubernatura y dado que Pensil_ 

vania es mayoritariamente protestante de seguro la candidatura y el triunfo

serán para un protestante. Claro, aquí también habría que considerar difere� 

cias raciales y econ6micas (básicamente la división blancos-negros) (64) . 

El actuar político de las iglesias ha sido evidente sobre t2 

do en lo que se vincula a la acción social, a la presi6n ejercida para que -

de alguna forma los políticos intervengan activamente en la soluci6n de pro_ 

blernas sociales como el alcoholismo, la prostituci6n, la asistencia rnédica , 

la discriminación racial, etc. Juegan y han jugado u n  papel activo en estos

rubros; aunque su presi6n sobre temas corno la Paz, la carrera armernentista, 

(64) ROUCEK, Josep : op. cit . pp. 863-879 
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el P�pel de la ONU, no puede ser tan intensa (y actualmente se ha visto in_

cluso reprimida y combatida como se verá más tarde). La coacción se da en ba 

se a declaraciones, manifiestos, peticiones, mensajes o publicaciones peri6_ 

dicas escritas por legos o religiosos, que fluyen constantemente. 

Para que su eficiencia sea más alta deben permanecer indepe� 

dientes en lo posible de la élite gubernamental y de los beneficiarios econó 

micos; difícilmente dejan de proyectar los intereses de quienes las compo_ 

nen, situación lógica y esperada. Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana Uní 

da es reflejo de la clase media alta, de ella irónicamente se ha dicho : "La

Iglesia Presbiteriana Unida es el Partido Republicano en la oraci6n" (65). 

El cierre dominical de los comercios "Ley de cierre domini -

cal" tiene un fondo religioso pues se instituye con el fin de s a n  t i  f i 

c a r  el domingo ¡ y esta postura provocó, sin proponérselo, un conflicto en 

tre vendedores-vendedores y vendedores-compradores. 

Participación muy reconocida es la actuación como juez ¡ su -

formación y principios éticos suponen en la Iglesia una mayor facilidad para 

dicernir cuándo un principio legislativo logrará un mejor funcionamiento de

la sociedad; algunas veces se emiten juicios sobre determinada situación po_ 

litica considerándose incluso que la opinión expresada respecto al gobierno

º a alguna ley específica fortalece el Sistema Democrático Estadounidense . 

La actividad política de las iglesias también llega a la es 

fera internacional por agrupamientos y organizaciones mundiales¡ la Iglesia-

(65) STEDMAN, s. Murray: "Religión y Política en los Estados Unidos". Ed. -
Paidos. Buenos Aires, Argentina. 1964. p. 44 
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Cat6lica norteamericana por su liga directa con el Vaticano asume inmediaéa 

mente su papel internacional. El protestantismo se manifiesta en base al Con 

sejo Mundial de las Iglesias y los judfos , trabajan sobre todo en lo referen 

te a la protecci6n de su raza en el mundo y el respaldo al Estado de Israel. 

Existen ocasiones en que se va a dar una labor conjunta de 

las Iglesias y el Estado para la realizaci6n de un fin específico, As{ , el 

CWS "Church World Service" (Servicio Mundial de las Iglesias), dependiente 

del Consejo Mundial de Iglesias lleva a cabo j unto con el gobierno un progr_! 

ma de ayuda a los países necesitados. La cooperaci6n estatal se da en aspee_ 

tos tales como donaci6n de productos excedentes, exenci6n de impuestos o re_ 

embolso de gastos, como el flete transoceánico. El CMI es el 6rgano unifica_ 

dor principal dentro del Protestantismo , reúne a más de 200 iglesias siendo

uno de sus objetivos el lograr el diálogo entre todos aquellos que se reco_

nozcan como Cristianos , A él se han adherido , además de múltiples confesio -

nes protestantes las Iglesias Ortodoxas Rusa y Griega; la Iglesia Cat6lica -

no es miembro , pero participa en los congresos como observador y mantiene 

diálogos directos con los representantes del CMI. El movimiento ecuménico 

del CMI lleva implícita también la consideraci6n de los "factores sociales , 

culturales, polfticos , raciales y de otros 6rdenes significativos para la -

unidad de la Iglesia" (66). De esta forma, El Compartir Ecuménico de Recur -

sos (CER) incluye además de los espirituales ,  los humanos , financieros y ma 

teriales. 

Al igual que este órgano protestante existen otras organiza_ 

(66) VISHER, Lukas: "Documentos de la Comisión de Fe y Constituci6n". BibliO 
teca de Autores Cristianos. Madrid, España. 1971. pp. 4 ,5  
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ciones "Judío Unido"; o la "Conferencia Cat6lica Nacional de Bienestar" que

trabajan en el mismo sentido. Es necesario mencionar que a estos órganos se-

les presiona sutilmente a actuar respondiendo de acuerdo con la política ex 

terior norteamericana; Murray Stedman afirma que: "El gobierno ha mostrado -

un espiritu amplio, pues no hallaría obstáculo alguno si quisiera impedir -

que se prestara ayuda a países como Polonia, Yugoslavia y Ghana. Al dar cur 

so a envíos norteamericanos a estos y otros países a través de un organismo-

voluntario, el Departamento de Estado tiene la evidente esperanza de hacer -

de modo indirecto lo que no puede hacer directamente" (67). Es más, según i_!l 

formaci6n otorgada por la Embajada de Nicaragua, el CWS a través del Consejo 

Mundial de las Iglesias en Perú, ha prestado ayuda alimentaria, ropa y medi_ 

cinas al pueblo nicaragüense que sufre los efectos de la guerra contrarrevo 

lucionaria. 

Especial referencia merece la identificaci6n de una reli 

gi6n de extrema derecha, el Fundamentalismo cuyos miembros por determinadas

razones económicas y psicol6gicas juegan un papel extremista en la vida polf 

tica igualmente. M. Stedman señala que la religi6n de externa derecha será co 

mo una "cortina de humo" que encubre la política del mismo sentido. Los def.!_ 

ne : "Los fundamentalistas suelen emplear los símbolos religiosos protestan_

tes en sus reuniones políticas; invocan a Dios en todas las ocasiones en que 

necesitan ayuda exterior, y no tienen inconveniente en suponer que partici_ 

pan de una cruzada santa" (68) . Esta postura se da en las iglesias evangéli_ 

cas, en lo religioso lo distingue básicamente su apego e interpretaci6n lite 

(67) Stedman, Murray: op . cit. pp. 106, 107 
(68) Ibidem p. 190 
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ral de la Biblia. En su mayoría pertenecen al "Consejo Internacional de Igl� 

sias Cristianas" (rnternational Counsil of Christian Churches ) que se llega

a oponer en sus posturas y objetivos al Consejo Mundial de las Iglesias, al

Consejo Nacional de Iglesias, a la Iglesia Cat6lica o a otras como la Igle_

sia Presbiteriana y la Metodista. Defienden el anticomunismo, las campaf\as -

contra el aborto, el estudio y lectura de la Biblia en las escuelas, el ref� 

tamiento a la Teorfa de Darwin; adoptan actitudes racistas (luchan por ejem_ 

plo, por evitar el transporte escolar a fin de que no se dé la convivencia -

entre los niños), además desarrollan un apoyo propagandístico abierto en fa 

vor del Estado de Israel. 

C0NDENSACION. 

Hacia la década de los 60, años claves en la vida norteameri 

cana se va a iniciar la corriente secular que además de cuestionar los funda 

mentos cristianos, va a dudar sobre la m i s i ó n  d i v i n a  de Améri -

ca; la büsqueda de una reestructuración, de mayor honestidad, de menos mitos 

fue puesta al descubierto. Kennedy en la presidencia, el Concilio Vaticano -

II, el florecimiento del Poder Negro aunado a los problemas de orden econ6m! 

co-social y la Guerra de Vietnam influyen para que poniéndose de manifiesto

el verdadero pluralismo religioso se plantee la duda sobre el destino bendi 

to. 

Estaba claro que las antiguas creencias hebreas no podrían -

seguir cohesionando a la sociedad, era necesario el surgimiento de nuevos in 

tereses que se constituyeran en lazos unificadores. Es aqui cuando se puede

retomar la idea sobre el traslado que se hace en ocasiones de la fuerza y --



- 61 -

mística religiosa hacia otro u otros intereses específicos. ¿Cuáles serán -

esos principios que el grupo dominante llega a aceptar al grado de actuar -

en base a ellos como si fueran esenciales, otorgándoles una estimación defi 

nitiva, Gltima?. 

No existe una respuesta determinante para esta pregunta, pe_ 

ro sí se pueden considerar algunos valores intrínsecos al pueblo norteameri_ 

cano que aun cuando no- constituyen fundamentos religiosos dan una idea apro_ 

ximada de lo que se pretende encontrar. Estos son: 

1.- BGsqueda de la realización o logro personal. 
2.- Dinamismo en la actividad y el trabajo. 
3.- El mundo visto bajo elementos morales. 
4.- Humanitarismo. Preocupación por las necesidades de los -

otros. 
5. - Eficiencia y fines prácticos. 
6.- Progreso y énfasis en el futuro. 
7.- Ponderación de la comodidad material. 
8.- Libertad . 
9.- Ciencia y racionalismo (secular). 

10.- Nacionalismo y Patriotismo. 
11, - Democracia. 
12. - Valor de la personalidad individual. 
13,- Racismo (69). 

Es decir, el factor ideológico de Libertad Individual, de -

respeto y estímulo a las que se consideran como las Instituciones Democráti 

cas por excelencia, el sostenimiento de un alto nivel de vida que asegure a

la población su supervivencia y que se refleja en un gusto estandarizado en

los patrones y hábitos de consumo y la similitud de las preferencias en lo -

cultural, artístico y recreativo; en resGmen, la adopción total e irrestric_ 

ta del sistema capitalista netamente americano gesta lo que nosotros denomi_ 

namos el "American Way of Life" que significa para los estadounidenses "el -

(69) ROBIN, M. Williams Jr. : "American Society". 
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apego a un país y a un régimen del que es evidente que han obtenido enormes

ventajas.1 1Mírame: ¿C6mo será posible no desear ser lo que soy?" (70) . Y que

para nosotros representa en un primer plano la imitaci6n de la forma de vida 

norteamericana, de sus tendencias y actitudes; y en un segundo momento el d� 

seo insatisfecho de lograr llegar a forjar en nuestro país un esquema estru� 

tura! (político, econ6mico y social) lo más cercano posible al de nuestros -

vecinos del norte. 

Ahora, si los valores 6ltimos no pueden ser calificados como 

religiosos, esto no implica que en ellos no exista un hálito de fondo sagra_ 

do. D i  o s  y 1 a h i s t o r i a  están de parte de la libertad y la -

justicia, la gufa para lograrlas es el ejemplo de Estados Unidos. ¿C6mo no -

creer en el sentido de d e b e r  m o r  a 1 en la propagaci6n de la Deme -

cracia, el Bienestar, la Libertad, el Desarrollo, el Trabajo si además de ha 

cer un bien a la humanidad también y por extenci6n se podrá conseguir un re_ 

sultado fructífero para los impulsores del cambio?. Las ideas políticas señ� 

la Lippman"adquieren fuerza operativa en los asuntos humanos cuando, como se 

ha visto adquieren legitimidad, cuando llevan el título de ser buenas lo que 

ata las conciencias de los hombres. Entonces ellos las poseen, como lo hace

la doctrina de Confucio como un Mandato del cield' (71). 

Quizás pueda argumentarse que el pueblo norteamericano no es 

conciente de esa labor de liderazgo que se le atribuye, pero de lo que sí es 

tán más que seguros es de desear mantener su status econ6mico y al régimen -

que se los proporciona; defienden aquello que entienden como vital para la -

(70) SIEGFRIED, Andre : op. cit. p. 312 
(71) WILLIAMS, John P, : op. cit. pp. 483 ,484 -
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conservaci6n de su forma de vida y por ende atacarán lo que les parezca es -

contrario a ella. 

Debe mantenerse la supremacía del Protestantismo por sobre -

la Religi6n Cat6lica que tiene un ideal universal, el ideal cristiano cat61! 

co tentativamente puede funcionar con cualquier sistema social; por el con_

trario el protestantismo necesita de la democracia y ética que el hombre - -

"siempre ha deseado". Es superior al Comunismo, Fascismo, Monarqufa, etc. Y, 

considera Williams si los hombres son felices en otra manera de organizaci6n 

humana es tan solo por la enorme capacidad adaptativa que tienen (72). 

Interesante es destacar su opini6n de que la Democracia debe 

convertirse en un objeto de dedicaci6n religiosa porque la infiltraci8n comu 

nista si bien no se da en los Estados Unidos, sf es un serio problema en los 

países neutrales en los que los comunistas están dispuestos a ofrendar su vi 

da por lograr sus objetivos, mientras que el fin democrático representado en 

el extranjero corre a cargo de personas con un punto de vista empresarial, 

business point of view y salvo los cuerpos de paz o los grupos misioneros, 

llegan a ligarse con las l!!ili tes de esos países resp1"-1dando actividades tirá 

nicas y corruptas. 

El futuro entonces de la religi6n seguirá siendo el plurali� 

mo, que además posiblemente tienda a incrementarse; pero sin duda se pondrá

atenci6n al fomento de esos principios que sirven de lazo en la sociedad ame 

ricana sin importar la fe particµlar. 

*** 

(72) Ibidem, cap. XVIII 
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Judíos 2.4% 

Otras Religiones 1.3% 

Sin Religión 6.9% 

En la primera grafica se da el porcentaje de 

pertenencia religiosa, las cifras son del 

año 1960 y destacan la enorme filiación pro_ 

testante por sobre la Religión Católica Ju -

d!:a y otras. 

A.- Episcopales 4.3% 

B.- Presbiterianos 7.5% 

C.- Metodistas 19.7% 

Aqur se muestran las principales denominaci2 

nes Protestantes. Datos del mismo año. La -

Iglesia Bautista, con un alto porcentaje de

fieles , es una de las que mayor labor desa_ 

rrolla entre las minorias §tnicas marginadas. 

(73} 

(73} BOGUE , Donald: "The Population of the Unites States: Historical Treds -
and Future Projections". Free Press. New York 1985.- p. 647 
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La siguiente figura con datos de 1980 presenta la preferen_

cia religiosa de acuerdo a la raza blanca o negra. 

Luteranos 
. 3%  

B L A N C O  S. 

Judfos 2.7% 

Otras Religiones 1. 3% 

A.- Episcopales 3% 

B.- Presbiterianos 5. 5% 

c.- Metodistas 12. 8% 

D .- Luteranos 9.7% 

N E G R O  S. 

Bautistas 
58. 5% 

A.- Presbiterianos 1. 1% 
B. - Judfos . 1% 
C.- Otras Religiones 1. 3% 

(74) 

Religi6n 
5. 3% 

(74) BOGUE , Donald : op. cit. p. 652 
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En lo referente al Islamismo Negro la tendencia es: 

APROBACION 

DESAPROBACION 

NO SABE 

6% 

51% 

43% (*) 

Causas por las que lo desaprueban: 

El odio no se necesita ahora , es malo odiar 

No es necesaria una divisi6n racial 

Cualquier creencia de superioridad racial es mala 

Quiero ser americano, nada m&s 

Sentimientos mezclados 

Ellos no creen en Dios 

Están peleando contra los negros 

La oposici6n no nos ayuda 

Cada hombre tiene derecho a su propia religi6n 

Otras razones 

Razones por las que aprueban : 

Tratan de mejorar al negro como persona 

No sabe 

12% 

5% 

5% 

4% 

4% 

2% 

2% 

1% 

1% 

3% 

6% 

55% 

(75) 

(*) Casi el 50% de los entrevistados aseguran no conocer a Elfas Mohamed 

(Elijah Mohammad),  ni al Movimiento. 

(75) BRINK, William-HARRIS , Louis: "The Negro Revolution in America". Simon
and Schuster, Inc. New York, 1964. pp. 96-124 
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En el mapa se sitúa territorialmente a la población católica 

en comparación con la protestante. Los Negros no están considerados. 

Miembros protestantes que representan más del 50% del total

poblacional. 

Mayoría protestantes, pero cuyo número no constituye el 50%. 

Mayoría católica, más del 50% (Rhode Island). 

Sin llegar al 50%, los católicos como mayoría. 

Los judíos, tercera fuerza religiosa en Norteamérica conta -

ban en 1984 con 5 millones 817 mil miembros, conformando el 2. 5% de la pobla_ 

ción total estadounidense. La ciudad más poblada será Nueva York con cerca de 

2 millones de judíos habit!indola. 
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En 1984 se recabaron datos sobre los grupos religiosos exis_ 

tentes en Estados Unidos con 50,000 miembros o más; los datos fueron propor_

cionados por las propias Iglesias tomando en cuenta el año que ellas pudieran 

proporcionar. La forma en que las Iglesias cuentan a sus fieles no es la mis 

ma; la Iglesia Católica considera a todos los bautizados; la mayoria de las

denominaciones Protestantes sólo incluyen a los que participan de lleno en -

los servicios, aproximadamente personas mayores a los 13 años; y los judfos -

reconocen a algunos individuos que participan del Judaismo como resultado de

un matrimonio mixto. 

NA significa que no hay información disponible . 

C U E R P O R E L I G I O S O 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Bodies with membership of 
50,000 or more • •·• • • • •  

Current data ·• • • • • • • •·•···•·• • 
Noncurrent data •·• • •·• • • • • • • • •  

African Methodist Episcopal Church • • • • •  
African Methodist Episcopal Zion Church 
American Baptist Association • • • • • • • • • • •  
American Baptis Churches in the u. s. A .  
American Carpatho-Russian Orthodox Greek 

Catholic Church • • • • • • • • • • • • • • •  

American Lutheran Church, The ··• • • • • • • •  
Antiochian Orthodox Christian Archdioce 

se of North America, The • • • • • •  
Apostolic Catholic Assyrian Church of -

the East, N. American Diocese • •  
Apostolic Overcoming Holy Church of God 
Armenian Apostolic Church of America • • • 

Armenian Church of America, Diocese of . 
the • • • • • • • • • • • • • •  •. • • • • • • • • • • • 

Assemblies of God • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • •  
Baptist General Conference ···• •···• • • • •  
Baptist Missionary Association of Ameri_ 

ca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

IGLESIAS MIEMBROS MINISTROS 
AÑO REPORTADAS (1000) DE CULTO. 

X 

X 

X 

X 

1981 
1982 
1983 
1982 

1976 

1983 

1984 

1983 
1956 
1984 

1979 
1983 
1984 

1983 

338,244 

323,405 
203,656 
119,749 

6,200 
6,023 
1,641 
5,851 

70 

4,905 

120 

23 
300 
33 

66 
10,386 

732 

1,411 

140,816 317 ,465 

139,296 
106,229 

33,067 

2,210 
1,134 

225 
1,637 

100 

2,343 

280 

80 
75 

350 

450 
1,993 

129 

234 

304,019 
210, 308 
93,711 

6,050 
6,000 
(NA) 
3,959 

(NA) 

4,595 

155 

54 
300 

27 

45 
14,698 

1,030 

1,500 
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Buddhist Churches of America • • • • • • • · · • • •  1984 
Bulgarian Eastern 0rthodox Church (Dioce 

se of N. and s. America and Aus-
tralia) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 1971 

Christian and Missionary Alliance, The 1983 
Christian Church (Disciples of Christ) • •  1983 

Christian Churches and Churches of Christ 1983 
Christian Congregation, Inc . ,  The • • • • • • •  1983 
Christian Methodist Episcopal Church • • • •  1983 
Christian Reformed Church in North Ameri 

ca • • • • • · • • • •  · • • • • • • •  • • • • • • • • • • •  
Church o f  God, The • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Church o f  God (Anderson, IN) • • • · • • • • • • · 
Church of God (Cleveland, TN) • • • • • • • • • •  
Church o f  God in Christ, The • · • • • • • • • • •  
Church o f  God in Christ, International,-

The • • • • • •• • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • •  
Church o f  God o f  Prophecy, The • • • • • • • • •  

Church o f  Jesus Christ o f  Latter-day - -
Saints, The • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Church of the Brethren • • • · · • • · • · · · · • • • •  
Church o f  the Nazarene · • • • • • • · · • • • • • • · ·  
Churches of Christ · • ••• · · · • · · • • • • ·• · • · • 
Community Churches, International Coun -

cil of • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Congregational Christian Churches, Natío 
nal Association of · · • • • • • • • • · •  

Conservative Baptist Association o f  Ame_ 
rica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Coptic 0rthodox Church • • · · · · • • • • • • · · · • •  
Cumberland Presbyterian Church • • • • • • • • •  
Episcopal Church, The · • • • • · ·• · • • • • · • · · ·  
Evangelical Covenant Church, The • • • • • • •  

Evangelical Free Church o f  America • • • • •  
Evangelical Lutheran Churches, The Asso 

ciation of • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Free Methodist Church o f  North America . 
Free Will Baptists • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Friends United Meeting • • • • • • · • • • • • · • · · ·  
Full Gospel Fellowship of Churches and -

Ministers, International • • • • • •  

General Association of Regular Baptist -
Churches • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

General Baptists (General Association of) 
Greek 0rthodox Archdiocese of North and

South America • · • • • • • · · • · • • • • · ·  

1983 
1978 

1983 
1983 
1982 

1982 
1983 

1983 
1983 
1983 
1983 

1983 

1984 

1982 
1983 
1983 
1983 
1983 

1984 

1982 
1982 
1983 
1983 

1983 

1981 
1983 

1977 

100 

13 
1,532 
4,608 

5,502 
1,429 
2,340 

639 
2,035 

2,286 
5,410 
9,982 

300 
2,040 

8,017 
1,067 
4,931 

13,056 

250 

457 

1,140 
29 

878 
7,387 

554 

900 

272 
1,012 
2,480 

534 

401 

1,571 
860 

535 

70 

86 
216 

1,146 

1,044 
101 
719 

219 
76 

182 
493 

3,710 

200 
74 

3,602 
165 
508 

1,600 

173 

106 

225 
100 
100 

2,795 
83 

146 

111 
71 

226 
58 

65 

301 
75 

1,950 

70 

(NA) 
1,556 
4,035 

(NA) 
1,429 
2,340 

596 
1,910 

1,923 
4,770 
9,204 

700 
(NA) 

24,201 
(NA) 
4,000 
(NA) 

(NA) 

524 

(NA) 
27 

501 
7,695 

473 

1,150 

334 
900 

2,790 
303 

809 

2,000 
(NA) 

610 
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Independent Fundamental Churches of Ame 
rica . . . • . . . . . . .  ª • • • • •  , • • • • • •  7 

International Church of the Foursquare-
Gospel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Jeovah ' s  Witnesses • • • · · · · • • • • • • • • · • • • •  
Jews2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Liberty Baptist Fellowship • • • • • • • • · • · •  
Lutheran Church in America • • • • • • • • • • • •  

Bodies with Membership of - --
50, 000 or more-Con 

Lutheran Church-Missouri Synod , The • • •  
Mennonite Church · • • • • • • • • • • · • · • • • • • • • ·  
National Baptist Convention of America. 
National Baptist Convention, u.s .A. Inc 
National Primitive Baptist Convention, -

Inc • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  

North American Old Roman Catholic Church 
Orthodox Church in America · • • • • • • • • • • • • ·  
Pentecostal Church of God • · • · • • • • • • · • • •  
Pentecostal Holiness Church , Internatio_ 

nal . • • • . . . . . • . . . • . . . . • . • . • . . . .  
Plymouth Brethren • • • • · • • • • • • • · • • • • • • • • •  

Polish National Catholic Church of Ame_-
rica • • • · • · • • • • • • • • · • • • • • • • • • • •  

Presbyterian Church in America • • • • • • • •  
Presbyterian Church (U. S . A. }  · • • • • • • • • ·  
Primitive Baptista • • • • • • • • · • • • • • • • • • • •  
Progressive National Baptist Convention, 

Inc . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . .  

Reformed Church in America • · · • · · · • • • • •  
Reorganized Church of Jesus Christ of -

Latter-day Saints • • · • • • • • • • • •  
Roman Catholic Church , The · · • · • · • • • • • •  
Russian Orthodox Church in the u.s.A. -

Patriarchal Parishes of the • •  
Russian Orthodox Church Outside of Ru -

ssia, The • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Salvation Army , The • • • · · • · • • • • • • • • • • • •  
Serbian Eastern Orthodox Church in the-

U.S . A. and Ganada • • • • • • • • • • • •  
Seventh-day Adventista • • • • • • • • · · • • · • • ·  
Southern Baptist Convention · • • • • • • • • • •  
Triumph the Church and Kingdom of God -

in Christ (International} • • • •  

1980 

1983 
1983 
1983 
1983 
1983 

1983 
1983 
1956 
1958 

1975 

1983 
1978 
1983 

1983 
1983 

1960 
1983 
1983 
1960 

1967 

1983 

1983 
1983 

1975 

1955 

1983 

1982 
1983 
1983 

1972 

1 , 019 

113 
7 , 921 
3 , 500 

267 
5 ,815 

5 , 829 
1, 201 

11 , 398 
26 , 000 

606 

130 
440 

1,020 

1 ,443 
1 , 100 

162 
825 

11 , 596 
1 , 000 

655 

920 

1 , 059 
24 , 260 

41 

81 

1 , 061 

78 
3 , 907 

34, 464 

475 

120 

165 
650 

5 , 728 
130 

2 , 925 

2 , 631 
110 

2 , 669 
5 , 500 

250 

62 
1 , 000 

90 

108 
98 

282 
156 

3 , 122 
72 

522 

345 

193 
52, 393 

52 

55 

428 

97 
624 

14, 178 

54 

786 

(NA} 
(NA} 

3 , 060 
374 

5 , 142 

4 , 933 
2 , 105 
7 , 598 

26 , 000 

460 

107 
457 

(NA} 

1 ,402 
(NA} 

141 
(NA} 

10 , 814 
(NA} 

(NA} 

845 

16 , 400 
35 , 163 

55 

92 

2 , 549 

57 
2 , 076 

35, 900 

860 

XXX 
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llkrainian Othodox Church in the U. S. A • •  
Unitarian Universalist Association • • • • •  
United Church of Christ · • • • • • • • · • • · · • • ·  
United Free Will Baptist Church • • • • • • • •  
United Methodist Church, The • • • • • • • • • • •  

United Pentecostal Church, International 
Wesleyan Church, The • · • • • • • • • • • • • · · • • • ·  
Wisconsin Evangelical Lutheran Synod • • •  

Bodies with membership of less-
than 50,000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

1966 
1983 
1983 
1952 
1982 

1982 
1983 
1983 

(x) 

( 76) 

107 
945 

6,427 
836 

38, 181 

3,300 
1, 722 
1, 193 

14,839 

88 
169 

1,702 
100 

9, 405 

465 
108 
414 

1,520 

107 
473 

5,277 
784 

20,781 

3,521 
1, 403 
1, 034 

13,446 

(76) Tomado de: "Statistical Abstract of the u .s .  1986. 106th . Edition. Bu 
reau of the Census. Washington 1986. pp. 49-50 
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En la siguiente tabla se manifiesta la afiliciación parti_

dista de la población conforme a su creencia religiosa, tambi�n de acuerdo a 

las principales denominaciones protestantes, 

F--- fuerte TO-- tendiente a Demócratas T--- to 
talmen-

D--- dlfüil TR--- tendiente a Republicanos te 

CUERPO RELIGIOSO DEMOCRATA INDEPENDIENTE REPUBLICANO 
F D 

Protestantes 16 % 24. 7  

Católicos 18. 8  30 

Jud'fos 20 . 3  38 , 1  

Otras Religiones 14. 9  19 

Sin Religil5n 10 , 7  20.3 

DENOMINACIONES PROTESTANTES .  

Bautistas 

Metodistas 

Episcopales , Lute 
ranos y Presbite-
rianos 

Otros Protest. 

23 . 6  

14. 2  

10 , 3  

14. 1  

29 . 3  

24. 1  

20 . 3  

23. 4  

TO 
11 . 1  

15 

18. 4  

25. 6  

23 . 8  

11 . 1  

10 . 3  

T 
11. 6  

13, 3  

11 

15. 9  

23 , 9  

10 . 5  

10 

10 . 6  10 .9  

11. 2 14. 1  
(77) 

TR 
8 . 9  

7 

4 . 5  

9 . 7  

9 . 8  

6 . 7  

9 

11 

8 . 9  

F 
18. 3  

10 ,9  

5 . 6  

6 , 7  

7 .7  

11 .8 

21. 7  

24. 7  

18 . 3  

D 
9 .5  

5 

2 

8 , 2  

3 ,7  

6 .9  

10. 7  

12. 1  

10� 

Se puede observar que considerando todas las tendencias in_ 

clusive las de los Independientes, la Iglesia Católica y los Jud!os prefere� 

temente ser§n Demócratas en una proporción de 63% y 76 . 8% respectivamente -

t Los datos fueron recabados con investigación de un periodo que comprende -
del año 1972 al año 1983, 

(77) BOGUE , Donald : op , cit. p, 680 



- '7:3 -

contra un 51% protestante. Por su parte, los Republicanos son mayoritariamen_ 

te protestantes, 36% contra un 22% católicos y un 12% judios; las Iglesias -

que se distinguen por tener el mayor nfimero de miembros Republicanos son la -

Presbityeriana, la Metodista y la Luterana. En cuanto al reconocimiento de la 

importancia que puede tener la afiliación relig;iosa en el apoyo de tal o cual 

candidato, basta retomar el ejemplo de Kennedy, quien sin duda consiguió mu -

chos votos católicos Republicanos y perdi5 votos protestantes Demócratas. 

La siguiente tabla expone una alta religiosidad del pueblo -

estadounidense en comparación con otras regiones del mundo. Los datos respon_ 

den a la cuestión de qué tan importantes se consideran los principios religi,!?_ 

sos en la vida. Se revela la alta importancia que tienen para los norteameri 

canos, siendo tan solo aventajados por lugares como India, Africa o el Lejano 

Oriente; pero es necesario notar que salvo la India, las otras regiones engl,!?_ 

ban a varios paises. 

REGION O PAIS MUY REGULARMENTE NO MUY NADA 
I M p o R T A N T E 

Africa 7� 13% 7% 4% 

Lejano Oriente 71 16 10 3 

Latinoamérica 62 18 13 6 

Norteamérica 54 30 11 5 

Europa Occidental 27 32 26 13 

Australia 25 33 29 13 

Canadá 36 36 19 9 

Francia 22 33 23 20 

Rep. Fed. Alemana 17 30 37 14 

Italia 36 42  16 6 
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India 81 14 3 2 

Jap6n 12 34 44 10 

Benelux* 26 30 22 19 

Escandinavia"" 16 28 39 13 

Reino Unido 23 26 26 20 

u.s.A.  56 30 8 5 

(78) 

La encuesta y recabo de datos se efectu6 del año 1972 al --

año 1917. 

* Bélgica, Luxemburgo y Holanda. 

"* Comprende Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 

(78) Social Indicators III. Selected Data on Social Conditions and Trends -
in the United States. Boreau of the Censos Washington 1980. p ,  514 

...... 



CAPITULO II 

LA RELIGION EN MEXICO. IGLESIA CATOLICA . 

1 . - DESARROLLO HISTORICO. 

La religión en nuestro país posee matices especiales que pu� 

de decirse tienen similitud con el resto de los de América Latina; pero que

son por completo distintos a la realidad vivida en los Estados Unidos . El -

culto en el pueblo mexicano es el resultado de la fusión de dos razas profu� 

<lamente religiosas: la indígena y la española. Los indígenas forjaron su rea 

lidad en base a la adoración de mültiples dioses y por su parte los españo_

les también han tenido a la religi6n, en todo momento, como un ingrediente -

constitutivo de su ser nacional. En México no solo se ve a la religi6n como

fuente ética, sino se vive mayoritariamente con una serie de prejuicios rel! 

giosos legendarios. Se ha afirmado que sólo una cultura muy desarrollada lo 

gra desterrar en el hombre el fanatismo religioso y esto es algo que, en 

nuestro pafs no se ha conseguido. 

Un rasgo característico de nuestra realidad religiosa es lo

que los autores norteamericanos han dado en llamar "Anticlericalismo", bási_ 

camente referido al que propugna el Estado y que ciertamente existe como - -

tal, en respuesta a situaciones y realidades muy particulares. "El Anticler! 

calismo medra ahí donde existe una Iglesia oficial, no una situación de plu_ 

ralismo ideológico" señala Murray Stedman (1). La Iglesia Católica por su -

conformación en credo del Estado durante cerca de 350 años alcanza un enorme 

poder y juega un rol preponderante en el país; su mismo reconocimiento como

religi6n más importante o más influyente que las otras se da por el comport� 

(1) STEDMAN S. , Murray : op. cit. p. 33 
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miento a n t i  c l e r i c a l  del Estado ; postura que se identifica pri_

mordialmente con un a n t i  c a t o l i c i s m o  • Especie de psicosis 

(fundamentada), dada y utilizada en el gobierno revolucionario de nuestro 

país.  

Existen etapas destacadas en el desarrollo hist6rico de la -

relaci6n Iglesia-Estado en el país; estas serán tratadas someramente subra -

yándose lo que de significativo hubo en ellas. Episodios que en su conjunto

configuran el ámbito gubernamental, soci�l y político en que se da la acci6n 

del Clero de la década presente. 

La consideraci6n especifica de la Iglesia Católica y el Est! 

do mexicano tiene su raz6n en la existencia durante cerca de cuatro siglos -

del catolicismo como religi6n única y posteriormente de su mantenimiento co_ 

mo Iglesia mayoritaria. Así, necesariamente todo estudio sobre la religi6n -

en México debe guardar una especial referencia hacia el catolicismo. 

1. 1 De la Conquista a la Reforma. La Iglesia Cat6lica y el Ejercicio de -
un Gran Poder. 

Una vez que Hernán Cortés conquista México (1521) y dado que el Papa

Alejandro VI a cambio de la divisi6n hecha entre España y Portugal para la -

repartici6n de las nuevas tierras (línea Alejandrina), había exigido la con 

versi6n al catolicismo de los aut6ctonos, empiezan a llegar a la América His 

pana los frailes; los franciscanos inicialmente, que tienen como misi6n la -

cristianización de los herejes. Y bien sea por fuerza o por convicción, en -

el mayor de los casos por la primera, los dioses idolatrados mueren y sobre

ellos se yergue y conforma el poder en un único Dios, y junto con El, el po_ 

der del clero naciente. Ejemplo de c6mo se implanta el culto al nuevo Dios -
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es el hecho de que se mantuvieran los mismos lugares, santuarios, fechas e 

incluso sexo y referencias de santos y vírgenes, logrll.ndose una transposi_ 

ción de lo antiguo por lo renovado y de acuerdo a la óptica española-católi_ 

ca, de lo herético por lo sagrado. 

La enorme riqueza existente en las tierras conquistadas per_ 

mite el rápido enriquecimiento de los misioneros, quienes en múltiples casos 

adolecen de los mismos afanes codiciosos que poseían los conquistadores no 

religiosos. La opulencia del clero se empieza a construir en base a todo - -

aquello que los indígenas les entregaban, ya fuera como pago de diezmo, pri_ 

micias -o simple donación; de forma que la uni6n de la riqueza con la bondad-

de los habitantes propició la pronta adquisición de un inmenso poder económi 

co y como también se había logrado el sometimiento de los indígenas por el -

respaldo de la Metrópoli al catolicismo como religión única, empieza a cime� 

tarse el poder político y social. Si se toma en cuenta que las donaciones -

económicas no sólo provenían de los indígenas sino también de los conquista_ 

dores, hombres muy ricos y añadimos a todo esto los donativos provenientes -

del tesoro público, se entiende porqué el clero se constituyó en "el más ri 

co y poderoso de todos los propietarios coloniales" (2) .  El Tribunal de la -

Inquisición contribuyó enormemente al aumento de la riqueza clerical. El ba 

rón Carlos Humboldt estimó que para cuando México había alcanzado su Indepe� 

dencia la mitad de toda clase de capital y propiedades en el país pertene_ 

cían al clero. "La Iglesia fue una institución dedicada fundamentalmente a 

explotar a todos : indios y españoles, pobres y ricos. Toda la vida del indi 

(2 ) TORO, Alfonso : "La Iglesia y el Estado en México". Ed. El Caballito. Mé 
xico, 1975. p. 31 
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viduo giraba alrededor de la Iglesia" (3). 

Frente al proceso de Independencia vamos a encontrar diver -

sas tendencias dentro del clero novohispano. En la jerarquía cat6lica se da

una fuerte oposici6n al movimiento separatista, incluso se combate directa -

mente a los partidarios del mismo (se habla del envenenamiento de Primo Ver 

dad, de la destituci6n del Virrey Iturrigarai, la excomunión proclamada para 

todos aquellos partidarios de la Independencia entre ellos Hidalgo, Morelos

Y Allende), pero también se manifiestan, a favór. miembros de la Iglesia, c� 

ya acción no queda sólo en el apoyo verbal e ideológico, sino que trasciende 

a la práctica e incluso serán cabeza en el movimiento; caso de Miguel Hidal_ 

go y Morelos. En España el establecimiento de la Constitución Liberal de 

1812 quitaba al clero muchos de sus privilegios, se llega a la conclusión de 

que una separación con España era necesaria. El objeto de la Independencia 

estaría basado en la preservación de los derechos clericales y la instaura_ 

ci6n, una vez conclufdo el movimiento independentista, de una monarquía con

un infante español como gobernante. La modificación de la situación privile_ 

giada del clero católico no se vislumbraba, y mucho menos ante la ascención

al poder de un hombre identificado con el conservadurismo, Agustín de Iturbi 

de, quien con el respaldo del clero, es nombrado Emperador (1822). 

La Iglesia Católica se reconoce como única y conserva todas

las concesiones que había tenido durante la corona -administración de bie 

nes, otorgamiento de obispados y catedrales, determinación del nfunero de pá_ 

rrocos, no reconoce competencia sobre ella ni al Pontífice, pues no existía-

(3) PORTES GIL, Emilio: "La Lucha entre el Poder Civil y el Clero". Ed, El -
Día. México, 1983. p. 48 
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concordato alguno, ni al gobierno independiente. Pretendía no solo una total 

independencia con respecto al poder civil, sino además recibir protección g� 

bernamental en la conservación de sus privilegios. Es a partir de esta época 

cuando se hace manifiesta la necesidad de una disminución del poderío de la-

Iglesia, sujetándola a la potestad del gobierno civil. 

Antes de que se lograra la regulación eclesiástica por 

las Leyes de Reforma se presentaron tentativas antecedentes que impulsaron 

las transformaciones y que tan pronto se daban a conocer eran atacadas fuer 

temente. Esta situación es comprensible s� tomamos en cuenta que la Iglesia

gobernaba todas las conciencias; desde el confesionario los guías espiritua_ 

les del habitante de la Nueva España y de inicios del México independiente 

regían a sus feligreses no sólo en lo espiritual, sino también en lo mate 

rial, político, econ6mico, social y hasta personal. Las modificaciones se 

pretendían en aquellos terrenos que favorecían el mantenimiento del poder 

por parte del clero católico y que aún cuando hoy día ya se han legislado, 

todavía llegan a provocar periódicos enfrentamientos entre éste y la socie_ 

dad política, básicamente en lo referente a enseñanza, libertad religiosa y

facultades políticas. 

1 .2  La Reforma; Disminución del Poder Eclesiástico en base a los Precep_
tos Constitucionales de 1857. 

Entre los años 1856-1857 se va a patentizar el deseo del gobierno ci 

vil por regular al clero católico, se pronuncian la Ley Juárez, la Ley Lerdo 

y la Ley Iglesias (hecho posible gracias a la Revolución de Ayutla y a la as 

cención de los liberales al poder) ,  la primera señalaba que los tribunales -

especiales eclesiásticos y militares no conocerían m�s sobre cuestiones civi 
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les, sólo tendrían injerencia en aquello que les correspondiera, e incluso

en el caso de los eclesiásticos, estos sí podrían ser juzgados por crímenes

comunes; se promulgaba la desaparición de fueros. La segunda demandaba la De 

samortización de las propiedades de Corporaciones Civiles y Religiosas, y la 

Gltima regulaba en lo referente a cementerios así como de las ganancias de -

las parroquias (4) . 

Las disposiciones tenían sus razones precedentes para formu_ 

larse y trataban de reducir el ya mencionado amplísimo poder eclesiástico. 

La Ley Juárez pugnaba porque disminuyera la participación d�l clero en los -

asuntos civiles, pues no había matrimonio, nacimiento o hasta defunci6n que

fuera considerado como legítimo sino había sido reconocido y registrado por

la Iglesia. Las Leyes Iglesias y Lerdo tenían como objetivo la reducción de

su poder lucrativo así como el logro del desahogo económico en buena medida

causado por la falta de productividad de tantas y tan amplias posesiones de

los clérigos católicos. 

Estos principios liberales buscan su legislación en la Cons_ 

titución de 1857 que instauró con respecto al poder clerical y su diminu 

ción, las siguientes leyes importantes: La del Registro Civil, la de Cemente 

rios poniéndoles bajo regulación del poder pGblico, la prohibición del dis_

frute de toda ganancia que fuese gravosa para la sociedad (obvenciones) ,  se

aprobaban la Ley Juárez y la Ley Lerdo, pero aGn no se legislaba en lo refe 

rente a Libertad de Cultos. 

La Constitución fue duramente atacada bajo el impulso de - -

(4) PORTES GIL, EMILIO: op, cit. cap. 3 
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aquellos interesados cuyos privilegios se afectaban;  "La Iglesia fue el obs_ 

táculo m§.s serio para el desenvolvimiento de nuestras instituciones econ6mi 

cas y poHticas" dice Emilio Por'tes Gil (5) , El Papa Pío IX (1846-1878) en -

reuni6n o consistorio con los cardenales se pronuncia definitivamente en su-

contra y entre otras argumentaciones expone : " ••• aquella C§.mara de Diputa_ 

dos, entre otros muchos insultos , •• propuso una nueva Constitución, compues_ 

ta de muchos artículos, no pocos de los cuales están en oposici6n con la -

misma divina religi6n ••• Nos reprobamos enérgicamente todo lo que el gobier_ 

no mexicano ha hecho contra la Religi6n Cat6lica ••• levantamos nuestra voz -

pontificia con libertad apost6lica en esta vuestra reunión completa, para -

condenar, reprobar y declarar irrites y de ningún valor los mencionados de -

cretos ••• " (6). 

Por su parte el clero nacional decretaba la excomuni6n para-

todo aquel fiel que jurase la Constituci6n, 

La oposici6n a los dictados reformadores di6 lugar a la Gue_ 

rra de Reforma (1858-1861), entre liberales constitucionalistas y los cense� 

vadores apoyados por la Iglesia, Ahora bien, siendo que el poder económico y 

social de la Iglesia sostenía en buena medida la lucha conservadora Benito 

,Juárez consideró obligado el lograr la efectiva sumisión de ella y si esto 

no había sido posible en base a la Constitución, se hacía necesario reforzar 

los planteamientos fundamentándose en otros decretos defendidos incluso por-

las armas; se expiden en junio de 1859 en Veracruz las "Leyes de Reforma" C!:!_ 

yos objetivos se pueden reducir someramente en la expresi6n; separación de -

(5) Ibidem, p .  43 
(6) TORO, Alfonso : op. cit. pp, 256 y 257 
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la Iglesia y el Estado, vínculo urgente de romper por los problemas que has 

ta entonces en virtud de él se habían sucitado. Estas leyes instituían: 

1.- Nacionalizaci6n de los bienes eclesiásticos como firme -
escarmiento por el apoyo dado a los conservadores. En -
ella también se abolían las comunidades religiosas, se -
prohibía la instauraci6n de nuevos conventos y las obras 
de arte, libros y otras posesiones culturales pasaban a
las bibliotecas y museos de la naci5n. 

2.- Registro Civil; el matrimonio se establece como contrato 
civil, siendo que antes, como ya se dijo s6lo tendrían -
validez si estos eran realizados por los sacerdotes. Los 
nacimientos y defunciones pasaban a ser registros guber_ 
namentales. 

3.- Secularizaci6n de cementerios respondiendo a las altas 
cuotas que se cobraban por los servicios de defunci6n. 

4.- Se reducían los días de fiesta religiosa porque fomenta 
ban la pereza y el desorden; además que estas fechas si& 
nificaban importantes ingresos para las parroquias. 

5.- Y finalmente el 4 de diciembre de 1860 se proclamó la Li 
bertad de Cultos, por ella toda creencia estaba protegi
da ante la ley para el ejercicio de su culto, pero se -= 
mantenfa la estricta y debida separaci6n entre cualquie 
ra de ellas y el Estado; no se permitirían las ceremo = 
nías religiosas fuera de los templos; se sustituía el-ju 
ramento por la simple promesa de decir verdad y se prohi 
bió la asistencia de las autoridades oficialmente a los= 
actos de culto (7). 

El ataque liberal al status econ6mico del clero cat6lico en 

centraba su fundamento en el poder que este derivaba hacia lo político y so 

cial. El control que le otorgaba su preponderancia en este rubro se veía re 

forzado por las relaciones estrechas que mantenía con sus fieles y la - con 

vicción religiosa de estos. Jesús Reyes Heroles expresa que el clero: "Domi_ 

naba inteligencias , acaparaba riquezas, tenía personal subordinado y extendí 

(7) DIAZ, Lilia: "El Liberalismo Militante". Historia General de Ml!ixico. To 
mo 3. Col. de México. Ml!ixico, 1977. pp. 95-99 



- 83 -

do por todo el país" (8). En el año de 1873 el Presidente Lerdo de Tejada i� 

corpora las Leyes de Reforma a la Constitución, aunque no por esto terminan

las diferencias y enfrentamientos entre el clero y los distintos gobiernos. 

Cabe resaltar que la intervención política del clero en la -

vida del país trajo en ocasiones, dado el apoyo que otorgaba a alguna fac_ 

ción modificándose la correlación de fuerzas, la convocación a la ayuda in_ 

ternacional, tanto para el financiamiento, como para tener un efectivo apoyo 

o reconocimiento en la lucha, así en la Guerra de Reforma se firmaría el co� 

venio Mon-Almonte (por su parte los liberales firman el McLane-Ocampo ) ,  y -

que aunado a otras condiciones nos llevaría al intento de invasión tripartí_ 

ta por parte de Francia, Inglaterra y España; cuya causa principal fue la de 

claración de moratoria en el pago de la deuda externa por parte del gobierno 

de Juárez. Inglaterra y España desisten de toda acción pero Francia se deci 

de a entrar en el territorio nacional. Apoyada esta acción por la facción -

conservadora que tenía como meta final, el ascenso al poder de Maximiliano -

de Hasburgo como emperad?r de México; reinado que finalmente encuentra su -

fin ante el triunfo del liberalismo. 

La penosa historia de los enfrentamientos entre la Iglesia -

Católica y el Gobierno no termina en algún momento preciso, pero durante el

gobierno de Porfirio Díaz se da un relajamiento en ] as relaciones ; la econo_ 

mía del clero durante este período se recupera, tanto que para 1916 el "10%

del capital total del país pertenecía al clero quien prestaba dinero en nom 

*** 

(8) REYES HEROLES, Jesús: "El Liberalismo Mexicano". La Sociedad Fluctuante. 
Tomo II. Ed. UNA.�. México, 1958. Cap. V 
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bre de los bancos europeos (9) , Díaz nunca derogó las Leyes de Reforma las -

mantuvo por razones políticas, para presionar al clero en caso de necesitar 

lo y para mantener una cautelosa aceptación de las posturas liberales; su p� 

lítica conciliatoria le otorgó durante el gobierno dictatorial un importante 

aliado. Para el año de 1917 vamos a encontrar el modo directo de la regula_

ción jurídica del actuar religioso en el país, esto en base a la Constitu -

ción de 1917 actualmente en vigencia. 

1. 2. 1 Instauración de la Libertad de Cultos. 

Ya se ha señalado que el poder del clero se mantenía gracias a

su preponderancia como gufa espiritual. Es asf que la proclamación de la Li_ 

bertad de Cultos no tuvo como base el deseo liberal de erradicar las creen -

cias religiosas, ni eliminar a la Iglesia Católica y su predominio espiri_ 

tual; pero sí buscó lograr la disminución de los privilegios económicos y de 

la influencia sobre la organización administrativa y política del país. Aho 

ra, proclamar esta libertad de conciencia, la tolerancia religiosa, signifi_ 

caba un ataque a las clases más ricas y poderosas ; la identificación plena -

se había dado durante muchos años entre los comerciantes y latifundistas, -

élites y el clero católico, por lo que lesionar el privilegio o interés de -

uno se reflejaría inmediatamente en una reacción por parte del otro. Sin em 

bargo, la coyuntura estaba planteada. 

Para conseguir su instauración el Congreso recurre a la fuer 

za del discurso político y aprovecha todo argumento utilizable. Es asf que -

(9) LLOYD, Mecham: "Church an State in Latin America". The University of - -
North Carolina Press. North Carolina, 1966. p. 377 
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se presenta a México como "un país despoblado , necesita la colonizaci6n para 

prosperar econ6mica y socialmente, y nadie vendrá a colonizar este país sino 

puede gozar de la libertad religiosa" (10) , argumento que era cierto , la ne_ 

cesidad de poblar nuestro extenso país existía fundamentalmente en las fron_ 

teras; en la frontera norte teníamos ya la experiencia de una vasta parte -

del territorio nacional. 

Se afirm6 en su momento que la tolerancia religiosa no sign! 

ficaba la instauraci6n y fortaleza de otros cultos además del cat6lico , pero 

es importante destacar que la tolerancia respecto al Protestantismo no fue -

pasiva, no solo se dió entrada a los colonos y sus ideas religiosas sino que 

también se favoreció el asentamiento y adquisici6n de bienes por parte de -

los ministros. Matías Romero refiere: "Siendo ministro de Hacienda favorecí

la implantación de una comunidad protestante para evitar los abusos del ele_ 

ro". Este favoritismo aunado a otros factores nos traería años más tarde el-

problema de las sectas en México. 

La Iglesia Cat6lica opuso a la libertad de cultos el apoyo -

otorgado por la masonería internacional para su institución; y señal6 que E� 

tados Unidos fue el que cumpli6 con este apoyo mas6n a México . El Presidente 

Franklin Delano Roosvelt expres6 años después y con motivo del conflicto re 

ligioso en México (1926-1934 aprox. ), que "La absorción de los países latí_ 

noamericanos por los Estados Unidos será muy difícil , mientras esos países -

sean cat6licos" (11). 

(10) ZEVADA , Ricardo : "La Lucha por la Libertad. El Congreso Constituyente -
de 1857". Ed. Nuestro Tiempo. Tomo II. México , 1968. p. 21 

(11) MEDINO RUIZ, Fernando : Figuras y Episodios de la Historia de México. -
"Calles un Destino Melanc61ico". Vol. XVIII. Ed. Jus. México, 1960. p.-
250 
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Los Estados Unidos no pueden anexarse total e indiscrimina_

damente al rico vecino, por tanto es importante para ellos mantener el vasa_ 

llaje económico, pol!tico y religioso . En este sentido es bien cierto que -

nunca hemos podido sustraernos a la injerencia del Norte en nuestros asuntos 

internos . "Los mismos negocios exigen que en todas sus vías se conserven au 

xiliares menos aleatorios que el dollar, cuerpos expedicionarios que tengan

en sus manos todo el control financiero, cómplices convencidos y correligio_ 

narios" (12). Y qué mejor que una dominación en base a algo de lo más profu!!_ 

do en el ser mexicano; su religión y su moral, complementándose así la inter 

vención política y económica y neutralizándose toda posible oposición a esta 

práctica injerente . 

1 . 3  Reglamentación Jurídica de la Actividad Religiosa. Constitución de --
1917. 

Los artículos constitucionales que se refieren al ordenamiento de la

actividad religiosa en México son: Art!culo 3o .,  Art . 5o . ,  Art . 130. ,  Art . -

240. ,  Art. 130 y en ellos se encuentran plasmadas las ideas liberales, base

junto con la ideología revolucionaria de nuestro actual régimen político, so 

cial y económico. 

Art . 3o. - Se instituye la educación laica, independiente de
cualquier creencia o culto, además se prohibe la -
intervención directa de las corporaciones religio 
sas en los planteles . 

-

Art. 5o . - En materia religiosa se opone a los votos monaca -
les y por tanto se prohibe el establecimiento de-
conventos u 6rdenes monásticas. 

(12) M0CTEZUMA, Aquiles P . :  Figuras y Episodios de la Historia de México. -
"El Conflicto Religioso de 1926" . Vol. XIX . Ml!xico 1960 . p . -
315 
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Art . 130.- Se manifiesta por la nulidad de fueros y de tribu 
nales especiales, también se dirige contra los pa 
gos que no sean otorgados por algún servicio pre� 
tado y estén establecidos por la ley. 

Art. 240.- Señala la libertad de cultos· y de la práctica de
este siempre y cuando no vaya en contra de la ley 
y el orden público. 

Art. 27. Fracción II. - Menciona la incapacidad para adquirir 
propiedades por parte del clero e instituye a la
Nación como propietaria de templos, casas, cole -
gios, seminarios, etc. 

Fracción III.- Precisa que las organizaciones de be 
neficencia, de investigación científica, de ense 
ñanza u o�ras en el mismo sentido no pueden estar 
bajo administración, propiedad, dirección o vigi 
lancia de clérigos, aun cuando estos hayan dejado 
de ejercer. 

Art. 130.- Es el artículo básico de la legislación en mate -
ria religiosa. Especifica que los actos en mate -
ria civil corresponden únicamente a las autorida 
des civiles; se fija el no reconocimiento de per
sonalidad jurídica para las iglesias ; se les nie 
ga la facultad de crítica a las leyes, a las auto 
ridades o al gobierno; también se les prohiben -= 
las reuniones con fines políticos y se les niega
la facultad de votación. 
Los templos y sus encargados deberán ser aproba -
dos por la Secretarfa de Gobernación, determinañ 
do ella el número de los mismos. -
Se decide sobre la imposibilidad de reconocimien 
to oficial para los estudios realizados en las es 
cuelas destinadas a la enseñanza profesional de = 
los ministros. 
La imposibilidad para heredar de otro ministro o
de alguna persona con quien no tenga parentesco -
dentro del 4o. grado queda también especificada. 

Sin embargo, las disposiciones constitucionales no se siguen 

al pie de la letra, ni entonces ni ahora, siendo en múltiples ocasiones in -

fringidas. La desobediencia cívico-católica y la condena a la Constitución -

por parte del clero llevaron al recrudecimiento de las acciones del Estado. 

El Presidente Ellas Calles (1924-28) dictó una serie d e  medidas con e l  fin -
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de terminar totalmente con el poder del clero; se arrestaron para deportar a 

sacerdotes extranjeros, ordenó cerrar escuelas, asilos, conventos donde se 

diese instrucción religiosa o que estuviesen administrados por clérigos. T!3!!! 

bién se prohibió el ejercicio de los ministros protestantes extranjeros aun_ 

que la oposición no fue tan radical dado que : "Realmente los ministros pro_ 

testantes trabajan en México sin atender a nadie pues siempre se ajustan a -

la Ley" (13). 

En protesta la Iglesia Católica decretó la suspensión de to_ 

dos los servicios religiosos en el país, a partir del 31 de julio de 1926, -

asegurando que era la única manera de manifestarse contra la injusticia ant! 

religiosa de la Constitución. Esta medida atrajo la atención del mundo cató 

lico ; en Estados Unidos los católicos condenaron al régimen de Calles y L ' Ob 

sservatore Romano desde el Vaticano se manifestó también en su contra. 

La postura definitiva del Presidente y del Congreso de no 

modificar las normas tomadas provocó el conflicto armado conocido como Gue -

rra de los Cristeros triste episodio en la vida nacional que mostr6 la pote� 

cia lidera! de la Iglesia y por otra parte el fuerte deseo que impregnaba al 

gobierno liberal para el mantenimiento de la mayor separaci6n posible entre

Iglesia y Estado. 

De hecho constitucional e hist6ricamente parece ser que se 

dió en el país una sujeción de la Iglesia al Poder Terrenal, como por ejem_

plo en la determinación del número de ministros; en Tabasco sólo podrían ha_ 

ber seis sacerdotes, hacia 1931 se prohibió que existiera un solo ministro.-

(13) LLOYD, Mecham: op. cit. p. 393 
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En la actualidad este Estado es uno de los que cuenta con mayor cantidad de

fieles no católicos , y la población es en general altamente religiosa. 

En 1934 la instauración de una educación s o c i a  1 i s  

t a  por la reforma al Art. 3o. significó otro duro golpe al clero católico-

"los niños en las escuelas públicas fueron enseñados a marchar con la tonada 

Uno, dos, no hay Dios. Uno casi temía mencionar el nombre de Jesús" (14). 

El Presidente Lázaro Cárdenas (1934-40) va a poner alto al -

fanatismo anticatólico, y pide se haga una diferenciación entre asumir post� 

ras de combatividad a las creencias religiosas, lo cual no era papel del go_ 

bierno y tratar de erradicar el fanatismo. La sustentación ideológica del 

Presidente fue: "El Gobierno no cometerá el error de las administraciones an 

teriores de considerar la cuestión re_ligiosa como un problema preponderante

sobre otros asuntos del programa social. Las campañas antirreligiosas sólo -

resultarán en mayor resistencia posponiendo el resurgimiento económico" (15). 

Precisamente cuando durante la nacionalización de la Industria Petrolera Lá 

zaro Cárdenas se vi6 enfrentado a críticas externas, en el interior se dió -

un apoyo total de todos los sectores, incluyéndose el clero de la época . Em 

pieza la conciliación. 

El Protestantismo marcha de concierto con las políticas gu_

bernamentales y aun cuando los presidentes no instrumentan un anticlericalis 

mo, como el ejercido bajo la influencia de Elías Calles, se manifiestan - -

"amistosos con los esfuerzos protestantes en México" (16). 

(14) Ibidem, p. 409 
(15) Ibídem. 
(16) Ibídem, p. 414 
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De cualquier forma, el catolicismo es una fuerza en nuestro-

país que ha sobrevivido a circunstancias y perfodos difíciles y que ha resur 

gido fortalecido; se dice que en México no se da "el tradicional catolicismo 

encontrado en toda América Latina, es un catolicismo de coraje y heroísmo, -

es un catolicismo purificado por el martirio y el sufrimiento" (17) . Verdad

es que en México los católicos aman su religión, se encuentra profundamente

arraigada en el pueblo, no en balde fue durante más de tres siglos el único

culto aceptado y reconocido; su preeminencia en todo sentido con respecto a

otras religiones no puede ser negada. 

2.- PRINCIPIOS BASICOS DEL CATOLICISMO "UNIVERSAL". LA DECADA DE LOS 80 Y -
JUAN PABLO II. 

El Papa polaco Karol Wojtyla quien toma el nombre de Juan Pa 

blo II para su período pontificio iniciado en el afio de 1978, parece respon_ 

der íntegramente a la tendencia conservadora seguida por otros lfderes naci2 

nales misma que se contrapone por completo a las corrientes liberales porta_ 

doras de reivindicaciones y justicia en todos los niveles. 

Su elección al papado la explica Hubertus Mynarek exdecano -

de la Facultad Católico-Teológica de la Unviersidad de Viena, señalando que

K. Wojtyla representa un tipo de conservadurismo antiguo que se distingue -

del estilo pesimista y escéptico de Paulo VI; en el catolicismo polaco "se -

encuentran hombres dispuestos a apoyar una antigua doctrina con energía nue 

va y entusiasta" ( 18). Desde los años 60 el que sería en un futuro FlaJ)a rom 

( 17) Ibidem, p. 414 
(18) KRIMS, Adalbert : "Wojtyla Programa y Política del Papa". Ed. El Día. Mé 

xico, 1984. p. 179 
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pi6 con el esquena de sujeci6n de la Iglesia Católica a los dictados del Par 

tido en Polonia, en el año de 1963 apoyó activamente la construcción de una

iglesia en Nowa Huta (terminada en 1977) a la que el gobierno se oponía. El

logro del proyecto convirtió al entonces cardenal Wojtyla en "la imagen del

dirigente ofensivo de la Iglesia, el que guía hacia adelante" (19). Para él

era más . importante la cooperación en la lucha por los derechos de los habi -

tantes, unido esto al concepto de derechos humanos, aun cuando se diera con� 

miembros opositores no católicos ; que la irrestricta e inmutable colabora 

ción con el gobierno. 

La seguridad y confianza que debe emanar de un guía espiri_ 

tual como Juan Pablo II se entiende en el contexto, ya antes mencionado, de 

crisis económica y social que también refleja al espíritu y demanda seguri_ 

dad. El papa polaco, que de alguna manera viene a ser un "intruso" dentro de 

la trayectoria histórica del poder pontificio en el catolicismo hasta hoy só 

lo otorgado a los representantes italianos ; no sólo satisface esto, sino tam 

bién otorga un impulso vital el cual realiza a través de sus viajes y decla 

raciones. 

En el plano internacional existen algunos puntos caracterís_ 

ticos de las posturas asumidas por el Papa, que dan necesariamente, en vir_

tud de su carácter de líder mundial de su Iglesia, una visión de las actitu_ 

des católicas en el mundo. Juan Pablo II mantiene en todo momento una postu_ 

ra rígida y conservadora en defensa de lo que para él es lo más importante -

dentro de la Iglesia : su moralidad. 

(19) Ibídem, p. 35 
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El papel fundamental de la Iglesia es su obediencia a leyes

morales t r a s  c e  n d e n t a l e s  por las cuales guía al hombre a la -

vida eterna; dentro de esta órbita no entra el asumir labores políticas refe 

ridas a una instancia temporal, como por ejemplo a la estructura social. La

actividad política debe referirse a la moralidad y a la defensa de esta ley. 

Así, la ética matrimonial, la unión de la familia, la condena al aborto, el

rechazo a la utilización de métodos artificiales de control natal, la defen_ 

sa del celibato sacerdotal y el fomento de la oración, son elementos que le

preocupan . 

Los viajes del Papa, puntos claros para vislumbrar sus inte 

reses, se han enfocado precisamente en la defensa de estos principios m o -

r a l e s pero el supuesto rechazo a actitudes políticas esclarece al mis 

mo tiempo el fondo socio-político . de sus declaraciones en las cuales el ma -

tiz conservadurista ha sido infaltable. 

Con respecto a los países del Este es notorio su anticomunis 

mo, no sigue la política de diálogo y mejoramiento de relaciones que sostuvo 

el Papa Paulo VI. Juan Pablo pide el reconocimiento de la Iglesia como impof 

tante poder e s  p i  r i t u  a 1 y por lo tanto de su capacidad para influ 

ir en cuestiones m o r  a l  e s  y de e d u c a c i ó n. Hans Werner Bar 

sch, profesor de Teología Protestante dice: "Nadie debe pensar que con el p� 

pa polaco lleg6 a la Santa Sede el hombre que no s6lo conoce el comunismo, -

sino que podría mostrar entendimiento o hasta simpatía por él. Ninguno de -

sus predecesores fue políticamente tan anticomunista como Juan Pablo II" (20). 

(20) Ibidem, p. 177 
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En su viaje a la República Federal Alemana a fines de 1980 el Papa dedic6 su 

visita a "todo el pueblo alemán" , lo que muestra sutilmente un reproche ha -

cia la divisi6n de la naci6n alemana • 

. La postura conservadora del máximo dirigente cat6lico no s6_ 

lo se identifica con algunos intereses de dentro de la curia católica, sino 

en general con todos los intereses conservadores del mundo "libre". Esto se 

ha visto de manera más notoria en lo que se refiere a Latinoamérica. 

El hecho de que el Papa haya sido un obrero le facilita la -

comunicaci6n con las clases oprimidas del continente y del mundo; en sus vi_ 

sitas a los pafses subdesarrollados su mensaje se ha caracterizado por la p� 

tición de evitar una revoluci6n, es decir, la violencia y el odio. Previene-

contra el "ateismo" que puede surgir de una "lucha de clases" y aboga por la _ ___ ___ _ 

transformaci6n "interior del hombre". En los países con gobiernos dictatori� 

les sus discursos no se han distinguido por la condena a estos regímenes; el 

interés se enfoca más bien a cuestiones tales como el mantenimiento de la 

paz y la apelación al amor y corazón humano en la solución de los problemas-

( casos de Nicaragua, Filipinas y Chile por ejemplo). Sostiene que sólo el 

amor puede "cambiar los corazones y sin amor no puede haber una verdadera re 

forma de las estructuras sociales". En Tondo, Filipinas, uno de los barrios-

más pobres de Manila señal6 a los habitantes : "El camino hacia vuestra com -

pleta liberaci6n no es el de la violencia , de la lucha de clases o del odio: 

es el camino del amor, de la hermandad , de la solidaridad pacifica" ( 21 ) .  

Sin embargo América Latina , por s u  especial situación de de 

( 21)  Ibídem, pp. 112 y 113 
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pendencia y desarrollo planteará exigencias especfficas a la Iglesia Cat6li_ 

ca empujándola hacia la toma de decisiones en el aspecto social. Como canse 

cuencia la Iglesia ha tenido que modificar su postuz·a al margen de los con_

flictos, o peor aún, de legitimadores de la explotaci6n. Esto qued6 definido 

desde la reuni6n en Medellín , Colombia (1968), en la cual los obispos señala 

ron que la caracterizaci6n del orden establecido estaba dada por "las tensio 

nes entre las clases sociales y el colonialismo interno" y "las tensiones in 

ternacionales y el neocolonialismo externo" lo que gestaba un modo de injus_ 

ticia que habfa que modificar. Los círculos conservadores se mostraron adver 

sos a estas declaraciones, en los Estados Unidos el informe Rockefeller, por 

ejemplo, manifest6 que la Iglesia se estaba volviendo un peligro para los in 

tereses norteamericanos en Latinoamérica. De este antecedente también se ge_ 

nera el ataque continuo contra la "Teología de la Liberaci6n" a la cual se -

le acusa primordialmente de tener "infiltraci6n marxista". 

La Teología de la Liberación tiene como objetivo destaca 

do el llevar a la praxis el Evangelio Cristiano caracterizado por su apela_

ci6n a la justicia y a la igualdad entre los hombres, lo que llevaría implí_ 

cito un auténtico amor al pr6jimo, 

Pero el clero cat6lico conservador, con su portavoz mun_ 

dial Juan Pablo II ha puesto en claro que el papel de los sacerdotes y obis 

pos no es inmiscuirse directamente en favor de estas reivindicaciones, su p� 

pel se basa s6lo en el amor y el fomento de este, pues es el principio único 

que puede cambiar las estructuras de injusticia existentes: "Sois servidores 

del pueblo de Dios, servidores de la fe, administradores y testigos del amor 

de Cristo a los hombres; amor que no es partidista ••• no sois dirigentes so 
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ciales • • •  no nos hagamos la ilusión de servir al Evangelio ( mostrando ) un i� 

terés exagerado hacia el amplio campo de los problemas temporales'' ( 22 ) . Los

ministros católicos solamente deberán dar apoyo espiritual por medio de la -

dirección y prédica a las conciencias de los dirigentes temporales. En el -

viaje a México del Papa se pudo constatar la armonía existente entre la je_

rarquía vaticana y el clero y pueblo conservador nacional mayoritariamente,-

el movimiento "Cristianos sí" manifestó en Puebla: El pueblo católico de Amé 

rica Latina debe estar conciente de que los teólogos de la liberación y sus

obispos cómplices se están infiltrando en la Conferencia de Puebla contra el 

Santo Padre y su Iglesia" ( 23). 

El concepto de "liberación" encuentra en Juan Pablo II, sol::; 

mente la referencia a la "Liberación de la humanidad por Jesucristo", esto -

es, la liberación individual del pecado y del mal, lo que se consigue si 

guiendo el ejemplo de Cristo. En otro nivel, el clero de todo el mundo , pero 

básicamente de América Latina, que vive en carne propia la explotación y la

injusticia, se refiere a la 1 i b e r a  c i ó  n como la necesidad de fina 

lizar con la explotación económica, social, política y cultural mediante un

cambio en las estructuras sociales vigentes, no necesariamente por la in_ 

fluencia "marxista", pero sf teniendo como objeto al hombre y por sujeto a -

las masas, todas, a los pueblos. 

2.1 Iglesia Católica en el México Actual , ( Estadfsticas ) .  

Toda opinión pública sobre la religión genera una instantánea reac 

ción ¡ si el comentario es a favor se califica al sujeto del cual proviene de 

(22) Ibidem, p. 65 
( 23) Ibídem, pp, 76, 77 
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mocho, clerical, conservador y si es contrario puede llevarse calificativo 

desde anticlerical; reaccionario, maquiavélico, hasta hereje o profano. Si 

esto sucede a nivel de simple comentario, la respuesta que se espera cuando

se plantea el hecho de la p a r  t i  e i p a c i 6 n política del clero es

superlativa. En México nos enfrentamos al fundamento constitucional de la im 

posibilidad de participaci6n de la Iglesia en la esfera política, aunado a -

la supuesta desvinculaci6n que debe existir entre lo religioso y el poder te 

rrenal . Desde la época revolucionaria se pudo observar una alineaci6n del 

clero para con los idearios conservadores, pues estos, por su misma conforma 

ci6n de clase permitían el mantenimiento de actitudes y actividades que fav� 

recían la posición privilegiada de él. Posteriormente con la conformaci6n de 

un gobierno más sólido que dejaba atr§s el caudillismo de Calles y con este

el anticlericalismo, se va a dar una convivencia cordial entre . el Partido en 

el poder y el clero católico, siendo incluso en general el clero un factor -

de apoyo al sistema. A la fecha, día a dfa se presenta una nebulosa relación 

entre la política y la Iglesia; entendiendo por política la participación d! 

recta de un ente en el proceso histórico nacional, a nivel de dirección, sea 

esto por la crítica, apoyo o exigencias a los gobernantes, candidatos a go_

bernantes, instituciones o partidos políticos. Y ya no es precisamente en -

cooperación con el régimen; se demandan y encaran los errores del gobierno -

pidiéndose una modificación. De manera más específica, y atln con las prohib! 

cienes constitucionales que sobre ellas pesan, el clero se ha visto involu -

erado en el proceso electoral de algunos estados, desatándose la violencia -

por las confrontaciones partidistas (Sonora 1985 y Chihuahua 1986, entre los 

más destacados). El clero se torna en un efectivo grupo de presión durante -

las elecciones; denuncia, exige, recomienda, critica. El fundamento básico -
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de su acci6n es la importancia que para él representa el bienestar espiri_ 

tual y material de sus feligreses, lo que afecte a �u grey a ellos les con -

cierne además de que tiene un deber para con la verdad y para con el respeto 

a los derechos humanos. En este sentido la Iglesia se muestra a sí misma por 

completo independiente de cualquier partido político, pues a ella no le inte 

resa la política partidista, le importa combatir la corrupci6n y lograr el 

mayor apego posible a la rectitud . Sin embargo en octubre el obispo de Cd. 

Victoria, Tamps. Raymundo L6pez Mateos defendi6 la primicia de que la Igle_ 

sia no participa en política calificando a esta afirmaci6n de "mito", y dijo 

que en todo caso lo que se trata es de "iluminar las actividades para orien 

tarlas hacia los valores morales del bien y en dichas actividades se incluye 

todo, hasta la política partidista" (24) . 

Los clérigos no están conformes con su exclusi6n del queha_

cer político, son mexicanos, y por ello sienten el deber y el derecho de pa!_ 

ticipaci6n . Pero es imposible concebir un actuar político por parte del ele 

ro sin más repercusiones que las que -tendría el actuar político de cualquier 

ciudadano . La Iglesia, como fuente organizativa de los fieles goza de un - -

enorme potencial de influencia en los cat6licos, quizás no en todos los gru_ 

pos, pero sus posiciones expresadas l ibremente serían respaldadas y seguidas 

por millares de fieles, esto se encarga de probárnoslo la historia ; al Esta 

do le es simplemente imposible otorgar una facultad que mal utilizada le aca 

rrearía un enemigo potencialmente invensible y un retroseso sin precedentes

en nuestro sistema jurídico y político; no se puede permitir la subordina 

ci6n, ni la correlaci6n entre ellos. La capaci.dad de respuesta por parte de-

(24) Peri6dico "El Sol de San Luis". San Luis Potosí. Octubre 26, 1986 
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la Iglesia Cat6lica es mucho mayor en México, que en aquellos países donde -

existe una gran diversidad religiosa. 

La presente crisis econ6mica favorece el surgimiento de cir 

cunstancias propicias para la expresi6n política del clero , a la vez que fa_ 

cilita la recepción y aprobaci6n de los mensajes por la sociedad. Esta etapa 

se presenta adecuada para el impulso de las actividades puesto que se denun 

cian realidades magnificadas ante los fieles por la inconformidad que se vi 

ve. La coyuntura es favorable porque existe además de la crisis econ6mica --

mundial que nos afecta fuertemente en nuestro país un continuo usurpamiento-

de la voluntad popular, lo que da lugar además a una crisis política y so_ 

cial. De esta m�nera si se pide el respeto al voto, la honestidad en la admi 

nistraci6n pública, el efectivo respeto a las garantías individuales, el com 

bate a la crisis econ6mica, el cese de fraudes y atropellos, etc. ; la res 

puesta por parte del electorado es muy posible y más cuando existe una socie 

dad no suficientemente educada en lo cívico, cultural y político. Quizás no

se comprenda el importante fundamento de estas denuncias, pero las respalda_ 

rán porque así parece demandarlo su líder religioso. En el documento "Cohe -

rencia cristiana en la política" dado a conocer por el Episcopado se seña16-

que: "Cuando un funcionario o partido no le debe el cargo a los electores no 

tiene porqué rendir cuentas de sus actos a nadie ni vive con la sana preocu_ 

paci6n, propia de una verdadera democracia, de responder a las expectativas

de los ciudadanos" (25). 

Algunos de los clérigos destacados por sus actividades y de 

(25) "Con o contra el PRI los obispos deciden intervenir en la política". -
Rev. Contenido. Junio 1986, p. 51 
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claraciones públicas son: Monseñor Manuel Talamás Camandari, Obispo de Cd. -

Juárez, Chih.; Monseñor Adalberto Almeida Merino, Arzobispo de Chihuahua; -

Monseñor Carlos Quintero Arce, Obispo de Hermosillo, Son. Se distinguen por

sus tendencias derechistas y conservadoras , Por otra parte y en el lado 

opuesto, esto es, en identificación con las tendencias revolucionarias y ha� 

ta i z q u i e r  d i s t a s  , han levantado la voz en defensa de los cam 

pesinos, los indígenas, en repudio de los caciques y de la ineptitud y desi.!! 

terés gubernamental para con las regiones y poblaciones rurales más alejadas 

y marginadas, gentes como: Monseñor Bartolomé Carrasco Briseño, Arzobispo de 

Oaxaca; Monseñor Arturo Lona Reyes, Obispo de Tehuantepec , Oax , y Monseñor 

Sergio Méndez Arceo, ex-obispo de Cuernavaca, actualmente dimisionario , 

La actividad política del clero más clara y definida se rea 

liza en el período de elecciones, y los obispos señalados como d e  r e 

c h i s t  a s  apoyan básicamente al Partido Acción Nacional (PAN) ,  esto por 

las identificaciones que ya antes se han señalado; por ejemplo en los míti -

nes políticos el PAN pide libertad de educación, en el sentido de que se per 

mita que ésta sea católica, o utiliza e invoca a Dios en sus discursos. Tam 

bién se puede observar que las acciones están regionalizadas, en el Norte -

del país no se preocupa y lucha por lo mismo que en las zonas subdesarrolla 

das al Sur de México. Además de las influencias que indudablemente reciben -

los clérigos por su vecindad con los Estados Unidos o con Centroamérica es

necesario notar que la Iglesia Católica se adecúa, aunque lentamente, a la -

coyuntura que vive, es así que la realidad política, económica y social cir 

cundante influirá definitivamente en la expresión pública de sus jerarcas. 

Vicente Fuentes Díaz afirma que el respaldo conservador del clero no tiene 

solamente como fondo el restablecimiento y fortalecimiento de la derecha me 
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xicana, ni el combate al discurso polftico manejado por el partido en el po_ 

der, sino que además busca "debilitar el pluralismo ideol6gico y político 

que propici6 en los filtimos años la Reforma Política y contraseñir la vida -

cívica mexicana a su antiguo y rebasado esquema de dos fuerzas políticas" 

(26); él considera que esto significaría un retroceso, un empobrecimiento en 

nuestro esquema electoral y gubernamental. Sin duda es justo reconocer que 

la pluralidad de fuerzas en la contienda política, que nos lleva a una p 1 u 

r a 1 i d  a d  en la representaci6n de la voluntad popular, le puede dar al

sistema mayor Legitimidad, aunque no por ello se dará mayor Legalidad, ni -

otorga a los ciudadanos una realidad de opci6n; pero buscar restringir las -

distintas tendencias forzando el alineamiento dentro de los dos partidos más 

fuertes significarfa, al menos para aquellos que pudiesen ser considerados -

como "izquierdistas", su fin o su confinamiento a la clandestinidad. Hay que 

recordar que algunas confrontaciones entre el clero y el Estado han sido im 

pulsadas por la supuesta actitud "socialista" de los gobernantes. 

El clero cat6lico nacional se reconoce a sí mismo constituf 

do en autoridad con capacidad de dirigencia y apela a un deber m o r  a 1 

frente .aquellos en que ejerce direcci6n. Si bien no trata de participar en

un cambio estructural como el que piden otros clérigos católicos latino ame_ 

ricanos en base a la Teología de la Liberaci6n; sí lucha por el reconocimie� 

to de sus intereses y en lo posible por un replanteamiento de su relaci6n -

con el Estado. Dentro de la estructura eclesiástica cat6lica nacional existe 

una fuerte disciplina y de ello puede emanar su fuerza. 

*** 

(26) PORTES GIL, Emilio: op. cit. pp. 30 , 31 
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De cualquier forma el clero sí debe ser considerado como un

grupo de presión más que influye sobre el sistema político mexicano, quizás

en su mayoría identificado con las posturas de la derecha (priista, panista, 

independiente), sobre todo a nivel de jerarquía pero también está trabajando 

en favor de auténticos intereses de grupos populares y sobre todo habría que 

afirmar que su conducta en la esfera nacional no responde directamente a in 

tereses trasnacionales europeos ; básicamente piensan, sienten y actúan como

mexicanos y si de hecho se oponen al comunismo, al aborto, divorcio, anticon 

ceptivos, etc , de acuerdo al plan u n i v e r s a l  de la Iglesia; en el -

quehacer político interno su comportamiento suele reflejar intereses muy pa� 

ticulares y conservadores; pero nunca como proyección inmediata de un ente -

extraño. En este sentido algunos autores norteamericanos aseguran que el ele 

ro mexicano y su historia muestran que los "sentimientos de fidelidad nacio 

nal fueron secundarios a la fidelidad a la Iglesia" (27). Lo que no excluye

que el Papa mande mensajes de r e c o m e n d a  e i ó n cuando así lo con 

sidere pertinente (28). 

Cierto es que el clero ha pugnado por el apoyo extranjero, -

que la derecha en México últimamente ha sido vista con singular simpatía por 

nuestros vecinos del Norte ; pero el clero buscará en ello tan solo el respa! 

do, este sentido de apoyo para lograr la implantación de una forma de ser p� 

lítica, económica y social que les retribuya todo aquello que han perdido a

través del tiempo en el desarrollo histórico de México. El propio estudio de 

(27) LLOYD, Mecham : op . cit . p .  369 
(28) Durante el conflicto en Chihuahua Juan Pablo II recomendó al Arzobispo

Almeida Merino que olvidara su acción de suspender la Eucaristía como -
protesta por el fraude electoral en ese Estado . 
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Portes Gil señala que una base fundamental para entender la lucha entre el 

Poder Público y el Clero es el considerar a la Iglesia en México de manera 

exclusiva, "como Entidad arraigada y evolusionada en nuestro país (29), aun_ 

que sea una rama pendiente de Roma, ha tenido desde su orígen un carácter -

particular; aquí es prudente recordar que una vez que se hubo reconocido la

Independencia de nuestro país, la Santa Sede a través del Papa Le6n XII enc2 

mend6 al clero de América que propagase por todas partes las virtudes del -

rey español, lo cual provoc6 grandes protestas, no s6lo de parte del gobier_ 

no nacional sino también del clero , 

García Ibarra sostiene en su libro que aun cuando el clero -

mexicano pueda pedir el apoyo y el reconocimiento externo, norteamericano -

fundamentalmente, "ostenta la etiqueta • •• de subdesarrollada manufactura polf 

tica doméstica" ( 30 ) • 

El clero manifiesta su preocupaci6n por la forma como marcha 

el gobierno, las autoridades, la enseñanza y en fin todas aquellas instan_ 

cías que la Constituci6n le prohibe tocar, pero que su d e b e  r social y 

religioso no le permite olvidar y si en la esfera mundial a la tendencia -

"conservadora" encabezada por el Papa se le opone sutilmente y sin rebatir 

un grupo de clérigos comprometidos abiertamente en la lucha por las reinvid! 

caciones sociales; así en México la Iglesia Cat6lica manteniendo sus postu_ 

ras básicas también se ha visto impulsada al compromiso, al diálogo y a la 

crítica pues si bien sigue siendo una fuerza religiosa mayoritaria, además 

de la apatía de los fieles, enfrenta la disidencia religiosa como una forma-

(29) PORTES GIL, Emilio : op. cit. p. 127 
(30) GARCIA !BARRA, Abraham: "Apogeo y Crisis de la Derecha en México". F.d. 

El Día. Mlxico, 1985. p .  16 
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de búsqueda de compromisos y satisfactores que la Iglesia Católica ya no pr� 

porciona. 
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E S  ·T A D I �  T I C  A S .  

L a  dJ.visi6n relip;iosa en 'léxico se presenta de la P1anera s!_ 

guiente : 

CA'l'OLICOS 
92 . 6�; "!'o test-antes 3 . 3�� 

Judíos . 1% 

Otra Relinión . 9% 

Sin Rel i !]:i ón 3 . 1;,� 

La población total de cada religión por enti dad federat�v'J -
en el país de acuerdo al censo oficia de 1080 es : 

no 

CATOLICA PRO'l'ES'l'Al'lTE JUDAICA O T R A ESP. SIN RELICI0:-1 
HABITANTES mm. o.• 

Ntn1 . º' NUH. " NU'·'. . ?,� NITT;1. NIB-�. º' 
fo /0 · '  , ,  

Reptlblica !-lexicana : 
66 1 346 , 833 61916757 92 .6  2201609 3 . 3  61790 n . 1  578138 0 . 9  86 2088453 3 . 1  

Aguascalientes : 
519 , 439 510655 98 . 3  2571 0 . 5  69 1340 0 . 3  4804 0 . 9  

Baja California Nte : 
1 ' 177 , 885 1057475 89 .8 50037 4 . 2  739 0 . 1  22166 1 . 9  9 474'30 4 . 0  

Baja California Sur : 
215 , 139 203664 94 . 7  3773 1 . 8  109 1790 0 . 8  11  5792 2 . 7  

Campeche :  
420 , 553 360341 85 . 7  33067 7 . 9  258 0 . 1  4453 1 . 0  22434 5 . 3  

Coahuila: 
1 ' 557 , 255 1431229 91 . 9  71123 4 . 6  526 15093 1 . 0  39294 2 . 5  

Colima : 
346 , 293 336094 97 . 5  3293 1 . 0  109 1632 0 . 5  1 5164 1 . 5  

Chiapas : 
2 ' 084 , 717 1602594 75 . 9  239107 11 . 5  2647 0 . 1  31797 1 . 5  1 208571 10 

Chihuahua: 
2 ' 005 , 477 1816777 90 .6  83172 4 . 1  654 35110 l_ . 8  12 69752 3 . 5  

Distrito Federal : 
8 ' 831 ,079 8260616 93 , 5  198725 2 . 3  25631 0 . 3  101105 1 . 1  29 244973 2 . 8  

Durango : 
1 ' 182 , 320 1116184 94 .5  24320 2 . 0  443 9537 0 . 8  31!336 2 . 7  

Guanajuato : 
3 1 006 , 110 2932546 97.6 15949 0 . 5  658 9404 0 . 3  47543 1 . 6 

Guerrero : 
2 ' 109 ,513 1968650 93 . 3  51405 2 . 4  1209 0 . 1  15182 o .  7 1 73066 3 . 5  

Hidalgo : 
1 1 547 , 493 1444582 93 . 3  52805 3 . 4  577 0 . 1  9858 0 . 6  39671 2 . 6  

Jalisco : 
4 ' 371 , 998 4271691 97 . 8  36010 o . a  1873 22680 0 . 5  39744 0 . 9  
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Héxico : 
7 1 564 , 335 7178348 94. 9  172787 2 . 3  13559 0 . 2  69726 0 . 9  129915 1 . 7  

Michoacán : 
2 1 368 , 824 2755201 96 . 1  32686 1 . 1  719 9978 0 . 3  70240 2 . 5  

Morelos : 
947 , 089 857266 90 .5  49051 5 . 2  749 10120 1 . 1  4 29899 3 . 2  

Nayarit : 
726 , 120 685214 94. 5  10473 1 . 4  232 7484 1 . 0  22717 3 . 1  

tluevo Le6n : 
2 ' 513 , 044 2323438 92 . 5  115206 4 . 6  1064 23579 n . 9  49757 2 . 0  

0axaca : 
2 ' 369 , 076 2170815 91 . 6  104029 4 . 4  1040 8867 0 . 4  84325 3 . 6  

Puebla : 
3 1 347 , 685 3173968 94 .8 103037 3 . 1  1574 18811 0 . 6  10 50285 1 . 5  

Querétaro : 
739 , 605 726902 98. 3  4937 0 . 7  8() 1562 0 . 2  6124 0 . 8  

Quintana �oo : 
225 , 985 186931 82 .8  24037 10 . 6  98 3275 1 . 4  3 11641 5 . 2  

San Luis Potosí :  
1 ' 673 , 893 1581505 94. 5  54851 3 . 3  306 5931 0 . 3  31300 1 . 9  

Sinaloa : 
1 1 849 , 879 1635638 88 . 5  29215 1 . 6  732 17058 0 . 9  167236 9 . 0  

Sonora : 
1 ' 513 , 731 1403984 92 .8  407'34 2 . 7  377 12799 0 . 8  55807 3 . 7  

Tabasco : 
1 1 062 , 961 839544 79 . 0  129792 12 . 2  1419 0 . 1  17546 1 . 7  74560 7 . 0  

Tamaulipas : 
1 1 924 , 484 1726581 89 .7  113702 5 . 9  763 20372 1 . 1  3 63063 3 . 3  

Tlaxcala : 
556 , 597 533241 95 .9  14525 2 . 6  197 3387 0 . 6  5247 0 . 9  

Veracruz : 
5 1 3B7 , 680 4775287 88 . 6  254182 4 . 7  2770 0 . 1  52195 1 . 0  303246 5 . 6  

Yucat§n : 
1 1 063 , 733 947729 89 . 2  70716 6 . 6  392 8884 0 . 8  36011 3 . 4  

Zacatecas : 
1 1 136 , 830 1101967 96 . 9  12262 1 . 1  207 5417 0 . 5  1 16976 1 . 5 

( 31 )  

�'Directorio Eclesiástico de  toda la República Mexicana 1985" . 14 Ed . ,  --
1985. Curia del Arzobispado de l,!éxico . 
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El número de fieles católicos comparados con el total pobla_ 

cional se muestra en las siguientes estadísticas divididas de acuerdo a las -

75 di6cesis existentes en México. También se puede observar el níimero de sa -

cerdotes existentes en cada una . 

DIOCE'3IS SACER:)OTES HABITANTES CATOLICOS 

Acapulco 63 1 1 056 , 000 1 1 046 , 000 
Aguascalientes 158 843, 000 809 , 000 
Antequera ( Oaxaca) 162 2 1 129 , 000 2 ' 058 , 000 
Apatzingán 54 1 ' 053 , 000 1 1 000 , 000 
Atlacomulco 42 520 , 300 500 , 000 
Autlán 94 336 , 941 328 , 266 
Campeche 17 557 , 040 427 , 513  
Celaya 143 926 , 000 880 , 000 
Chihuahua 100 1 ' 077 , 000 948 , 000 
Chilapa 126 1 1 193 , 200 1 1 123 , 200 
Cd .  Altamirano 39 585 , 500 569 , 630 
Cd.  Guzm!in 104 535 , 000 530 , 000 
Cd.  Juarez 61 1 ' 005 , 000 948 , 000 
Cd . Obregón 67 933 , 000 874 , 000 
Cd.  Valles 55 540 , 000 507 , 000 
Cd. Victoria 28 415 , 000 364 , 000 
Coatzacoalcos 23 350 , 000 340 , 000 
Colima 112 523 , 676 509 , 066 
Cuautitlán 122 1 1 179 , 000 990 , 000 
Cuernavaca 120 1 1 200 , 000 1 ' 087 , 000 
Culiacán 106 1 1 408, 325 1 1 350 , 000 
Durango 159 1 ' 320, 789 1 ' 281 , 165 
Guadal ajara 933 3 1 680 ,000 3 ' 385 , 000 
Hermosillo 75 768 , 331 693 , 330 
Huajuapan 89 426 , 000 424, 000 
Huejutla 58 419 , 000 404 , 000 
León 309 1 1 300, 000 1 1 280 , 000 
Linares 24 410 , 000 369 , 300 
Matamoros 80 1 ' 029 , 000 954 , 000 
l!azatlán 68 542, 678 527 , 000 
Mexicali 56 1 1 298 , 500 1 ' 103 , 725 
l�éxico 1 , 595 9 1 882 , 000 8 1 967 , 000 
i<onterrey 24() 2 ' 304 , 000 2 1 212, 000 
Horelia 458 2 1 023 ,000 1 ' 981 , 000 
Netzahualcoyotl 101 3 1 16'.> , 000 3 ' Ó04 , 000 
Papantla 62 1 1 113 ,805 974 , 579 
Puebla 397 2 1 370 , 088 2 ' 276 , 827 
Querétaro 178 1 1 .128, 510 1 ' 358 , 760 
Sal tillo 113 989 , 440 905 , 000 
San Andrés Tuxtla 53 1 1 230 , 770 996 , 923 
San Gristobal/Casas 57 1 ' 067 , 150 1 ' 020 , 825 
San Juan de los Lagos 177 717 , 906 713, 730 
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San Luis Potosf 179 1 ' 534 , 500 1 1 384, 400 
Tabasco 57 1 1 000 , 000 950 , 000 
Tacámbaro 73 300 , 000 292, 500 
Tampico 73 721 , 000 617, 000 
Tapachula 44 649 , 000 520 , 000 
Tehuacan 69 367 , 343 350 , 456 
Tehuantepec 46 445 , 000 398 , 000 
Tepic 158 1 1 055 , 000 1 1 002 , 250 
Texcoco 70 2 1 160 , 000 2 1 110 , 000 
Tijuana 103 1 1 628, 000 1 1 432 , 640 
Tlalnepantla 306 3 1 300 , 000 3 1 102, 000 
Tlaxcala 103 725 , 000 652 , 000 
Toluca 233 1 1 200 , 000 1 1 096, 000 
Torre6n 87 992 , 000 892 , 000 
Tula 56 583 , 000 544 , 289 
Tulancingo 83 961 , 180 898, 900 
Tuxpan 48 864 , 000 821, 000 
Tuxtepec 23 512 , 000 460, 000 
Tuxtla Gutiérrez 47 726 ,000 655 , 000 
Veracruz 73 1 1 120, 000 1 1 075, 000 
Xalapa 192 1 1 620, 071 1 1 460, 803 
Yucatán 159 1 1 131, 800 996 , 230 
Zacatecas 185 1 1 038 , '100 999 , 000 
Zamora 273 1 1 420, 000 1 ' 340 , 000 

PRELATURA O VICARIATOS APOSTOLICOS : 

Chetumal 25 280, 000 238, 000 
Huautla 8 128 , 000 122 , 000 
Jesíis Ma . Nayar 16 98 , 000 9 5 , 000 
Madera 25 215 , 000 210, 000 
Mixes 21 118 , 000 104 , 000 
Nuevo Casas Grandes 21 138 , 000 131, 000 
Salto (El ) 13 139 , 000 134, 900 
La Paz 39 237 , 000 232 , 000 
Tarahumara 32 158 , 000 155 , 000 

( 32 )  

( 32 )  Ibidem: Catos d e  1985 , Actualmente hay en e l  país cerca d e  100 obispos , 
pues cada Diócesis tiene un propietario y en las más importantes un auxi 
liar, Para la Ciudad de México existe un arzobispo y 8 obispos auxilia : 
res , Se debe agrerrar a los obispos dimicionarios . 



CAPITULO III 

LA RELIGION, FUNDAMENTO Y ARMA EN LA POLITICA EXTERIOR tlORTEAMERICANA . "SEC 
TAS" PROTESTANTES EN MEXICO. 

1. - LA POLITICA EXTERIOR CONTEMPORANEA DE ESTADOS UNIDOS Y LA RELIGION. 

1. 1 Mandato de Ronald Reagan. 

En la vida política norteamericana respecto del exterior influyen -

una serie de factores que finalmente llevarán a la conformación del modelo 

actual. La crisis ya descrita de los años 60, la terrible y traumática Gue_ 

rra de Vietnam, hasta la captura de rehenes en Irán, generan un sentimiento

de mediocridad y descomposición respecto a lo que era su magnífica conforma_ 

ción divina y el destino que por ella les estaba reservado; las malas admi_

nistraciones de los gobiernos "liberales" contribuyeron a la pérdida de fe 

en el norteamericano de principios de la década. Las raíces religiosas que -

les habían constituído de manera privilegiada estaban enterradas aunque no 

desterradas. 

Una plataforma ideológico-electoral tal va a permitir el a:s_ 

censo a la presidencia de un hombre sui géneris que se autodeclara primor_ 

dialmente conservador. El sol Californiano se irradia a todo el país y en es 

ta sociedad se motivará el apego a los valores capitalistas más acérrimos y

también un tenaz sentimiento ultranacionalista. La pálida y hasta disgustan_ 

te administración Carter que había planteado a los Estados Unidos como un 

país con posibilidades limitadas no tiene mucho que oponer a Reagan para -

quien lo fundamental es proseguir en el logro del destino divino y manifies_ 

to de América, quiere la grandeza, el respeto, la omnipotencia y omnipresen_ 

cia norteamericana de vuelta, su carta del triunfo en una frase "Let ' s  make-

America Great Again" .  
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Ronald Reagan llega a la Casa Blanca en 1981 y con su perso_ 

na se manifiestan posturas claves de él como hombre, pero que influirán en -

los Estados Unidos y el mundo entero. Cree firmemente en la grandeza de Amé 

rica ( léase Estados Unidos de Norteamérica), y en las bondades de ese pafs -

"s6lo la Divina Providencia puso a este país, esta isla de Libertad, aquí, -

como un refugio para todos aquellos pueblos del mundo que ansían respirar l! 

bremente" (1). Se muestra una vez más la idea de la Nueva Jerusalén, con la

diferencia de que los puritanos evangélicos la señalaban como refugio de los 

hombres, Reagan la toma como amparo de los pueblos, quizás en un deseo inten 

cionado de expansión democrática a todo el mundo o por lo menos al mtiximo -

de lugares posibles. 

El éxito personal de Reagan y de sus colaboradores era fruto 

del trabajo y la ambición positiva que les llevó a aprovechar las oportunid� 

des que brinda la Uni6n; el carácter de Tierra Prometida prevalece. 

Su educación fue de corte conservador y sus principios, se -

puede afirmar, están tan arraigados en él, como lo está su edad (nació en el 

año de 1911). En una analogía entre Reagan y Leonid Brezhnev, Hedrick Smith

afirmaba que ambos "se formaron su propia idea del mundo hace ya mucho tiem_ 

po y sus doctrinas fundamentales apenas si han sufrido alguna modificaci6n -

con las cambiantes olas de la Historia" . "Su mundo es el mundo bipolar de la 

Guerra Fría" (2). 

Ahora, ¿qué es lo que tiene en la cabeza el presidente de la-

(1) ELIASCHEV, José Ricardo. "Reagan, U. S.A. , los años ochenta". Folios Edi 
ciones. México, 1981. p. 65 

(2) Ibídem, p. 124 
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primera potencia mundial en muchos aspectos?, ¿Cuáles son los hilos rectores 

de su conducta?. Periodistas, articulistas y autores coinciden en el señala_ 

miento de algunos de ellos, manifiestos en sus acciones y declaraciones. 

Antes que nada se destaca su ardoroso reconocimiento de la -

grandeza americana, retoma el American dream, "busca despertar al gigante -

americano y hacerle ver de nuevo su destino manifiesto • • • " (3). Pero no el 

destino de extensi6n y anexi6n territorial a la manera en que vision6 John 

O' Sulliván ; México no interesará más como un territorio adicionable, pero sI 

fundamentalmente como un vecino al que se debe de mantener dentro del esque 

ma que perpetúa la supremacía continental. Ortega y Medina quien encuentra -

una base teol6gi.ca en este Destino Manifiesto de todas las épocas le identi_ 

fica como una misio-tarea que se desvía completamente del sentido de misi6n 

como obra caritativa y amorosa en bien de los semejantes; señala : La misi6n-

norteamericana "Ha propiciado la acci6n arbitraria y peligrosa del Destino -

Manifiesto como medio contundente de realizaci6n allí donde el evangelio mi 

sional es rechazado o no es suficientemente acatado y atendido , se trata de

disfrazar so-capa de espiritualidad, los egoísmos múltiples del Destino Maní 

fiesto, o para decirlo con expresi6n y contenido modernos, de defender los -

intereses norteamericanos en cualquier parte del mundo" (4). Reagan mantiene 

también una reiterada oposici6n al comunismo, al marxismo , a la Uni6n Sovié 

tica, quienes encarnan como en otros tiempos los demonios malditos provocad� 

res de todos los males del mundo libre. En base a esto y a fin de evitar el-

(3) "Los Estados Unidos de Norteamérica una Revolución Permanente". - Redacto 
. res de la Revista FORTUNE. Ed. Aguilar. Madrid, 1952. p. 191 

(4) SOTOMAYOR, Rosa Alicia: "Tres puntos de vista sobre el Destino Manifies 
to" en "El Destino Manifiesto en la historia de la Nación Norteamerica = 
na" . Ed. Jus, UIA. México 1977. p. 117 
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poderío de los rusos "siempre empeñados en imponer el comunismo al mundo" -

(5), busca elevar el poder militar de los Estados Uúidos sobre la URSS pues -

la capacidad militar es requisito indispensable para la paz (esquema de Gue 

rra Fría). 

Basados en este poder también lograrán tener un papel decisi 

vo en la esfera Mundial, el presidente parece no aceptar el creciente y de -

seable poder independiente de Europa, la modificación de las relaciones es -

tructurales en el planeta; su visión del mundo ha quedado en la época en que 

las decisiones norteamericana ponían la pauta a todo acontecimiento. El ac -

tual presidente de los Estados Unidos, es pues un hombre conservador cuyas -

posturas se identifican en todo sentido con esta percepción de la vida. Fue! 

temente nacionalista, creyente firme de la supremacía y el privilegio esta_

dounidense, defensor incansable de los presupuestos capitalistas más excel_

sos, es también y en el mismo orden de ideas una gente fundamentalmente rell 

giosa y moral (defiende el rezo en las escuelas, la educación bíblica, la 1� 

cha contra el aborto y las relaciones premaritales, etc. ). En contraposición 

con la postura tradicional de Reagan y de su esposa en lo religioso, los m� 

datarios enfrentan una vergüenza moral; sus hijos en absoluto han observado

una conducta coherente con los principios conservadores de sus padres (�au_

reen Reagan va en su tercer matrimonio. Patti es ex-concubina de Bernie Lea

ton miembro de un grupo de rock, The Eagles. Ronald bailarín de ballet, está 

casado con una mujer siete años mayor que él y existen sospechas sobre su P2 

sible homosexualidad). 

(5) ELIASCHEV, José Ricardo. op . cit. p. 210 
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Sin importar la declinaci6n que esto pueda significar en el

prestigio de la familia Reagan, los electores norteamericanos le han otorga_ 

do el triunfo ya en dos ocasiones; y esto indudablemente porque Ronald Rea_

gan despierta en ellos ansias y confianzas específicas. La primera es el lo_ 

grar hacer de América un país g r a n d  e nuevamente , hacerlo productivo y 

poderoso;en la base de la elección se encuentra una disconformidad ante la 

situación econ6mica vivida. Se afirma que el triunfo de Reagan fue más una 

protesta contra el mandato de Carter , que una conciencia real de lo que el 

nuevo presidente ofrecfa y lo que sería capaz de cumplir . Prometió empleo ,  -

alto a la inflación, disminuci6n del gasto público, y en fin un aumento en 

las expectativas económicas de la población que en el período presidencial 

anterior hab!an bajado notablemente . 

Pero Reagan y su política en los 80 no representa tan solo 

una ideolog!a personal sino también refleja la de un grupo de gente que le 

apoyó en su campaña político-electoral, básicamente sus amigos californianos 

y además ,claro,  los intereses de las élites económicas norteamericanas cuya

ideología llega a implantarse a toda la sociedad; ideales y principios que -

personalmente Reagan supo despertar y que en conjunci6n e identificación con 

los intereses de las élites se han dado en llamar la "Nueva Derecha" , a la 

cual bendice y apoya también un importante sector religioso. En una nación 

de creyentes la Nueva Derecha logra la asimilación de experiencias nuevas y

las proyecta rápidamente en una vuelta hacia atrás , en lo que implica, dice

Eliaschev, un regreso a Dios y a la vida moral (6). 

La Nueva Derecha va más allá de una religión particular o 

de un partido político específico , agrupa organizaciones diversas en todos 
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los 6rdenes pero su labor se desarrolla básicamente en el área de lo civil,-

mantienen los mismos "bugaboos" o intereses especiales, llega al fundamento

mismo del hombre blanco , econ6micamente suficiente, profundamente religioso, 

moral y conservador. Ella es reconocida por los mismos grupos conservadores-

de los Estados Unidos como "ultraconservadora" y "rígida", e inclusive sus -

líderes han dejado bien sentado que la opini6n pública se engañaría pensando 

que Reagan es un verdadero conservador. El senador Jesse Helms, sí es repre_ 

sentante de la ultraderecha, completamente opuesto, por ejemplo, a cualquier 

iniciativa de acercamiento con la Uni6n Soviética ; este es el tipo de hom 

bres que presionan sobre el presidente. 

Desde la década de los años 70 en los Estados Unidos se desa 

rrollaron , de manera muy peculiar lo que se conoci6 como Think-Tanks o tan -

ques de pensamiento, que son una serie de organizaciones privadas, compues_-

tas por especialistas en investigaci6n y en planificaci6n y que se ponen a -

disposici6n de los grupos interesados en p r o d u c i r  una i d  e o 1 o 

gía específica que mantenga los principios e ideales de quienes las finan 

cían, enfocando su actuaci6n política para la consecuci6n de estos fines. Y

si bien en un principio trabajaron en la propagaci6n de la ideología libe_ 

ral, con el tiempo y dado que se ponen al servicio de aquellos que pagan por 

su trabajo, han llegado a desarrollar todo tipo de mecanismos que se les re 

quiera. Asf, por ejemplo, la Instituci6n Hoover para la Guerra, la Revolu_ 

ci6n y la Pez, es una de las que mayor número de asesores ha aportado al go_ 

bierno de Ronald Reagan ; se distingue por el énfasis que pone en demostrar -

lo d i  a b 6 1 i c o y peligroso de las doctrinas izquierdistas, incluído-

el mismo Carlos Marx. 

(6) Ibídem pag. 3 
*** 



- 114 -

Algunas de las organizaciones que bajo un aspecto y nombre -

civil engloban entre sus objetivos las posturas e intereses ultraconservado 

res tanto de políticos-religiosos y religiosos-políticos de la Nueva Derecha 

son, entre los más destacados : El Comité para la supervivencia de un Congre_ 

so Libre (CSCL) que se encarga de reclutar y promover a políticos legislado_ 

res de tendencias derechistas ¡ como no adoptan tendencias partidistas traba 

jan tanto con republicanos como con demócratas , 

El Comité Nacional de Acción Política Conservadora (CNAPC) -

que tiene como objeto lograr que se elijan candidatos políticos de derecha a 

los puestos püblicos, buscando al mismo tiempo la eliminación de los candida 

tos liberales. 

La Nueva Derecha, de la cual Reagan se ha convertido en por_ 

tavoz tiene como expresión religiosa al f u n d a m e n t a  1 i s  m o 

e v a n  g é 1 i c o cristiano, cuya característica es su corte conservador, 

precisamente en sus orígenes (1910-1915) se destacó como un movimiento que -

luchaba contra el avance de las ideas modernas dentro de las Iglesias Cris_

tianas; después del inolvidable juicio y multa de $ 100.us contra el profe_

sor Scopes por enseñar la teoría de la Evoluci6n en 1925 el Fundamentalismo

declinó en relevancia. Pero actualmente en Estados Unidos ha desarrollado -

una organización coherente y revitalizadora (7), En el mundo lo profano, im 

portante en tanto trata de la relación entre una Iglesi� y la sociedad 

ejerce un rechazo hacia el evangelio social, Carl Henry en su libro Evangell 

cal Responsability in Contemporary Theology, le critica su espíritu de falta 

(7) PIXLEY, Jorge : "El Fundamentalismo". Estudios Ecuménicos No. 3.- Cen.tro
de Estudios Ecuménicos. México, 1985. pp. 32-35 
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de amor; un ejemplo claro de esto es la postura mantenida respecto de los --

gastos gubernamentales en asistencia social, pues se opone a los beneficios

otorgados a las minorías pobres ; a los negros se les ve como una raza que -

carga con una maldici6n, la raza de Cam es maldita por servir a los gen�iles 

y a los judíos (8). El reverendo Fallwell, uno de los clérigos más represen_ 

tativos, líder de la secta evangélica llamada La Mayoría Moral y amigo pers2 

nal de Ronald Reagan, ve en el binomio Reagan-Bush la f6rmula de Dios "para

la regeneraci6n de nuestro país" (9), 

Los evangélicos son las gentes que dedican más tiempo y din� 

ro a sus iglesias, además de que se interesan y participan en cuestiones po_ 

líticas y sociales. Según la encuesta Gallup , para inicios del decenio de -

los 80 representaban el 30% en la poblaci6n estadounidense, existiendo una -

clara tendencia a su aumento (10). Ya se ha hablado sobre la vuelta a las -

Iglesias Conservadoras en los Estados Unidos después de la crisis de los 60-

el regreso a la pureza perdida, a la seguridad de otorgara la estricta reli 

gi6n conocida en la niñez, buscándose terminar en alguna forma con el desme 

dido vicio en que degeneraba la sociedad. Esta tendencia se patentiza y ex_

plota con fuerza durante la década de los 80 en los electores de Reagan; "Es 

hora de que el pueblo de Dios salga de sus hogares, salga de las Iglesias y 

cambie América • • •  " (11). 

(8) LOPEZ OLIVA, Enrique : "El Reaganismo y la religi6n. El mesianismo reli -
gioso de los neoconservadores". Rev. OCLAE No. 4. La Habana, Cuba, 1983. 

(9) "La Ultraderecha Norteamericana", en "La Jornada Semanal". La Jornada, 4 
de noviembre de 1984. 

(10) FERM DEANE, William. "Las religiones contemporáneas en América". EDAMEX 
México, 1983. p. 106 

(11) ELIASCHEV, José Ricardo. op , cit. p. 200 
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Ahora bien, indudablemente si la red conservadora ha propug_ 

nado el lanzamiento de un presidente conservador es en la defensa de sus - -

principios ideol6gicos, económicos y políticos; y como ya se ha dicho, la 

ideologfa de las @lites se va a proponer de manera general para el pueblo 

norteamericano tratindose de arraigar en @l, sea esto en base a los especia_ 

listas de los tanques de pensamiento, o bien sea tambi@n con el apoyo de la

Iglesia EvanglUica conservadora la cual "prueba con documentos cuan estrech� 

mente ha sido identificada • • •  con grupos de derecha, sociales y econ6micos -

11 (12). 

Chomsky señala como factores determinantes de la política e� 

terior norteamericana, los "intereses de aquellos cuyo poder en la economfa

privada les proporciona una influencia sobre la formaci6n pol!tica y que -

creen tener las de ganar conservando un sistema mundial en el que sean li_ 

brea de explotar los recursos humanos y materiales" (13). Pero existe un fo� 

d� religioso complementario, se puede hablar de un retroceso al puritanismo, 

ipoca en la que los Estados Unidos surgen como naci6n ejemplar, preferida de 

Dios para una obra misional con el mundo entero y para la realizaci6n en - -

ella misma de su destino grandioso. En esta d@cada se dejan atrgs dudas y -

crisis de años anteriores, se superan traumas y recelos y se apela a la gr� 

diosidad divinal inherente al pueblo norteamericano. 

El Destino Manifiesto retoma fuerza, de hecho, quizds hoy -

día no nos encontremos abiertamente con el sentimiento de d e b e r  en los 

(12) FERM, Deane W :  op , cit. p. 108 
(13) CHOMSKY, Noam: "La Segunda Guerra Frfa". Ed. Crftica, Grijalbo. Barcelo 

na, 19�. p. 197 
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estadounidenses; el lograr la instauraci6n de la Libertad y la Democracia a

todo lo largo y lo ancho de Amirica por la gu!a s u p r e m a  y d i  v i  -

n a  de su ejemplo ha dejado lugar a algo m&s simple y real, pero que preci_ 

samente por cercano tiene mis arraigo, la defensa de los intereses particul! 

res (entendi,ndose como nacionales) norteamericanos que actualmente estlm -

bien definidos y cimentados. La defensa del status quo que no tiene el obje_ 

tivo, como en otros tiempos, de la anexi8n territorial fisica pero sf la ma_ 

nutenci6n de la supremac[a y el control, esto por encima de la misma sobera 

nla nacional de los otros estados, y claro, tambi@n se hace necesaria la con 

tenci6n de la injerencia de extrañas potencias imperialistas . De hecho la -

anexiln territorial no es en forma alguna el mejor estado de dominaci8n en -

el presente . 

Asf entonces, por necesidad, por convicci6n o por lograr la

consecuci6n de sus intereses la Nueva Derecha trabaja actualmente en el cam 

po de lo religioso, y como ya se seí'lal6, esto sobre todo se da en la "alían 

za con los pastores de la Iglesia Cristiana Fundamentalista" (14). De esta -

forma se ha pretendido dar al gobierno de Reagan un carlcter mesillnico, sea

de salvaci5n o de procedencia directa de Dios. La estrategia ideol5gico-pol! 

tica neoconservadora en lo religioso va dirigida tanto al interior de Esta -

dos Unidos como hacia el exterior, b&sicamente en Amlrica Latina. 

Lo religioso tiene un marcado influjo sobre la sociedad nor_ 

teamericana, tan es asf que el gobierno representativo de la Nueva Derecha -

(14) "El uso de las sectas religiosas en Am@rica Latina". Instituto de Rela 
cienes Ecum6nicas, IRE. Documento de circulaci6n interna No. 3. Buenos= 
Aires, Argentina. 
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ha considerado necesaria la gestaci6n de organismos seudoreligiosos que con_ 

trarresten la acci�n unitaria ya sea de cat6licos o de protestantes. AclarS!}_ 

do, no todas las Iglesias Protestantes, no todos los cat6licos , pertenecen o 

dejan de pertenecer a este conjunto de estructuras que integran la Nueva De 

recha, de hecho, recordemos que no hay s6lo un partido polftico, o una sola

Iglesia que la defina. Un grupo de gentes con intereses y posibilidades com� 

nes se unen para lograr el acrecentamiento de su poder, y es en la bfisqueda

de ello que gestan la formaci6n o apoyan el desarrollo de grupos religiosos

espe�fficos que se encontraran en franca oposici6n a otras Iglesias m§s com_ 

prometidas con la justicia y el mejoramiento social; no solo en lo interno,� 

sino tambi�n en lo externo. Las Iglesias Cat6lica, Presbiteriana y Metodis -

ta, por ejemplo, condenan reiteradamente el cariz que est& tomando la polft! 

ca exterior del Presidente Ronald Reagan, y es entonces cuando los organis_

mos religiosos de la Nueva Derecha surgen jugando un papel de "cemento ideo_ 

16gico para tratar de recubrir y dar firmeza al discurso neoconservador anti 

comunista del reaganismo". El "reaganiamo busca en la religi6n el apoyo ideo 

16gico y un veh!éculo de moví lizaci6n de masas" ( 15). 

Cabe destacar que no es s61o el problema del avance comunis 

ta lo que fundamenta y activa a este tipo de organizaciones, pues en todo c� 

so se puede estar seguro de que las otras Iglesias condenan y temen al comu_ 

nismo en virtud del a t e  f s m o que propugna; pero el problema también -

abarca el área de los beneficios sociales internos y las relaciones econ6mi 

cas, políticas, militares y hasta ideol6gicas con el resto del mundo. Siendo 

nosotros,los latinoamericanos unos de los inmediatamente afectados. 

(15) Revista OCLAE No. 4. 1983, p. 48 
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Algunas de las asociaciones religiosas cuya acción es más re 

levante (y que aunque parezca superfluo mencionarlo, cuentan con millones de 

dólares en su presupuesto anual), son: Voz Cristiana, su lfder es el reveren 

do Robert Grandt, en Washington su voz frente al Congreso se da a trav6s del 

lobista Gary Jarmin quien afirma que cuentan con 300 mil miembros incluidos-

37 mil ministros; Mayor!a Moral, con Jerry Fallwell a la cabeza, mantienen -

en la televisit:ln la "Hora del Antiguo .{!lvangelio" (old Time Gospel Hour) , y  su 

labor está enfocada hacia un propósito: "el crear un clima moral en el cual

sea más fácil para los poll'.ticos decidir bien que mal" (16). Mesa R�donda, -

de Ed Me Ateer quien representa junto con Mayoría Moral la más efectiva uti 

lización de la Electric Church cuyos m§todos ademls de contar con la radio,

la T.V. e incluso pequeños videocassetes, tiene tambi�n un tipo de correo es 

peciálizado y computarizado en el cual se registran los nombres de personas

que pudiesen ser susceptibles de influencia propagandística; esta Mesa Redo!!. 

da Religiosa, apoy5 el voto a Reagan y atacó a los candidatos liberales. Y -

el activo y poderoso IRD (Instituto de Estudio s..iobre la Religión y la Demo_ 

cracia), que se encarga precisamente de dirigir el "programa de contraofensi 

va ideológica neoconservadora en el plano religioso" (17). 

El IRD contraataca las polfticas de las Iglesias en favor -

del desarme, de mayor ayuda social, de los derechos humanos, de la petición

del cese al intervencionismo en Centro Am@rica, de distención y diálogo con

la URSS, etc. En concreto, expresa, sostiene y actúa en favor de los postul! 

dos ultraconservadores. Su acción se dirige directamente sobre las Iglesias-

(16) "Who ' s  who in the Christian Right". "The Washington Lobby". 4th. ed. -
Washington, o .e .  1987, p. 107 

(17) Revista 0CLAE No. 4. 1983, p. 36 
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progresistas que intentan oponerse a la política gubernamental. 

Se ha relacionado a las Iglesias de mayor compromiso social

que buscan una relativa modificaci6n de las estructuras vigentes con el - -

m a r x i s m o ,  haciéndose hincapié en la pérdida de espiritualidad en es_ 

tas Iglesias. En la ciudad de Chicago, e] Departamento de Polic!a "reconoci6 

a mediados de 1981 que en la lista de organizaciones que f!guran en sus ar_

chivos de unidad subversiva se encuentran 19 instituciones religiosas, entre 

ellas el "Consejo Mundial de Iglesias", "El Consejo Nacional de Iglesias de

los Estados Unidos", y otras organizaciones religiosas cat6licas, protestan_ 

tes y judías" (18). 

Con la vuelta al esquema de Guerra Frfa y por ende de con_ 

frontaci6n Este-Oeste, se quiere combatir todo aquello que tenga el mlnimo 

asomo de i z q u i e r  d a ,  y no solo esto, sino tambi@n lo que adquiera

aspecto de auténtico liberalismo , Es as� que en el Documento de Santa Fe, -

texto rector de la polftica exterior norteamericana contemporHnea y que des_ 

taca el peligro marxista en el continente, dice que : "La política exterior -

de Estados Unidos debe comenzar a enfrentar la Teología de la Liberaci6n, 

tal como es utilizada en América Latina por el clero de la Teología de la Li 

beraci6n" (19). Aunque cabe señalar que en todo marco donde ésta no ha sido

aceptada, incluso dentro de la misma Iglesia Cat6lica, se plantea de manera

similar su marcada influencia marxista, y por tanto su invalidez , La Teolo -

gfa de la Liberaci6n llega a adquirir la personalidad de un g@rmen contagio_ 

so y peligrosfsimo al que es necesario combatir en sus inicios, pues si em -

(18) Ibidem, p. 143 
(19) "Protestantismo y Sociedades Latinoamericanas". Rev. Cristianismo y So 

ciedad. No. 76. Ed. Gubani , M@xico, 1983, p. 8 
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pieza a desarrollarse la infección será imposible detenerla. 

Lo más interesante del brazo religioso de la Nueva Derecha -

es que no implica tan solo una acción en los aspectos morales personales, s! 

no que desarrolla una participación directa en las presiones sobre la pol!t! 

ca exterior norteamericana y el papel de los Estados Unidos en el mundo. El

IRD es el mejor ejemplo para esta dicotomía política-religión, o si se desea 

como el mismo nombre lo indica religión-democracia, que implica el afán deme 

cratizador en base al Destino Manifiesto y la necesidad de contención y sup! 

rioridad frente a la URSS, peligro latente sobre el mundo libre . Aun cuando

el discurso polftico de la Nueva Derecha se refiere básicamente a la necesi 

dad de defensa frente a una hegemonra antagónica y peligrosa, en realidad se 

encuentra inmerso el deseo de ventaja, de un contraataque superior que llev!. 

rá a la recuperaci6n sin reservas del liderazgo mundial. Ahora bien, Chomsky 

señala que para llevar a efecto cualquier tipo de polftica nacional es nece_ 

sario primero lograr una aceptación y adhesión interna, sobre todo si se tr!. 

ta de intervenir activamente en otros pa!ses, de otra forma se tendrían que

efectuar los planes en base a la opresión, no sólo al exterior, sino también 

en el interior (20); y el concenso será más fácil de lograr si se llega a t! 

ner injerencia sobre círculos importantes y decisivos en la ideologfa de la

sociedad norteamericana como son las Iglesias. 

Es importante notar, que aun cuando pueda parecer que se cae 

en la paranoia, que cuando se hace referencia a los Estados Unidos, su polf_ 

tica e ideales, se habla de AMERICA, de un continente entero sin reconocí 

(20) CHOMSKY, Noam : op. cit. pp. 195-200 
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miento de fronteras . En el siglo XVIII los Estados Unidos tenían que demos_

trar algo frente a la Europa caduca, ahora el mundo, principalmente Amijrica

Latina tiene que seguir sus dictados participando en la conformaci6n y el -

mantenimiento de un modo de vida lo m§ximo favo�able para ellos. Hay quienes 

creen que la continua intervenci6n norteamericana en el continente tiene por 

objeto la defensa de sus intereses econ6micos, pero hay otros que vislumbran 

la existencia de fines distintos, como serían el mantenimiento del orden, la 

paz y la estabilidad, aun cuando no debe perderse de vista que estos prop6s! 

tos h u m  a n i s  t a s  se quieren en virtud del sostenimiento de un bene 

ficio. "La red conservadora arranca de donde se hace el dinero, las empresas 

lanzadas con fervor a conquistar mentes y corazones" (21). 

Una vez que se ha logrado la aceptaci6n de ciertos princi_ 

pios en lo interno se pensarán como deseables para el mundo entero, de - -

igual forma que se instrument5 en loa inicios de la formaci�n norteamerica -

na . El inter�s propio de Estados Unidos se toma como una acci6n de altruismo 

internacional, dice Frederick Merk en el pr6logo del "Destino Manifiesto" --

(22). 

A los ideales que los conforman los . norteamericanos c a n  

d i  d a m e  n t e  los toman como universales, pertenecientes y necesarios -

para toda la humanidad, y no solo eso, sino que se vislumbran a sí mismos co 

mo una especie de guardianes de los mismos. "Sin duda, la mayoría blanca y -

de origen europeo considera y -sobre todo- siente que el mundo que le es aj� 

(21) ELIASCHEV, J.R.: op. cit. p. 177 
(22) MERK, Frederick: "Manifest Destiny and Mission in American History".Fr� 

derick Merck & Alfred A. Knopf, Inc. New York, 1963, 
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no es inferior, oloroso, menor, no confiable, peligroso" (23). Según el pe_

riodista Alexander Cockburn, el apoyo electoral típico a Reagan fue "blanco, 

masculino y rico" asegura que como nunca el partido Republicano es de ricos

y clase media WASP (White Anglo Saxon Protestant) (24). 

Punto importante en esta serie de principios básicos sosteni 

dos en los 80, es el referido al armamentismo; a pesar de las conversaciones 

llevadas a efecto prevalece la tendencia reagniana en la visi6n de un mundo

bipolar a manera de los años 50 ; · Eliaschev señala que "millones de norteame 

ricanos se han convencido de que una conjura sat§nica se halla en curso con

la intenci6n de desarmar y disgregar a la naci6n más poderosa de occidente"

(25). Un rearme es querido como necesario, incluso la Iglesia Evangélica, 

brazo teol6gico del neoconservadurismo lo apoya, fundamentalmente en base a-

sus temores al comunismo y al avance soviético. 

El alto grado de importancia que ponen Ronald Reagan y sus -

asesores por un rearme lo entienden como una excelente inversi5n que no ten 

drá p@rdidas ; es necesario que los Estados Unidos mantengan su poder de lide 

razgo en lo militar, polftico y econ6mico frente a la Uni6n Soviética y los

pa!ses Tercer Mundistas, de otra forma, si no se aplica una polftica hábil -

en este sentido, los pafses del bloque occidental y los subdesarrollados PU!:_ 

den disminuir las concesiones hechas a la gran potencia capitalista. Por 

cuesti6n de seguridad se ha logrado imponer esta política desarrollando la 

idea de que la URSS aventaja a los Estados Unidos en la carrera armamentis -

ta. Inicialmente la carrera armamentista se ve tambi3n como una politica de-

(23) ELIASCHEV , J. R.: op. cit. p. 292 
(24) "Balance de un Triunfo" en "Perfil de la Jornada". La Jornada XI-13-84 
(25) ELIASCHEV , J. R.: op. cit. p. 196 



- 124 -

defensa pues los Estados Unidos deben mostrarse como una naci6n poderosa con 

capacidad no s6lo de defender sus · 1ntereses, sino también los de sus alia -

dos, la debilidad podría provocar el avance interventor de otras potencias. 

En tanto se fortalezcan, el mundo libre los apoyará y se dejará guiar por 

ellos. Reagan y lo que representa, no acepta las divergencias con Europa, 

que existen por razones de prioridad para los europeos; por ejemplo, el sum! 

nietro de petr6leo del Medio Oriente, o la cercanía geopolítica con la Unión 

Soviética por la que conviene mantener más las relaciones pacíficas y respe_ 

tuoéas. 

Por otro lado, Reagan ha mostrado una moyor intenci6n para -

intervenir en los procesos poli[ticos de otros Estados "no nos importa si le

gustamos al resto del mundo. Lo que queremos es que nos respeten" (26). Y 

proclama también que "la política norteamericana no puede ser resuelta en 

términos puramente defensivos ••• La libertad norteamericana no puede ser de_ 

fendida de esta forma, pues tiene su origen en principios que no pertenecen

ª Norteamérica, sino al mundo" (27). 

Chomsky precisa que la toma de rehenes en Irán fue el hecho

favorable para la superaci6n del s f n d r o  m e  de Vietnam, lo que signi_ 

fica dejar de lado el temor y la reticencia para la intervención en el exte 

rior; se está desarrollando la reconstrucción de un mecanismo intervencionis 

ta en las áreas de influencia n a t u r a l e s  de acuerdo con el esquema

de Guerra Fría, que afin no ha levantado protestas como las que gener6 la Gue 

rra en Indochina. 

(26) SMITH, Hedrock, et. al. "Ronald Reagan. Una RevolucH5n Conservadora?". 
Ed. Planeta. Barcelona, 1981, p. 135 

(27) Ibidem, p. XIV 
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A pesar del sostenimiento de su política armamentista (in_ 

cluída y en primer término la IDE), Reagan ha aceptado las conversaciones -

con los sovil!ticos; el presid_ente sabe que tiene que evitar caer en extremis 

mos pues hay mucho en juego, así entonces la tan temida invasión física di -

recta sobre Nicaragua no se ha presentado, aunque no por esto se ignora toda 

la serie de presiones que sobre este pueblo se ejercen; a Nicaragua se la ve 

casi como encarnación del Demonio. 

Este punto es otro de los resucitados de la era puritana, -

fundamentalista y conservadora; el hecho de que los Estados Unidos represen_ 

ten el bien y que su acción esté protegida por Dios les d§ capacidad para 

combatir el mal que ha sido provocado para vencerlo, asf, el comunismo no es 

m§s que un demonio infeccioso que tiene que ser destruido, sobre todo si se

presenta en América pues el contagio es mucho mAs peligroso; México, es nec! 

sario recordarlo, es visto como un vecino importante, pero no muy agradable, 

como un gobierno con claras tendencias y proyecciones izquierdistas. 

Posturas todas defendidas por las Iglesias y clérigos neocon 

servadores, quienes en clara blisqueda de una "vuelta atr§s", utilizan para -

la propagaci6n de su ideologfa a la Iglesia Electrónica. En el Estado de Nue 

va York, por ejemplo, un domingo del año 1981 se transmitían por siete cana 

les de televisión 17 horas y media de religión con el fin de lograr la c o n  

v e r  s i  6 n de los pecadores. La Iglesia Evangélica, Iglesia a la que pe!: 

tenece el presidente Ronald Reagan, se reitera, es la que crece, y hay que -

tomar en cuenta que Reagan no es todo lo conservador que desearía la Nueva

Derecha. 
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1. 2 Política Exterior Norteamericana hacia México. 

No cabe la menor duda de que México para los Estados Unidos reviste -

alto grado de importancia, esto en virtud de su vecindad y también en raz6n

del papel que ha adquirido nuestro país en los filtimos años como mediador -

frente a mfiltiples demandas de los países subdesarrollados hacia los indus -

trializados y b�sicamente de América Latina con respecto a Norteamérica. - -

Existen distintas opiniones sobre el alcance de esta relevancia, hay quienes 

afirman que en general los Estados Unidos se desatienden bastante de las po_ 

líticas y tendencias hacia su vecino del sur, prestando atenci6n a las mis -

mas s6lo en momentos de crisis; hay otros que sostienen que en todo momento

México, como uno de los principales "socios" comerciales y sobre todo por su 

situaci6n geopolítica, ocupa un lugar preponderante en la agenda diaria de -

Washington. Lo que sí no admite discusi8n es el hecho de que aun cuando no -

se puede pretender (inmediatamente) que México adopte un modelo al estilo -

americano, Estados Unidos se sentirfi mucho muy tranquilo en tanto logre imp2 

ner la mayoría de sus políticas e intereses a su débil vecino; en el fondo -

de esto est&, quiz&s, también la base de su afi!n por imponer un sistema bi_

partidista en nuestro pafs. En la medida en que se copien sus modelos . m&s -

seguros estar&n de que las cosas se estm1 haciendo como ellos quieren. 

Ahora, ¿cuál es la tendencia distintiva del régimen Reagani� 

no en los 80 hacia México?; teniendo en cuenta que las largas, difíciles e -

insatisfactorias relaciones entre los dos pa!ses se han distinguido siempre

por guardar más de conflicto que de cordialidad, parece que la característi_ 

ca ha sido de irritabilidad, oposici6n y presi6n. En esta década las pol{ti_ 

cas hacia el exterior de ambos Estados han diferido sustancialmente y las de 

savenencias se han visto profundizadas por los problemas econ6micos y el ma 
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yor arraigo de las ideolog!as vilidas para cada uno de estos pueblos; entié!!, 

dase la ultraderecha o neoconservadurismo en Estados Unidos y la defensa de_ 

cidida en el nivel diplomitico de los principios básicos de autodetermina 

ci6n y no intervenci6n por parte de México. 

De cualquier forma aun cuando las diferencias existen México 

ha guardado (por fuerza e indiscutiblemente), una orientaci6n cautelosa y -

conciliadora respecto a los Estados Unidos y de hecho se puede afirmar que 

la verdadera "independencia" poH!tica que nuestro pafs desarrolle se da en 

virtud de la capacidad que tengamos para resistir a las presiones externas . 

La posici6n que un pa!s guarde en la esfera internacional e! 

tari influfda por varios factores; su capacidad econ6mica, militar, su tama_ 

ño y posici6n geográfica, el nivel educativo de su poblaci6n y de los recur_ 

sos humanos con que cuenta, ademis de los fundamentos hist5ricos que tenga -

como naci6n. Para México la fuerza de sus posturas descansa sobre la ideolo 

gia, su historia, la postura de pala tercermundista da validez a su ret6rica 

y le convierte en lfder dentro del mundo subdesarrollado; pero tristemente -

el peso polftico que alcanza en el nivel diplomfitico no esti suficientemente 

sustentado por instancias de poder real; bases s6lidas que proporcionan el -

desarrollo y capacidad econ5mica, as! como el poderfo militar . 

Lo que condiciona el actuar de Estados Unidos respecto a Mé_ 

xico, son primeramente los intereses econ6micos norteamericanos en nuestro -

pa!s, tanto los de sus inversiones aquf, como los que resultan por el servi 

cio de deuda externa; y ademis el mantenimiento de la estabilidad polftica,

un poco también en derivación y extensi6n de lo mismo. 

*** 
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El rubro de intercambio comercial tiene relevancia en la me_ 

dida en que consumen el mayor volumen de nuestra exportaci6n petrolera; pero 

con mucho, las cifras revelan la enorme situaci6n de desigualdad que existe

en el intercambio entre los dos países. Mexico representa para los Estados -

Unidos tan solo un 8% de sus exportaciones, mientras que los Estados Unidos

significan para Mexico el 63% en el rubro de exportaciones y el 65. 2% en lo

referente a importaciones, el siguiente socio comercial mis importante ser4-

Europa con solo un 16. 9% y 17.5% respectivamente. Aunque esto no resta impor 

tancia al papel de M�xico y de Latinoamerica por extensión, como proveedor -

de materias primas para Estados Unidos y como mercado importante para sus -

productos. 

Sin pretender llegar a la visceralidad en la interpretación

mexicana respecto de las polfticas provenientes de Washington, acusandole -

siempre de intervencionista, generalmente se acepta que en el trasfondo de -

su acción prevalece el inter�s de dominaci�n y alineaci5n. Olga Pellicer se_ 

ñala que nuestro pafs es una zona "• • ·  que se considera particularmente es_

trat�gica por su frontera con Estados Unidos, por sus yacimientos de petr6_

leo, y por su cercanía a los focos revolucionarios centroamericanos" (28). 

La crisis que vivimos ha favorecido el endurecimiento de las 

posturas norteamericanas; los problemas generados por el narcotrAfico, la ba 

ja en los precios del petr6leo primero y despu�s la implantaci5n de un im -

puesto, la condena y critica durante las elecciones, las políticas de des_ -

prestigio contra el partido en el poder y contra la seguridad en el pafs en-

(28) "La poU'tica exterior de Mlixico : Desaffos en los ochenta". Rev. ENSAYOS. 
CIDE Colecci6n Estudios Polfticos. Mexico, 1983, p. 101 
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general, el resaltamiento de la corrupci6n, el proteccionismo econ6mico est� 

dounidense y la Ley Simpson-Rodino ilustran suficientemente la tendencia ac 

tual de las relaciones bilaterales. Cabe señalar que el ejercicio de estas -

polfticas es instrumentado en la seguridad de que serl!ln bien recibidas por -

algunos sectores sociales, pero que no podrl!ln arrojar al país a la violencia 

y a la anarqufa. 

Nos ahogan, imponen las polfticas del FMI y del BM, exigen -

demasiado de nuestros compromisos e intentan adem§s sojuzgarnos en lo ideol� 

gico, pero no nos destruyen por completo considerando que México no se con_

vierta en una "amenaza" a su seguridad nacional. Ronald Reagan ha resucitado 

extensamente el conflicto Este-Oeste y en raz6n de ello dirige la polftica -

externa de la Casa Blanca. Por ejemplo, y cabe destacarlo aquf en relaci6n a 

Centroam�rica, Estados Unidos no ha puesto mayor inter�s en resolver el con 

flicto apoyando a Contadora; consideran que Cuba y Nicaragua representan un

grave peligro para la regi6n y para México aun cuando éste no tome concien -

cia de ello. 

Es un hecho pues que cualquier polftica externa (y en mtllti_ 

ples ocasiones tambi�n interna) que M!xico desee seguir un tanto indeperidieE 

temente de los Estados Unidos y n6tese que nunca en franca "oposici6n" a - -

ellos, lleva implfcito un alto costo en nuestra economia; cuesti6n comprens! 

ble si se toma en cuenta la vecindad inevitable por una frontera común de -

mis de 3,500 Km2 • En el Norte, recalquemos, se encuentra la mayor potencia -

occidental de la historia moderna y en el Sur nuestro subdesarrollado pafs -

que depende del turismo del Norte, del aliciente que @ste d@ a las exporta_

ciones en la medida de la reducci6n de su proteccionismo, del rigor o no de 
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masiado rigor de las pol!ticas impuestas por los organismos internacionales

de crédito manejados en gran medida por los Estados Unidos y hasta de la op! 

ni6n que sobre nosotros tengan porque se llega a condicionar todo lo ante 

rior. 

¿A qué se deben las presiones?. ¿Qué es lo que México hace

que merezca el disgusto norteamericano?; en una v!a realmente independiente

nuestro pa!s defiende por todos los canales de su pol!tica internacional el

derecho de los pueblos a la autodeterminaci6n y a la no intervenci6n extran 

jera. En acuerdo con esta postura acepta y hasta "simpatiza" con el r(lígimen

socialista de Fidel Castro en Cuba y no desarrolla de manera alguna políticas 

de agresi6n o condena o, simplemente de recelo y tensi6n hacia ningfin pafs -

del bloque socialista mientras que La Casa Blanca y los promotores de su po_ 

lftica externa quisieran que el mundo entero compartiera su percepci6n de -

maldad y peligrosidad respecto al socialismo y vieran también como ellos lo

indispensable de una pol!tica militarista para combatir su avance. Pero es -

tas mismas concepciones no generan la idea de la necesidad de relaciones de

intercambio mis justas para que en los pueblos oprimidos no prevalezca el -

hambre que conlleva desesperadamente a la bOsqueda de otras opciones distin_ 

tas al coloniaje y neocoloniaje que hasta ahora se ha vivido. Es bien sabido 

que cuando un pueblo tiene hambre es cuando se gestan las verdaderas revolu 

cienes. 

Respecto a Centroamérica, se apoy6 desde un principio el de 

recho del pueblo nicaragüens e : ·a la revoluci6n y una vez efectuadas las 

elecciones (que Estados Unidos exigfa, pero que después se neg6 a reconocer

como legitimas), México reconoci6 como legítimo el triunfo de Daniel Ortega-
*** 
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en la presidencia y con ello del gobierno sandinista. Según un articulo es_

crito por una analista de la Heritage Foundation, lo que México hace mal es

el "•• •  concentrar su atenci6n en la pequeña presencia (militar) de los Est!_ 

dos Unidos, consider§ndola como la mayor amenaza para la estabilidad regio_

nal". Presencia adem§s justificada pues se est§ dando apoyo a"los grupos de

oposici6n nicaragüense de orientaci6n democr§ctica" (29). Se vislumbra aquí

la concepci6n puritana y neoconservadora del deber divinal de los Estados -

Unidos para con la Democracia y la Libertad, solo mediante el ejemplo en pr! 

mer término y la acci6n decidida en el siguiente se podr§ lograr lo que la

propia historia siempre les ha exigido; el fin de la opresion y el surgimie!!. 

to de la esperanza, la libertad y por ello también la felicidad. En este ca 

so los Estados Unidos no solo se alzan como baluarte de la Democracia y la -

Libertad, también se definen como firmes defensores de la NO INTERVENCION de 

fuerzas extranjeras en el continente (esto es, soviéticas). Otra de las ca_

racterfsticas de la política de Reagan es su a p e g o  a la doctrina Mon -

roe, expresi6n de la d e f e n s a  necesaria que harAn en todo momento los 

Estados Unidos en aras de la p a z  y s e g u r i d a d  continentales, Pe 

ro doctrina que fue olvidada, junto con los compromisos de la OEA ante la -

guerra entre Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas. 

Puede ser que en la defensa de Nicaragua el Gobierno Mexica_ 

no encuentre una forma de legitimidad pues justifica un tanto su compromiso

ideol6gico revolucionario mediante el apoyo a las revoluciones populares, y

ademls, también es factible que desahogue las presiones generadas por la cr! 

sis a trav@s de este tipo de actitudes. Pero lo que no puede ser visto como-

( 29) BACKGROUNDER. "Porque la polftica exterior de México todavía irrita a -
los Estados Unidos". The Heritage Foundation . Washington, D . C .  Sep.1984 
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cierto es que: México quiera arrebatar el papel de líder a los Estados Uni -

dos, que sea un gobierno de tendencias izquierdistas y que en su actuar polf 

tico se vea la mano de " · · ·  la influyente e importante izquierda mexicana" -

(30). La política exterior mexicana puede ser entendida en raz6n de su histo 

ria, su situaci6n geopolítica, su herencia ideol6gica y hasta de las justif! 

caciones que ella le proporcione; pero nunca como reflejo de una izquierda 

f u  e r t e  e i n  f 1 u y e n t e  en el pais y mucho menos como una iz 

quierda importante fuera de los canales, por decirlo de alguna forma, "iz_ 

quierdistas" del propio partido en el poder. Los Estados Unidos se han apro_ 

vechado de este renacimiento temeroso del peligro comunista infeccioso para

desarrollar toda una serie de presiones hacia nuestro pafs que afectlindonos-

en lo inmediato, esto es lo econ6mico; esperan tener repercusiones en lo me_ 

diato, es decir, en un cambio de nuestras actitudes políticas hacia el exte 

rior. Aunque aquí convendrfa retomar lo que expresa el investigador David Ra 

mfrez Bernal cuando señala que "Las presiones norteamericanas no se dirigen

tan solo a la modificci6n de la política exterior de Mijxico. El objetivo es

el sistema polftico en su conjunto. Una vez logrados los cambios que se pla_ 

nean, la polmtica exterior cambiarA por sf misma. (*) 

La postura de México respecto al desarme, su participaci6n -

distinguida en "el grupo de los 6" y los continuos mensajes que envía conju!!_ 

tamente con otros gobiernos pidiendo el cese de pruebas nucleares y de la ca 

rrera armamentista se enfrenta también al inter�s estadounidense en este as 

pecto, que viene a ser resultado como se dijo antes de la creencia en una --

(30) Ibidem 
(*) RAMIREZ BERNAL, David: "Política Exterior Mexicana: territorios de Cam 

bio" en "Cuadernos de polftica exterior mexicana" CIDE. No. 2 Vol.L. -
M@xico, 1986, p. 372 
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conjura satánica que pretende quitarles su preeminencia, garantía de la feli 

cidad, la libertad y la paz. 

Ahora bien, la recientemente aprobada ley de inmigraci6n - -

Simpson-Rodino es ilustrativa de otras de las características fundamentales

de la herencia puritana inglesa retomada por la nueva derecha, en virtud de

que mantiene tintes de discriminaci6n y racismo. Todo aquello que no es blan 

co anglo-saj6n y protestante no responde al esquema divino y por tanto las -

garantfas sociales que el Estado tenga que otorgarles son mfnimas pues en -

realidad las condiciones para el progreso están puestas y los principios bá_ 

sicos a seguir en la consecución de la felicidad también. La ley, aun cuando 

se sabe que los indocumentados no van a dejar de cruzar la frontera ni las 

industrias dejarlin de utilizar la mano de obra barata, pretende asegurar y 

proteger el empleo de los nortéamericanos. Es producto de una actitud arre 

gante y prepotente que carga todo el peso de las consecuen�ias sobre los tr! 

bajadores indocumentados; los contratistas podrán contar con más elementos -

para pagar bajos salarios por el riesgo que puede suponerles la contratación 

de ilegales o de trabajadores con documentaci6n falsa; también los Estados -

Unidos se reservan la posibilidad de contratar trabajadores cuando no exista 

gente capacitada en la realizaci6n de las lapores, postura que más bien se -

aplicará en las m6ltiples ocasiones en que los trabajadores norteamericanos

no quieran efectuar trabajos pesados, peligrosos y mal remunerados. Además -

la amnistfa que otorga la Ley a aquellos indocumentados que hayan entrado a

Estados Unidos antes de 1982 no resulta ben�fica para los ilegales, en pri_

mer lugar por la dificultad que se presenta ante la comprobación de su estan 

cia en Estados Unidos pues entran, permanecen y salen clandestinamente y por 

otra parte es poco probable que les interese convertirse en ciudadanos norte 
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americanos; independientemente de los requisitos de conocimiento que se les

exigen, estos trabajadores generalmente son temporales y de alguna forma su

residencia se encuentra en sus lugares de origen, sobre todo de muchos mexi 

canos. Entonces, la tan presionante Ley muestra solamente el car8cter racis 

ta y "superior" del pueblo norteamericano y viene junto con las otras cues -

tiones comerciales y politicas a poner de manifiesto una contradicci6n entre 

este proteccionismo y exclusivismo norteamericano y el papel que pretenden 

asumir como guia y refugio de todos lo pueblos del mundo, aunque las postu_

ras est8n bien sustentadas si se considera que estas posiciones norteameric! 

nas avaladas por el brazo religioso de la nueva derecha se hacen necesarias

en su instrumentaciln por la necesidad de defensa que enfrentan los Estados

Unidos ante tan "terrible" adversario como lo es la extensi6n del comunismo. 

2,- SECTAS PROTESTANTES EN MEXICO , 

El avance del Protestantismo en Mixico ha significado ciertamente un me_ 

noscabo de la hegemonfia ejercida por el cristianismo catllico en el pais. P� 

ro esta injerencia si bien siempre molesta para algunos y por tanto condena 

da por los jerarcas eclesilsticos, nunca fue motivo de gran preocupaciin y -

causa de denuncia hasta despuis de mediados de siglo, siendo que indudable_

mente la existencia de distintos cultos religiosos en el pafis hace realidad

la Libertad de Cultos, en justicia necesaria. Esta, se denuncia ha servido -

sobre todo en los Gltimos affos para llevar a efecto actividades no identifi 

cadas tan solo con la propagaci6n del Evangelio o el ejercicio de la caridad. 

A la mayorfia de las pequeffas Iglesias que incursionan en Mi 

xico se les caracteriza genfricamente como "sectas protestantes" y no hacien 

do una diferenciaciin entre ellas y lo que constituye el cuerpo de su mensa 
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je, son vistas como instrumento de penetración imperialista sobre todo en e� 

ta década en que se ha manifestado una real organización y práctica política 

en los Estados Unidos por parte de los clérigos conservadores y fundamenta -

listas. 

Es importante señalar que las protestas por la actividad de

estas "sectas" no se han visto incrementadas tan solo en México; países como 

El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Nicaragua periódicamente levantan la -

voz denunciando a grupos religiosos especfficos que de una u otra forma reba 

sando la barrera de lo humano-social-religioso pretenden la implantación de

patrones de conducta y pensamiento novedosos que lesionan la vida comunita -

ria tradicional. 

Ahora bien, no toda la Iglesia Protestante serll. una "secta"

incluso algunas de las más significativas no son reconocidas, ni se recono -

cen a sí mismas como protestantes; ni todas pretenderán la implantación del

modelo norteamericano religioso y social queriendo lograr una extensión del

mismo. Pero es prudente recordar que el liberal Franklin D. Roosvelt expresó 

que tan arragiado catolicismo en México representaba un obstáculo para la -

realización de los proyectos norteamericanos. Se hace necesario primeramente 

clarificar qué es lo que se entiende por el término "secta" . De manera gene_ 

ral se conceptda como una agrupación de fieles que se desvinculan (separan)

de una Iglesia troncal principal; bajo esta apreciación en un principio las

Iglesias surgidas de la Reforma fueron consideradas como grupos sectarios 

(31). Actualmente al concepto se le añade una idea fundamental, la de que se 

(31) En 1984 el decreto sobre Ecumenismo del Vaticano las reconoce como ver 
daderas Iglesias relacionadas con la Iglesia Católica. Estas son: Lute
rana, Reformada, Metodista, Presbiteriana, Episcopal, Bautista y Adven
tista. "Foro" de EXCELSIOR. XI-17.:.86 
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autoconsideran cada una como la exclusiva y Onica verdadera . Así, Hudson -

Winthrop establece una diferenciaci6n entre "secta" y "denominaci6n", afir_ 

mando que la denominaci6n es un grupo proveniente de una Iglesia principal

º grupo más grande, pero que no pretende tener la exclusividad de la salva -

ci6n y la verdad, "Todas las sociedades que profesan la Cristiandad y guar_

dan sus principios fundamentales, no obstante sus distintas denominaciones

y diversidad de sentimientos en pequeños aspectos, son en realidad una Igle_ 

sia de Cristo, no son m!ls que distintas ramas del visible Reino del Mesías"

(32), De esta forma se viene a aceptar y a nombrar a los pequeños grupos r! 

ligiosos o Iglesias pequeñas ramificadas de otras mayores como "nuevos gru_

pos religiosos" o "nuevos movimientos religiosos" (33) o "denominaciones", 

utilizlíndose el tl:irmino "secta" ya por comodidad y costumbre o por olvido. 

El Padre Ignacio Dfaz de Le6n destaca ciertos rasgos que pu! 

den caracterizar a una secta y son: 

(32) 
(33) 

(34) 

1.- El separatismo o renuncia al diálogo con otros grupos de 
creyentes. 

2.- Doctrinas,culto y actitudes divergentes de la Iglesia de 
la que se desprenden. 

3,- El proselitismo que practican entre creyentes de otra re 
ligi6n. 

4.- La fuente de autoridad puesta en"su Biblia" y en otros -
libros "revelados" o "mensajes proféticos" (34) . 

Por el espíritu de Ecumenismo que medra actualmente entre --

HUDSON, Winthrop :  op. cit. pp, 81, 82 
"Desaf!fos Pastorales. Sectas o nuevos movimientos religiosos". Revista
ECCLESIA. México, mayo 1986. p. 20 
DIAZ DE LEON, Ignacio: "Los Cat6licos ante las Sectas". Rev. Signo de -
los Tiempos, M@xico, 1986. 
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las distintas Iglesias se está pugnando por olvidar el uso de este término, 

aunque se sigue utilizando en art!culos, escritos y conversaciones por lo c2 

mfin que se habla hecho; de cualquier forma refleja cierto desprecio y antag2 

nismo para con los disidentes. 

2 . 1  Antecedentes Hist6ricos. Actitud del Gobierno Federal. 

La historia de la presencia de movimientos religiosos en nuestro pafs 

est& ligada a la de la actividad protestante en México y por ende de la ins 

tauraci6n de la Libertad de Cultos. El tardfo desarrollo del Protestantismo-

en México se debió b&sicamente a la existencia de una religi6n n a  c i o 

n a  l, la cat6lica, cuyo monopolio fue posible por la vasta labor que reali 

z6 durante la Conquista y la Colonia y que al paso del tiempo se mantuvo gr� 

cias al apoyo gubernamental que se le otorgó en su consideración durante mu 

chos años como religi6n exclusiva. En cierta forma la Nueva España y las 

otras colonias hispanas fueron una especie de Tierra de promisi6n en la que

el Catolicismo se instituirfa como fuerza religiosa unigénita, en contraste

con la experiencia europea, en donde se empezaban a incubar los gérmenes de

la disconformidad y la separación. 

Las incursiones misioneras protestantes se dieron desde el tiem 

po de la colonia, quedando reconocidos los primeros misioneros-como~mllrtires 

de su confesi6n, pues aun cuando no se presentó un acoso organizado y cons_

t�nte, algunos de ellos murieron condenados por el tribunal de la Inquisi_ 

cdón. Los datos referentes a los dos primeros protestantes muertos en Méxi_-

co son sobre los marineros Marin Cornu y George Ribley quienes fueron quem! 

*** 
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dos en el año de 1574 (35). Después de ellos vendrian otros pero sin que lo 

graran instaurar su rito aquf. 

Es a partir de la implantaci6n de la Libertad de Cultos cuan 

do se presenta el marco apropiado para la entrada y el establecimiento de -

otras religiones. La coyuntura que favorecié la aceptaci6n de este principio 

de tolerancia religiosa se origina en la llegada de grandes empresas extran_ 

jeras, norteamericanas e inglesas sobre todo, pues los dueños y empleados -

siendo extranjeros solian tener creencias diferentes a la catllica y exigian 

el libre ejercicio de su culto. Esta apertura a otros credos significó una 

factible reduccién al inmenso poder alcanzado por el clero catllico; de he_ 

cho estas Iglesias nuevas (en nuestro pala) tuvieron una marcada identifica 

ciiin con las posturas liberales del gobierno mexicano a las que respaldaron

aduciendo que existia entre ellos afinidad de intereses. 

Las Iglesias Protestantes que --empiezan a llegar a partir de 

1860 tienen su base en los Estados Unidos y serán dependientes de las nortea 

mericanas. En la década de los 50 las sectas desarrollan su labor apacible_ 

mente. Es en este periodo cuando se da la firma del convenio entre el Insti 

tuto LingUistico de Verano (ILV) y el Gobierno Federal. Jean Pierre Bastian

afirma que es a partir de estos años cuando el protestantismo histérico, con 

profundas raices en el dogma y costumbre norteamericanos, y con bases inte_

lectuales elitistas, aunque no por ello desligado del pueblo; va a dar paso

a un protestantismo netamente aut3ctono y popular : El Pentecostalismo; movi 

miento que lleva a ser tan importante que incluso obliga a las Iglesias His 

(35) BAEZ CAMARGO, Gonzalo : "Protestantes enjuiciados por la Inquisiciiin en
Iberoamirica". CUPSA Col. Documentos. Mlixico , 1960. 
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t6ricas a "pentecostalizarse" a :fin de que logren éxito entre sus :fieles - -

(36). 

En los años 60 empieza a notarse un surgimiento aumentativo

de pequeñas Iglesias en el pafs. Es también cuando en distintos cfrculos se

mani:fiesta interés y preocupaci6n por las actividades e x t r a  r r e  l i -

g i o s  a s  de estos grupos. Bastian plantea una relación directa entre el

aumento d� la explotaci6n y marginalidad en la sociedad mexicana y la proli_ 

:feraci6n de los nuevos movimientos religiosos. Se denuncia su actividad y se 

pide el esclarecimiento de sus :fines, en esta inquietud participan: lingüis_ 

tas, antropólogos, periodistas, jerarcas y :fieles católicos, Iglesias y mie� 

bros protestantes, y finalmente llega hasta el gobierno. El mismo CMI con se 

de en Suiza recibe peticiones de que se investigue la labor de los nuevos mo 

vimientos religiosos en América Latina, 

La década de los 80 se caracteriza por el crecimiento de la -

preocupación, sobre todo tomando en consideración el planteamiento expreso de 

la Nueva Derecha Norteamericana de lograr el fortalecimiento del fundamenta -

lismo evangélico a fin de que el mundo pueda ser salvado del vicio y el - - -

error; consideraciones que tienen repercuciones no sólo en lo moral y espiri_ 

tual, sino también en el terreno de lo meramente humano. 

En el desarrollo y éxito de otras Iglesias distintas a la -

Iglesia Católica fue :fundamental la postura adoptada por el gobierno mexica 

(36) BASTIAN, Jean Pierre : "Protestantismo y Sociedad en México". CUPSA. Mé 
xico, 1983. Cap. VII. Jean Pierre Bastian es Licenciado en Teologfa de= 
la Universidad de Laussana, Suiza y es reconocido en México como uno de 
los investigadores mil.s informados sobre todo lo que a "sectas" y prote_'! 
tantismo se refiere. 
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no; es asll! que busclindose áisminuir la enorme preponderancia del clero que -

le habia permitido inmiscuirse en la vida politica, se da abrigo a otros cul 

tos. Un presidente progresista y nacionalista como Llizaro Cárdenas favorece

el establecimiento de estos grupos en el pais. Después a pesar del anticleri 

calismo manifiesto de Alvaro 0breg6n y Plutarco Ellas Calles, el movimiento

protestante no se ve gravemente afectado y es a partir de la presidencia de

Avila Camacho (1940-46) que se vive una atmlsfera propicia para el crecimien 

to de estas Iglesias. 

El favorecerlos no se patentiza tan solo en lo que se refie_ 

re a las garantllias constitucionales que los protegen, tambiin se presenta en 

la libre acciin que se les permite en las zonas mis olvidadas y desatendidas 

por el Gobierno mexicano. Si en m&ltiples ocasiones se vincula al Partido Ac 

ciln Nacional con grupos católicos seculares y seglares; a la Iglesia Prote� 

tante y a los nuevos movimientos religiosos de origen protestante se les re_ 

conoce un vinculo con el partido en el poder, esto quizlis como der:l:vacflim .-de 

las libertades que se les otorgaron para su acciln. 

2.2 Las "Sectas" en Mlixico, su ubicacil!in y financiamiento . 

Las caracterll!sticas de nuestra conformación socioecon6mica y de la es_ 

tructura gubernamental y administrativa en el pals va a favorecer el surgí_ 

miento de nuevos movimientos religiosos en determinados lugares. Las pobla_ 

ciones fronterizas un tanto desligadas de las costumbres y cultura central -

de la naci6n; las zonas rurales que tienen como fundamento la agricultura o

la ganaderia; asi como los amplios sectores marginados en el campo y la ciu_ 

dad van a presentar un espacio apto para la acciin de las nuevas Iglesias. 



- 141 -

Existen enormes diferencias entre los distintos Estados de -

la Repftblica y la Capital, e incluso las hay entre los mismos Estados; por

la centralizaci6n de la vida p6blica, el Gobierno Federal guarda para el ce� 

tro de manera exclusiva oportunidades y actividades; en m6ltiples ocasiones

emanan de la Gran Ciudad disposiciones tomadas en base a una forma de ser, -

pensar y vivir, muy especifica que se pretenden como generales para todo el

pais. Este centralismo ha dado como resultado un desapego y hasta una antip! 

tia que separan peligrosamente a las partes de la federaci@n motivi!mdose un

pronunciado regionalismo y con ello ocasionalmente una mayor vulnerabilidad

respecto de influencias externas, esto blisicamente en las fronteras. 

Por otra parte y en derivaci6n de lo anterior se suelen en_

contrar mlis "posibilidades" econtíimicas y desarrollo de infraestructura en 

las cercani as de las grandes ciudades, disminuyendo estas caracter�sticas en 

la periferia. La pobreza, el descontento, la desesperanza se acrecientan y -

dan paso a la desconfianza e incredulidad en todos los terrenos. 

Estrat@gicamente los nuevos movimientos religiosos se han -

desenvuelto en zonas de conflicto, de alejamiento y de explotaciin. Algunos

de los Estados identificados como en los que el nimero de nuevos grupos de -

culto es mayor, . por tanto su labor mlis destacada, son : Chiapas, Tabasco, Oa_ 

xaca, Quintana Roo y Campeche hacia el Sur; Sonora, Chihuahua y Baja Califor 

nia hacia el Norte y en el Distrito Federal (37). Se puede notar con clari -

dad que varias de estas entidades, ademls de ser ricas en recursos naturales 

y energliticos pueden considerarse como estrat@gicas y de candente importan_-

( 3) MACIN, Radl: "Lutero presencia religiosa y poHltica en M@xico". Ed. Nue 
vo Mar. M•xico 1983, PP• 60-63 
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cia politica. 

Es esta &ltima consideraci5n la que ha fundamentado en lo -

que se refiere a la ubicaci6n, las sospechas de que existe algo mfis que el -

interlis religioso en la acci6n de los nuevos movimientos religiosos, est6n

ellos concientes de esto o no. Necesario es señalar que los Estados en los -

que hay un nfimero mayor de fieles no catúlicos, son aquellos en donde la -

Iglesia Cat6lica ha descuidado, quizls por falta de recursos, su labor; en -

el Sureste se vive con escasez de sacerdotes cat6licos, mientras que las -

Iglesias de otros cultos surgen continuamente. También habrllia que considerar 

lo que plantea Jean Pierre Bastian en sus estudios cuando relaciona la prol! 

feraci6n de sectas con la marginaciln econ6mica y social. Señala que hasta 

la dl!!cada de 1940 la conversi6n al Protestantismo habla sido un movimiento -

de frontera, norteño y urbano; posteriormente este se dar& en el medio rural 

-campesino de los estados sureños y en las periferias urbanas pobres, aslli, 

por ejemplo, "las sectas protestantes acompañan la extensi6n de los subur 

bios de la Ciudad de !Mixico afuera del Distrito Federal" (38 ) .  

Ahora bien, s i  hay algo que llama la atención en los nuevos

movimientos religiosos es el hecho de que siendo que generalmente son misio_ 

neros benefactores, econúmicamente dan mis de lo que reciben; pueden obse 

quiar Biblias, libros, editar folletos, sostener emisiones radiales, y su -

llegada lleva a las comunidades enormes beneficios econ6micos y sociales co_ 

mo: drenaje, escuelas, dispensarios mldicos y electricidad. Para la realiza 

(37 ) MACIN, Rall: "Lutero presencia religiosa y polllitica en Mlixico". Ed. Nue 
vo Mar. Mlxico 1983, pp. 60-63 

(38 ) BASTIAN: op. cit. P •  224 
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ci3n de estos beneficios se hace n e c e s a r i o  construir una "pista de 

aterrizaje" y contar con modernos sistemas de comunicaciin. 

Los fondos necesarios para llevar a efecto la labor suelen -

provenir de las Iglesias matrices nacionales, pero tambiin del exterior, bi_ 

sicamente de Estados Unidos; siendo que gran parte de las nuevas Iglesias 

tienen su origen en los Estados Unidos, se extienden a Amlrica Latina con el 

apoyo econimico misionero de las Iglesias norteamericanas. El Instituto Bi -

blico del Sureste en Xopenpich, Yucati!ln fue construido con ayuda de las Igl! 

sías Presbiterianas Norteamericanas, erigi6ndose ahl mismo un hospital y la

consecuente pista de aterrizaje. La afirmaci&n respecto al apoyo a los nue -

vos movimientos de culto: "Hay muchos d31ares americanos en esto", tiene va 

lidez (39). 

Erwin Rodrffiguez identifica ciertas corporaciones importantes 

que financian a los nuevos grupos minoritarios, tanto en Estados Unidos como 

en el exterior. Estas son : La Fundaciin Rockefeller, la CIA a travls de las

fundaciones Kaplan y Baird, la Ford Motor Ca., el Chasse Manhattan Bank, - -

Exxon Oíl Co., la ATT, General Electric, e IBM entre las mis destacadas(40). 

En Mlxico, adem,s de la Iglesia Cat81ica existen en el &rabi 

to religioso mis de otras cien opciones para el ejercicio de alg6n culto, -

aunque entre todas siguen siendo minarla y silo llegan a representar alrede_ 

dor de un 4% de la poblaciin total del pafia , Son desde las llamadas hist6ri 

cas cuyo origen data del siglo XVI con la Reforma; provienen directamente de 

(39) "Las Sectas en Amlrica Latina". Rev. Misiln sin Fronteras. No. 57. Lima, 
Peri. Julio 1984, p. 15 

(40) RODRIGUEZ , Erwin : "Un Evangelio segfm la clase dominante". UNAM. Mixico, 
1982. p. 24 
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Europa, llegan a Estados Unidos y de ahi a Mlxico, y sus ramas principales 

son el Luteranismo y el Calvinismo (41), Las Pentecostales que aparecen en 

tre 1876 y 1910, en el culto predominan manifestaciones sentimentales y has 

ta exageradas que se suponen preocedentes del Espiritu Santo. Y los nuevos -

movimientos independientes, que surgen a fines del siglo XIX, principios del 

XX; no todos se identifican como Protestantes, aunque generalizando y por c� 

modidad se les califica como tales; dado el enorme proselitismo que efectian 

est6n logrando un ripido crecimiento en el nlimero de adeptos y las mis desta 

cadas son: Mormones, Testigos de Jehovi, Adventistas del 7o. Dia y Ejlrcito

de Salvaciln, 

Las Iglesias Pentecostales Protestantes son las que mayor 

ixito alcanzan y como ya se dijo, laboran entre las clases marginadas; su 

fundamento lo ponen en el Espiritu Santo, los DONES que de El proceden y su

manifestaci5n la cual se da como en los primeros tiempos cristianos, por la

glosalia, a travls de gritos, convulsiones y visiones , Jean Pierre Bastian -

afirma que guardan un "caricter casi exclusivamente nacional y autosostenido 

econimicamente" (42). Macln dice que representan mis del 70% de protestantes 

en Mixico. En ellas se agrupan Iglesias con nombres alusivos al Pentecosta -

lismo o a Dios y Jesucristo , por ejemplo: Asambleas de Dios, Iglesia de la -

Luz del Mundo, Iglesia de Jesucristo Interdenominacional, Iglesia Cristiana

Bethel, Comunidad de Iglesias Pentecostales Libres, Iglesias Pentecostales -

Independientes, etc. (43). 

(41) Calvinismo que pone infasis en la predestinacijn del hombre para perde!: 
se o para salvarse,· Se le vincula al Destino Manifiesto, 

(42) BASTIAN : op , cit. p. 20 
(43) MACIN : op. cit . 
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Para entender la fructificaci6n de nuevos movimientos reli 

giosos es necesario remontarse al surgimiento de nuevas Iglesias gestadas y 

apoyadas por los grupos marginados (caso del Negro Americano) ,  en las que -

la religiin viene a convertirse en el @nico espacio disponible para lograr

un desarrollo igual y casi irrestricto entre los fieles , miembros también -

de la sociedad. Esta idea la maneja Bastian quien blli.sicamente expone que la 

limitaciin en la vida politica lleva a la expresiln en la religiosidad; asf 

lo importante a considerar en el fen6meno del surgimiento de numerosos moví 

mientos religiosos, no es la "supuesta injerencia imperialista" ,  sino otros 

factores internos de la sociedad mexicana. "Cuando se enjuicii tal iniciat! 

va como escapismo psicoligico , conformismo pasivo o penetraciln imperialis_ 

ta, no se toma en cuenta la disidencia religiosa como voluntad de resisten_ 

cia" (44). Si los espacios de expresiin y desarrollo en lo politico , social 

y econimico son excluyentes para la mayorliia de la gente , el campo religioso 

se convierte en un reducto abierto para el desahogo de los disconformismos. 

La Iglesia Catilica ve el triunfo de los movimientos pentecostales en el he 

cho de que las masas populares marginadas se sientan atrali!das por: "Una re 

ligUln basada en el sentimiento y en la emociln de sentirse hijo de Dios" -

(45) , que a fin de cuentas serl en lo inico que se pueda sentir real y pos! 

ble satisfacciln. La Iglesia a la que pertenece el presidente Reagan , "Los

Discliipulos de Cristo", de la rama Evangfilica Protestante se identifica como 

un grupo Pentecostal (46). 

(44) BASTIAN: op. cit. p. 240 
(45) Folleto." ¡No me confunda Compadre Yo no soy un PENTECOSTAL ! ". Buena -

Prensa , A.C. Mixico , 1986. 
(46) "El Pentecostalismo". Rev. Dillilogo Social. No. 173 , Panamlli.. Dic. 1984 , 

p. 47 
*** 
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Dificil es señalar cuales serEan las Iglesias consideradas

como "sectas", cuesti6n que depende en gran parte de quien las califique. 

La Iglesia Cat6lica (importante autoridad al respecto), evita darles este 

calificativo peyorativo en base al ecumenismo, pero si expone una serie de

caracterilisticas que relinen las "sectas" ¡ actualmente se prefiere hacer ref� 

rencia a los "nuevos movimientos religiosos" (sin embargo en el lenguaje 

diario de muchos clirigos y jerarcas eclesifisticos sigue predominando el 

nombre de "secta" en la referencia a la mayor!lia de los grupos religiosos no 

catilicos existentes en el pa!lis). 

En general existen tres tipos de "sectas": Las Protestan_ 

tes, las de origen Oriental y los grupos Heterodoxos, independientes y mal

confundidas con sectas protestantes. En Mixico las de tipo oriental no al -

canzan gran relevancia, lo hacen las que tienen bases judeo-cristianas. 

2.3 Esfera de Influencia Ideoligico-Social. 

En lo que se refiere a la actividad de los nuevos movimientos religio_

sos destaca el supuesto de que existe una conexiin entre ellos y un tipo de 

eonspiraciin imperialista. Bastian afirma que los investigadores y periodi_! 

tas "no han descubierto que el 75% de las sectas protestantes en Mixico son 

nacionales ••• que muy poco tienen que ver con el protestantismo y el impe_

rialismo norteamericano" (47). De cualquier forma es innegable que toda con 

cepciin religiosa lleva implicita una actitud politica, aun cuando su pos� 

ra sea precisamente "apol!lltiea", pues implica una concepcHln particular del 

mundo y de las relaciones humanas asl como de los deberes y conductas que -

(47) BASTIAN, Jean Pierre : "Disidencia Religiosa Protestante e Imperialismo 
en Mixico". Rev. Iglesias. CENCOS, Milixico, 1983. p. 22 
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se tienen ante g1. Se adopta determinada visiln de la sociedad, del hombre

en la Tierra y de la moralidad. 

El fen6meno de la proliferación de movimientos religiosos -

ajenos al catlilico, se señalaba que Bastian lo estudia como algo "mucho m!!ls 

complejo" que la simple afirmacUln de la penetraci3n ideoHigica norteameri_ 

cana" (48); ya que cuando se les condena se estlm pasando por alto factores 

intrlnsecos a la sociedad que son muy importantes. Para este autor la cri -

sis vivida que origina insatisfacciones frustrantes en todas las lireas, ha� 

ta en la religiosa va a llevar a la b�squeda de nuevos espacios de expre_ 

siln y desarrollo; la desconfianza hacia el gobierno, decepciin por el tra 

bajo, las posibilidades econ5micas y la desilusiln ante una Iglesia que no

respomle -. a sus inquietudes, produce en el individuo un vacio expectante -

que seri terreno firtil para la implantaci6n de nuevas esperanzas. Los mis

mos movimientos religiosos asffl lo han entendido y su labor llega a ser tan

eficaz y productiva que han multiplicado por 13 el nimero de fieles de 1940 

a 1980 (49), alcanzando porcentajes significativos en entidades como Tabas 

co 12.2%, Chiapas 11.5%, Quintana Roo 10.6% y Campeche 7. 9% (50). 

"El Protestantismo es la ideologliia del dominado rural y ur _ 

bano, es decir de los sectores sociales cuya situaciin econimica es preca_

ria e inestable" (51) y en ellos se logra una r&pida implantaciln de otra -

forma de ver el mundo . Aunque no necesariamente se debe entender esto como-

(48) Ibidem, p. 19 
(49) BASTIAN, Jean Pierre : "Protestantismo y Sociedad ••• " p. 221 
( 50) Censo Oficial de 1980. 
(51) BASTIAN, Jean Pierre: "Protestantismo y • • •  11 p. 228 
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una gran ventaja; sucede que precisamente el dominio sobre los d�biles es -

el que permite una mayor incondicionalidad en las masas , La movilizaci6n de 

personas pobres, marginadas, inconformes e impreparadas necesita s6lo de un 

pequeño aliciente para lograrse y si bien pudiera ser que esta se diera en

un sentido de presión sobre las estructuras vigentes para lograr mayores -

reinvindicaciones sociales; tambiln se puede realizar lo contrario, el man_ 

tenimiento del status quo imperante impidifindose el cambio social , Jean Pie 

rre Bastian destaca ciertas caracteristicas inherentes a los nuevos moví 

mientos que esclarecen su marco de acci6n; esta son : 

1 ,- Labor en barrios suburbanos, zonas rurales y grupos in 
dEgenas, entre gentes sencillas , Religiin popular que = 
surge ahf donde la Iglesia Catilica no tuvo mucha pre_
sencia , 

2 ,- Todas son sociol6gicamente una SECTA: Se "corta" de la
Instituci@n que detenta el monopolio de la religiosidad, 
la Iglesia Catilllica. "La secta siempre expresa una pro 
testa latente o manifiesta para el orden establecido".-

3 ,- Son milenaristas y apocallpticas; creen en la segunda -
venida de Cristo ya pr8xima y en su reinado junto a los 
justos por mil años. 

4 .- Existe una relaci6n estrecha entre la condiciin econ3mi 
ca de los fieles y su pertenencia al movimiento disideñ 
te, pues son clases sociales marginadas que quedan ex = 
cluldas del progreso econimico ( 52) , 

Lo que no debe ser olvidado es que los Estados Unidos en la 

blsqueda de la preservaciln de su hegemonia efect6a intromisiones agresivas 

en todas las &reas y niveles; van desde las militares, econ@micas y cultura 

les hasta las religiosas . No es fortuito que el fortalecimiento del Funda -

mentalismo en el presente periodo presidencial, haya ido acompañado de una-

( 52) BASTIAN, Jean Pierre : "Disidencia Religiosa Protestante • •• " p. 228 
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mayor participaci6n religiosa, activa, en lo interno y un despliegue mis 8!!! 

plio y persistente en lo externo . Asi ,  por ejemplo, en Puerto Rico, en la -

isla de Vieques que cuenta con menos de 9 mil habitantes, existen 32 denomi 

naciones cristianas trabajando en la propagaci6n del m e n s a j e  evang! 

lico (53). 

Uno de los puntos que subraya Bastian en su estudio es el -

que se refiere a la vinculaciln existente entre la Iglesia Cat$lica y el p� 

der caciquil en el medio rural ; o, en el urbano la identificaciin para con

la burguesia nacional. Mientras esto se da dentro del seno de la organiza_

ciin Catilica, los nuevos movimientos religiosos se oponen a este tipo de 

relaciin que legitima el poder econlmico y politice de los poderosos; aun 

cuando afirma que los misioneros protestantes siempre han sido obedientes a 

las autoridades existentes, reconoce sobre todo en el medio rural una impui 

naciijn de la dominaciin que se vive. Acciin que tambiln han llegado a reali 

zar algunos "cllrigos catlUicos disidentes" (54) . Queriendo disminuir el im 

pacto que causa el referirse a la explotaciln, en ocasiones realizada por -

los mismos representantes del partido en el poder, o si no permitida por -

ellos, identifica plenamente al Partido Acciln Nacional como un partido - -

c a  t i l i c o. 

Ahora bien, las actividades manifiestas de los nuevos movi 

mientas religiosos, dado que sobre todo se dirigen a las clases marginadas, 

se refieren no solo a la pridica del evangelio, sino tambi8n a la distribu 

ciin de beneficios materiales; organizan cooperativas alimentarias para re 

(53) FERNANDEZ, Celestino : "Las Nuevas sectas : Un extraño "supermercado espi 
ritual" , Rev . El Visitante. Puerto Rico. Septiembre 1983 . 

(54) BASIDN, Jean Pierre : "Protestantismo y ... " p .  236 
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partir alimentos, ropa, medicinas, ademas de folletos y Biblias. Tambi&n se 

acompaña su presencia con la apertura de escuelas, de centros de capacita_

ciin y hasta de hospitales. Los grupos pobres del pala reciben un mensaje 

evang81ico cargado de bienestar material, que, señalan algunos sacerdotes -

catilicos, mis que convencer s e d u c e .  El mejoramiento econ6mico que 

representan genera simpat�as y confianza facilitando la labor de proseliti� 

mo, el cual tiene como uno de sus rasgos caracteristicos la realizaciin de

manera individual, cada miembro siente la responsabilidad de predicar la P! 

labra de Dios y ganar fieles para su, Iglesia; se efectija con visitas domici 

liarias directas y constantes, se invita a participar y en caso de asisten 

cia de un visitante se da una acogida calurosa y fraternal. 

Fundamentados en el beneficio econlmico que su presencia re 

presenta, se afirma que los movimientos independientes "defienden la Demo_

cracia occidental, la economla basada en la libertad individual, la propie_ 

dad privada y en general admiran el sistema americano" (55); en lo social -

se gesta una divisi6n religiosa y dados los nexos existentes con las Igle_ 

sias · norteamericanas y por tanto con sus patrones de vida, se manifiesta -

una pirdida de nacionalidad . Se dice que alteran las costumbres y tradicio_ 

nea existentes; pero Bastian afirma que por el contrario, la manifestaci6n

migico-religiosa practicada por los nuevos movimientos religiosos es una -

vuelta a la religiin tradicional, una especie de resistencia y defensa de -

la identidad comunitaria por lo cual gana mas arraigo. Esto no tiene que -

ser visto como una afirmaci6n de la antigua identidad comunitaria, sino mis 

bien como la gestaciin de una nueva i d e n t i d a d  unificadora; la de-

(55) R0DRIGUEZ, Erwin: op. cit. P •  10 
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la "secta". En ocasiones se ha llegado dentro de la comunidad a un enfrent! 

miento tal entre los miembros de distintas Iglesias que se hace necesario

el abandono o cambio de residencia de una u otra facci6n. 

Se les acusa también de fomentar un acirrimo i n  d i  v i  -

d u a l i s m o  que se representa por la salvaci6n o condena personal, lo

que Dios quiere del hombre lo encuentra en la Biblia y es deber de cada 

quien el seguir sus preceptos, esto trasciende al mundo de lo profano en la 

posibilidad de progreso y enriquecimiento personal, pero no colectivo, que

si bien puede ser deseable no es responsabilidad de nadie mis que de cada 

miembro de la comunidad. Es decir, se puede buscar el ascenso como indivi 

duo para llegar a ser parte de la ilite pero sin pretender transformar el -

status quo imperante. Incluso el cooperativismo llega a ser visto como una

derivaciin del terrible "comunismo" .  

En este aspecto la supresifn del interis por e l  cambio so -

cial se ha manifestado en dos sentidos : o bien se vive conforme al sistema

establecido respetando al gobierno secular pues emana de la voluntad de -

Dios y no compete al hombre intentar transformarlo, entonces dentro de il 

se buscari el miiximo de felicidad posible ; o sino se da una manifestaciln 

abierta en contra de todo gobierno presentindose la completa desobediencia

civil pues el gobierno de los hombres no debe ser tenido en mucha importan_ 

cia ya que no es mis que temporal, existente solo hasta la prlxima venida 

del gran gobierno mundial presidido por Dios . En la iltima de estas dos -

apreciaciones va incluido un rechazo hacia otras religiones o forma de cul 

to, pues estas siguen matando a sus hermanos y beneficiando a gobiernos co_ 

rruptos : "Porque todas las religiones del mundo en realidad se han prosti_

tuldo por ganancia politica, comercial y social, la Biblia las presenta ba 
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jo la semejanza de una ramera" (56). 

La aceptacifin del hombre como hijo predilecto de Dios se -

conforma en el centro mismo de la existencia evitándose asi la relevancia -

de preocupaciones tan terrenas como la poli tica , la economffia o la educa 

ci3n. Se asume el papel tan conocido en todos los tiempos de legitimaci8n -

del poder terreno en base a la espera de un reino extrahumano. El objetivo

de su actividad se puede resumir en: "Boicotear los movimientos populares.

Buscan que la gente se adormezca con motivaciones religiosas , misticas pur! 

mente espirituales y esperen la muerte sin preocuparse de su realidad cir -

cundante" (57). Las injusticias , las miserias y dolores de este 111undo no de 

ben preocupar , pues la recompensa serl grande en la otra vida. 

En contraposiciBn Jean Pierre Bastian sostiene que los nue_ 

vos movimientos religiosos , principalmente los ramificados del protestanti! 

mo , han llegado a conformarse en grupos profundamente nacionalistas impug_ 

nadares de las estructuras sociales de marginaciin existentes , sobre todo -

en el campo; pues de hecho , hay que recordar , que la proliferaci8n de estos 

movimientos la entiende como una protesta a la estructura vigente , incluida 

la religiosa "los protestantes enjuician con su huelga todo un sistema edu 

cativo" ( 58). 

Dentro de esta impugnación hay que destacar que su propia 

(56) "Verdadera Paz y Seguridad ••• ¿Ci§mo puede usted hallarla?. Watch Tower 
Bible and tract society. Brooklyn , N.Y. 1986. pp. 24 , 25 

(57) "Las sectas alejan al hombre de su Liberaci6n". PerHidico "Josl§ Anto -
nio" No. 33. Santander , España. Febrero , 1983. 

(58) BASTIAN , Jean Pierre: "Protestantismo y Sociedades Latinoamericanas".
Rev. Cristianismo y Sociedad. No. 76. Mixico , 1983. 
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procedencia de Estados Unidos lleva implicita una identificaci6n con el sis 

tema de vida que en ellos prevalece; por muy nacionalistas e independientes 

que se autodeclaren , dentro de sus principios no existiri, por ejemplo , la

mlnima aceptaci6n de una estructuraci3n social a la manera socialista, el -

actuar se debe dar bajo la guia biblica y el compromiso cristiano, lo que -

pone necesariamente un freno a todo asomo de "comunismo" ateo y diab!íilico ,

Las reivindicaciones sociales, expresadas con base a beneficios materiales, 

se llegan a hacer necesarias primero para ganar adeptos y despuilis para man_ 

tener un estado de cosas que otorgue continuidad a la coyuntura existente;

los beneficios serln unos cuantos y se darin mientras esto no implique una

modificaci6n real de las estructuras; con lo cual la Biblia y la evangeliz! 

citn vienen a avalar posiciones ya aceptadas. Necesariamente los beneficios 

materiales hacen mella en la poblaci@n donde actian los nuevos movimientos

religiosos y si estin recibiendo mis de ellos, representantes de un progre_ 

so democr@tico moldeado bajo los patrones excelsos del ideal mundial , que -

de la Iglesia "oficial" o del gobierno mundano, se sentirln atrali!dos por la 

superioridad evolutiva de los primeros y los aceptarin como gula a seguir.

En cuanto a los vinculas con Norteaml!irica, estos son reales desde el momen 

to en que las Iglesias mexicanas se conforman con su ejemplo, ademis se sa 

be que existe una estrecha relaciin entre estas y el Consejo Nacional de 

Iglesias de Estados Unidos; por otra parte hay mis de cien instituciones 

protestantes trabajando en el pala y los folletos y propaganda de los movi 

mientas independientes provienen directamente de las cabeceras en los Esta 

dos Unidos. El problema no es tanto que se vaya a conformar aqull! un "apl!ind! 

ce de los Estados Unidos" como lo vislumbraba Gonz!Uez Brown (59); sino que 

(59) GONZALEZ, Brown: "El Protestantismo en Mlxico". Ed. Buena Prensa. Milixi 
co, 1946. P •  84 
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se siga con esta sujeci6n ideol5gica, sutil e imperceptible que favorece la 

subyugaci5n y vulnerabilidad de M6xico frente a su vecino del Norte. Algu_

nos visionarios· protestantes señalan que es necesario romper con las gran_

des trasnacionales religiosas de los Estados Unidos a fin de dar una res 

puesta m&s eficaz a los problemas y demandas de nuestro pals. 

Los factores que hacen posible la victoria alcanzada por -

los nuevos grupos religiosos en el pals son: Los beneficios econimicos; que 

como ya se señal6 abren las puertas de las comunidades a los mensajeros de

un evangelio mis vivo que les otonga una mejorla tangible. El Proselitismo; 

pues cada miembro se encarga de atraer fieles haciendo de la religiin una 

experiencia viva que les mueve a buscar adeptos, actividad que ademls los -

congracia con la comunidad. Los lideres utilizan un lenguaje populista y · -

convincente y llegan a representar una autoridad firme dentro de su comuni 

dad pues emergen del mismo medio al cual se dirigen. Las necesidades cultu_ 

ralea de los grupos marginados tambii!in las cubren este tipo de agrupacio_ 

nea.La manifestaciln mégico-religiosa, sobre todo de los grupos pentecosta_ 

listas satisface la demanda expresiva y sentimental del hombre. La sanidad, 

que les otorga la seguridad de que su fe es la verdadera pues la salud y la 

vida silo Dios las concede. La inseguridad provocada por los fracasos y ca_ 

rencias econimicas y espirituales acaba frente a la seguridad que aporta el 

poder encontrar la verdad en un libro revelado que se puede leer con los 

propios ojos: la Biblia. "La mujer milis humilde puede asi conocer tanto como 

el mis estudiado. La revelaciin en la Biblia no exige erudici5n sino un co_ 

raz6n abierto y sensible (60). Y finalmente el abandono de la Iglesia Cati_ 

lica en estos grupos marginados, sea por falta de sacerdotes e Iglesias, o-

(60) "El Fundamentalismo". Estudios Ecumi!inicos No. 3. p. 34 



- 155 -

sea por el parco interis que demuestra ante los problemas que afectan a sus 

:fieles. 

2 .4  La Iglesia Catilica y las "Sectas" . 

El rechazo de la Iglesia Cat51ica hacia las sectas, cualquiera que f'ue 

ra su origen, pero ante todo de las cristianas, fue total y encarnizado has 

ta antes del Concilio Vaticano II en el cual se deja atris la idea de que 

la salvaciin espiritual era s,10 posible para los catllicos. Antes de il, -

el sectarismo era considerado como un movimiento pasional, un vicio con "e! 

trechez de miras y una gran explosi8n de instintos animales" y sus seguido_ 

res calificados como gentes de "razfin muy dlbil" que llevaban el misticismo 

y la vivencia religiosa a un fanatismo absurdo (61). 

Esta tendencia se sigue en Mlxieo por un nimero mayor o me_ 

nor de jerarcas catilicos desde 1860 a la fecha y son, como se ha señalado, 

las "sectas" de fundamentos cristianos-protestantes las que milis actividad -

proselitista desarrollan en el pais . Se puede encontrar hoy d,a en algunos

sacerdotes catilicos un sentimiento de presiin ejercida sobre ellos por 

fuerzas internas y externas ; de esta forma se tiene la impresiin de que la

Libertad Religiosa, por ejemplo, significi libertad de acciln para todas -

las iglesias_ menos para la catllica o de que la evangelizaciin de un pals

identi:ficado como c a  t i  1 i c o , tiene que llevar otra finalidad mis -

all& de la simple atracciin de adeptos, pues se vislU111bra a la religiln (c! 

tilica} como identidad nacional en peligro de disoluciln por la gestaciln -

de un modelo ajeno. 

(61 ) GENTILINI, Bernardo :  "Estudio Psicollgico sobre el Sectarismo" . Ed. Fe 
deraciin de Obras Catllic&B. Santiago de Chile, 1916 . pp. 9, 10 
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El sentimiento de aversiin y desconfianza prevalece a tra_

vfis de los años, pero actualmente se da otra concepci6n de la labor de las 

"sectas" en Mi!xico y por tanto se asumen posiciones menos radicales; todo -

esto en nombre del fraternal movimiento ecumlnico. 

La Iglesia Catfilica se preocupa por estudiar a los "nuevos

movimientos religiosos", no solo en lo concerniente a sus concepciones teol! 

gicas, morales y sociales; sino tambiln respecto a la raz8n de su fixito, a -

su labor permanente y activa en las comunidades y a las mis notables diferen 

cías y similitudes que existen entre la Iglesia Catilica, las Iglesias Pro_

testantes y los nuevos movimientos religiosos a fin de promover el diilogo. 

Asl, los nuevos movimientos por s u  crecimiento y relevancia han llegado a un 

"exlimen de conciencia" en la estructura catilica mexicana que tiene como ob_ 

jetivo ademas de la labor con los fieles a fin de evitar la desercifin, el 

avance del ecumenismo hasta donde esto sea posible. Este fenimeno alcanza 

tal relevancia que los especialistas cat�licos se autoproponen: "Serla de mu 

cha utilidad para la Iglesia en Amlrica Latina la existencia de un centro -

de documentaciin e informaciin sobre los movimientos religiosos no catlli 

coa. El CELAM podria arbitrar la manera de llevar a la prlctica esta sugere� 

cía" (62). 

La explicaciln del surgimiento y aumento de movimientos reli 

giosos en el pais, no queda tampoco dentro de la percepciin catilica en la -

flcil soluciin del complot imperialista ;  el sacerdote Francisco Vanderhoff 

(62) DIAZ DE LEON, Ignacio: SANTAGADA, Osvaldo, et . al. :  "Las sectas en Ami 
rica Latina" . Ed .  Cloretiana, CELAM. Buenos Aires, Argentina, 1985 . p . -
278 
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asume que es necesario considerar y mejorar la "incapacidad pastoral y poli_ 

tica" existente en la Iglesia Cat6lica Mexicana (63). Es asi que la Iglesia

Cat6lica reconoce factores favorables a la proliferaciin de estos. Se retoma 

lo que fue el origen cismitico protestante en Estados Unidos relativo a la -

mayor correspondencia entre las necesidades y anhelos de los fieles y los -

nuevos movimientos religiosos y sus doctrinas, circunstancia no satisfecha -

dentro de la Iglesia tradicional. En nuestro pafs las satisfacciones se dan : 

En la 6rbita econ6mica , en donde la pertenencia a un grupo religioso se ve -

como un posible mejoramiento; los donativos materiales que caracterizan a es 

tos grupos se levantan frente a las donaciones que la Iglesia Catilica demli!! 

da a sus fieles. En cuestiones humanas y psicoligicas como la necesidad de 

aprecio, de comunicaciin , de pertenencia; hacen gala de una enorme pacien_ 

cia , siempre estffin dispuestos a escuchar y aunque se les rechace su labor -

evangelizadora prevalece y les acerca a los posibles conversos mientras que

el sacerdote catilico por su misma investidura jerirquica es menos accesible 

y en ocasiones tambiin menos paciente. Y hasta en el apoyo mistico-espiri_ 

tual que proporcionara una fuerza esotlrica muy personal y tan importante c� 

mo cada uno lo desee; la salvaci6n individual y la felicidad eterna que por

ella se espera; estffin aseguradas pues se pertenece al grupo elegido que po_

see la verdad. 

En el documento "Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos: De 

(63) VANDERHOFF, Francisco : "Sectas Protestantes y el ecumenismo en Mlxico :
Un caso deplorable". Estudios Ecum�nicos. No. 4. Mayo , 1985. pp. 27 , 28 

*** 
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safios Pastorales" ( 64 )  se señala que el 8xito de los nuevos movimientos se

da en dos niveles, el efectivo y el cognocitivo; dentro del primero propor_

cionan la sensación de pertenencia, de cuidado y afecto; necesidad que puede 

surgir por la desatención del sacerdote, de la familia o de la sociedad. En

cuanto al conocimiento, dan respuestas simples que parecen claras pues se -

abocan tan solo a pequeños espacios de la teologfa total. Este es uno de los 

puntos que mis se critica a los movimientos independientes pues pretenden -

ser poseedores de la verdad cuando silo estan creyendo y viviendo una parte

de la universalidad. Además en estos grupos existe un culto mis participati_ 

vo, m!is vivo y compartido que el que se ejerce en el catolicismo; la partic! 

paci8n se puede encontrar en la labor proselitista y en las vivencias y exp! 

riencias personales dentro del grupo. Tambiln se destaca la labor que desa -

rrolla el ll!lder "carism!itico" para ganar la confianza y credibilidad que tr� 

dicionalmente le ha correspondido al sacerdote católico, el ministro o lider 

de un nuevo movimiento religioso �desarrolla un enorme poder de atracciln, -

esto en base a su simpatia, psicologia y don de gentes natural, o pretendie� 

do ser poseedor del don de la inspiracitn divina; precisamente carisma se en 

tiende como un regalo exclusivo de Dios hacia alguna criatura . 

Ahora bien, la actitud de la Iglesia Catilica hacia ellos no 

es exactamente uniforme, de hecho la comisi3n ecuminica tratari de unificar, 

limar diferencias y dialogar (una caracteristica destacada de las considera 

das como "sectas" es precisamente su falta de disposiciln para el di!l.logo)-

con los nuevos movimientos religiosos; catilicos como el padre Diaz de Leln-

( 64)  Este documento es resultado del estudio de cuatro organismos cat6licos
sobre los nuevos movimientos religiosos y en 11 se expone la postura -
mis reciente del catolicismo ante ellos. Se dii a conocer el 2 de mayo
de 1986. Revista ECCLESIA. "Opiniin" . No. 226 . Mí!xico, mayo 1986 . 
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se esfuerzan por entender y aceptar otras formas de culto religioso y ven en 

su crecimiento un DesafEo Pastoral que surge tambiin como resultado de un 

descuido y debilitamiento cat6lico . Por ejemplo, el padre advierte que del -

total del 90% de cat6licos bautizados en M6xico, 56 millones, esto es el 80% 

vive una pertenencia instintiva en la Iglesia, pero no la conocen ni la aman 

( 65). En otro sentido dentro de la misma Iglesia Cat6lica se presenta una -

aclllrrima oposiciin a ellos y las declaraciones de "injerencia imperialista y 

transculturacHin" provienen de jerarcas catlilicos. En general se puede decir 

que se tratan de superar las diferencias pero sin que esto represente la -

vulneracillln de los fundamentos catilicos, u n i v e r s a  1 e s  y v e r  -

d a  d e  r o s .  El siguiente pi&rrafo ilustra la postura mediadora de la Igl! 

sia Catlilica. "Es obvio que tambUln nosotros no podemos ser siempre concilia 

dores . Hemos analizado suficientemente la accillln de las sectas para darnos -

cuenta de que las actitudes y los m3todos de algunas de ellas pueden ser de! 

tructores de la personalidad, quebrantadores de la familia y de la sociedad-

en muchos palses sospechamos y en algunos casos estamos ciertos de que -

una potente fuerza ideoHigica, as!/1 como intereses econlmicos y pol!iiticos es_ 

tin trabajando a travllls de las sectas, que son totalmente extraños a un ge_

nuino inter4!1s por lo "humano" y se sirven de lo "humano" para fines y proplll_ 

sitos inhumanos" (66) . 

A la vez que se busca la conciliación, la Iglesia Cat5lica 

ha iniciado en la esfera pastoral un c o n t r a a t a q u e  a la accillln 

proselitista de los nuevos movimientos religiosos dando importancia a la edi 

ciin de publicaciones pequeñas y econlllmicas que explican cuestiones blsicas-

( 65) DIAZ DE LEON, Ignacio: "Los catllllicos ante • • •  11 • op. cit. p. 280 
( 66) Rev. ECCLESIA. "Opini6n • • •  11 p. 28 
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sobre estos grupos para aquellos que se interesen en la materia; pero además 

distribuye folletos y volantes de nombres atractivos y contenido sencillo en 

los cuales se señalan las principales doctrinas que siguen contraponi6ndolas 

a lo que sostiene la Iglesia Cat8lica, la historia de su formaciin y una P! 

queña conclusi6n referida en cada caso a la que pudiera considerarse la m!l.xi 

ma falla del grupo religioso y por tanto el punto que mis les retira de la -

fe cat6lica. Por ejemplo, en el folleto " ¡ No me confunda compadre Yo no soy

un PENTECOSTAL ! "  se concluye: John Wesley, precursor del moderno pentecosta_ 

lismo dice: "Lo que importa no son las opiniones doctrinales, cualesquiera -

que sean; no tienen importancia ninguna ••• Dios se fija mis en la conducta -

de los hombres que en sus ideas religiosas". Y luego en letra mlis obscura -

que representa la enseñanza cattilica se expone: "Es cierto que Dios juzgarl

al hombre segün sus obras (Mt. 16, 17; Rom 2,6; etc. ). Pero las obras proce_ 

den del corazin ( Mt. 15, 18-19; 6, 22-23), y es dificil que de un corazón en 

tinieblas broten obras de luz ( Mt. 6, 23; Jn. 8, 12; 12, 35)" ( 67). 

Aun cuando ya han sido mencionadas de manera general las ca_ 

racteristicas consideradas como propias de las sectas; en este apartado se -

hace neces11r:i:ó -. el complementarlas con lo que señala el Consejo Episcopal La 

tino Americano ( CELAM) respecto a estos grupos religiosos, destacando que el 

CELAM prefiere referirse a "actividades sectarias" dentro de los grupos rel_! 

giosos que a las "sectas". Tenemos; dentro de la caracterización teoHlgica : -

1) e l  Reduccionismo; que se refiere a l a  parcialidad en l a  verdad de los mo 

vimientos independientes, pues se refieren a un solo punto de la religiin y

teologla total considerl!!ndolo como el fundamental y verdadero. 2) El Funda -

( 67) Folleto. " ¡ No me confunda Compadre •• ,"  
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mentalismo; que es el exacerbado culto que rinden a la Biblia o su propio l! 

bro sagrado cayendo en lo que seria una adoraci6n del libro, el cual tiene -

que ser entendido en un contexto más amplio de revelaci6n, de salvaciln y de 

plan divino, 3} El Salvacionismo; creencia segln la cual los fines del mundo 

est!in cerca y por tanto es necesario prepararse para la salvaci6n. 4} Rela_

ciin Iglesia-Mundo; derivada de lo anterior la creencia del fin de la huma 

nidad genera un distanciamiento en el interis por las cosas de este mundo se 

gesta una relaci8n ilusoria basada en un alejamiento de lo mundano. 5} Elec_ 

cionismo; consideraciln referida a ser los t'inicos merecedores del reino de -

Dios. 

Respecto a la earacterizaciin religiosa : 1} Pietismo; segtm

el cual la fe debe influir todos los aspectos de la vida, en el extremo se 

asegura que la santidad se puede alcanzar en este mundo a travls del ayuno y 

la oraci6n , 2} Culto emocional; el rito se vive, la emociln y alegria de los 

fieles se desborda a travls de cantos , movimientos, besos-· y abrazos. 3} Pri 

dica; por medio de largos sermones se repiten constantemente los rasgos blsi 

cos de la secta y sus diferencias para con la Iglesia" Cat5lica. 4} Moral; -

se dirigen hacia el puritanismo, se gesta una disciplina rlgida. 5} Comprom! 

so Social; se seflala textualmente : "Algunos movimientos dieron lugar a preo_ 

cupaciones de tipo social , , ,  En algunos casos han logrado elevar las condi -

ciones de vida de la gente, pero siempre han quedado como reductos bien reco 

nocibles por sus costumbres extranjeras" (68}. 

De la caracterizaciin psicoligica se subraya : 1) La Parciali 

(68) DIAZ DE LEON, Ignacio. SANTAGADA, Osvaldo, et. al, op. cit. p. 18 
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dad ¡ creen fijamente una idea, por ejemplo, en las visiones o profecias del

lider lo que impide una critica imparcial y libre. 2 )  El Fanatismo; generado 

por el sentimiento de ser elegidos y predilectos poseedores de la verdad, de 

lo que se desprende el querer implantar sus ideas a todos los otros que vi_ 

ven en "tinieblas". 3 )  Intransigencia; existe un reclamo exagerado hacia los 

fieles, se les exige la vivencia del culto, la atracci6n de adeptos, el tra_ 

bajo en la comunidad religiosa por encima de todo; lo que llega a ocasionar

una situaci6n de alineaci6n. 

En cuanto a la caracterizaci5n sociológica: 1 )  Grupos volun_ 

tarios; pues el individuo se une "libremente" a ellos, no como en la Iglesia 

Católica a la cual el individuo queda incorporado desde que nace. 2) Control 

grupal ¡  siendo que se organizan en pequeñas comunidades el control, puede -

darse mis fácilmente, esto provoca que en caso de que algo indebido se rea_ 

lice toda la comunidad est@ al tanto pudiandose generar repercusiones graves 

para el individuo. 

Caracterización socio-polffitica : 1 )  Dil!!ilogo condicionado, la 

Iglesia Catilica ha pretendido el dil!!ilogo sobre todo despuis del Concilio Va 

ticano I I ,  pero esta labor ha sido lenta y muy dificil. 2) Invasi8n Secta 

ria; la penetraci6n lograda por la gran "receptividad" del latinoamericano -

"no estl!!i exenta de connotaciones poHiticas en muchos casos, o por lo menos 

econimicas" (69).  3 )  Importaci�n Cultural; todas tienen el mismo origen cul_ 

tural; los Estados Unidos, por Ío que su pr�dica no puede tener una acepta_

ci6n plena en Latinoam8rica; por su infasis en la salvación individual y la-

(69) Ibídem, p. 24 
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libertad de cada uno, olvidan la responsabilidad hacia el bien comin (70 ). 

Si los nuevos movimientos religiosos han podido de alguna m! 

nera comprometerse mis en la situaci6n �ocial de sus fieles es porque exis_ 

ten condiciones distintas para ellos que aquellas que vive el clero catili_

co. Es necesario considerar que la Iglesia Cat6lica por una parte enfrenta -

el reproche, expreso o no, de los fieles marginados y concientes por su apa_ 

rente desligamiento para con sus problemas; la desconfianza de los fieles 

prominentes, conservadores y opuestos al compromiso social y ademis al Go 

bierno que no permite la injerencia p&blica de la Iglesia sin importar cual

tendencia manifieste . Circunstancias todas ellas que funcionan con poco mis

de flexibilidad para los nuevos movimientos religiosos. 

Ahora, cuando se asegura que la critica a su actividad tan -

dependiente de los Estados Unidos, proveniente de los Estados Unidos e iden 

tificada con la cultura norteamericana es una suma de rumores tendenciosos y 

no comprobados se estln pasando por alto elementos importantes como el hecho 

de que si bien el financiamiento no procede directamente del gobierno esta_

dounidense (como sucede con los grupos contrarrevolucionarios), si est.!i fue! 

temente apoyado por grupos y personas ultraconservadores como la Fundaci6n

Rockefeller y la IBM para los cuales una plataforma ideol6gica id6nea en la

conservaci6n de sus beneficios ser!, por fuerza, aquella en la que las es_

tructuras de dominaci6n y prominencia que les han posibilitado el ixito se -

mantenga . O tambiin la realidad de que la unidad religiosa aun cuando en -

otros palees no ha representado un rol preponderante para la identidad nacio 

(70) Ibidem, pp. 10-25 
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nal y por tanto para la acci5n conjunta de la poblacién en su calidad de -

fuerza cohecionante, en México si lo ha hecho. 

En este cuadro se pueden distinguir los principales grupos

religiosos existentes en el pafs con el nilmero de sus fieles en los aflos --

1970, 1980 y en proyecci6n al 2000. Los datos estlin considerados en millo -

nes. 

CAMBIO ANUAL 
P O B L A C I O N 1970 NATURAL CONV. 1980 2000 

T O T A L 50, 313 1. 965 69, 965 132. 244 

CRISTIANOS 49,319 1. 918 0,063 67.867 125.588 
Católicos Rom, 47. 029 1.821 0.110 64.139 116. 028 (87. 7%) 
Prot. Indlígenas . 930 0.039 0,022 1 , 539 3. 967 

Protestantes .734 0. 031 0, 014 1. 189 2.777 

Prot. Marginales . 212 0. 011 0.420 1. 322 
Ortodoxos . 054 0.002 0. 075 0.143 

NO CRISTIANOS . 994 0. 047 0.063 2. 098 6. 656 
Jud!ios . 035 0. 001 0. 049 0.091 

Ateos . 020 0. 001 0.001 0. 040 0. 300 
Sin reli!iiHin . 839 0. 041 0.063 1.881 6.053 

-El cambio anual en el renglln� natural se refiere al cree! 

miento de la poblaci6n en razln de los nacimientos. En el segundo se consi_ 

dera la labor proselitista, en un sentido o en otro, es decir a favor ganfl!! 

do conversos o en contra en la pérdida de fieles. 

-En lo que respecta a los protestantes. El tlrmino protes_

tante engloba a las iglesias surgidas de la Reforma y reconocidas por el -

Concilio Vaticano II. 

*'"' 



- 165 -

Protestantes indigenas designan a iglesias fundamentalmente 

de origen y labor aut6ctona aun cuando tomen ejemplo de otras iglesias may� 

res y de origen extranjero, en la mayoria de nuestros casos,americano. 

Protestantes marginales. No son exactamente iglesias prote! • 

tantea, de ellos se señala : "la World Christian Encyclopedia los llama Pro 

testantes Marginales a falta de un nombre mejor. Movimientos para-cristia_

nos o cuasi-cristianos occidentales, desviados de la linea blsica del pro_

testantismo" . (71 ). Aceptan a Cristo, la Biblia y otros elementos cristia -

nos pero con marcadas diferencias de lo que vienen a ser para los catilicos 

y protestantes. 

-Se puede observar que son los catllicos los que sufren una 

deserci6n anual de 110 mil fieles mientras que las confesiones protestantes 

ganan adeptos (47 mil). El grupo de los sin religiln tambiln crece (63 mil) 

incluso mis que los protestantes (72). 

(71 ) Documento "InformacUin Varia Ecumlnica" del Secretariado para el Ecume 
menismo. p .  4 

(72) Ibidem , p .  8 
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F.l sifuiente cuadro puede dar una idea de la amplia d iversi -

ficaci6n religiosa que se ha dado en la país a pesar de la preeminencia cató 
-

lica, El  número es muy alto y comparativamente no nucho menor al de grupos re 

ligiosos existentes en Estados Unidos pero es necesario observar que los da_

tos sobre iglesias norteamericanas se refieren a aquellas que agrupan a -

50, 000 miembros o más , en cambio en las que trabajan en nuestro país se consi 

deran algunas hasta de 200 fieles tan solo . 

INICIO DE ACTIVI CONGREGACIO TOTAL DE 
AGRUPACION RF.LIGIOSA DADES EN !,!EXIC07 NES EXISTENT. AFILIADOS 

Asambleas de Dios 1915 835 100 , 000 
Asoc , Igls .  Crist. Svang , 1895 45 3 , 000 
Bando Evang, Gedeón 1938 3 , 000 
Concil .  L . A .  Igls . Crist,  1925 55 5 , 000 
Congr. Escandinava 1953 1 1 , 100 
Congr. Evang , Lut. Alemana 1861 24 4 , 613 
Conven. Nal , Bautista 1862 668 35 , 000 
Cruzada Evang , Mundial 1950 9 200 
Ejército Salvación 1937 100 5 , 000 
Hermanos Menonitas 1950 3 300 
Igl . Advent. Séptimo Día 1893 269 100 , 000 
Igl . Alianza Crist , y Misión 1954 11 200 
Igl . Apost . de la Fe en J . C .  1914 954 48 , 192 
Igl . Baut. del Séptimo Día 20 1 , 000 
Igl . Cat , Apost. Ortodoxa 1957 7 18 , 000 
Igl . Cat . Rom. Antigua 1935 2 200 
Igl . Crist , Bethel 1953 2 , 000 
Igl . Crist. Interdenom. 50 , 000 
Igl . Crist . Nal . 1934 329 30 , 000 
Igl . Crist.  Unida 1938 4 , 000 
Igl . de Dios de la Profecía 1944 50 4 , 000 
Igl . de Dios del Séptimo Día 1920 185 15 , 000 
Igl . de Dios en Cristo 1933 2 , 000 
Igl . de Dios en Cristo por el S . P .  1969 8 400 
Igl . de Dios en la Rep , ll.ex . 1920 80 , 000 
Igl . de Dios en México 1393 629 50 , 000 
Igl . de Dios Pentecostal 1942 45 2 , 000 
Igl . de Dios ( evang . completo) 1932 827 50 , 000 
Igl . de J .  c .  de los Santos U .  D .  1879 112 , 232 
Igl . de los Amigos 1871 2 300 
Igl . del Evang. Cuadrangular 1943 59 10 , 000 
Igl . del Nazareno 1903 250 30 , 000 
Igl . del Buen Pastor 1942 65 5 , 000 
Igl . Episcopal Mex . 1857 100 8 , 881 
Igl . Evang. de Hernanos Libres 1895 60 5 , 000 
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Igl. Evang. de los ?eregrinos 
Igl. Evang. del Consej. Espir. Mex. 
Igl. Evang. :�enoni ta 
Igl. Evang. �lisionera 
Igl. la Luz c'el Mundo 
Igl. Luterana Mex. 
Igl. Menonita 
Igl. Metodis,:a 
Igl. Metod. Libre !.!ex. 
Igl. Misionera Mex. 
Igl. Nal. Presb. de Mex. 
Igl. Nueva Apost. 
Igl , Ort. Cat. Apost. Mex. 
Igl. Ort. Cat. de Mex. 
Igl. Ort. Griega 
Igl. Ort. de Mex. y C.A. 
Igl. Presb. Asoc. Refor�. 
Igl . Presb. Indep. de '!ex. 
Igl. Santa Pent. de :1ex. 
Igl. Congregacionales 
Igls. de Cristo 
Igls. Evang. Indep. (ind!gena) 
Igls. Evang. Indep. 
Misi6n Centro Amer. 
Mis. Crist. Mex. Poniente 
Mis. Evangelist. !fax. 
Mis. Menonita Mex. 
Miss. Mundiales de Mex. 
Movim. Igls. Evang. Pent. Indep. 
Sínodo Lut. de Mex. 
Soc. de la Ciencia Crist. 
Testigos de Jehová 
Uni�n Igls. Evang. Indep. 
Unión Igls. Evang. Mexc. 
Otras Igls. Pent. Indígenas 
Otras denominaciones prot. 

1920 
1928 
1954 
1954 
1940 
1947 
1922 
1873 
1912 
1951 
1872 

1926 
1890 
1970 
1890 
1878 
1962 
1931 
1872 
1902 
1930 
1961 
1955 
1950 
1926 
1958 
1960 
1930 
1940 

1893 
1923 
1930 

(73) 

128 
175 

7 

20 
12 

350 
37 

5 
1, 010 

752 
22 

2 

82 
100 
55 
13 

370 
400 

11  
6 

1 5  
180 

7 

600 
21 

2 
1, 439 

489 
250 

30, 000 
18, 000 

300 
500 

30, 000 
1, 000 

32, 000 
70, 000 

2, 000 
1, 000 

120,000 
1, 000 

60,000 
30, 000 

4,000 
20, 000 

5, 000 
2, 000 
5, 000 
1, 110 

15,000 
70,000 
20,000 

250 
1, 000 
4,000 

300 
3, 000 

40,000 
1, 502 

200 
100,000 
350, 000 

6, 000 
100,000 

10,000 

(*) Los cat6licos romanos no est§n incluidos, ni tampoco --

los judíos. 

(73) Datos de la misma fuente pp. 9 y 10, tomados a su vez de ls. World Chris 
tian Encyclopedia. David B. Barret. Oxford University Press. 1982. 
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La presente es un ejemplo de petición al gobierno mexicano

para que investigue y aclare las actividades de Iglesias de origen norteame 

ricano en el pais. 

C • .  LIC. DON MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 
'presidente Constitucional de· los Es tados 
Unidos Mexica.YJ.os 

1 9 5 il H  

P r e s e n t e • fR.E!. t .l> c,v c , A  JJ A L  

ASUNTO: Agentes d e  la Chris tian Reformed 
Church, U.S .A. ; cumpliendo la Orden No. 
-8397(1 ) de buscar oportunidades para 

trabajar y es tablecercontrol ; esta vez 
a travba de los Ned iOs de· Comunicaci..f41 
Masiva: El Radio ,  La T. v. , y el tjor:r;pb 
de Mbxico. .::-� . .....,· 

ANTECEDENTES : Of. 3231 3 de Palacio Nacional 111 :t 
d e  fecha Septiembre 5,  1 986, dirigido a la ?; :. 
Secretaria de Gobernación con eopia para los ª 

d enunciantes. � 

Muy Distinguido Primer Mandatario de la Nacibn: 

Los . firmantes,  ciudadanos mexicanos , ag?'ade cemos infinitamente 
que én el oficio citaóo en los anteced entes ae nos haya notificado 
que nuestro escrito ha sido  tu::i;nado a la Secretaria tle  Goberna�ibn. 
Por tal :razbn, muy respetuosamente nos d irigimos a uEJted S eñor 
Presidente pa.Ta preguntar a dbnde acud imos, ya que pre cisamente ha 
s id o  en la Secretaria de Gobernacibn d onde se han d etenido nuestras 
denuncias, ne, obstante que nuestros es critos s iempre han ido 
acompañados de  sus respectivas pruebas ; como túm bihn lo atest�gua 
el -presente esc:ri tú en el que presentamos las evidencias que 
prue ban que el  personal d e  la Christian Reformed Church, U.S .A.  
emplazado. en  Mbxico, es  tan usando impunemente la  T.  V .. , el Radio,  
y el Correo mexicanos, para a.si poder cumplir el mandato d e  sus 
superiores . Los extranjeros en cuestibn s on: 

1 . - Rov. Jan Van Be : - {Secre•tario del Concilio) . Calle 1 7 ,  
llo. 1 54 .  Col. Jard ines Miraflores ; Mbrida, Yuc. Tal . 923-8431 . 

2 . - Rev. Daniel Kui per : - Berlin #1 00. Col. Del Carmen, 
Coya,,ct,n . 04100 M�xico, D .F. Tel. 658-31 -27. 

� - - Rev. Gerald Uyenhuis :- Nacionalizado mexicano y ministro en 
una iglesia mexicana. ( Ver. Art. 1 30 Const.)  Domicilio: 
Presidente Carranza #85. Coyoacan, D.F. Tel. 554-62-62. 

4 . - Hr. Daniel G;;.erkink :- Noche Buena #3, Col. Jard ines de Q:co.  
C.P. 76080 Queretaro, Qro. 

5 . - J},r. William Rodond o :  Independ€.ncia #1 66.  col. De la Cruz. 
C.P. 76020 QuerHaro , Qro. 

6 . - Abrabam Marcus :- Tt.rista. 676 Los Angeles. Col. Las Palaas . 
_fijuana Baja california. 

? . - John De Young:- Turista. 3945 Caseman 'Ave . ,  San Diego  Cali.f. 
92154 U c S.A.  Todos los d ias incursj ona a la frúntera norte 
de nuestro pai s .  

A continuacibn presentamos l a  pruebas acerca d e l  uso inde
bido d e  las comunicaciones masivas de nuestro pais por parte de 
estos extranjeros norteamericanos . 

A la boja numero dos • • • • •  #1/ 



I . - I'ROCRAMAS DE TBLBVIS_lON A. TRAVES DE ,:MlSORAS MEXICAllAS 

La ll: 1trHJ.Oa Christian Rvformod Chur<:h, U .S .. A. ( 1!3lcsia C:ciutia.na 
Ro :Co.rma.da, U .S . A . ) ,  a travCs d e  nu Ar;cncia.: Thc Rack to God Hour 
ha c:llr.1l!Wlo 1,Jr!.1El:'<'..11,13S de T. V. en cu1ü;u r:n.c mex i c: 1nn:� nn la fron
i(=;I•a rw,rtc de: nuo:.: °L.t'O v::t.is . 'El contf!nido l::.: rC'lli.P, .to:-; u .  En la 
actualidad c·ota activitlti.cl , usta vedada parn ltl::.i ciudadanos urnxi
canos .  Si -pax·a los mexi canos c. utti. prohibido con cu�rnta y mas 
razbn d e bcrt.i. estarlo p<1Xa los extranjeros. ( V(:r· Ari<.:xo 1 "A" ) 

A conti,iur1cH,n se prcsunta.11 d o:J co.rtaE: que dan c:vidf,ncias d e  
que e n  la CitFlad d e  Tijliana Baja Cali :Cornia es tiln coJ.ocand o 
progr::i.mas r.l e contenido ºreligioso 11 • Ver Anexo 1 11 B11 y 1 11c11 • 

ll . - l'l<OGRAl'iAS l!AllTA1JlS P. Tfw.VJ,:S DE EMJSOHAS Mr:X1CANAS • 

El "Ruv. 11 Jan Van Ee,  con :rcsid enc:ia cm M�1rida, Yuc: .  es el 
inst.rumunto para colcH.:a:r progrr1t11ns I"adialas proc�d (:nt,cs do  
ilThc nac:\.: to God Ho1u·11 ; tn  la H:'.ul h1d i f1mc>1·a X . J L 11 .. 1.,L • .  
n,,mlcillo Ct1nocl.do , 249,o P,CCt" l ,  r.::i111i.1o cha ; y 1.m la Rad io
d i fuGora, Rd.d io  Peninsular X.E.Q.N.  i.:11n l)omici. l i o  en Calle 
. No.  64 , 1/498.  97000 Mfrida, Yuc. ( Ver Anexo Arn.,xo ?11A11 , y 
anexo 211 B11 • 

Tambi�n se tJresenta.n d os e jemplos de sus ae;tivid�dos en el 
campo radial, uno en Estado d e  Yucatan ( Ver anexo 2 11 C11 ) y 
otro en el E:;;tado de Oax;:i.ca (Ver anexo 2 11D11 ) .. 

Una vez mas queda patente la i ud olr:mc:ia de es tos Ciudadanos 
NortcamE-:ricanos . Nosotros ,·orno Ciudadanos metxicanos hemos 
basta c:l mc,nwnto rc:�11Gtado J · t:1 d in pt15 j c j oncs dn  r1ucstras ::iu 
tt,1·ldadc.c. Cl1111ü O:J p,,::. 'li bJ o  qu(! o:..:to:..: ciuducl c1.nCJa extr,...rnjr.roB 
<.l.lbu�en de ln. confiGmza que les h:l oto:r:[!ado nueotro lla.is a.l 
pcrmi tirlcs l;.:1. cmtrada,  e tmlJLmcmenta violen las cl ispocio:nes 
d 1]l Gobierno da nucr; t:ro pais? 

lll. - l'ROGRA.MA.S POS�!,ES A TRAVJs'S D1L CORHF.O MEXICANO. 

pretende 
El Nortcamoricano William Redondo a trav6s del Co"L·r,:o Mt.:Xicano 
inculcar. a irnes t1:oa compatriot�!s mexicunas lo que el llama: 
"Nuc::stJ:a Herencia Re foruio.da'1 ( Y�r ar1cxo 3"A11 ) ,  do:nd1. 61 hace 
la rJrcscntacibn de su minb:;t1-:rio.  

gn €:l anexo 3 11 B'1 , pr·,csentamüs uua prueba mrn:; d e  J.a:.; activi
dad es del Sr. William Re=Llond o, pertenecir�nte a la Christia'll 
Refox·med Ch11rch,  U SA.  

CON01,USION: 

Una vez mas agradecemos la atencibn que se s�va prc�star a 
nuestro es crito. No es , ni ha sido  nuestra intcnciOn, tratnr 
de salvar cond'uctos. Lo que nos ha obligado a d i s t:t·aerlo en 
sus funciones ha sido ;  por uria parte la falta de atencibn d e  
atenciOn que hemos recibid o por parte d e  nuestras autoridades, 
tanto Federales como Estatales ; por otra parte , porque como 
ciudadanos mexicanos no podemos soportar ver como s e  manipula 
a nuestros com'P8.tr:iotas indigenas ; y ademas no es posible 
1nantenersc pa"sivo ci1.and o un grupo de extranjeros impunemente 
pisotean nuestra Consti tucibn Poli tica y pretenden hacer d es a 
parecer todo aquello por lo cual nuestros abuelos d erramaroñ 
su sangre:  Un Mixico li bre_de ingerencias extranjeras . A quién 

· mas podriamos recv.rrir, Senor Presidente, si no es  a usted? 
, Esta es nuestra esperanza, que en esta ocasibn se preste 
1 .atenciOn a nuestro clamor. 

l'IJNTOS l'ETlTORIOS : 

1 . - Que sean expulsados inmediatamente del pais los llamad os 
misioneros de  la Christian Roformed Church U.S .A. : Rev. 
jan van Ee, Rev. Daniel Kuiper , Mr. Daniel Kuipe.c y el 
Mr. Will�am Redond o.  

2. - Que  se  les  pr6hi�a la entrada a nuestro p:iis a loo Señores 
Abraham Marcus y Jobn De Youn�. 

3 . -

• 4 . -

s. -

Que al Rev. Gerald Nyonhuis lo �;c1a r u t l rada l r.t m1.c.:1t,w .. d. i d: .d 
mexicana y sea �xpulnndo de:;l  pals, por halJu1· l.rr-ticiuu;.uJ rJ la 
confian�a que nuestra gobierno le CJiCJ1•1,;� cuand o r..:•.: 11.: L'fJm;r.: 
d i b  la nacionalidad mexicana. Adcmhs Ue nb.nca 'na d ejado dlÍ 
e::.: tar bajo las brdencs d irectas de 1a C.R. C . ,  U . S .A. , m'.mca 
ha pagado los impuoetoe de bidos por J t1s in!!rcsos que rci cilie 
por trabajar bajo las brdcncs de  la C . R . C. • 

Que sea investii;rada la nacionalidad d el Sr. Efd;n Hnro Holll c s .  
E n  cazo de  rosuitar u n  ext.ca.njc:ro, quo sea 1.:x¡iul :.;;1d o d e l  put � ,  
o t.:usttt;ado con di..rccl por ser el tnstl"umoll LO p:11·,;1, d j J• ir•J 1 •  :J 
loo ¡1 p6.tridas que ::.H.: han p1·c:�1 tado al juo�o de  lt1� <.q:u11 it::.; 
de la Cln.· lstian Rufc1.cmcd Chw:ch, U .. S .A .. 

Que se oi�dene a Jas autoridades locales d e  Michú?.c&.n que sean 
d esalojados las pe:.cs onas que actualmente, en forma ili.:!!al, 
ocupan el inmueble del tc:mplo Pros bi teriano 11B�lbn" , d e  
R>1r1cho Vie j o ,  M ichoacin. Que a su v e z  n e a  ent.eceado !J<.lrU zu 
t:ustodio  a los indi5em.•.s que poseen !oo d ocumentos ofic:in li:-::; 
y que esta..T'l representados por los Senores Elia::; Domint:urrn 
Rebollar y Simbn Ale jandro Gas�ar. 

6. - Que los templos que actualmente ocupan los apitridac que 
apoyan a los agentes de la Christian Heformed Cbur.ch, 1 1 . S . A . ,  
pasen a estar bajo nuestra cus todia. 

Autorizaoios para dar y recibir ·info:.i.·1ru.1.cHm al c.  Joo6 M .  
VelAzquaz Iglesias con oficinas e n  Viena 99, col. Del Carmen. 
l)elegacibn Coyoacán. 04100 Mexico, D.  F. 
Telefonos: 554-49-01 y 554-46-62; 

Mhico, D.F. ; a 23 de  septiembre de  1 986. 

1-" 
OI 
10 



CAPITULO IV 

EL INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO (ILV) EN AMERICA LATINA. 

La lingUistica entendida como el estudio y conocimiento de

las lenguas adquiere relevancia considerable cuando enfocada a la investig� 

ciin del lenguaje indfflgena que se habla como 6nico dentro de una comunidad

aislada -en parte por la misma razén- del entorno nacional, puede llevar a

la comunicaciin entre los estudiosos lingUistas y los miembros de ella din 

dose el caso de que la transmisiin de mensajes y por ende la influencia - -

ideológica se favorezca. El ILV es una organizaciin que surge con este fin ; 

el de identificar, estudiar y aprender el idioma para asi poder enseñarles

a los indígenas a leer primero en su propia lengua y posteriormente en espa 

ñol ;  pero tambifin es visto, al igual que sucede con los nuevos movimientos

religiosos, como un organismo que sirve al proyecto norteamericano de pene_ 

traciin en aras del sostenimiento del liderazgo hegeminico mundial mediante 

la propagaci,n de su ideolog�a especifica . Fue fUndado por �illiam Cameron

Townsend a quien le inquietfi en su lpoca de estudiante en la Universidad Oc 

cidental de Los Angeles el realizar una labor espiritual y evang&lica con 

los indios americanos ; en este orden de ideas, tomando como base a la Bi 

blia Townsend partil hacia Guatemala con el fin de hacer llegar a los indi_ 

genas centroamericanos esta importante obra. Encontré en su pals apoyo por

parte de las Iglesias Bautistas interesadas en el fondo religioso que tenia 

el proyecto ; asi como de otros centros cientificos y universidades,a�l@s oua 

les les importaba el estudio de las lenguas indigenas . 

El profesor Moisls Saenz miembro de la Iglesia Presbiteria_ 

na visit5 en 1931 las escuelas del ILV en Guatemala y decidii invitar a - -
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Townsend a trabajar en M6xico. Frente a la enorme tarea que vislumbraba Ca_ 

meron Townsend resuelve reclutar jivenes en su pais para que participaran 

en su tarea alfabetizadora, los entrena y es asi que en el verano de 1934 

en Solphor Springs, Arkansas se erije el ILV (Summer Institute of Linguis_ 

tics o Summer Language Institute ). Un año mis tarde C. Townsend regresa a -

Mixico con un contigente de jivenes colaboradores y recibiendo el apoyo del 

Dr. Mariano Silva y Aceves rector de la Universidad Nacional de Mixico, del 

Secretario del Trabajo Lic. Genaro Visquez y el respaldo del Presidente Li 

zaro Cirdenas se dispersan entre varias tribus del pals e inician su labor. 

Años mis tarde el Instituto trabajari en 30 paffises de Amirica, Asia, Ocea -

nia y Africa. Con caricter oficial es reconocido por el Estado de Califor -

nia como una organizaciin de investigaciin y enseñanza y se afilia a las -

Universidades de Oklahoma, North Dakota y Washington. El financiamiento pa_ 

ra sus actividades lo obtendrl en base a donativos particulares de entes e! 

tadounidenses, como el que le otorga la Agencia Internacional de Desarrollo , 

ademis de las aportaciones personales. 

La ripida expansiin del ILV no se da como respuesta tan so_ 

lo al interis evangelizador lingl.listico que conlleva; otras circunstancias

deben considerarse para entender su desarrollo. Como por ejemplo, el deseo

existente en los gobiernos tercermundistas por lograr la integraciln de los 

distintos grupos itnicos, aun cuando en muchas ocasiones este intento ha -

significado el exterminio cultural y hasta flsico de los nicleos indigenas. 

1.- UBICACION DEL ILV DENTRO DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE , 

De hecho el ILV no es una secta religiosa, pero existen ciertas ca.rae 
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teristicas que lo relacionan con el movimiento protestante. En primer lugar 

la labor alfabetizadora del Instituto surge por el deseo de William Cameron 

Townsend de llevar la Biblia y con ella el mensaje evang�lico a los indige_ 

nas; pero antes de la distribucii'in de esta "obra literaria universal" se -

presenta la necesidad de traducirla. El hecho de que la Biblia, su estudio, 

traducci5n y propagaci6n se conviertan en el centro mismo de la actividad 

del Instituto le asemeja con las iglesias fundamentalistas evang,licas y 

en general con otras iglesias protestantes , 

El elemento espiritual que no se disocia de las actividades 

del ILV otorga una labor proselitista; ~necesariamente un indigena que em_

pieza a aprender el español en base a un libro sagrado especifico recibe al 

mismo tiempo que la instruccilin educativa una ensel'ianza religiosa. El pro_

grama que plantea el ILV destaca la necesidad de que los indigenas conozcan 

la existencia del creador pues: "El hombre vive no solo en un entorno ecoll 

gico de irboles, casas e ideas humanas ; sino tambifn dentro de los poderes

espirituales de un Dios poderoso interesado por su bienestar" ( 1) ,  

El Instituto LingUistico se reconoce generalmente por la es 

trecha relaci6n que mantiene con la Wycliffe Bible Translators (WBT), orga_ 

nizaciin de fuertes vinculos con las iglesias evangilicas y que tiene CO!llo

objetivo principal la traducción y distribuciin de la Biblia. Además la 11/BT 

cuenta con sistemas de comunicacilín para la selva (JAARS Jungle Aviation -

and Radio Services); trabaja en la p_romocii'ln de proyectos agrl!icolas, mlídi -

(1) "A William Cameron Townsend en el vig6simo quinto aniversario del ILV". 
Tipografl!ia Indl!igena . Cuernavaca, Mor . Mlxico 1961, p. 3 
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cos y ·educativos ;  realiza y publica alfabetos, libros de gramitica y dicci� 

narios y supuestamente labora en el rescate de las lenguas autSctonas de 

los indlgenas impulslindolos para que desarrollen literatura en su propio 

idioma (2) . 

Se ha establecido una trilogia l!IBT/ILV/JAARS que se presen_ 

ta como un gran aparato de partes que se complementan perfectamente . La WBT 

recluta misioneros, busca fondos financieros y publica y distribuye textos

religiosos . JAARS se encarga del apoyo al transporte y la comunicaci6n (la

entidad de la JAARS que labora en Mlxico es la conocida como "alas de soco_ 

rro"} y el ILV trata lo referente al acuerdo con los distintos gobiernos na 

ciona1es y tambiln del aspecto cientffifico-lingUfistico del programa . 

En cuanto al financiamiento, destaca el que a semejanza de

los grupos religiosos provenientes de los Estados Unidos, reciba ayuda de -

personas y agrupaciones de aquel pals y -se vuelve a señalar- si bien pudi! 

ra ser que la estructura alfabetizadora y lingüista en este caso, religiosa 

en otros, no hubiera surgido como una franca rama a ser utilizada en la rea 

lizaciin de actividades ajenas a aquellas que tiene como metas; el hecho -

de d e p e n d e r  de organismos y personas con intereses y caracterlsti_ 

cas especificas, les puede llevar a convertirse en instrumentos a su servi_ 

cio . La manipulaciln y eventual utilizaci8n se presentar& por la influencia 

del beneficio financiero y por la imposiciin ideollgica . 

La respuesta y defensa del ILV ante la impugnaciln de su re 

(2) "Encyclopedia of Associations", V .  I .  19th . Edition . Washington , 1985. 
P •  1352 
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laci6n con el movimiento protestante en México es: "Aun cuando en el ILV t� 

dos los miembros fundamenten sus convicciones en la Biblia, esto no los - -

constituye en una Iglesia organizada o en un grupo religioso (3); pero sí -

en una comunidad de creencias religiosas idénticas que realiza una activi 

dad de atracci6n de adeptos. 

2, - EL ILV EN MEXICO. 

" México fue el primer pals en el que se puso en práctica -
la idea de darle a Dios la posibilidad de comunicar su Pala 
bra en lenguas indigenas" (4). 

Como ya se señal6 el ILV llega a nuestro pais avalando su -

labor los representantes del gobierno mexicano, esto en la base de que a la 

unidad nacional la conforma, además de las fronteras territoriales que seña 

lan el territorio especifico del pa�s, la composici6n étnica lo más homogé_ 

nea posible y el compartimento de una cultura propia ; también el lenguaje, 

por lo que se buscará llevar al grado mliximo la propagaci6n del idioma ofi_ 

cial. A través del proyecto lingU�stico que se inicia con el ILV el indige_ 

na no s6lo recibe la c u  1 t u r a  , sino también un intento nulificador y 

explotador por parte de la "cultura dominante". Algunos investigadores y 

periodistas incluso señalan al ILV como un organismo que se puso al servi_ 

cio del Estado para lograr, fundamentalmente, la mediatizaci6n de los indi_ 

genas cohartando asi sus posibilidades organizativas en la búsqueda de la -

(3) ALISEO, Pedro. et. al: "El Instituto LingUistico de Verano", Ed. PROCE 
SO, México, 1981 p, 89 

(4) "El ILV en México". Declaraci6n José Carlos Mariategui. Col. de Etn6lo 
gos y Antrop6logos Sociales, A.C. Ed. Nueva Lectura. México, 1979. p. 29 

*** 
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reivindicaci6n social y nacional (5) .  

Ahora bien, el gobierno de México firm6 en 1951 a través de 

la Secretar!lia de Educaci6n Ptiblica (SEP) y su Direcci6n General de Asuntos

Indigenas un convenio con el Instituto Lingüistico de Verano en el cual se

subrayan: La cooperaci6n que se daria para la investigacién de las lenguas

indigenas en la Repfiblica Mexicana, la recopilaci6n de datos sobre sus ves 

tidos, tradiciones, labores y cultura general. También se daría apoyo téc 

nico a la SEP, capacitaci6n lingü,stica a maestros rurales, elaboraci6n de

cartillas bilingües, la traducci6n a lenguas indígenas de leyes y otros �ex 

tos relevantes y se procurarla eliminar los vicios en la poblaci6n indigena. 

El apoyo a la SEP se prestarffia en la capacitaci6n de profe_ 

sores, la publicaciin de material referida a · los estudios efectuados y la -

preparaciin de exposiciones y conferencias filol6gicas indígenas. La inves 

tigaci6n de campo y las publicaciones las realizarla el Instituto de manera 

gratuita y los cursos de capacitaci6n que desarrollasen si serian remunera 

dos. 

Por su parte la SEP se compometia a: intervenir ante la Se 

cretaria de Gobernaci5n para la permanencia en el pais de los investigado_

res con exencHln del impuesto de extranjer§!a por ser "Investigadores cient! 

ficos sin remuneraci6n, al servicio del Estado". Facilitar la instalaci6n -

de los investigadores, de sus familias y de sus centros de trabajo en terre 

(5) Ver: "El uso mercenario de las fuerzas sociales". FABREGAS P. , Andrfis. 
y las Nuevas formas de mediatizaci6n". LOPEZ y RIVAS, Gilberto, en PRO 
CESO de octubre lo. 1979 y septiembre 17 mismo año. 
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nos federales o baldíos "por el -ciempo necesario" ,  Permiso para que el ILV

contase con helic6pteros o aviones anfibios de importaci6n, Gestionar el -

permiso de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pfiblicas para que pudie_ 

ran utilizar aparatos radiotrasmisores y radioreceptores asi como otros ªP! 

ratos necesarios en la i n v e s t i g a  c i é  n .  Conseguir el permiso de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Ptíblico para la importaci8n libre de de 

rechos de todos los requerimientos de medicamentos provenientes de la Secre 

tarfa de Salud para contribuir en la labor sanitaria que realizarla el Ins 

tituto. 

El convenio, se especific6, podria ser reformado o ampliado 

de comtín acuerdo; como también el gobierno mexicano podrfa darlo por termi_ 

nado anuncilndolo con un año de anticipaci6n. En virtud de esto, en septie� 

bre de 1979 la SEP cancela unilateralmente el acuerdo quedando vigente el -

decreto oficial del 28 de julio de 1960 por el cual se le otorgan al ILV -

dos hectáreas en Huipulco, Tlalpan para su servicio (6). La cancelaci&n del 

acuerdo se di6 una semana después de que el Colegio de Etnélogos y Antrop6_ 

logos Sociales de México diera a conocer el resultado de una investigacién

sobre las actividades del Instituto LingUistico en el pais. 

La postura del gobierno mexicano frente al Instituto se pu� 

de ver en la siguiente cronologffla, resaltando un trato cordial entre cada -

uno de los Presidentes, a partir. de su llegada a México y la instituci6n , Li 

zaro Cárdenas permite la entrada del ILV al pais y favorece su accién con -

(6) OCHOA ZAZUETA, Jestís Angel: "El Instituto LingU!lilstico de Verano A. C. 1 1 , 

Departamento de Etnologia y Antopolog�a Social, INAH. México, 1975. Ane 
xo I 
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la esperanza de que los proyectos cientffico-lingtiistas se realizaran. Mi -

guel Alemtn propicia la firma del convenio SEP-ILV con las prerrogativas y

facilidades para los misioneros que ya se han señalado. Adolfo López Mateas: 

durante su gestión se otorgan las hectireas del terreno en Tlalpan. Gustavo 

D!l!az Ordaz inaugura la bibliteca "Ram0n Beteta" centro de consulta especi� 

lizado del ILV y posteriormente la "Casa de Publicaciones en cien lenguas -

Moisl!is Saenz". Luis Echeverrliía, siendo nombrado como los otros mandatarios

Presidente honorifico del Patronato del ILV hace del conocimiento p6blico -

por medio de una misiva su complacencia por este c u  m p 1 i d  o .  Josi L6 

pez Portillo entrega en 1978 el reconocimiento del "Aguila Azteca" a 111. Ca 

meran Townsend por la labor que realizó en el territor.to· naéional, trabajo -

que por supuesto llevaba enormes b e n e f i c i o s  a la población indlií 

gena . 

Este estrecho vinculo amigable que existii entre las autor!, 

dades y el ILV lleva a concluir a los Etnllogos y Antropólogos que existen-

intereses similares entre estas dos instancias, como: "La eficaz tarea pol! 

tico ideoUlgica encaminada a la domesticaci6n de la poblaciln" (7). 

Para el año de 1978 (un año antes de que finalizara el con 

venio), el ILV habia penetrado en ciento cinco grupos lingUisticos del pais, 

contaba con 132 investigadores(declarados) y la labor se centraba fuertemen 

te en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua, 

Morelos y Michoacl!in (8). Hacia 1979 los datos, se puede decir, que habiian -

variado considerablemente si tomamos en cuenta que se reconocen un total -

(7) "El ILV en Mfixico". Declaraci6n Josfí Carlos ••• op. cit. p. 37 
(8) ALISEO, Pedro: op. cit. p. 36 
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de: 32 miembros mexicanos, 197 norteamericanos, 19 canadienses, 6 ingleses, 

2 alemanes, 1 sueco y 1 neozelandés; personal cuya estancia en el pafs· no -

tenia l�mite de tiempo y tampoco est& comprobado que hayan salido hoy dia -

del territorio nacional (9). 

El contenido de la denuncia expuesta en el documento dado a 

conocer por el Colegio de Etn6logos y Antropélogos Sociales de México se re 

fiere fundamentalmente a la importancia del mensaje ideol6gico que se mane 

ja a través de la labor del Instituto. A los materiales analizados la comí 

sión investigadora los califica como documentos que responden a la "ética -

protestante"; de hecho, de la exposición presentada se puede inferir cierta 

similitud para con el basamento religioso del protestantismo norteamericano 

que ha sido descrito en el Capitulo I y para con las posturas religiosas e

ideológicas de los nuevos movimientos religiosos en el pats ya referidos en 

el Capitulo III, 

De esta forma el éxito se entiende como una prueba de la 

bondad divina para aquellos que están en gracia de Dios; el fracaso va a ca 

racterizar a los hombres que no viven positivamente en comunión con las sa 

gradas escrituras y los ejemplos divinos, la capacidad de triunfo es indivi 

dual (como también lo es la posibilidad de salvación o condena eternas) y -

el bienestar será deseable cuando se luche como individuo para conseguirlo

pero no tratando de lograrlo para toda una comunidad por medio de un cambio 

en las estructuras sociales existentes que necesariamente f a v o r e c en 

a aquellos que se han ocupado por trabajar y permanecer en el merecimiento-

(9) "El ILV en Millxico". Declaracilin José Carlos. op. cit. pp. 55-69 
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de la gracia divina. 

Asffl como existe una concepción similar de los nuevos movi 

mientas religiosos y el ILV en lo que se refiere al concepto de salvación

progreso personal, por oposición al comunitarismo, también se defiende la -

postura de que se está trabajando con el indigena, no solo para ayutlarle a

conocer la Biblia y por extensión el español; sino que la labor es mucho 

más amplia al combatirse conjuntamente la ignorancia, el atraso y el pecado 

por la complementaci6n de la tarea educativa y evangélica con la transmi_ 

sión de la experiencia propia de los investigadores y de su sistema de vi_ 

da . Sistema que hay que recordar es visto como el ideal en la consecución -

de la felicidad terrena (la gran mayorla de los lingilistas son norteamerica 

nos). Para comprobar cuan necesaria, provechosa y precisa es la ayuda que -

se presta, no se hace necesa_rio más que ver la pobreza, la enfermedad y la

incapacidad en que viven los indigenas. 

Y por supuesto también existe identidad en lo que se refie_ 

re al a n t i  c o m u  n i s  m o .  Visto como un mal que ataca a la propie_ 

dad individual producto del trabajo arduo, el comunismo no es mas que un -

despojo pues no es justo que otros se aprovechen cómodamente del bien aje_

no. 

Respecto al trabajo se destaca en el informe del Colegio -

que existe un claro estfmulo respecto a 61. El material que distribuye el -

ILV trata siempre sobre la condena al robo y a la flojera; sobre los flo 

jos: "Caen terribles castigos administrados por fuerzas invisibles". Es -

cierto que el dar importancia a la actividad productiva de los indfflgenas no 

tiene que ser visto como un aspecto negativo en la labor del Instituto, lo-
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que es reprobable es que al mismo ciempo se va dando un adoctrinamiento del 

nativo como obrero, trabajador pocencial a ser utilizado teniendo ya una --

conciencia de su posición subordinada sin que en algún momento llegue a mo_ 

tivfirsele para que pueda con pleno derecho acceder a otros modelos tambi�n

productivos, no necesariamente de trabajo humano fisico. Los Antropólogos

afirman que la integración del indígena a la sociedad nacional "no es otra

cosa que introducirlos al mercado como trabajadores domesticados y despol! 

tizados, además de efectivos y asiduos consumidores" (10) . 

La alimentación y la salud son conceptos ligados con la -

cuesti6n laboral pues en la medida que no se sea perezoso se podrfin tener -

los implementos necesarios para adquirir alimentos sanos y medicinas . En el 

estudio se señala que a las madres ind�genas se les otorgan recetarios -

s e n  c i 1 1 o s  en los que les aconsejan cocinar cosas tan accesibles y

comunes como camarones, champiñones y suculentos postres de crema de leche. 

Una vez presentada la denuncia, el Colegio de Etnólogos y -

Antropólogos Sociales de Móxico expresa su preocupación de que el Instituto 

permanezca en el pais ya no como ILV pero "sea como una agrupación con nue_ 

vo ropaje sea como presencia individual de sus misioneros y sus personas" -

(11). Lo que indudablemente significa tan solo un cambio formal en la rela 

ci6n Estado-Institución y ante el cual desafortunadamente no se puede ha_

cer mucho por la expresa situación de subordinación económica en que vive -

nuestro pais y por la cual, se ha comprobado en múltiples ocasiones, el pl� 

(10) Ibidem, p. 18 
(11) Ibidem, p. VII 
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gamiento ideol6gico y polftico ha sido necesario pues de lo contrario las -

represalias no se hacen esperar. 

A pesar de que el convenio con la SEP ha sido dado por ter_ 

minado, de que en rigor la labor del Instituto como grupo cultural educati 

vo se encuentra (y se encontró siempre) en franca oposición con el artfculo 

3o. constitucional, pues la educaci6n no puede de manera alguna estar unida 

a la creencia religiosa, de que como organización cientifica o religiosa d� 

be tener permiso para su labor de la Secretar�a de Gobernación, el ILV si_

gue funcionando. Incluso la presente administración presidencial, a raiz de 

las denuncias periódisticas a las que se unieron y se siguen uniendo las de 

l�deres indigenas, maestros rurales, sacerdotes católicos, autoridades ind! 

genas, investigadores; hizo notificar oficialmente a los misioneros del ILV 

el 20 de noviembre de 1983, la decisión presidencial que exige el cese de -

toda labor de este grupo en el pals y la salida de los investigadores. 

Pero su actividad d e b e  ser lo suficientemente importan_ 

te para que se sostenga, sobre todas las cosas, su permanencia. El Institu 

to Lingu,stico de Verano, como tal quizás deje de operar en M6xico pues - -

existen instancias que pueden sustituirle, el ejemplo latinoamericano asm -

nos lo enseña; el ILV desaparece pero en su lugar quedan y hasta florecen -

con mayor intensidad otros grupos o "asociaciones" culturales, civiles, fi_ 

lantr6picas o religiosas provenientes en la mayoria de los casos, y sino al 

menos financiadas por nuestros bondadosos vecinos del norte. Sociedades co 

mo estas "realizan la parte mlis sutil del proceso de dominacilin y norteame 

*** 
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ricanizaci6n" (12). 

Entonces la propagacién del sistema de vida norteamericano, 

con sus bondades, ideales y ejemplos; la extensión de los presupuestos b&sl 

ces religiosos del protestantismo fundamentalista; la injerencia y vulnera_ 

ci6n de la soberania nacional en todos los órdenes continüa. Esto en la pr� 

pagaci6n e implementación del siempre latente pero hoy resurgido Destino Ma 

nifiesto-Misi6n Providencial de América- Sueño Americano. 

ESTADISTICAS. 

En nuestro país se habla, de acuerdo al censo poblacional -

del año 1980, 41 lenguas indigenas principales. Estas son : Amuzgo, Chatino, 

Chinanteco, Chocho, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Cera, Cui_ 

cateco, Huave, Huasteco,Htiichol, Mame, Mazahua, Mazateco, Maya, Mayo, Mexi 

cano o Nahuatl, Mixteco, Mixe, Otomi, Pame, Papago, Pima, Popoloca de Vera 

cruz, Seri, Tarahumara, Tarasco, Tepehua, Tepehuano, Tepecano, Tlapaneco, 

Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Yaqui, Yuma, Zapoteco y Zo 

que. 

Para el año de 1930 la población de mexicanos que hablablan 

alguna lengua ind�gena era de 2 ' 250, 943; siendo monolingües 1 1 185, 000 ind, 

genas. En el año de 1950, cuando el ILV llevaba ya trabajando 15 años se va 

a.-.dar una considerable reducción en el monolingüismo (33%), siendo la pobla_ 

ci6n de habla ind�gena de 2 ' 447, 609, es decir que se acrecienta, pero los -

monolingües serán 795, 000. En el año de 1980 existirán 5 ' 181, 038 mexicanos

mayores de 5 años que hablan alguna lengua indigena, y de ellos 1 ' 174, 594 -

(12) BUENDIA, Manuel: Columna "Red Privada". Excelsior. Abril 27, 1983 
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no hablarán español. En este año (1980) contamos en el pams con un 20% de -

mexicanos que hablan lenguas indfgenas y con 1. 5% de indígenas monolingües

que no hablan español. 

A continuaci6n se presenta una tabla comparativa de la po_

blación monolingüe durante los años 1930, 1950 y 1980 por entidad federati_ 

va, considerándose tan solo aquellos estados en los que la poblacién de ha 

bla indigena es considerable. 

POBLACION MONOLINGUE. 

1930 1950 1980 

T o  t a l 1 ' 185, 270 (8. 4%) 795 , 069 (3.6%) 1 ' 184,594 (1.5%) 

E N T I D A D 

Campeche 16 , 235 5 , 351 7 , 453 
Chiapas 89,213 104, 244 211 , 429 
Chihuahua 13, 876 9 , 707 15, 258 
Guerrero 74 ,585 59, 241 108,947 
Hidalgo 115,852 60, 401 82 , 419 
Estado de México 61,858 39, 207 39 ,681 
Michoac&n 17, 381 12, 106 19,164 
Oaxaca 315 , 585 212, 520 225, 632 
Puebla 176,204 118 , 971 117 , 870 
Querl!itaro 5 , 641 4 , 824 3 , 709 
Quintana Roo 1,862 1 , 335 12,819 
San Luis Potosi 36, 766 21,972 38,077 
Sonora 6,024 1, 892 6, 114 
Tabasco 3, 921 873 5 , 860 
Tlaxcala 9,176 935 3 , 133 
Veracruz 115,881 87 , 318 130, 916 
Yucatán 113,179 43,523 71,511 

(13) 

( 13) "X Censo Nacional de PoblacHJn. Banco de Ml!ixico". Ml!ixico , 1984. Y MARI 
NO FLORES , Anselmo: "El Monolingüismo indt!igena según los censos de po_ 
blaci6n de 1930 y 1950", en "A , William Cameron • • •  op. cit. 

'"'* 
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Se puede notar que el �ndice de monolingüismo indfgena si -

se reduce considerablemente de los años 1930 a 1940 ; esto es del año de en 

trada del ILV al país al anterior a la firma del convenio con la SEP. Pero

para 1980 el monolingüismo , aun cuando de manera general disminuye, en la -

mayor�a de los estados de la Repfiblica aumenta, tendencia que aun conside -

randa el incremento poblacional no se presentó en los años de 1930 a 1950, 

por lo que se puede deducir que la labor conjunta llevada a cabo por el Ins 

tituto y el Gobierno Federal no alcanzó la meta propuesta, esto es, la cas 

tellanización de toda la población indigena en el pais. 

3.- EL INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO EN OTROS PAISES DE AMERICA LATINA. 

Adem�s de México, el ILV firmó acuerdos de cooperación con

los gobiernos de once pawses latinoamericanos; para 1978 existruan 1, 500 mi_ 

sioneros del Instituto trabajando con las tribus indigenas de : Perú, Ecua_

dor, Guatemala, Bolivia, Colombia, Honduras, Brasil, Panamá, Surinam, Chile 

y Paraguay. 

A Perú el ILV llega invitado por el presidente de ese pais

Manuel Prado y Ugarteche en el año de 1945 y firma un convenio con el Minis 

terio de Educación Pfiblica , En 1976 durante el gobierno de Francisco Mora -

les Bermudez se ordena al Instituto la salida del pais. Sin embargo a pesar 

de este antecedente el ILV sigue trabajando en Perú. Habian hasta 1978 254-

investigadores lingüistas. 

En Ecuador se establece en 1952 igualmente mediante la fir_ 

ma de un acuerdo para la educación. Contaba, en 1978, con 100 misioneros y

tambi�n a pesar de las continuas denuncias que piden su salida del pais si 
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gue trabajando en el Ecuador. 

Jacobo Arbenz será el presidente guatemalteco que permita 

la firma del acuerdo entre el ILV y el Ministerio de Educaci6n de Guatema -

la, esto también en el año de 1952. Habia ahi 91 lingilistas y siguen en vi 

gencia los programas bilingiles. 

El presidente V§ctor Paz Esstenssoro establece convenios 

con Townsends a través de los ministerios de Educaciin, Salud y Asuntos - -

Agrarios. El ILV llega a Bolivia en el año de 1955; su personal era de 115-

miembros y el convenio terminaria en 1985. 

Brasil les recibe en 1956 y se firman distintos convenios -

entre el Instituto LingUistico y el Museo Nacional, · la Universidad de Brasi 

lia y la Fundaci6n Nacional del Indio. En el año de 1977 se le pide retire

toda labor de las tribales continuándose su tarea en las bases. Contaba con 

302 investigadores. 

A Honduras llega en 1960 recibiendo el personal desde Guate 

mala ; 4 misioneros trabajaban en este pa�s. 

El contrato para sus actividades en Colombia se firm6 en el 

año de 1962. Se han dado máltiples denuncias contra la labor del Instituto

que tenia en 1978, 217 misioneros en el pais. 

Surinam les recibe en 1967, 20 lingilistas trabajaban entre

los autóctonos para el año de 1978. 

La base de Colombia coordinará el trabajo en Panamá a donde 

llegan los lingUistas del ILV en 1970. El convenio finalizar,a en 1979 año-
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para el cual contaban con 17 investigadores. 

Y finalmente su llegada a Chile se da en 1977. Se tienen no 

ticias de que el Instituto ha sido expulsado, dindose por terminados los -

convenios de Panaml, Paraguay, Peri, Ecuador y Bolivia ; lo que pudiera no -

ser muy relevante si se toma en cuenta que en México tambiin ya han sido e� 

presamente informados de la finalizaciln del convenio ( 1979) y de la conve_ 

niencia de su salida del pals por no existir razones para su estancia (l983) 

Las denuncias sobre las actividades del LingUistico de Ver� 

no son mnltiples y al igual que en el caso mexicano también se habla sobre

la particular alianza imperialismo norteamericano/gobierno nacional/Insti_ 

tuto LingUistico de Verano ; en la manutencián de la doéilidad indigena de -

la regiin. Si no propugnan en un sentido de apoyo a los movimientos popula_ 

res de reivindicación social tampoco deben hacerlo en el otro es decir , en

la preservaciin de un esquema henifico a minarlas sojuzgantes , ellos mismos 

explican : "Si se nos acusa de no participar �ai:lttvamente en la vida poUlti_ 

ca • • •  y de no tratar de incitar a los indigenas a una participaciin de esa

naturaleza o a una participaciin violenta , estWIIOs totalmente de acuerdo. -

No sólo nuestra extranjeria no nos lo permite sino que tampoco creemos apr� 

piadas de ninguna manera las:"111i:>i11i:::l:one1rv0v:tólentajj11 ( 14). En el caso de otros 

palees norteamericanos es importante destacar la concepci8n del ILV como --

grnp9 de avanzada a la entrada de las grandes compañlas transnacionales ex_

plotadoras de los recursos naturales (15). Especificamente en Venezuela la-

( 14) ALISEO, Pedro : op. cit. p. 188 
( 15) Revista OCLAE No. 4. La Habana , Cuba. 1963, p. 35 
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labor realizada con los indios Marikitare llevó tambi6n a la exportación de 

una fibra importante para la fabricación de cables submarinos y otros impl� 

mentos industriales, la chiki-chiki (16). 

En el terreno de lo meramente- material la labor de a v a n  

z a  d a  que realiza el ILV en zonas estratégicas de ricos recursos natura 

les tambi6n se efectfian para entrenar al indigena en la realización de labo 

res fecundas que posteriormente tendrAn que desempeñar hasta gratuitamente

para los miembros del ILV o para los grandes consorcios industriales. 

En Ecuador, por ejemplo, coincidió la explotación de cier -

tos recursos por compañias norteamericanas con la e d u c a  c i 6 n y -

e v a n  g e l  i z a  c i 6 n de los indfflgenas a manos del ILV : 

GRUPO ETNICO 

Kayapa 
Kofan 
Siona 
Quichua (Napo) 
Huarani (Aucas) 

EXPLOTACION 

Madera 
Petróleo 

" 
" 

" 

(17) 

COMPAÑIA 

Georgia Pacific . 
Texaco-Gulf 

11 11 

Shenandoah 011 

Texaco-Gulf 

En el campo de la ideolog ia se le acusa de hacer un tipo de 

proselitismo ideológico pues comunican una concepción definida en favor de

los gobiernos nacionales con los que firma convenios en primera instancia y 

después en defensa del proyecto imperialista estadounidense . Tambi6n se de_ 

nuncia la existencia de un v,nculo estrecho entre los miembros del ILV y -

las sectas fundamentalistas evangélicas. En ocasiones las comunidades recha 

(17) Ibídem, p. 26 
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zan la permanencia y labor de los investigadores lingUistas,pero entonces -

el trabajo que venllian realizando lo continian las misiones religiosas . En -

Colombia el ILV fue expulsado por los indlligenas del Cauca y su actividad la 

realizaba posteriormente la Alianza Cristiana (18). 

Y siendo que la permanencia del ILV en los distintos luga_

res y la realizacillln de sus actividades se presentan como un problema gene_ 

ral en el irea, la condena al Instituto se pone de manifiesto en la Declar! 

ciln de Barbados de 1977 que expone: Es evidente el papel fundamental del -

il!Lv-,.en: la desmovilizacii'in de los movimientos de liberacilin indoamericanos -

que a partir de lo ideolligico penetra hasta los niveles organizativos de b! 

se de las sociedades indlllgenas. El ILV forma un estrato de maestros··_ y pro_ 

fesores bilingUes a quienes manipula seg(in sus metas politicas y quienes a

su vez instrumentalizan el resto de las comunidades al servicio de dicho es 

quema de dominaciln. De esta forma el Instituto llega a controlar vastas 

llreas que constituyen enclaves de importancia estratlgica para el dominio -

geopolitico del continente por parte del ImperialislllO y la eventual apropi! 

ci$n de recursos naturales. ,. El objetivo inmediato de esa. evangelizacijn

es conocer desde adentro el entero sistema de pens!!!l!iento de los pueblos i� 

vadidos ,  lo que acelera el proceso de descomposiciin social , impidiendo el

surgimiento de respuestas alternativas de caricter politico" (19). 

Denuncia en la cual queda patente el fondo polllitico de la -

conclusiln de que ya se habllla hablado referente a la dominacifn y preserva_ 

( 18) IBANEZ FAJARDO , Darllio: "La Actividad de las Sectas seudoreligiosas en
Colombia". Perildico El Dia. octubre 25, 1978. 

( 19) "El ILV en llllxico". Declaraci� Josl Carlos ... op. cit. p. 2 
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ci6n de un esquema específico, primero en lo nacional, pero con proyecci6n

postrera al status iternacional, blsicamente a la hegemonia del coloso occi 

dental , 



e o N e  L u s I o N E  s .  

Las relaciones bilaterales entre México y su poderoso veci 

no del norte han guardado más de conflicto que de cordialidad; guerras , in_ 

tervenciones, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional caracte 

rizan el pasado y las presiones económicas, politicas , culturales , interve� 

cienes ideol6gicas, prácticas proteccionistas y desleales se suceden en el

presente. La vecindad territorial favorece estas situaciones al considerár 

senos vitales para la seguridad interna de los Estados Unidos, formamos , c� 

mo ya se ha dicho, parte n a t u r a  1 del esquema defensivo estadouniden 

se y traspasando el simple principio de seguridad encontramos también que 

la cercan�a fortuita nos arroja a un intercambio desigual con la mayor po_ 

tencia capitalista del siglo. 

En todos los 6rdenes México enfrenta una desventaja consid� 

rable respecto del coloso norteamericano pero a pesar de esto existen situa 

ciones en las que los Estados Unidos nos ven como potenciales obstáculos a

vencer e incluso como enemigos . Esto básicamente en lo que se refiere a las 

posturas politicas que México propugna en la esfera internacional sobre to 

do cuando se apoya la resolución de situaciones que afectan directamente al 

Estado norteamericano o en todo caso en aquellas en que ellos se sienten 

vulnerados; casos concretos de respaldo y solidaridad expresos hacia Cuba y 

Nicaragua. La independencia que México alcance para poder mantener estas -

posturas surgidas como producto de una historia muy particular y a través -

de las cuales él mismo se defiende en lo interno y en lo externo va a depe� 

der necesariamente de la capacidad de resistencia que se tenga , es decir, -

de la capacidad para soportar o enfrentar las presiones que continuamente

fluyen hacia nuestro país. Quizás fuese prudente señalar que la vulnerabili 

dad de México se debe en buena medida a la situación de dependencia econ6mi 
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ca y financiera que favorece lo que Mario Ojeda llama asimetría del poder y 

s6lo en la medida en que se alcance mayor desarrollo y progreso el pais po_ 

drfa acceder a un estadio más alto en la escala del poderlo internacional -

fortaleciéndose la existencia de la polaridad. 

Todo esto, la reivindicaci6n de posesiones, el desarrollo, 

la posibilidad de hacerse escuchar y de proponer la implantaci6n de polwti_ 

cas más justas no conviene a los Estados Unidos pues ello va en contra de -

su hegemonfa y por lo tanto el status imperante que lógicamente les favore 

ce. Asf, la preservaci6n del modo de vida y de las fuerzas actuantes a ni -

vel internacional, pero sobre todo en el continente se convierte en un obj� 

tivo primordial. Es aqui en donde se encuentra la necesidad de penetraci6n, 

surge la estrategia de sujeci6n e influencia en el más sutil de los nive 

les, el ideológico. 

Con la presente administraci6n, representante de la llamada 

Nueva Derecha norteamericana, se ha visto que los ideales del Destino Mani 

fiesta, del Sueño Americano reviven y cobran vigencia; una vez más América

tierra de la Libertad y ejemplo de la Democracia asume su deber como custo 

dia de estos valores excelsos. Su misión d i v i n a  y p r o  v i d  e n  -

c i a 1 emerge con energía y en la labor que se pretende a nivel mundial -

se desarrollan posturas dicotómicas contradictorias como son : Los valores

considerados válidos universalmente vs la voluntad de singularizarse , de -

afirmarse como los Qnicos que detentan estos valores y que ya los han reali 

zado; las fronteras y protecciones que establece respecto de otras naciones 

poderosas vs sus sueños de expansión aunque esto sea a través de la vfa de

la influencia Y la sujeción, principalmente a nivel continental; la Declara 
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ción de Derechos Humanos nacida en la Independencia vs la discriminación 

ejercida hacia indios, negros, latinos y otras minorías étnicas. 

Son el individualismo, el racismo, la preponderancia del -

hombre blanco anglosajón en un momento, norteamericano ahora, el progreso, 

la libertad, la democracia lo que da cohesión a la sociedad norteamericana

y que se manifiesta en la igualación de patrones y hábitos aseguradores de

su supervivencia y les llevan a buscar por sobre todas las cosas el manteni 

miento del modelo de vida nacional e internacional que a partir de mediados 

de siglo les ha otorgado una superioridad y una influencia sobre las otras

naciones bastante satisfactoria y cómoda para ellos y pesada y desconsidera 

da para nosotros. 

Ahora bien, cuál es la importancia de la religión en esto. 

Se decía que si bien es cierto que los valores últimos norteamericanos no -

permiten vislumbrar directamente su fondo religioso sf nos podemos percatar 

que el hálito divino que en ello se expresa ¡ simplemente por ejemplo, cons! 

derando que: "Dios y la historia están de parte de la libertad y la justi_

cia" y ¿Quiénes sino los Estados Unidos son los que han logrado mayor grado 

de desarrollo democrático posible?. ¿Cuál es la tierra de la oportunidad y

del cambio?. ¿Qué otro pafs puede garantizar plena libertad a sus ciudada -

nos?, plena libertad de desarrollo personal, sea esto en lo económico, aca 

démico, polwtico, social o artístico. ¿Acaso no es un actor de cine el ac -

tual presidente de Estados Unidos?. ¿Acaso no han pasado los judíos de ser

una raza humillada y deprimida a convertirse en la élite del poder económi 

co básicamente?. ¿Qué le impide a negros, chicanos y otros latinos el desa 

rrollarse por completo sino es mas que su flojera y su falta de voluntad?.-
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Lo que todo hombre siempre ha deseado se puede alcanzar en los Estados Uni 

dos. 

Las condiciones propicias para el desenvolvimiento de esta

Tierra de Promisi6n fueron en buena medida también producto del Protestan -

tismo y de la ética social que maneja ; mientras esto se vi6 en Estados Uni 

dos y el éxito logrado es superior ¿Qué es lo que pasó en otras partes del

mundo, fundamentalmente en Latinoamérica?. La iglesia tradicional, la Ca_ 

tólica se identificó como coautora del coloniaje y la explotación pero no a 

la manera norteamericana en donde la religión sirvió también para dejar de

sentir cargos de conciencia por el exterminio de los autóctonos quienes no

merecian ser salvados pues no querian serlo, no eran dignos de ser hijos de 

Dios dado que no entendian las formas minimas de cultura y civilización. En 

México la evolución fue distinta, los indigenas se mantuvieron para cimen_

tar sobre ellos el trabajo de las haciendas y las minas; la conquista mate_ 

rial coercitiva siempre fue de la mano de la conquista espiritual y en los

largos años del periodo colonial, en los posteriores del México independie� 

te y hasta en los del revolucionario, la Iglesia jamás dej6 oír su voz para 

defender los intereses y derechos de las clases marginadas. Pero la concep_ 

tualización es diferente, en México el progreso de las élites si se entien 

de como un proceso personal o grupal que se contrapone generalmente al bien 

estar de las grandes mayorías; mientras que en Estados Unidos el mayor po_

der de las élites se v e n d e  como concepción de bienestar n a  c i o -

n a  l. A los ciudadanos norteamericanos se les ha enseñado a amar el siste 

ma en el que viven en el cual supuestamente pueden tener acceso a todos los 

beneficios que su capacidad personal les permita, ademis sobre este existen 
*** 
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fuerzas m a 1 i g n a s  que pretenden destruirlo contra las que hay que -

luchar encarnizadamente; la motivación a la obediencia y a la credibilidad

no puede tener mejor forma de expresión que aquella en la cual se enfrenta

ª las gentes a la posible pérdida de las condiciones en que viven y a las -

que se han acostumbrado sintiéndolas como las mfis apropiadas para lograr la 

felicidad. 

Asw pues la Iglesia Católica respondiendo a su formación 

histórica deja un vac�o en lo que respecta a los problemas e inquietudes de 

sus fieles, esto es lo que ha dado puerta de entrada a las iglesias de ori_ 

nes norteamericano, protestantes algunas y con rasgos protestantes otras, -

que empiezan a proliferar en nuestro pais a partir de la década de los 60-

Y que en la actualidad, en el momento presente se han convertido en materia 

de denuncia, descontento e investigación. El motor de la entrada y creci_ 

miento lo encuentran los nuevos movimientos religiosos en la necesidad - -

e v a n  g e  1 i z a d  o r a  existente porque la Iglesia Católica ha descui 

dado zonas alejadas de los centros urbanos de desarrollo que ademas son -

las que tienen mayores problemas de marginación, pobreza y atraso. 

Por el contrario, los nuevos movimientos religiosos se han

convertido, sobre todo los protestantes y de acuerdo a la óptica de Jean -

Pierre Bastian, en delatores de la situación injusta en que se vive y deja� 

do a un lado su origen norteamericano alcanzan un alto nacionalismo y lu 

chan por el mejoramiento del esquema social. Sin embargo no hay que pasar 

por alto que las reivindicaciones sociales las equiparan indiscriminadamen 

te con los beneficios materiales inmediatos, tienen la posiblidad de apor_

tar a sus seguidores alimentos, medicinas, vestidos y propaganda religiosa 
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gracias al gran financiamiento que se les proporciona, pero la importancia

de este tipo de acciones radica en el mejoramiento ficticio de la situación 

social para evitar asi el cuestionamiento real de la necesidad de transfor 

maci6n de la estructura vigente. La Iglesia Católica enfrenta lo que parece 

ser una mayor correspondencia entre el anhelo y necesidades de los fieles y 

lo que ofrecen los nuevos movimientos religiosos contra el basamento que -

hasta hoy ella pudo sostener. 

No por esta afirmación de las carencias en la Iglesia Cató_ 

lica Universal se puede ignorar el hecho de que históricamente y de acuerdo 

con las condiciones que va enfrentando la Iglesia Catilica se transforma, -

se renueva. El Papa Juan XXIII, la reunión de obispos en Medell§n, la misma 

existencia de un Papa tan conservador como Juan Pablo II y - el surgimiento -

de la conocida Teologfa de la Liberación son ejemplo de esta necesaria evo 

lución que de otra forma condenaría a una institución tan importante y 

arraigada al ostracismo. Pero los cambios se dan con lentitud, hoy mismo a

la Iglesia le afecta y preocupa profundamente el problema de la amplia di_

versidad religiosa y de la creciente afluencia de fieles que alcanzan los 

nuevos movimientos religiosos; los estudios se realizan, pero las medidas 

a tornar todavía no se ven con precisión y apenas empiezan a implementarse. 

Lo que viene a ser realmente importante no es el hecho de 

que por el cambio en la creencia y práctica religiosa el creyente obtenga -

mayores satisfacciones en lo humano y psicológico por el afecto, compren_ 

si6n y pertenencia al grupo; en lo religioso por la satisfacción de saberse 

miembro de una Iglesia ünica que siente y vive intensamente su culto o en 

lo económico. El problema radica en el hecho de que con o sin su consentí -
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miento los nuevos grupos religiosos han sido utilizados por la presente ad_ 

ministración de la Casa Blanca como un vehículo de control y penetración. -

Ese maravilloso hombre blanco, luchador, empeñoso , triunfador, moral y rell 

gioso con el apoyo de las instancias polruticas, económicas y religiosas que 

le respaldaron en su elevación a la presidencia ha fomentado en estos últi 

mos seis años el crecimiento de estructuras religiosas que en realidad son

entes propagadores del modelo de vida norteamericano, de su sistema, de sus 

ideales e intereses. 

No va a ser necesario que expresamente se evangelice procl� 

mándese las teorias polfticas que favorecen la hegemonfa norteamericana , el 

afirmarse como ejemplos a seguir, como gu1as felices, triunfadores, satisf� 

chos por ser hijos de Dios, por seguir sus preceptos inclu�do un modo de vi 

da determinado basta para que estén implantando un modelo extraño e impi 

diendo el desarrollo de posturas y respuestas nacionales, propias a los -

problemas que enfrentamos. La razón del porqué las Iglesias están llevando

ª efecto esta labor es clara; están sostenidas por las agrupaciones y los -

individuos que detentan el poder económico y pol[tico en su país y que por

lo mismo son quienes constituyen las élites , de las cuales se ha hablado, -

aquellas que implantan una forma de pensamiento tal que favorece sus intere 

ses y que después proclaman e instrumentan como generales para todos los -

norteamericanos ; los intereses particulares de estas élites, se decía, se 

convierten en valores nacionales que es necesario defender. Entonces, por 

una parte los grupos religiosos están financiados con recursos provenientes 

de benefactores con una ideologia bien determinada que ellos tendrán que f� 

mentar o por lo menos no cuestionar ; y por otro lado , siendo que en su may� 

ria provienen de Estados Unidos han llegado ya a asimilar estos valores e -
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intereses como propios y por lo tanto el mantenerlos y tratar de hacerlos 

extensivos no lo consideran sólo como bueno , sino hasta como necesario. 

Quizás se pueda aceptar que los nuevos movimientos religio_ 

sos no realizan la labor de propagación del interés neoconservador norteame 

ricano con dolo, quizás simplemente estén siguiendo los dictados de su con 

ciencia la cual por formación y procedencia no les indique otra cosa que 

sustentar aquello que suponen es lo mejor, pero dentro de este esquema de -

penetración ideológica existe otro organismo que sin ser una Iglesia y gua! 

dando infinitas semejanzas con los otros grupos religiosos es reconocido,-� 

incluso por algunos de los más conciliadores sacerdotes católicos como un -

auténtico medio de penetración estadounidense : El Instituto LingU�stico de

Verano. La verdad es que sea el ILV o sean los movimientos religiosos se e� 

tá trabajando en nuestro pais por llevar a efecto un adoctrinamiento en el

sentido de que las transformaciones que se busquen, las motivaciones que d� 

ban existir vayan en completa concordancia con los valores únicos del mode 

lo democrático estadounidense. 

La agresión a nuestra soberanía nacional se da en la medida 

en que este tipo de organizaciones gestan, no como afirma Bastian una vuel 

ta a la identidad nacional de las comunidades, sino una nueva identidad, la 

de la s e  e t  a o la del organismo, que impide vislumbrar las semejanzas

y necesidades comunes existentes entre los distintos grupos humanos en los

cuales actúan y que a fin de cuentas están compuestos por mexicanos con pl� 

no derecho de que se les escuche y reivindique en lo interno siguiendo un -

modo de vida propio, nacional. Considerando además que se tiene, ya como -

conglomerado estatal, también el derecho de que finalicen este tipo de prá� 
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ticas clandestinas de injerencia ideológica y que se reconozca a México co_ 

mo sujeto con posiciones y principios propios en la esfera internacional. -

Intereses que no necesariamente tienen que ir de acuerdo con las proyeccio_ 

nes norteamericanas. 

El querer traer un Dios a esta tierra, o más especificamen_ 

te a ciertos sectores en esta tierra, es una falacia. A Dios se le conoce -

en nuestro pa�s desde hace más de mil años, la Evangelizaci6n como medio de 

conquista debe quedar en el pasado y precisamente por ello este tipo de ac_ 

titud carece de validez; por el contrario la cercania geográfica, las post� 

ras polfticas, las condiciones econ6micas, las cuestiones ideol6gicas y cu! 

turales, todo esto que condiciona las relaciones entre los dos paises es al 

go real y tangible como para dejar de ver la importancia estratégica que 

tiene la actividad de los grupos religiosos y pseudo caritativos y cientifi 

cos en nuestro pa!s. 

Entonces la propagación, aceptación y éxito de los nuevos -

movimientos religiosos de origen norteamericano en México responde a las si 

guientes condiciones: 

- La conformación especial de los Estados Unidos para quie_ 

nes el sentido misional se erije como destino inevitable a cumplir por el -

cual creen tener el deber expreso de llevar su ejemplo a todos los lugares

del mundo propagando con esto la Libertad, La Democracia y La Felicidad. 

- Este ejemplo que buscan generalizar no sólo se refiere al 

sentir y culto religioso, también lleva impl�cita una forma de vida en lo -

econ6mico,cultural, ideológico y hasta polfitico. Aunque se debe destacar --
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que la religi6n dominante, el protestantismo, va a concordar con los valo_

res mismos norteamericanos en todos estos rubros: sea esto por su misma fo� 

maci6n y también por la adecuaci6n que del protestantismo puritano inglés -

se hizo en Norteamérica. 

Se puede decir que junto con la exportaci6n de los nuevos movimientos reli 

giosos y su evangelio se esti también dando impulso a la extensi6n del Ame 

rican Way of Life. 

-Si bien al interior- de los Estados Unidos las distintas 

iglesias tienen cierta influencia en la determinación de aspectos socio-p� 

liticos como serian algunas leyes respecto al comercio, a las escuelas, a -

la representatividad y selecci6n de candidatos, etc. ( "Ley de cierre domini 

cal" de comercios, presi6n para la lectura o no de la Biblia en las escue -

las, para el apoyo del transporte escolar como forma de integración racial, 

por ejemplo). Al exterior el sentido de la influencia se invierte; seri el

gobierno norteamericano y la fuerza de la corriente conocida como "Nueva De 

recha" quienes utilizar!in a los cuerpos religiosos para extender e implan_

tar sus tendencias politicas en todas aquellas áreas y en aquellos aspectos 

que les interesen. 

-Esta "Nueva Derecha" que como ya se ha dicho no agrupa a -

un solo partido politico, a una sola Iglesia o a . una sola corporación econ! 

mica, sino que más bien se dirige -comandada por las élites mismas del po_

der blanco anglosajón- hacia el hombre mético, blanco, protestante y pudie� 

te; ha reagrupado en si misma las expectativas del proyecto misional divino 

estadounidense. Y su labor en el área de lo civil, politico y económico se 

complementaré con la influencia religiosa al interior de los Estados Unidos 
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En el objetivo de "una vuelta atrás" a la pureza perdida; y al exterior co_ 

mo obra misional "salvadora" y "salvaguarda" del bien Democrático en contra 

del grave peligro del avance comunista, Actividades que desarrolla b&sica_

mente a través de su brazo religioso : El Fundamentalismo Evangélico. 

Ahora bien, la acción de los organismos polwtico-religiosos de la Nueva De 

recha se desarrolla incluso en contraposici6n con las posturas "liberales"

de otros grupos religiosos; de hecho en buena medida su papel será el de -

contrarrestar e impedir la actuaci6n de organizaciones como el Concejo Na -

cional de Iglesias, y otras agrupaciones católicas y judias. 

-Entonces, siguiendo la lógica del deseo expansivo de la -

ideologia conservadora, al brazo teológico de la Nueva Derecha le interesa_ 

rá la aceptación de su ideario básico la consecución de sus ideales por el 

seguimiento de los mismos como propios, el convencimiento al mayor grado p� 

sible de la "justicia" de sus posturas y el rechazo a pr&cticas"viciadas" -

como la Teologffia de la Liberaci6n. Es asi que ha ido preparando a través de 

los años a grupos de misioneros que' en la "propagación del evangelio" y del 

"bienestar comtín" tambHin educan al proslili to enseñándole las bondades del

sistema norteamericano de vida. 

-Aun cuando México es un pais mayoritariamente católico - -

existen elementos que han permitido el 5xito de los nuevos movimientos rel� 

giosos en el pais. Uno de estos es efecto del abandono en que la Iglesia C� 

t6lica dejé a las zonas más alejadas y marginadas de las grandes ciudades; -

otro se refiere al hecho de que la Iglesia Católica históricamente respondió 

a las expectativas de las clases poderosas y se identificó con ellas hacien 
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do, por lo general, a un lado los intereses de las grandes mayorias. Por -

otra parte la pertenencia a alguno de los nuevos grupos religiosos parece -

otorgar a los fieles satisfacciones inmediatas, reales y especificas. 

Asi pues, la conjunción de los intereses externos en la in_ 

jerencia hacia nuestro pais, con el abandono, falta de cuidado y poca impo� 

tancia que se les habia venido otorgando a estas prácticas en lo interno da 

como resultado el exitoso desarrollo de los nuevos movimientos religiosos;

grupos que, si bien bajo un aspecto netamente religioso fortalecen el efec_ 

tivo ejercicio de la Libertad de Cultos; en el área de lo ideol6gico y por

extensi6n de lo cultural y politice se manifiestan como francos agentes de

vulneracién y agresi6n a la práctica religiosa, libre y auténtica a que se

tiene derecho en México. 
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