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Comunicación como acto creador
..-"

de la identidad religiosa.

Estudio de caso en La Luz del Mundo

La comunicación en la creación RENÉE DE lA TORRE"

Al pretender estudiar los procesos a través de los cuales se

construye y con...,olida una agrupación religiosa, como es en este

caso mi interés por estudiar la Luz del Mundo, me enfrenté a

~ la preocupación constante de pensar de qué manera un enfoque ..;

comunicacional podía ayudamos a estudiar el problema de la

construcción social de una identidad religiosa.
"j Como lo señala Clifford Geertz, para estudiar una religión

,
como sistema cultural no sólo se requiere interpretar el sistema

simbólico que dota de sentido a las prácticas y las creencias

religiosas de un grupo social, sino que hay que buscar las

~rticulaciones sisten1áticas que permiten que las unidades deI 
sentido se deslicen para conectar diversos niveles de la realidadI

con distintas formas de significarla: el orden cósmico con el¡ 

orden social; los sÍmbolos sagrados como síntesis y modelos del

r ethos y la cosmovisión de un grupo; los rituales como disposi-¡ 

tivos de motivaciones y emociones de los creyentes; los mitos

sagrados como marcos explicativos y normativos de hechos de

la vida diaria; la creencia religiosa como sustento de la autoridad: 

y las relaciones sociales, Es aquí, en el juego de las intercone-I 

xiones, donde la comunicación juega un papel central en la

I construcción social de una religiosidad: "lo que hace socialtnen-

te la religión tan poderosa C...) es esta manera de colocar hechos -
,. d d ' 1 ."

CG 1987 114 ) * Mexicana, obwvo el grado de, 
proX1ffios entro e conceptos u timOS eertz :. maestra en Comunicación en elI 

la comunicación la entiendo como el principio generador de IlCSO el 3 de septiembre de
1993, con la tesis Discurso, iden-, 

la socialización; es una práctica interactiva que nos permite tidadypoderen/oconstrucciónde
d 1 d ., 1 b " 1 b " una identidad religiosa: La Luz deI 

trascen er a lcotoffila entre o su Jettvo y o o Jettvo, pues nos Mundo.IiI

~
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I D trás d " d lleva a concebir la manera en que lo sub J'etivo se objetiva Y en
e e esta Inquletu esw- }

I vo presente la propuesta sobre que lo objetivo se interioriza. Los procesos de externalización,
la construcción social de la rea- ,., -.., -
lidad de Peter Berger quien nos obJettvaclon e mtema1izacl0n de que nos habla Peter Berger
lleva a pensar la sociedad co~o sólo

P ueden realizarse en el acto mismo de la comunicación.!
una realidad humana y socIal-

mente significativa. Para este En el proceso de comunicación no sólo ocurre la transmisión
autor la realidad social se cons-
truye a través de tres procesos del saber sino también se da una apropiación simbólica de los
de socialización: "A través de la b '
externalización la sociedad es O Jetos.
un producto humano. A través Este arQculo rescata algunos elementos de la historia institu-
de la objetivación la sociedad se. ..2
convierte en una realidad sui Cl0nal de la 19les1a La Luz del Mundo, sobre todo aquellos que
gener;s. A través de la internali- .- 1 d ' b 1 his .

d 1zación el hombre es un produc- nos pefffiltan ver como e lSCUrso so re a tona e os
to de la sociedad" (Berger orígenes y el desarrollo de la Iglesia ha contribuido a foIjar la
1967:4).

identidad de los aaronitas como un "pueblo escogido",

2 Pa I I ' ó d I h .El ori g en de La Luz del Mundo se encuentra fundamentado
ra a rea IzaCI n e a ISto-

ria retomé tres tipos defuentcs: en un mito: la elección divina de Aarón (líder máximo y
1) la literatura académica pro- ., , ,I ducida sobre La Luz del Mundo, fundador de esta 19leSIa) para restaurar la verdadera 19leSla

\:: I en donde fueron punto de refe- cristiana. Aun
q ue La Luz del Mundo no cuenta con un texto

t' rencla escenclallos trabajos de

Ibarra y Lancr¡ner 1972; Morán histórico donde se suscriba su doctrina, la historia se encuentra
19B6; Reyes Serrano 1989; De

i la Peila y De la Torre 1990. La viva en la memoria colectiva, que se activa tanto en los rituales
perspectiva propia de la Iglesia 1 ' .- d ' ,
de La Luz del Mundo. a través como en a mteraccl0n lana.
de los articulos publicados en Muchos de los elementos que contiene esta narración pro-
los números de la Revista La Luz
del Mundo, órgano de difusión vienen de una construcción mítica de los acontecimientos, sin
institucional de esta Iglesia; los b 1 ral . d 1d ' hdiscursos emitidos en los riwa- em argo, aunque por a natu eza ffilSma e lSCUrso muc os
les y los testimonios de los cre- elementos no son comprobables fácticamente tienen su validez
yentes. 3) la literatura '

producida por representantes en el consenso de la comunidad. Me refiero a que La Luz del
de otras iglesias como fue el M d h rod 'd . 1 '" nal 1caso de Amawlli Valente 1989 un o a p UC1 o su propia nove a 1n8tttuC10 ,un re ato

(Secretario Ejecutivo del De- histórico y oficial que contempla elementos fantásticos que se
partamento de la Fe Frente al '

Proselitismo Sectario, Comi- adecuan a los hechos fácticos y que tiene como fmalidad
sión Episcopal para la doctrina, tifi l .. 1 ' , 1 fu ' .

dde la fe, pertenciente a la Iglesia Jus 1Car y egttimar a eXtStenc1a y e nc10naffilento e esta
Católica) y Gaxiola 1970 (Mi- institución (Lourau 1978:88).
nlstro de la Iglesia Apostólica de
la fe en Cristo Jesús de México). La iglesia de La Luz del Mundo es una congregación evangé-

lica, de tipo pentecostal, que se estructura en torno al carisma

de su fundador Aarón Joaquín y de su hijo Samuel, su sucesor.

Esta iglesia surgió en la ciudad de Guadalajara, en una región

que ha sido defmida por la hegemorua del catolicismo y en una

época de efervescencia religiosa, justo en 1926, año en que inicia1'" el conflicto cristero. A pesar de estas circunstancias y de la

1j,.~ improbabilidad de la continuidad de este movimiento religioso,
;~~;,~ ,:J I La Luz del Mundo ha tenido un sorprendente crecimiento tanto
',,1
\;,

'... ,".
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COMUNICACiÓN COMO ACTO CREADOR DE LA IDENTIDAD RELIGIOSA. 11

en la región como en M~xico y últimamente se ha transnacio-
nalizado. Por ejemplo, en 1929 la Iglesia apenas contaba con 80
miembros; para 1972, reportaba 75 mil creyentes (Ibarra y
Lanczyner 1972); en 1986 la comunidad había aumentado su
feligresía a un millón y medio y se había expandido internacio-
nalmente (Morán 1986:115); en la actualidad se habla de cuatro
millones de fieles repartidos en 22 países del mundo.

En el caso que presento, veremos las reprecusiones que ha
tenido el discurso contenido en la novela institucional en la
conformación de una identidad social, ya sea como elemento
simbólico que autoriza y valida la oferta carismática de los líderes
para cohesionar y fortalecer la organización religiosa, así como

" \

para promover su legitimación en el ámbito nacional que
enmarca el campo religioso. Por ejemplo, la invención de una
filiación imaginaria como la de Pueblo espiritual israelita o el
autonombrarse los I herederos de los ideales revolucionarios

mexicanos son apr~piaciones simbólicas que sirven para con-
sagrar y sublimar el orden institucional propuesto por la iglesia
y que se encuentran objetivados en la representación carismática

\ de sus dos líderes.
I

La identidad: un problema de escalas

J La identidad nos habla de la autopercepción de lo que somos

a través de la distinción de nuestras semejanzas y diferencias.
* Es un concepto relaciona! que se construye en la interacción
f social. La religión es un referente de identidad, Gilberto Giménez
~ la defme como:.
t la representación que tienen los actores religiosos sobre su

posición en el cosmos (y ante todo el cosmos social); desde el
punto de vista de las creencias de un grupo religioso (de
pertenencia o de referencia), siempre en contraste con otras
representaciones o visiones del mundo (Giménez 1993:3).

En algunos casos, como en el que aquí ocupa nuestro interés,
la pertenencia a un grupo religioso es la matriz primaria de

raul
..;



I

12 .COMUNICACiÓN. SENTIDO y VIDA COTIDIANA

I identidad a partir de la cual se jearaquizan y reagrupan otras

identidades secundarias.
La identidad, y sobre todo la identidad religiosa, al conectar

el mundo trascendental con la vida cotidiana, adquiere un
carácter omnipresente. La identidad religiosa no sólo plantea la
producción de un saber socialmente compartido, sino además
la magia de convertir este saber en una creencia vivida intensa-
mente ~ los creyentes, en un sentimiento interior total que'" ,.

"' '" logra vincular experimentalmente a un individuo con el más allá
y con el más acá de su realidad social. Es decir, hablar de

'o, identidad religiosa nos remite a un sinfín de manifestaciones,
discursos, prácticas simbólicas, rasgos distintivos, formas de

f~1 sentir y vivir la religión. Sus referer.tes son múltiples: interinsti-
i.~ tucionales, institucionales, comunitarios, familiares o individua-
1\ ~
~~ les. Es entonces cuando surgen las siguientes preguntas:
:: ¿cuáles son las implicaciones fácticas y simbólicas de la cons-
~ trucción discursiva de una identidad social?, ¿cuáles son lasr-
.~ mediaciones que permiten relacionar distintos niveles de repre-
~ sentación de la realidad para construir una sola identidad?,
...;cómo se vinculan e inte~n distintos órdenes Y niveles de~... 0--
.~ representación con los hechos, las prácticas y los objetos

; ..sociales?
c' .f"'"'"
..;'",~ Considero que el estudio de la comunicación nos puede
C~;:;;'! ayudar a pensar los procesos de socialización e identidad, pues
;~:;; ""1 la comunicación es el proceso que nos permite vincular reali-
: dades, establecer puentes entre distintos niveles de la realidad

social: pasar de lo macro-estructural y conectarlo con la vida
cotidiana.

El relato mítico en la construcción del carisma
í

Aarón es el iniciador y líder máximo de esta iglesia. Fue un ,ti
hombre carismático, no en el sentido weberiano de poseer [;.
dones extraordinarios, sino porque cristalizó los anhelos colec-
tivos. En este sentido, el carisma no sólo se refiere a la j
personalidad del líder, sino que se sitúa en los ojos del grupo: ~
en el encuentro de subjetividades (Lindholm 1992:54). En el caso
de Aarón, sus seguidores lo reconocían como un ser excepcio-
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COMUNICACiÓN COMO ACTO CREADOR DE LA IDENTIDAD RELIGIOSA. 13~

na1, un embajador de Dios en la Tierra. Su mensaje no sólo
ofrecía la salvación eterna, sino también elementos de identifi-
cación con una clase social marginada y medios prácticos de
reivindicación y superación.

En este sentido, es indispensable rescatar el periodo previo
a la elección divina de la vida del fundador, pues éste nos será
ilustrativo para comprender algunas características sociales y
políticas del movimiento religioso La Luz del Mundo. El ahora
conocido por el nombre de Aarón se llamaba originalmente
Eusebio Joaquín González, un hombre de origen campesino,
de escasos recursos económicos y bajo nivel de escolaridad. .
Siendo joven se enlistó en el ejército constitucionalista (1918)
donde estuvo bajo las órdenes inmediatas de los generales
Marce1ino García Barragán (quien después ocupó la guberna-
tura de Jalisco y fue Secretario de la Defensa Nacional) y Pau1ino
Navarro. Este periodo le permitió a Eusebio interiorizar los
valores revolucionarios de la patria y apropiarse de los símbolos

I nacionales del Estado mexicano; retomar los principios funda-
I mentales del ejército: disciplina y obediencia; y por último

establecer contactos con personajes estratégicos de la política
local y nacional con los que posteriormente supo negociar
servicios para sus seguidores.

i Otro elemento fundamental del carisma de Aarón se carac-
i teriza por poseer una mística profética, la cual se construyó a¡ 

partir de la narración de revelaciones divinas en las que Dios lo
4 eligió como "el restaurador de la Iglesia Cristiana". Cuenta la
f historia institucional que el 6 de abril de 1926, en la ciudad de
, Monterrey, Eusebio Joaquín González fue elegido por Dios para

~ fundar la Iglesia La Luz del Mundo mediante la siguiente visión:I
vio una mano grande y blanca que lo señalaba con el índice y
escuchó una voz grave que le decía: "Tu nombre será Aarón y
10 haré notorio por todo el mundo. y serás bendición y tu
simiente será como las estrellas del cielo". Dios eligió a Eusebio
para restaurar la Primitiva Iglesia del Señor Jesucristo y 10 .

encomendó a formar el pueblo escogido diciéndo1e: "El jueves
próximo quiero que salgas a la tierra que yo te mostraré"; Aarón
y E1isa su esposa abandonaron Monterrey y caminaron sin
rumbo fijo; tiempo después Dios le revelaría e11ugar sagrado

.'C::;:'¡'c'" :,1)

\;~¡;V1~
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14 .COMUNICACiÓN. SENTIDO Y VIDA COTIDIANA
~;;I¡ para fundar su pueblo: la ciudad de Guadalajara (Cfr. Flores

11 1984).
Aarón obedeció el llamado de Dios y emprendió un largo

peregrinaje (a pie) en el que demostró, por primera vez, tener
el don de la palabra y el milagro (!barra y Lanczyner 1972:10).
El caminar de Aarón fue una verdadera odisea: seis meses de
pasar penurias, sin alimentos ni ropas, sufrir rechazos, agresio-
nes, golRe5 y hasta encarcelamiento. Cuentan que mientras
estuvo en la cárcel de Ciudad Victoria realizó sus primeras
conversiones con los reos.

Por fm el 12 de diciembre de 1926 Aarón llegó al lugar que
Dios le había señalado. En Guadalajara buscó refugio con sus
padres y suegros quienes lo rechazaron por su mal aspecto y lo
despreciaron por lo que él predicaba (Chávez 1989:2). El y su
esposa vivían donde les daban hospedaje, no tenían un lugar
de vida estable y menos aún un recinto de oración.

Con el tiempo se le fueron acercando sus primeros allegados,
la mayoría de escasos recursos económicos y bajos niveles de
escolaridad; encontraron en el mensaje de Aarón no sólo una
palabra de aliento y salvación, sino también medios prácticos
para subsistir y elevar su nivel de vida. Muchos de sus primeros
seguidores supieron combinar el comercio ambulante con la
predicación bíblica, lo cual le permitió al movimiento tener
mucha movilidad para establecer nuevas congregaciones fuera
de Guadalajara.

Hay que destacar también que Aarón realizó un importante
papel de alfabetización con sus seguidores, pues aún cuando el
conocimiento formal era desdeñado, como en la actualidad se
sigue predicando: "la sabiduría de este mundo es necedad para
con Dios y los que se dicen ser sabios, son fatuos y no entienden
a Dios, por su maldita soberbia" (citado en lbarra y Lanczyner
1972:16), casi todos los aaronitas aprendieron a leer y a escribir
a través del manejo de la Biblia.

Este periodo que va de 1927 a 1929 se caracteriza por el
nomadismo de Aarón. Transcurría en una época de conmoción
social y religiosa: la persecución cristera. La intolerancia clerical
del gobierno no sólo afectaba a las congregaciones católicas
sino también a los evangélicos, quienes por el temor de ser
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COMUNICACiÓN COMO ACTO CREADOR DE LA IDENTIDAD RELIGIOSA. 15

I confundidos teman que reunirse a hacer oración o a efectuar
I los seIVicios dominicales en lugares apartados de la ciudad

como era en ese tiempo la barranca de Ob1atos y un lugar
conocido como las "barranquitas" (Chávez 1989:2). Pero no sólo
el gobierno los hostigaba, sino también los católicos, y más en
una época cuando el sentimiento religioso estaba en efeIVes-
cencia. Los miembros de la iglesia consideran que los cristeros
eran los principales enemigos de Aarón, como 10 indica el
siguiente testimonio: "los cristeros mataban a todo..o; los que no
eran católicos. Si nuestra Iglesia no fuera la verdadera, no
hubiera podido resistir a los ataques continuos de los católicos;
nuestra historia y permanencia dan cuenta de su validez"

(entrevista Soraya López 30-marzo-l990).
En estas fechas no se puede hablar todavía de una iglesia;

tan sólo representaba una misión apostó1jca. Es más, en 1932,
según testimonio de José Ortega, Secretario General de la Iglesia
Apostólica en México (1932-1958), Aarón intentó unir los dos
movimientos, sin embargo esto no se realizó pues no estuvo
dispuesto a ceder su liderzago (Gaxiola 1970:20).

En la narracción oficial de la iglesia podemos obseIVar cómo
se incorporaron dos elementos esenciales a la novela institucio-
nal: primero, el reconocimiento de dones sagrados (sanación,
elección divina, revelaciones, profecías, don de lenguas, santi-
dad y los relatos milagrosos); y segundo, la identificación
socio-cu1tural de una clase social popular. La versión institucio-
nal sobre la vida del fundador representaba la pobreza, el
sufrimiento, la humillación, el abandono, la debilidad, el vicio.
Pero al mismo tiempo, simbolizaba una sanción positiva en
donde las revelaciones divinas y una propuesta de vivir el
cristianismo reivindicaban el dolor y la pobreza y ofrecían una
forma de vida que ofrecía a la vez medios prácticos de
sobrevivencia y superación social y un camino para la salvación

de las almas.
Pero no fue sólo eso lo decisivo para que los seguidores de

Aarón vieran en él a un líder carismático, un ser realmente
extraordinario que se diferenciaba del resto de los mortales.
Aarón supo rodearse desde el inicio de una mística profética
que, apoyada en la narración de revelaciones celestiales y relatos .~

t
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16 .COMUNICACiÓN, SENTIDO y VIDA COTIDIANA

~mplo, la deserción de milagrosos, se fundamentaba bíblicamente en la interpretación
Aarón del Ejército SE: interp~eta d 1 Anti gu Testamento 3 Todos los sucesos de la historia de lacomo la separacIón de Moisés e o .
de los Egipcios (Ibarra y Lanczy- Iglesia se resignifican como una elipsis temporal que mantiene
ner 1972:9); la salida de Monte- , .
rrey es interpretada a la luz del en contmuldad la historia del pueblo Judío del Antiguo Testa-
pasaje en que Dios le pide a 1 ... d 1 Igl . c .. fu dada SAbraham que salga de Ur de los mento, con os lfilCIOS e a esta rlStiana n por an
Caldeos (Ibid: II ). Pablo, hasta el acrital despertar de la Iglesia Restaurada de Dios:
~re de Lo Luz del Mu/}o "La Luz del Mundo. Columna y Apoyo de la Verdad". 4 De hecho

do Coklmno y apoyo de lo Verdad los nombres de Aarón, Samuel, La Luz del Mundo y la Hermosa
está fundamentado en la Biblia ,
en San Mateo S:I~: "Vosotros Provincia fueron tomados del Antiguo Testamento, asl su exist-
sois la luz del mundo; una ciu- encia actual simboliza el cum plimiento histórico de una Promesadad asentada sobre un monte
no se puede esconder"; y en la divina, en la que la Biblia es el testigo más fiel de su veracidad.
primera epfstola de San Pablo a .,... 5
Timoteo aparece la continua- Por ejemplo, Aaron sIgnifica bíbhcamente el sumo sacerdote, y
ción del nombre: "para si tardo. 1 . d . 1 .d d D. d 6
sepas cómo debes conducirte Samue quIere ecIr e egt o e lOS antes e nacer.
en la casa de Dios. que es la
Iglesia del Dios viviente, colum-
na y baluarte de la verdad" (la El carisma en la mirada de sus seguidores
Timoteo 3: I S). Part.e de la argu-
mentación sobre la volidez y
legitimidad de la Iglesia como la Según los testimonios de los primeros seguidores de Aarón esteúnica iglesia de Cristo se sus- '
tenta en que tiene fundamento hombre era una persona sencilla, humilde, de aspecto normal,
biblico, sin embargo cómo lo, ., h bhoce notar Amatulli este rasgo pero que sabIa hablar del amor como rungun otro om re y
es caracteri.tico. de los n~evos

q Ue aun q ue no tenía estudios tenía el don de la palabra paramovImIentos relIgIosos quIenes ' ,

orguyen que la organización re- transmitirles el mensaje de Dios, además de un manejo bíblico
ligiosa tiene validez porque asl ..,
está escrito en las Sagradas Es- exhaustivo. DIcen que Aaron era un hombre de ~as palabras,
criwras (Amatulli 1989:10). hay quienes 10 definen como introvertido, pero 10 que él decía

~ligiÓ o Aarón, el her- era claro y conciso. Asimismo hablaba continuamente del
mano de Moisés, como sumo d ' d D'. d 1 h b ..
sacerdote del pueblo de Israel: per on e lOS, sIempre y cuan o os om res vIvIeran un
"Harás llegar delante de ti a arrepentimiento profundo de sus pecados. Así 10 expresa el
Aarón tu hermano, y a sus hijos
consigo, de entre los hijos de siguiente testimonio: "Dios nos pide que carguemos nuestra cruz
Israel, para que sean mis sacer- 1 . d . od 1dotes" (bodo 28: 1) " y tu ha- Y O sIgamos, que eJemos t o o que poseemos, pero esta cruz
blarás a todos los sabios de no es de plata ni oro sino de dolor y sufrimiento" (entrevista
corazón, a quienes yo he lIena- '

do de espfritu de sabiduria. pora con Luis Montoya 3O-marzo-l990).
que hagan las vestiduras de Aa- ' b., -, .d ,. d 1 ba' ...~
rón, para consagrarle para que AarOn tam ten enseno a sus segul ores una etica e tra )0 .,
sea mi sacerdote" (bodo 28:3). que impulsaba a la superación económica tanto personal como I

~ significa elegido de comunal. Muchos conversos aducen la razón de su decisión de i
Dios antes de nacer, pues la . Aa , . d .' 1 d 1 j

historio biblia de este persona- seguIr a ron porque vIeron que su octrina no so o era e a

je narra que Dios no le hobia boca para afuera sino que él luchó en vida por ser un ejemplo
concedido hijos a Ana, lo madre
de Samuel, quien le suplicó a vivo de disciplina, amor y santidad.
jehová: ".. si te dignores mirar a , d 1 .d d Aa ,

1 dala aflicción de tu sierva. y te La mayona e os segul ores e ron o recuef n como
acordares de mi y no te olvida- un padre protector y cariñoso, pero a la vez celoso de su misión

"
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COMUNICACiÓN COMO ACTO CREADOR DE LA IDENTIDAD RELIGIOSA. 17

profética. La combinación de un carácter bondadoso y a la vez res de tu sierva. sino que dieres

, ., .,a tu sierva un hijo varón, yo lo

ngtdo y metódico fueron elementos esenciales para ver en dedicaré a Jehová todos los dlas

Aar ' lidad din .de su vida. y no pasará navaja

on una persona extraor arta. sobre su cabeza" (1 Samuel

Los primeros fieles procedían de las bajas capas de la 1: 11). Cuando Samuel creció,

Jehová se le manifestó y lo eligió

sociedad, que llegaban a la ciudad en busca de trabajo y un como su fiel profeta (1 Samuel

lugar donde vivir. El discurso del Apóstol pudo tener impacto 3:21).

entre una población que se identificaba con Aarón en su

situación de pobreza material, su escasa escolaridad y sus rasgos

indígenas y populares. En este sentido, la historia de Aarón, más

) allá de su personalidad extraordinaria, reflejaba y simbolizaba

las aspiraciones de un grupo social marginado. Sus seguidores

se identificaron con el sufrimiento de Aarón y encontraron en '

su propuesta una opción para revalorizarse, como nos expresa

un fiel: "¿De qué me vaya quejar si soy pobre? yo no tengo

nada en esta vida, y si no me afano por conquistar la vida eterna,

entonces, ¿qué me queda?".

Aarón nunca fue tratado por sus seguidores como un simple

ministro de la palabra, ni siquiera como un profeta, como nos

explica un fiel: "Este hombre no fue un profeta, profetas son los

encomendados a hablar de Dios, él fue algo más, él es el Siervo

de Dios, el Apóstol, el Varón de Dios, el Príncipe, el Enviado,

el Ungido de Dios, es decir el elegido de Dios para formar su

) pueblo" Oosé Zuñiga 9-febrero-l990).

Las palabras de Aarón eran las palabras mismas de Dios, él

fue su intercesor en la Tierra. Sus seguidores 10 veneraban (y

en la actualidad lo siguen haciendo a través de los rituales),, 

realizaban largas peregrinaciones para conocer o encontrarse

con el guía, le componían himnos que eran revelados por Dios

mediante los sueños de los fieles, cantaban alabanzas al Siervo

de Dios y le ofrendaban múltiples regalos para el día de su

cumpleaños. Es muy ilustrativa la manera en que Gaxio1a nos

narra la actitud de lo fieles frente a Aarón:

Cuando A~rón visitaba una iglesia, se le recibía en la puerta del

templo por un grupo de "vírgenes" todas vestidas de blanco,

Una de ellas le daba la bienvenida usando palabras escogidas

y rebuscadas y después de besarlo en ambas mejillas lo

escoltaba ella y otras "vírgenes" hasta la plataforma. Mientras

caminaba Aarón por el pasillo se le cubña de confetti y pétalos

,
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de rosas y algunos derramaban perfumes en el piso. Otros
gritaban "jHossana!" "jBendito el que viene en el nombre del
Señor'" y cosas semejantes. Invariablemente se cantaban varios
himnos de este tipo. Aarón generalmente decía sólo unas pocas
palabras, pues esto sin duda aumentaba la mística que lo
rodeaba CGaxiola 1970:19).

\~ Institucionalización de la Iglesia
I
I

i El primer templo de La Luz del Mundo --con reconocimiento
¡ oficial- se fundó en 1934, en el famoso barrio popular de San
¡ Juan de Dios: receptáculo de migrantes pobres y espacio que

: alimentaba la vida nocturna de la ciudad. Aquí se constituyó
! también la pri.rnera comunidad, espacio de vida, trabajo y
: oración, pues antes, por no contar con un espacio fijo, los
¡ aaronitasno podían pelmanecer unidos. En 1940 mudan su sede

i a la calle 12 de octubre, templo que sigue vigente en la
;
1 .actualidad.
i Con el tiempo lo que parecía un pequeño grupo de congre-

gados en tomo al surgimiento de "el nuevo mesías", se fue
-extendiendo por la región, y su crecimiento requirió también

""t' de mayor institucionalización, especialización de funciones, y
Ice,

¡ medios de control social de sus congregados. En 1937 Dios se
I

vuelve a hacer presente (por tercera vez) y le revela a Aarón los" requisitos del Ministerio, es decir los reglamentos sobre los que
,..". debe fmcar la organización de la iglesia. A partir de este.

momento Aarón elige entre sus seguidores a quienes ocuparán
los puestos ministeriales: sus discípulos más antiguos, aquéllos
que habían mostrado fidelidad desde el comienzo. La organiza-
ción de este cuerpo presenta una jerarquía piramidal (tal como
se encuetra en Efesios 4: 11-13): en la cúspide se encuentra El
Apóstol de Dios, le siguen los doctores, más abajo están los
pastores, luego los diáconos (aprendices de pastores), los
encargados de funciones específicas de la comunidad y por
último los obreros evangelistas que representan al resto de la
feligresía. En 1938 se instituyó que los creyentes asistieran
diariamente a la oración matutina a las cinco de la mañana, esto
daba cuenta de la disciplina férrea que Aarón foIjaba en sus

p

I
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)I 
seguidores, &e mismo año se instauró la celebración de la Santa

Cena, que coincide con el cumpleaños de Aarón el 14 de agosto,

y que actualmente es además una convención anual internacio-

nal que reúne a todos los creyentes de este movimiento,

Hasta finales de los 20's la obra misionera no se extendió de

manera significativa en su membresía y tampoco sufrió rupturas

internas que la debilitaran o pusieran en peligro su existencia,

En 1942, la iglesia sufrió el cisma más importante de su historia:

una lucha por elliderazgo en la que se acusó a Aarón de haberse

enriquecido a costa de los fieles. A partir de esta escisión se

conformó un nuevo movimiento religioso denominado "El Buen

Pastor", que es muy similar en la doctrina y práctica a La Luz.
7 -

del Mundo, 7 Para mayor información sobre

-En 1943 un arlo des p ués de q ue esta i gl esia sufrió la escis'ó el movimiento religioso del

,In Buen Pastor véase Reyes Serra-

más significativa, Aarón manifiesta a sus seguidores que su no (1989:82),

bautizo no tiene validez, por no haberse realizado en el nombre

de Jesucristo, y que en consecuencia eran ilegítimos los bautizos

que él había realizado, Entonces decide autobautizarse e invita

a los feligreses a recibir el nuevo bautizo,s Este acto se valida s Este hecho fue justificado por

con una nueva revelación de Dios, en la que le indicó: "El tiempo Aarón haciendo una interpreta-
ha 11 d 1 h 1 , b ' 1 d ción textual de la Bilia "Bautice-

ega O, a ora es, evantate, autízate y ava tus peca os se cada uno" (Cfr. Hechos

invocando mi nombre" (Gaxiola 1970: 16). Esta nueva revelación 2:38).

mvina le ayudó a autorizar y legitimar su liderazgoj a distinguirse

del resto de los hermanos, pues su bautizo se realizó en relación

directa con Dios, sin intermediación humana ni institucionalj y

, por último, le permitió diferenciar a los aaronitas de los recién -
t separados.9 9 En palabras de Fernando Gon-

zález. el auto-bautismo de Aa-
.rón marca una nueva etapa del

movimiento religioso: "consoli-
La Hermosa Provincia: Identidad de pertenencia y dó su liderazgo y lo terminó de
distinción colocar en una posición dificil

de ser cuestionada, además de
que lo separó de genealogías

Elfu ' 1 h ' d 1 Igl , C ' 1 ' ha sospechosas. Deahlenadelante

erte arraigo y a egemorua e a esla ato lca o que no era necesario depender de

La Luz del Mundo generara una nueva cultura religiosa que la ninguna iglesia" (González
1993:14).

distinguiera y que a la vez protegiera a sus miembros de la

hostilidad de los católicos. Para tal efecto se implementaron

estrictas reglas en el vestir, la forma de nombrarse, de hablar y

el comportamiento puritano. A su vez, esta iglesia promovió la

vida comunitaria cuya consolidación fue la cons~cción de la
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colonia Hermosa Provincia, la cual cumple dos funciones:

proteger a los fieles de las tentaciones mundanas, así como

garantizar la unidad para concentrar recursos sociales.

En 1952 Aarón compró 14 hectáreas ubicadas al oriente de

la ciudad, en una zona poco poblada de Guadalajara. Aquí se

constituyó la primera comunidad Hermosa Provincia, El predio

se fraccionó con el fm de ofrecer terrenos a precios accesibles

(se pagaba un enganche y cómodas mesualidades) y para

albergar exclusivamente a los hermanos aaronitas. Así, era

posible concentrar a la comunidad en un mismo espacio en

donde se ubicaba la sede mundial del poder religioso y el templo

~k comparaba la Her- La Luz del Mundo,lo La mayoría de sus seguidores que vivían

mosa Provincia con la Ciudad en la ciudad --alrededor de dos millares- se trasladaron a vivir
del Vaticano: "... hay una defini-
tiva semejanza entre la organi- a la colonia con el fm de mantenerse alejados del mundo
zación La Luz del Mundo y el f 11 .da da 1 b ,.

1catolicismo mundial, "siendo la pro ano Y evar una VI consagra a a o ra espmtua .

Hermosa Provincia la ciudad La fundación de esta colonia se hizo posible gracias a que

Vaticana del grupo. Guadalajara

la Roma y una red de iglesias de Aarón SUpo capitalizar sus relaciones con las autoridades guber-
La Luz del Mundo en paises tal d 1 d d al , , d '
extranjeros" (T uck. 1969 ci~- namen es e esta o e J lSCO. Recuer ese que Aaron estuvo

do en Gaxiola, 1970: 19). al servicio de García Barragán, quien después fue gobernador

de Jalisco (1943-1947) y quien siempre expresó simpatía hacia

~entrevis~aIGeneral éUI La fundación y el progreso de la Hermosa Provincia se dio

Garcia Barragán en Ibarra y gracias a un pacto entre el gobierno y los aaronitas: muchos de
Lanczyner (1972:7).

los bienes y servicios materiales de las colonias se conseguieron

a cambio del voto y de la asistencia masiva de la comunidad a

las manifestaciones políticas del Pro. Por esto, al poco tiempo

que se fundó la colonia, contaba con los servicios públicos

básicos, en contraste con el resto de los fraccionamientos

12 S b I d b populares de Guadalajara?
o re e proceso e ur ano-

zación véase De la Peña y De la La Hermosa Provincia ha permitido la concentración de la
Torre (1990: 19). t: 1" , , d d ' 1 ,

dale Igresla en un ffilSmo espacIo on e se practIca tanto a VI

religiosa como la vida secular. La vida interna de la Hermosa

Provincia se caracteriza por fomentar un ambiente intensamente

espiritual. Desde el inicio de la colonia la vida de sus habitantes

ha girado alrededor del templo, a donde acuden diariamente

los seguidores a los servicios religiosos: las oraciones y las

consagraciones, con horarios matutinos, vespertinos y noctur-

;!i;'!" nos, pero además se acostumbra transmitir la prédica de los
,.

pastores -a través de altavoces- por todo lo largo y lo ancho
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de la colonia para aquellos que no puedan asistir al templo.) 
Esto se ha logrado gracias a la traza urbana de la colonia, cuyas
calles -con nombres de poblados que aparecen en el Antiguo

~ Testamento- desembocan en el centro, haciendo la forma de
una estrella. El centro se diseñó para construir un templo de .
dimensiones exorbitantes; alrededor del cual se establecieron
los principales servicios: el mercado, los albergues multitudina-
rios y la casa del Hermano Aarón, quien mantenía un contacto
directo y cotidiano con sus seguidores.

Además de la vida espiritual, la colonia facilitaba la adquisi-
ción de vivienda, atención médica, casas asistenciales, instala-
ciones educativas y algunos otros servicios urbanos, previstos
para satisfacer las necesidades materiales de los creyentes,
quienes ya no requerían salir de los linderos de la Hermosa
Provincia. La colonia también abrió pequeños talleres de traba-
jadores manuales, cuyos productos se comercializaban en los
mercados ambulantes de otras colonias de la ciudad. Los
comercios internos eran de los mismos miembros de la comu-
nidad. Otra fuente de trabajo importante fue la construcción del
templo. Muchos de los recién llegados a la ciudad, al carecer de
la experiencia necesaria para acceder a una oferta laboral y de
un lugar donde vivir, han podido trabajar de albañiles en la
construcción del templo a cambio de un lugar donde vivir y
alimentos diarios.

Por otro lado, también ha sido relevante para el desarrollo
de estas comunidades la participación de los aaronitas en las
tareas comunitarias, tanto con trabajo voluntario como con la
aportación del diezmo y sus donaciones a la obra; esto ha sido

¡ posible ya que la comunidad aaronita se ha desarrollado en un
ambiente de "hermandad", solidaridad y ayuda mutua, que
sustituye las relaciones de parentesco con su incorporación a la
Gran Familia del Señor. Por ello todos los hermanos sienten la
obligación moral de contribuir en la obras de la Iglesia y de
ayudarse unos a otros. En este sentido, Aarón no sólo les ofreció
a sus seguidores los medios y las oportunidades necesarias para
garantizar la sobrevivencia y la inserción en el medio urbano,
sino además la posibilidad de pertenecer a una comunidad de
referencia, para aquellos que sufrían la angustia del desarraigo
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de funcionarios que programan y norman las actividades diarias

(Goffman 1972:19).
~r Esta colonia ha selVido como modelo de comunidad urbana

~ religiosa que se ha reproducido en seis colonias más de-Guadalajara, 

en varias ciudades importantes del país y también

I en el extranjero. Por otra parte este tipo de comunidades urbanas

le han petmitido a La Luz del Mundo constituir una fuerza

política, pues además de que muchos de los integrantes de esta

iglesia participan estratégicamente en la UNE (antes Confedera-

ción Nacional de Organizaciones Populares), en 1971 se creó la

Federación Nacional de Colonos Hermosa Provincia, que per-

mitió deslindarse de lo religioso para obtener representación

política y así lograr mayor fuerza en sus negociaciones con el

gobierno.

La sustitución delliderazgo: modernidad y crecimiento

En 1964 muere Aarón. Este fue un momento difícil para la

comunidad religiosa: privaba en la comunidad la incertidumbre

sobre la continuidad delliderazgo y de la obra del maestro. Los

fieles se preguntaban ¿quién será ese líder?, y ¿bajo qué circun-

I tancias se eligiría?

La sucesión delliderazgo suponía también la sustitución del

carisma, la herencia de la fe de un pueblo, la tarea de la

continuación. de la obra iniciada, la identificación de la comu-

nidad con ei nuevo líder; mientras vivió Aarón fue preparando

a sus seguidores para que aceptaran la posibilidad del nuevo

dirigente, el discurso fue encauzado a propagar los dones

simbólicos que formarían el carisma de Samuel, su hijo menor.13 ~siempre contaba que

la Igl esia debía continuar viva Y q uién me
J.or Para diri g irla q ue Samuel había nacido muerto y

, habla ofrecIdo a DIos la vIda del

SU propio hijo. pequeño a cambio de su salva-

ción. "Esta historia tuvo por

Considerando que el liderazgo de Samuel no surgió de consecuencia que los aaronitas
,.

b .'pensaran en Samuel como una

manera espontanea, smo con una ase previa que sosterua su persona que gozaba del favor de

legitimación su carisma dependía del reconocimiento de la Dios y que estaba destinada a su
, servicio" (Ibarra y Lanczyner

comunidad; de aquí en adelante él tenía la tarea de rutinizar y 1972: 19).

consolidar los atributos heredados, tenía que cumplir la promesa

que su padre había profesado, debía poner a prueba sus

competencias para responder a las necesidades de los creyentes.

I
i
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Aunque muchas de las tareas emprendidas por su padre

continuaron, algunas otras sufrieron modificaciones, sobre todo

se encuentra la tendencia al progreso, la modernización y el

crecimiento económico de la comunidad.

Con Samuel se emprende una nueva etapa: la comunidad se

abre hacia el exterior, la Hermosa Provincia se integra a la vida

urbana (la muralla de piedra desaparece), se fomenta la prepa-

ración de ruadros de profesionistas especializados, se consolida

la organización interna, se defmen las jerarquías, se incrementa

el desarrollo y la expansión de las colonias Hermosa Provincia

en México y en el extranjero, la doctrina se difunde también a

través de medios de comunicación especializados, se formalizan

los lazos de cooperación y negociación con el gobierno, se

construyen múltiples establecimientos de servicios comunita-

rios, pero sobre todo se concentra la atención en la construcción

del majestuoso templo sede: La Luz del Mundo. Este templo es

la sede internacional de la organización religiosa que simboliza

el orgullo del trabajo comunitario y el crecimiento de esta iglesia.

Destaca por sus titánicas dimensiones (se presume que sea el

14"E;:-;;;83 se inici61aobra del más grande de América Latina).14 A pesar de su alto costo, cinco
actual templo sede La Luz del mill d d '1 d l.. al bao 1 .
Mundo que tiene una capacidad ones e o ares, pu o rea tzarse gaCIas tra )0 vo untano
para 12 mil personas sentadas y y a las donaciones comunitarias de los fieles de esta iglesia (se
hasta 20 mil paradas. En las fes-
tividades importantes se incor- estima que un 70 por ciento del costo total fue aportación
paran los espacios exteriores al . d 1 .1 )templo con lo que se tiene una gratuIta e os aarorutas: Ou,~ 1993:21 .
capacidad para concentrar has- Actualmente bajo la dirección de Samuel se mantiene el
ta ISO 000 fieles (Obras' ,

1993: I 3). Los espacios conteni- sentimiento de pertenencia activa a la comunidad, los lazos de
dos en el templo sede de La luz ., ..
del Mundo suman 8 000 m2. la relaCIOn dIrecta entre pastores y fieles, el cuIdado que Samuel
altura del templo alcanza S8 pone en cada uno de los miembros -aunque ya no pueda ser

metros y la nave princIpal mide

S6 metros. Además el edificio de manera directa, como fue en tiempos de Aarón- se da en el
consta de dos mezanines subte- , .
rráneos destinados a los servi- dIScurso y en el ntual. La comunIdad ofrece la proX1ffi1dad fISIca,

cios religiosos. garantiza los sitemas de vigilancia sobre el comportamiento

moral, favorece la cohesión social, la unificación de códigos,

actos y gestos que permiten consolidar una identidad particular.

El carisma y la oferta de una identidad social

El carisma de Aarón y Samuel puede ser explicado también por

su habilidad para construir un discurso en tres momentos de

i'
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En un tercer momento, la expansión de esta iglesia va más

allá de las fronteras mexicanas, situación que exige una recom-

posición del discurso que, desde la base de una identidad

nacional, pudiera formular la idea de un cuerpo espiritual que

unifique la diferencias culturales en una misma identidad

transnacional para lo cual reapropiaron los discursos de "Raza

Cósmica" de Vasconcelos y el sueño de Simón Bolivar de unir

Latinoamérica, Asímismo Samuel ha podido encarnar al mesías

latinomericano, según el sentir de sus seguidores:

Samuel Joaquín Flores está cumpliendo el sueño del gran
! I libertador Simón Bolivar, ya que por medio de su mensaje está

¡ hermanando a Latinoamérica (",) forjando una comunidad con
carácter y voluntad; es para su pueblo un ejemplo vivo de
fortaleza ante la adversidad (Revista Informativa de La Luz del
Mundo 1989:1),

El ritual, símbolos y éxtasis en la escenificación del

carisma

Me interesa destacar el papel que tienen los rituales de La Luz

del Mundo, tanto en el reforzamiento de la doctrina transmitida

a través de los ministerios de La Luz del Mundo, como en la

producción de símbolos sagrados que confirman la autoridad16 El. recibir el Esplritu Santo de los los líderes de esta i
glesia.consiste en un rlwal altamente

emotivo en el cual se evocan La recepción del Espíritu Santo es un elemento esencial en
estados de éxtasis y los partici- 16
pantes "hablan en lenguas". Fe- todos los rituales religiosos de la iglesia, es un rito iniciático a
lIcitas Goodman ha estudiado1 ,. .diana nll ¡: cómo se práctica el fenómeno a vez que es un una practica cotI que co eva a relorzar
de glos%lio en diferentes culw- una identidad tanto personal como comunitaria. Sus funciones
ras religiosas y concluye que
--aunque revestido de significa- son múltiples: 1) es una práctica normativa cuya eficacia estriba
dos suprahumanos-- es una ex- 1 ¡: d , , ed ' (be fi ' .1 'periencia fisico psicológica (no en a olerta e una recompensa mm lata ne ICIOS pSICO o- é
patológica) que se provoca con gicos y fISiológicos). 2) contribuye a fortalecer el sentimiento de ¡;..
distintas técnicas y cuyos efec-' ~t
tos son el éxtasis y la emisión identificación y cohesión comunitaria al saberse los elegidos del
de sonidos (no lenguajes) que , ., 1 f 1 .
producen una sensación de se- Esplfltu Santo; 3) es una válvu a de escape rente a a mtensa
guridad y alivio (Goodman inculcación del pecado pues la recepción del Espíritu Santo es
1974:89). exiSte además un es- ,
wdio detallado sobre la función a la vez una práctica purificadora: otorga la posibilidad de
catártica del rito y sus potencia- ., ,

4)lidades curativas asl como sus transformar simbólIcamente lo mundano en consagrado; y
efectos en los procesos de so-
lidaridad grupal (Scheff 1979).

l'",
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fomenta el reconocimiento de la autoridad de los líderes de la

iglesia.

Este último punto es el que me interesa profundizar. Los dos

líderes de esta iglesia ejercen simbólicamente la reconciliación

de Dios con el mundo -según la percepción de sus seguidores-

ellos son los elegidos para salvar a la humanidad del pecado.

Es importante señalar que el trance que se vive mediante la

recepción del Espíritu Santo en ocasiones produce invocaciones

a los dos guías espirituales Aarón y Samue1. Es común también

que los testimonios de conversión incluyan un pasaje en el cual

se dan visiones divinas paralelas a las que experimentaron los

líderes de la Iglesia y que expliquen sus motivos para convertirse

por el impacto del encuentro carisrnático (que incluye una

narración de la revelación divina en que aparecían Aarón y

Samuel como elegidos de Dios), en otros casos el Espíritu Santo

se representa en la figura de los guías espirituales (De la Torre

1993). También encontramos que el Varón de Dios ejerce un

fuerte impacto en sus seguidores pues muchos de los sueños,

revelaciones y visiones que experimentan son protagonizados

'1 17 ~ p fo '
ópor e .ara mayor In rmacl n so-

bre la manera en que se práctica

Otro elemento lffiportante es que las pnncIpales festIvIdades y representa simbólicamente la

que se celebran año con año en La Luz del Mundo corresponden consagración de los líderes y la

repercusIón que tienen en la

a la calendarización de los momentos claves de la historia de la división sexual del trabajo en

.,esta Iglesia. véase De la Torre y

IglesIa y sobre todo giran en tomo a los dos ltderes principales Fortuny (1991 a.) Es también re-

de la i gl esia es decir escenifican los valores Y los mitos levante decir que existe un him-

, , narlO en La Luz del Mundo que

fundantes de esta iglesia. El 14 de agosto se festeja el cump1ea -contiene alabanzas a los Irderes

~ ,. .de esta iglesia. los fieles explican

nos del hermano Aaron. A esta festIvIdad se le llama la Santa que los himnos son productos

Ce Co ., An 1 I . al . od 1 de los sueños y las revelaciones

na O nVenCIOn ua ntemacIon pues asISten t os os celestiales que experimentan

fieles foráneos. El 6 de abril es la fecha de la primera manifes- sólo algunos hermanos que tie-

nen el don de la manifestación

ración de Dios a Aarón, y se festeja como la fundación de la divina.

iglesia. El 12 de diciembre se recuerda la llegada de Aarón a

Guada1ajara: actual Santa Sede de la Iglesia. El 18 de julio

corresponde al bautismo legítimo de Aarón; esta fecha tiene un

significado especial para la comunidad, pues el autobautismo

marca el momento en que la iglesia se independiza de la Iglesia

Apostólica. El 9 de junio se recuerda la muerte del fundador, y

e114 de febrero se celebra el cumpleaños del hermano Samuel.

Lo más destacable es que cada una de estas fiestas cumple con

raul
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religiosa en una tierra que parecía no tener lugar sino para una

sola iglesia: la Católica. La apropiación de la historia del Pueblo

de Israel y de la historia oficial mexicana le han permitido la

creación de una identidad y un cuerpo mítico que compite con

la antigüedad y la tradición del catolicismo en la región; además

esta identidad encuentra sus soportes en un proyecto político y

social, que le posibilita vincular la expresión religiosa con la

resolución de los problemas mundanos, tan comunes y com-

plejos como la falta de vivienda y servicios públicos.

Hemos visto cómo la historia misma de La Luz del Mundo es

un fundamento esencial de la doctrina y de la identidad de la

iglesia. Este discurso de identidad le permite a la iglesia conciliar,

justificar y avalar un proyecto integral que responde a las

demandas económicas, políticas, sociales y por supuesto reli-

giosas tanto de la institución como de sus miembros.

La lucha diaria por consagrar el espacio sociovital se debe no

únicamente a la normatividad y a las redes de vigilancia de la

colonia, sino también al sentido místico que engloba y revaloriza

los espacios y las prácticas de la vida privada. La identidad

colectiva de los creyentes está fuertemente el1raizada en el

sentimiento del deber ser de sus afIliados, deber ser que Se nutre -
de una triple oferta de indentidad colectiva: 18 18 Para este análisis retomo la

propuesta de Gilberto Gimé-
nel sobre las tres dinámicas a

1) C .d .d d d ¡:. . d 1 través de las cuales puede cons-
omo una 1 entl a e relerencla, que trasclen e as tituírse la identidad r"ligiosa:

fronteras del aquí y el ahora y engloba a los creyentes por pertenencia a un grupo o
, ... 1 1 comunidad espacial mente si-

como parte de un cuerpo ffilStlCO, eSplfltua , que une as tuado; por referencIa a un mar-

diferencias raciales sociales lingüísticas regionales y co de ideas o valores que
, , , trascienden las fronteras del

nacionales en una sola concepción de "Pueblo Elegido de aqul-ahora y cuya identificaci6n

Dios". Esta característisca es muy común en los grupos e.sta mediatizada por la adhe-

,:; sl6n a una comunidad Imagma-

carisrnáticos y fundamentalistas. Por un lado, los lazos ria; y por contraste. es decir
r: . l ... 1 1 1 d 1 que la identidad siempre es di-

alectlvos entre corre 19lonaflos y as. ea ta es persona es ferencial (Giménel 1993).

están mediadas por la adhesión en tomo al líder carisrná-

tico, figura central cuya función simbólica es integrar a

los creyentes en una mística de comunión trascendental;

por otro lado, la recurrente necesidad de fundamentar

bíblicamente la razón de ser de esta iglesia se ve tanto en

los nombres y las funciones de los personajes, en el diseño

de los espacios y sucesos rituales, en las actitudes diarias,

en los símbolos, en las vestimentas, en algunos gestos,

I

I
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etcétera. Esta fundamentación bíblica no sólo le otorga
una nueva historicidad al movimiento religioso sino que
además al saberse una comunidad elegida por Dios desde ,
los origenes de los tiempos les otorga el privilegio de ser ~
los "escogidos" y por tanto la necesidad de conservación

~ Duby sostienen que los inscribe en un marco de deberes.19
el que u.na comunidad religiosa Esta identidad abstracta

Y mítica busca establecer a se consIdere como el pueblo , ,
elegido de Dios (como en el través de rituales, símbolos compartidos, códigos éticos y
caso de los judros) implica más , .., .. 1 . d 1deberes que privilegiot (Véase estetlcos, una comuruon esplfltua que trasclen e as
Aries y Duby 1989:462). fronteras locales, regionales y hasta nacionales: Pero que

al. mismo tiempo logra recomponer las redes de parentes-
co, paisanaje y compadrazgo previas a la conversión, con
el ingreso de los fieles a una nueva red familiar, cuya base
se sustenta en una hermandad espiritual y que, aunque
no se basa necesariamente en relaciones consaguíneas,
busca refuncionalizar y normar la estructura familiar de
10..0; creyentes. Esto no quiere decir que estas redes, que

I

de hecho trazan identidades y alteridades, se disuelvan al
ser absorbidas por una identidad mayor, sino que, al
formular una o,ferta de identidad que incluye y reagrupa
la diversidad, estos maJ;s::os referenciales cobran un nuevo
sentido de trascendencia.

! 2) Como una identidad de pertenencia, cuyo desenvolvi-
i miento se realiza en las redes de socialización propias de
I la comunidad Hermosa Provincia y que le brindan al

creyente un arraigo territorial y temporal y .la posibilidad
de ingresar en redes de colaboración y ayuda mutua. La
refuncionalización de los lazos sanguíneos y afectivos y
de los marcos de referencia se logra gracias a los códigos
comunes que se cocinan en la vida comunitaria. Los
creyentes encontraron una oferta de arraigo a una comu-
nidad, a un marco de protección, a redes sociales, que
disminuía el sentimiento de marginalidad y desarraigo. En
segundo lugar, la relación carismática que se establece
con el líder no sólo tiene su base en el reconocimiento
de la autoridad a partir de los dones extraordinarios, sino
que logra además representar las aspiraciones individua-
les de una clase socialmente marginal, y su ejemplo de
triunfo propone un modelo ético y los medios pácticos~
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~a para (a superación individual y social de las condiciones
le de vida económicas y sociales.

le .
~r 3) Una identidad de contraste que se construye en oposición
n y contraste con el "otro". Se puede decir que una función

importante de los símbolos de La Luz del Mundo es negar
a la veracidad de lo católico y sustituirlo con elementos que
y sean antagónicos. Los miembr0s de esta iglesia son
s capaces de percibir la fuerza de la! cultura católica que los
~ rodea en el país y en la región centro-occidente, y
-responden ante ésta construyendo una identidad religiosa
1 con elementos que pretenden debilitar, denigrar o elimi-
.nar esta cultura dominante.
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