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P 
ara poder actual en el mundo, toda colectividad necesita construirse un "universo 
simbolico",' que siendo compartido por todos, reproduzca la realidad. Cuando dicho 
universo simbolico asume la forma de religion, sintetiza el ethos cultural de un pueblo 

con su respectiva cosmovision. Esto se consigue, por una parte, haciendo razonable dicho 
ethos, al mostrar que su estilo de vida esta adaptado a la cosmovision, y por otra parte. 
dando una carga emotiva a esta al presentarla como acomodada al propio estilo de vida.' 
En sociedades complejas, el sector hegemonico buscara. al interior del mismo sistema 
religioso, legitimaciones para mantener sus posiciones de privilegio en el campo social. 
Dado que la cultura es una realidad cambiante, los agentes innovadores tenderan a 
modificar aquellos elementos simbolicos que impidan su acceso a las posiciones que 
pretenden ocupar, entrando en conflicto con los conservadores de la tradicion. Por lo tanto. 

'Investigador del Instituto de Investigaciones sociales de la UABJO. 
'La expresion de "universo simbolico" esta tomada de Berger, PeterILuckmann, Thomas: La Construc- 
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pese al cuidado de transmitir fielmente los contenidos religiosos por ejemplo, en la fijacion 
normativa del ritual o la dogmatica el campo religioso no es ese espacio armonico y cohesio- 
nante que considera el funcionamiento en su afan de encubrir las contradicciones, sino que esta 
~ermeada w r  relaciones de ~oder. 

El conflicto es el momento privilegiado para comprender las relaciones de poder en cualquier 
sector del campo social, incluyendo el religioso, ya que es entonces mando las caretas caen. 
Hay que advertir, sin embargo, que el poder mas efectivo es aquel que se ejerce recabando 
consenso mediante la manipulacion, modelando las necesidades genuinas hasta lograr que 
coincidan con los deseos que uno tiene, evitando asi que surja el confl ict~:~ es en la rutina 
cotidiana, en aquellas situaciones en las que la gente no desea pelearse, cuando las institucio- 
nes implementan procesos de socializacion, cuando se estructuran los juegos de interaccion y 
cuando los actores establecen lo que Foucault denominaba la "microfisica del poder" 

La conflictividad de lo religioso sera (es) multiple. No tarda en aparecer cuando en un mismo 
espacio social se enfrentan dos sistemas religiosos irreductibles y no hay condiciones para su 
conciliacion mediante el sincretismo. Otro caso de conflicto se da al interior del mismo proceso 
de produccion o circulacion de los bienes religiosos, cuando los diversos agentes de aquella 
religion compiten entre si por ocupar posiciones de poder. La situacion se agrava cuando la 
recepcion del Corpus simbolico condiciona varias "relecturas" contrapuestas, de acuerdo a los 
intereses de los diferentes sujetos sociales. La presea en disputa sera por un lado, el estatuto 
de oficialidad religiosa y por otro, hacerse de una vasta clientela de consumidores. Dado que 
los agentes portadores de cada una de estas "relecturas" entran. ademas, en contacto con 
grupos de actores laicos, lo religioso no puede menos de impregnar lo politico; sea que los 
sectores politicos contendientes soliciten legitimacion simbolica, sea que un conflicto interreli- 
gioso tenga repercusiones en el campo politico. 

Esta taxonomia del conflicto religioso se ejemplificara en lo acontecido recientemente en Oaxaca. 
El Estado cuenta con una poblacion mayoritariamente indigena, desparramada en 570 municipios, 
teniendo cada uno de ellos varias cuadrillas o rancherias. Eclesiasticamente comprende las 
siguientes demarcaciones: la arquidiocesis de Oaxaca (Antequera), la diocesis de Tehuantepec y 
de Huajuapan y las prelaturas mazateca y mixepolitana. Los 16 grupos etnicos que la componen 
pertenecen a la misma gran familia mixteco-zapoteca y fueron evangelizados por los frailes 
dominicos. Estos dejaron su impronta en un modelo de religion sincretica, que integra, reinterpre- 
tandolos, tanto elementos autoctonos como cristianos del tiempo colonial. 

Conflicto entre articulaciones simbolicas 

Para ubicarse en el mundo, toda colectividad necesita "construirse la realidad", es decir, 
confeccionar un modelo cognitivo de la misma, que procurara transmitir a las generaciones 
subsiguientes. El lenguaje ha sido el sistema modelante primario, y hasta ahora, la religion le 
ha seguido, proporcionando un universo simbolico coherente y totalizante. Su peculiaridad 
estriba en que al recurrir a lo numenico. las instituciones sociales ocultan su caracter de 
construccion humana y pueden presentarse legitimadas por los dioses, o sea, como formando 
parte de la "naturaleza de las cosas" y por tanto, participando del estatuto de eterr~idad.~ 

Cuando la cosmovision de un pueblo se elabora con simbolos religiosos, esta nuclea 
todo su ethos cultural -su calidad de vida, su estilo moral y estetico, etcetera-. integra y 
cohesiona a la colectividad, pasando por la vision de la vida, que solo los dementes no 
comparten, como sucede en el medio indigena. Esta unidad simbolica totalizante es 
cuestionada por la presencia de otro sistema religioso, o por una version heterodoxa del 
mismo, cuando estos se proponen como exclusivos y excluyentes, o todavia mas por las 
visiones secularizadas de la modernidad. 
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Choque entre Religiones 

CASO EJEMPLAR: Los Martires de Cajonos 

Actualmente se esta debatiendo el proceso de canonizacion de dos indios vecinos de San 
Francisco Cajonos. que en el siglo XVll denunciaron ante el cura un ritual idolatrico. el cual 
fue interrumpido violentamente. Esto motivo una rebelion generalizada en toda la Sierra 
Norte. en la que los indios sitiaron el convento, exigiendo la entrega de los delatores. Aunque 
el cura trato de resistir, las presiones de otros colonos hispanos alli refugiados y el temor a 
los rebeldes terminaron por hacerle acceder a su entrega. con lo que, obviamente. fueron 
torturados y muertos. El alguacil de Villa Alta, a su llegada, colgo como escarmiento a 20 
cabecillas, dejando su cuerpo al pasto de las aves. 

El conflicto mas dramatico entre religiones acontecio hace 500 anos con la llegada del 
cristianismo. Hasta entonces, en Mesoamerica existia una continuidad cultural, con infinidad de 
variaciones dialectales entre grupos o tribus. Su religion era, pues, un sistema abierto. que 
incorporaba a los dioses vencidos al panteon del pueblo dominante, acaso cambiandoles de 
nombre. En la invasion europea: m8s dramatica que la guerra, que la expoliacion y el saqueo; 
mas aun que el impresionante descenso de la poblacion por genocidio o epidemias, fue, si cabe. 
la llamada "conquista espiritual". A aquel irenismo abierto, propio de las religiones mesoame- 
ricanas, se contrapuso la forma excluyente del cristianismo hispano, impregando del fanatismo 
musulman; debido tanto a los ocho siglos de lucha, como al integrismo religioso necesario por 
ser Espana el baluarte contra la Reforma. Por la magia de los misioneros, los antiguos dioses 
quedaron reducidos a demonios; las veneradas practicas rituales, a supersticiones, y sus 
sacerdotes, a brujos. Dado que al desintegrarse la cosmovision religiosa se desintegro tambien 
el ethos cultural con el que se imbricaba, toda la civilizacion autoctona quedo degradada, en 
autoinculpacion y verguenza de las que aun no se reponen sus descendientes. 

Esto, ciertamente, no se dio sin resistencia. Primero se recurrio a la simulacion y a la 
clandestinidad, "disfrazando" el sistema autoctono con los simbolos de la nueva religion. Fue 
asi que tuvimos dioses convertidos en santos, idolillos ocultos detras del altar catolico. antiguos 
lugares sagrados senalados por una cruz -el "ollin" prehispanico-, pequenos desplazamientos 
en el calendario festivo, o yuxtaposiciones de practicas cristianas con ritos proscritos, realizados 
en la obscuridad de las cuevas. 

Una opinion muy difundida considera que todavia hoy persiste la antigua religion precolom- 
bina, bajo las apariencias cristianas: un mismo sistema de simbolos tendria significados diversos 
para los agentes del catolicismo oficial y para el pueblo indigena. Personalmente concuerdo 
con CarmagnaniQn su hipotesis de que a fines del siglo XVII, conscientes de que su pasado 
estaba irremisiblemente perdido, los indios adoptaron la estrategia de recomponer su identidad 
cultural con nuevos elementos. En lo religioso, salvo algunos grupos mas bien aislados, la nueva 
forma de identidad cultural fue una sintesis sincretica bastante coherente, en la que elementos 
cristianos fueron reinterpretados desde la religion autoctona y viceversa.' Esto no impide 
tensionamientos frecuentes entre el catolicismo oficial y su forma indigena popular, que 
reivindica su autonomia, apoyada en la tradicion. Con frecuencia se ve al cura como un simple 
funcionario que debe cumplir con las tareas para las que se le requiere, mientras que este, por 
su parte, no puede implementar su programa de evangelizacion por lo bloqueos o reinterpreta- 
ciones de que es objeto. 

'EI hecho esta consignado en un proceso judicial en Villa Alta y en el proceso de canonizacion iniciado 
a principios de siglo por el primer arzobispo de Oaxaca, D. Eulogio Gillow, que se encuentra en el archivo 
de la catedral de Oaxaca. 

6~aunagnani. Marcelo: El Regreso de los Dioses. El Proceso de Reconstitucion de la Identidad Etnica 
en Oaxaca, Siglos XVil y XVIII. FCE, Mexico. 1988. 
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La Irrupcion del Secularismo 

CASO EJEMPLAR: La Escuela Rural cardenista en Ixtlan 

Desde el siglo pasado, la defensa de la tierra habia aproximado a sendas corporaciones, la 
Iglesia y las comunidades indias, de modo que las tradiciones catolicas se habian convertido 
en formas de identidad. Los gobiernos revolucionarios, especialmente los del grupo Sonora, 
estaban impregnados del espiritu antirreligioso, inedito hasta entonces (los liberales fueron 
solo anticlericales). Apoyados en el articulo 130 de la Constitucion, el gobernador de Oaxaca 
habia senalado un sacerdote por 60.000 ciudadanos, lo que equivalia a dejar sin curas a 
toda la Sierra. Durante la Escuela Socialista del cardenismo, los jovenes maestros de la 
Escuela Rural, imbuidos de una mistica idealista, eran los portadores de la modernidad en 
aquellos rincones tan apartados, pretendiendo, con la luz de la ciencia, relegar los resabios 
fanaticos de la religion. Se les exigia hacer un juramento publico de ateismo, hostigaban a 
quienes asistian al templo y el director de la escuela reportaba cualquier transgresion a las 
leyes antirreligiosas al fanatico Secretario de Archivo y Estado, Lic. Aristeo V. Guzman, quien 
a su vez, conminaba al presidente municipal. En Ixtlan, las tensiones culminaron en actos 
de violencia entre el "Partido Anticlerical" y un grupo de catolicos. En la cuadrilla de 
Xaltianguis, se intento quemar una virgen muy venerada; un grupo de mujeres le quemo el 
bigote al Gral. Onofre Jimenez, un veterano de la Revolucion, cuando quiso impedir 
la procesion del Encuentro en Semana Santa y los padres de familia realizaron un boicot 
a la escuela, que termino con la remocion del director. No lejos de alli, en el pueblo de 
Yatzachi el Bajo, en ese clima de fanatismo secularista, se dio una quema de santos llevada 
a cabo conjuntamente por los maestros socialistas y el grupo protestante. 

La sociologia de la religion ha observado, desde Weber, que la industrializacion y las 
megalopolis provocan el incremento de la racionalidad y con ella. el "desencantamiento del 
mundo". Al ser despojada del imaginario. la naturaleza puede mostrar su verdadera esencia y 

81nformacion recogida directamente en lxtlan de Juarez. tanto de la tradicion oral, como del archivo 
municipal. 



ser, asi, manipulada por la tecnica. En algunos lugares, el proceso de secularizacion desemboco 
en el ateismo; en otros, simplemente modelo una fe mas critica. Asimismo, mientras en Europa 
la modernidad fue fruto de un largo y gradual proceso de modernizacion economica, en el medio 
indigena se impuso desde fuera, por lo que la secularizacion (proceso cultural) se volvio 
"secularismo" (doctrina). Para los indigenas, el impacto fue, si cabe, mayor que el de la 
conquista. A la postre. el cristianismo de los colonos hispanos tenia casi el mismo nivel cultural 
que el de la religion indigena, con muchos elementos similares que favorecieron la sustitucion. 
En cambio. ahora se trataba de impedir coactivamente cualquier manifestacion publica de la 
religion, relegandola, acaso, para el campo privado, propio del individualismo liberal. Al no haber 
aun condiciones para un proceso de cambio cultural gradual, el secularismo se impuso con el 
fanatismo propio de cualquier guerra de religiones, dando lugar a un nuevo ritual laico en torno 
a los simbolos patrios y a un nuevo santoral de los heroes nacionales. 

Actualmente, las recientes reformas a los articulas religiosos de la Constitucion son, entre otras 
cosas. signo de que aquel espiritu fanatizado ha cambiado. El proceso de secularizacion ha dejado 
de ser ideologico y asume ahora las formas de consumismo moderno. En el medio indigena es 
introducido por la TV, las carreteras y sobre todo, por los emigrantes. Llegan al pueblo a celebrar 
las fiestas y siendo quienes mas dinero aportan, se sienten con derecho a introducir innovaciones 
(un baile en el Sabado Santo, musica moderna en lugar de la banda. etcetera). 

Los Protestantes: Una Nueva Presencia 

CASO EJEMPLAR: La Confrontacion Llega a la Violencia 

Al momento de escribir estas lineas, me entero de la recomendacion que hizo la CNDH, a 
peticion del celebre teologo protestante H a ~ e y  Cox, para investigar la detencion de cuatro 
bautistas que se negaron a cooperar a las fiestas patronales de Calihuala, Silacayoapan. 
Las autoridades argumentaron que "la costumbre del pueblo es arrestar a las personas que 
no quieren cooperar, segun la decision tomada en a~amblea".~ 

Este caso es solo una muestra de los multiples conflictos entre catolicos y protestantes 
en el medio rural oaxaqueiio. El gobierno del Estado registro solo erI 1988 mas de cien 
conflictos similares. El 20 de agosto de 1986 en Almoloya de Juarez, se expulsaron mas de 
cien personas por causa de su fe.Io A veces, la confrontacion entre religiones encubre las 
de otro tipo, como en Miguel Aloapan en torno a la privatizacion del ejido, en donde cada 
grupo politico contendiente se vinculo con la feligresia de sendas denominaciones. Pero la 
violencia puede tambien venir de la otra parte, como en Caixtlahuaca, donde un fanatico 
"testigo de Jehova" mato en 1986 a ocho personas que se oponian a su grupo. 

Uno de los fenomenos religiosos mas significativos de nuestro tiempo es la recomposicion 
que se esta dando en el subcontinente del campo religioso, con la proliferacion de las nuevas 
minorias religiosas, especialmente aquellas de signo pentecostes. En algunas localidades 
indigenas de la Sierra Norte, los protestantes han dejado de ser minoria e incluso hay poblados 
(como Juquila de Talea o Nodan), formados exclusivamente por ellos. Ademas, dado que el 
curso de las conversiones suele seguir el linaje patrilineal y se tiende a cambiar de domicilio 
para estar mas cerca de los "hermanos", a la postre, los protestantes acaban por formar barrios 
propios en la periferia, con lo que se modifica la estructura misma del poblado. Este boom tan 
espectacular tomo desprevenidos a los jerarcas catolicos, temerosos de perder el monopolio 
religioso del pais, por lo que le fueron atribuidas a causas exogenas." El hecho se explica mejor 
si tomamos en cuenta los antecedentes historicos: Se sabe que los gobiernos postrrevolucio- 

'La Jornada, 14de  febrero de 1992, p. 19. 
' 'La~ornada, 12 de enero de 1992. 
11 El 'Informe Mariategui", de un grupo de antropologos, atribuye la presencia de las sectas a una 

estrategia deliberada de desintegracion cultural por parte del imperialismo yanqui. Sin ser ingenuos, habria 
que prestar atencion sobre todo a las causas internas. 



narios recompensaron a los grupos protestantes por su participacion durante el movimiento 
revolucionario. Cardenas encomendo al protestante sonorense Moises Sanez la Escuela Rural, 
el cual supo inspirar a los jovenes maestros aquel celo verdaderamente m is ione r~ .~~  Fue por 
ese tiempo cuando el ILV comenzo con sus trabajos de traduccion de la Biblia en lenguas 
indigenas. Los protestantes sirvieron tambien de enganchadores de "braceros" ante las 
necesidades que entonces tenia Norteamerica de mano de obra mexicana, y estando alla, los 
cofrades ayudaron a los emigrados en su adaptacion. De esta forma fueron preparando a sus 
cuadros nativos, que ahora dan sus frutos. 

La presencia protestante en las comunidades cumple un efecto desculturizador: En efecto, 
sabemos que el santo patrono significa la representacion emblematica de la comunidad,13 su 
fiesta -momento en el que la comunidad se ritualiza a si misma-, el momento catartico por 
excelencia; tampoco de derroche, de la euforia dionisiaca, del consumo ritual del mezcal y de 
la suspension de las precariedades cotidianas. Su culto es organizado por las mayordomias, 
que a su vez constituyen via de escalon para el sistema de cargos, en el que los puestos politicos 
se imbrican con los religiosos. El templo donde se veneran los santos mide la importancia del 
poblado en la region. por lo que con frecuencia su mejoramiento es objeto del "tequio" o trabajo lijl comunitario no remunerado. que a su vez es lo que da acceso a los derechos comunales. En 
el templo se guarda tambien el "tesoro" del santo, quefunge como garantia contra contingencias 
comunitarias. Al tachar el culto a los santos de idolatria, los protestantes niegan todo esto. Al 
evitar participar en este "sistema de santos", rechazan a veces los cargos publicos (Testigos 
de Jehova), se oponen al tequio y al consumo del alcohol, con lo que los demas vecinos tienen 
que sobrellevar mayores gravamenes. 

Dado que la religion proporciona en el medio indigena una cosmovision compartida por todos, 
con la solidez del sentido comun, la presencia de un grupo disidente es percibida como una 
amenaza. tanto mayor, cuanto que su discurso atenta contra elementos centrales de identidad 
cultural. Los pueblos se dividen. muchas manifestaciones culturales decaen, se rompen las 
alianzas y los compadrazgos e incluso, cuando se les obliga a quemar los santos domesticos, 
rompen con los antepasados y con las generaciones anteriores. La presencia protestante, 
aunque se trate de un grupo minusculo, tiene fuertes repercusiones, pues rompe la adecuacion 
entre la comunidad local y la comunidad religiosa y abre el pluralismo y por consiguiente a la 
secularizacion: el nuevo grupo exige respeto a su fe (ahora lo podra hacer mejor, con las 
modificaciones constitucionales del articulo 130) y presiona para que las autoridades sean 
realmente "laicas", con lo que el sistema de cargos se modifica. Al perderse el monopolio de 
la vision del mundo, todas las cosmovisiones se relativizan y compiten entre si, de modo que 
ahora cada cual en su fuero privado se adherira a la que mejor le parezca. No son, pues, de 
extranar los multiples tensionamientos. 

Si esto es asi, surge entonces la pregunta acerca de las causas de las conversiones. 
Descartando razones superficiales. tales como el mencionado imperialismo yanqui, la "compra 
de conciencias" o el bombardeo de sus campanas proselitistas, se trata de encontrar explica- 
ciones ma profundas. Personalmente pienso que esto tiene mucho que ver con la prolongada 
crisis economica: la comunidad indigena esta.siendo castigada muy duramente. Al dejar de 
garantizar la sobrevivencia de sus miembros, muchos de ellos tienen que emigrar para sobrevivir 
como cada cual pueda. Siendo el santo la representacion de la comunidad, habria una 
inconsciente frustracion. -sienten como si los santos hubiesen fallad*, por lo que se cambia 
esta forma comunitaria de religiosidad por otras mas individualistas, tales como el catolicismo 
pequeno burgues o el protestantismo.14 

El "sistema de los santos" estaria siendo, pues, sustituido por el "sistema del espiritu", 
orientado hacia la interioridad. Sin embargo, aunque se hayan abandonado importantes pautas 

12Bastian, Jean Pierre: Los D~sidenres, FCE, El Colegio de Mexico, Mexico, 1990. 
13Gimenez, Gilberto: Rellglon y Cultura Popular en el Anahuac. Centro de Estudios Ecumenicos, Mexico. 

1977. 
14Algo semejante fue planteado para el caso haitiano por Hubbon, Laennec: Dios en el Vudu Haitiano. 

Castatieda, Argentina, 1978. 



culturales, no se piense que esto necesariamente implica la desculturizacion total. Como en 
otras ocasiones, el propio ethos encuentra la manera de ser refuncionalizado. sobre todo en 
grupos de cuno pentecostal: la recuperacion de antiguas tradiciones, tales como el trance 
chamanico, la curacion por la fe, el liderazgo carismatico, relecturas fundamentalistas mas 
cercanas al nivel mitico ... Otras veces se retoman las viejas costumbres: en Juquila, pueblo 
protestante, volvieron los "fandangos" de los casamientos; en Yatzachi el Bajo, reconstituyeron 
la fiesta patronal perdida, como medio de recuperar la necesaria socializacion con los pueblos 
vecinos. 

Religiosidades en conflicto 

CASO EJEMPLAR: Tradicionalistas vs Modernizantes 

La religion indigena es bastante tradicionalista y mantiene aquellas costumbres recibidas y 
refuncionalizadas desde la epoca colonial. No es extrano que las nuevas corrientes conci- 
liares tuvieran en el medio rural oaxaqueno poca receptividad. La euforia modernizante m 
incurrio en algunas imprudencias que molestaron a la poblacion. Como reaccion, se mani- 
festo una reliigiosidad tradicionalista. en defensa de las costumbres populares, la cual fue 
manipulada por el movimiento integrista lefevbriano. que en Oaxaca estuvo conducido por 
el P. Manuel Esteban Camacho, quien apoyado por algunos sacerdotes franceses. controlo 
al menos dos localidades: Tlaxiaco, donde el cura la habia emprendido contra las mayordo- 
mias y afectaba, por tanto, intereses particulares, y Ojitlan, de la diocesis de Tuxtepec, donde 
el celo iconoclasta de algunos religiosos italianos la emprendio contra las imagenes y 
provoco como reaccion que el sacristan Pedro Ronquillo tomara primero el palacio municipal 
y posteriormente el templo que todavia mantiene en su poder. Cuando Lefevbre visito Mexico, 
tenia programado celebrar una misa en latin en Milla. en donde el cura era amigo personal 
del P. Esteban Camacho. El arzobispo prohibio el evento y las autoridades municipales 
cerraron el templo sin consultar al sacerdote. Habia, por tanto. algunas tensiones. La gente 
confundio a unos reporteros con los enviados del arzobispo rebelde y circulo la leyenda de 
que San Pablo mismo habia impedido la entrada del cismatico. 

CASO EJEMPLAR: Neoconservadores vs Liberacionistas 

La religiosidad liberacionista fue considerada por varios obispos de diocesis indigenas como 
la adecuada para resolver sus problemas pastorales. Esos obispos ya estaban siendo 
sensibilizados por la antropologia culturalista y trataban de respetar el ethos de su pueblo, 
sin incurrir en la colonizacion religiosa de hace 500 anos. Se trataba de que los indigenas, 
conscientes de su cultura, respondiesen creativamente a los nuevos desafios de la sociedad 
global, y esto solo puede hacerse con un analisis cientifico de la realidad. Esto fue lo que 
hicieron los obispos de la region pastoral del Pacifico Sur, una de las 18 que componen el 
territorio nacional. Preocupados por responder a la realidad de su pueblo indigena, alzaron 
la voz de su magisterio en documentos de gran impacto, que igual hablan del narcotrafico, 
de los refugiados guatemaltecos. de los rezagos agrarios, de las elecciones, de la represion 
policiaca o de la desforestacion conducida por las companias madereras. 

Este grupo de ocho obispos. cohesionados e independienntes. suscita temores de la 
cupula jerarquica. representada por el delegado apostolico en Mexico, Mons. Girolarno 
Prigione, y se propone desarticular tambien esa amenaza. La ocasion la dio una peticion que 
hiciera el anciano arzobispo metropolitano D. Bartolome Carrasco de un obispo auxiliar que 
le ayudara a atender las comunidades indigenas. Le enviaron a D. Hector ~onzalez como 
arzobispo coadjutor, con vistas a sucederle dentro de un par de anos, cuando por razon de 
su edad tenga que renunciar, aparte de encomendarle la disciplina, el clero y el seminario. 
Muy pronto se vio, como era de temerse, que la linea pastoral del nuevo arzobispo era 
completamente contraria a la del titular. El clero, en sorprendente unanimidad, trato en vano 



de resistir, provocandose asi uno de los conflictos religiosos de mayor gravedad. Otro 
duro golpe fue la clausura del Seminario Regional del Sureste (SERESURE). Se trataba 
de un seminario interdiocesano, en el que varias diocesis cercanas trataban de formar 
a sus seminaristas de acuerdo a la problematica regional, con una teologia adecuada a 
ello. El 19 de agosto de 1990 se recibio el decreto de supresion por parte de la Santa 
Sede, aludiendo supuestas desviaciones doctrinales y disciplinarias. Los alumnos, como 
protesta, hicieron una procesion a la catedral, lo que les ocasiono fuertes represalias. 
De esta forma, se enfrentan ahora dos modelos de pastoral: el que promueve desde 
arriba el nuevo arzobispo y el conducido desde las bases por los agentes religiosos, que 
sienten el apoyo del prudente arzobispo titular. 

En sociedades disimetricas que comparten mayoritariamente una misma religion, la diversi- 
dad de visiones de la realidad derivada de la posicion social de los agentes tendera aexpresarse 
como "relecturas" del mismo corpus simbolico. Entonces, junto a las naturales modalidades de 
vivir la fe, provenientes del genero, edad, region, etcetera, se anade como sobredeterminante 
la destinada a recabar legitimacion para el poder establecido o para movilizar b s  recursos 
misticos que alienten rebeliones utopicas de corte milenarista contra dicho poder.15 Reservo el 
nombre de "religiosidades" para estas distintas modalidades coherentes de vivir una misma fe, 
en tanto que se vinculen a determinado grupo o clase social y atiendan a sus respectivas 
condiciones economicas y sociales.16 Una misma "religiosidad" tiende a ser compartida por 
vastos sectores de la poblacion en periodos de larga duracion y participa en la incuestionabilidad 
del sentido comun. Las religiosidades no se reducen a ser mera expresion de la posicion social 
de los sujetos. sino que a su vez los interpela, los conforma y los constituye, al proporcionarles 
forma de identidad y reconocimiento, asi como ocasiones de agrupamiento. La superacion de 
cualquier determinismo mecanicista se da al verificar que los bienes religiosos que un grupo 
produce para s i  pueden circular hacia otros grupos o clases e incluso trascender la epoca 
historica en que fueron producidos. En estos casos, o bien el sujeto productor hara una 
deliberada adaptacion de la misma a las exigencias del nuevo grupo social (catequesis), o bien 
seran los mismos receptores quienes la interpreten desde la misma cultura (ac~lturacion).'~ 

La transformacion de la religiosidad imperante se da por medio de los movimientos de 
"espir i t~al idad".~~ Ya desde Constantino, hubo grupos de cristianos que huyeron al desierto 
para preservar mejor su fe en la nueva situacion de "religion de Estado". Quedaron separados 
desde entonces un cristianismo ambiental mayoritario. portador de la "gran tradicion" religiosa, 
y los de pequenos grupos elitistas (espiritualidades), que aparecen intermitentemente, sean 
concreciones de la reliqiosidad dominante, o antelacion de otra nueva religiosidad en desarrollo, 
o nostalgicos de religiosidades ya abandonadas. Es necesario insistir que no solo las religiosi- 
dades, sino tambien la misma experiencia fundante de cada espiritualidad esta condicionada 
por factores socioeconomicos: citemos como ejemplo las espiritualidades rnendicantes de 
Francisco de Asis o Domingo de Guzrnan, como reaccion al utilitarismo mercantilista del siglo 

''Maduro, Otto: Religion y Conflicto Social, CRTICEE, Mexico, 1980. 
16Prefiero esta categoria, que connota las variaciones generales del sistema religioso en su conjunto, a 

otras que se reducen mas a lo politico, como la de "tendencias eclesiastico-politicas" de Luis Guzman 
('Tambien en la Iglesia hay Corrientes" en La Sucesion Presidencial de 7988, Grijalbo, Mexlco, 1988, p. 
379). Victor Ramos prefiere el termino de "visiones religiosas", refiriendolas al analisis de los discursos 
(Poder, Representacion y Pluralidad en la Iglesia, I.E.S./Universidad de Guadalajara, 1989, mimeo. p. 41, 
nota 35). 

17~omo ejemplos podemos setialar algunos simbolos iconograficos de la Colonia, de origen oligarquico, 
pero introyectados en la religiosidad popular, como San Miguel o Santiago Apostol, con rasgos del con- 
quistador, que tienen a sus pies a un demonio indiano. Tambien puede citarse el caso del pentecostalismo, 
originado en los marginados sectores negros norteamericanos y que posteriormente ha sido asumido aqui 
por el Movimiento Carismaticu. de boga entre la burguesia oaxaqueiia. 

j 8 ~ a  fundamentacion teologica de las "espiritualidades" suele apoyarse en la imposibilidad de vivenciar 
integramente el misterio de Cristo, por lo que las distintas experiencias misticas enfatizaran diversos 
aspectos particulares, cuyo conjunto total enriquecera a la Iglesia. Sin embargo, aqui utilizo el termino como 
categoria sociologica. 



XIIi, cuando la cristianidad iniciaba su crisis y los pobres se rebelaban contra las riquezas del clero, 
o bien la espiritualidad ignaciana, surgida del inicio de los tiempos modernos, o finalmente la 
espiritualidad carmelitana en relacion con la Reforma. En general, las religiosidades se explican por 
la actitud de los creyentes hacia la modernidad: mientras algunos consideraron los tiempos 
modernos como una amenaza a su fe. otros los vivieron como una oportunidad para renovarla. Hay 
que tener en cuenta tambien que la critica moderna a la religion tuvo dos momentos, el primero, 
conducido por la incipiente burguesia contra el viejo regimen feudal, contraponia, desde el raciona- 
lismo, la religion a la ciencia positiva; el segundo. conducido por el movimiento proletario, criticaba 
la religion por su funcion alienante, mantenedora de situaciones de opresion. 

La oficialidad eclesial reconoce cierta diversidad de vivir el catolicismo, en la distincion entre 
"religiosidad popular" y "religion oficial". El sintagma, empero. me parece inadecuado. En 
cuanto al primer termino -"religiosidad popularw-, por no existir un modelo unico de culturas 
populares, asi como por el abuso que del adjetivo ha hecho el populismo. En cuanto al segundo 
termino, por no existir como tal un modelo abstracto de religiosidad oficial, sino un estatuto 
susceptible de ser alcanzado por cualquiera de ellas. Radicando el verdadero poder religioso 
en la capacidad de modificar durablemente las representaciones y practicas de la poblacion, 
de modo que lleguen a ver el mundo natural o social de acuerdo a los intereses del grupo 
portador,lg los diversos modelos se disputaran una doble presea: primero, la ubicacion privile- 
giada de 'religiosidad oficial", que les permita legitimarse y deslegitimar a sus contrarios; pero 
su verdadero exito consiste en su capacidad de vinculacion a amplios sectores del laicado, 
hasta devenir en 'religiosidad p o p ~ l a ? . ~  

Para conocer las religiosidades que actualmente disputan el campo religioso mundial, hay 
que remontarnos al reciente Concilio Vaticano II, en el que se oficializo la corriente noreuropea 
que aceptaba moderadamente la modernidad en su primer momento, es decir, modular la fe de 
acuerdo con la cultura secular racionalista. La descentralizacion que impulso el Concilio exigia 
su adaptacion a las diversas regiones, la cual tuvo lugar para Latinoamerica en la asamblea 
episcopal de Medellin en 1986. En esta, se oficializo una religiosidad que respondia al segundo 
momento de la modernidad, vinculada a los sectores empobrecidos, preocupada por dejar de 
ser alienante y cumplir funciones liberadoras. Ahora bien, toda pastoral se apoya en una teologia 
determinada; esta. a su vez, se vale de alguna mediacion filosofica, la cual. por ultimo, se remite 
a algun sujeto social. Fue la "opcion por los pobres". motivada por la realidad angustiosa de 
nuestro continente, lo que inspiro a los creyentes a una nueva lectura de la Biblia y a revisar el 
marxismo en confrontacion con ella. Las reacciones contra el progresismo conciliar no tardaron 
en dejarse sentir: El arzobispo de Econe, Marcel Lefebvre encabezo un movimiento recalcitrante 
de vuelta al tradicionalismo. que habria de conducir al cisma y a su posterior excomunion. Sin 
llegar a tales extremismos, los sectores COnSe~adoreS del Vaticano lograron elevar al solio 
pontificio a Karol Woytila, un cardenal sellado por la situacion de su patria polaca. El Papa actual 
parece estar convencido de que los tiempos modernos, tan negativos para la Iglesia, estan ya 
pasando. El derrumbe del "socialismo real" e n  el que su intervencion en Polonia fue elemento 
catalizador- y el rostro salvaje del neoliberalismo actual, harian ver posibilidades para el 
renacimiento de una "cultura catolica", a condicion que la Iglesia se presente cohesionada y 
con fuerte identidad. De ahi la necesidad de la vuelta a la "gran disciplina" y la represion a todas 
las formas diferenciadas de cristianismo: la desarticulacion del progresismo modernizante 
holandes, la negativa a revisar la aculturacion radical africana o a discutir los replanteamientos 
que hace la Iglesia norteamericana sobre la erotica. Sobre todo habria que cuidar a Latinoame- 
rica, el "Continente de la Esperanza", que contiene a la mitad de los catolicos de todo el 
mundo. De ahi los reiterativos intentos de condena a la Teologia de la Liberacion. 

'gBourdieu, Pierre: 'Genese et Structure du Champ Religieux". Rev. Franqaise de Sociologie. XII, 1971, 
p. 31 9. 

20Co-mo se ve, el sintagma que tanto exito ha alcanzado -"religiosidad oficial" versus 'religiosidad 
popularv- so!o es valido cuando se habla de forma abstracta. En la realidad concreta hay que verificar cual 
religibsidad mantenga en determinado momento el estatuto de "oficialidad" y cuales sean las caracteristicas 
que tenga determinada religiosidad "popular". 



Conflicto entre agentes religiosos 

Los modelos de "religiosidad" estudiados, como es natural, no existen hipostasiados. Se 
concretizan en textos discursivos verbales o rituales, producidos por agentes que fungen como 
sus   portado re^".^' Estos agentes tienen de por si su propia dialectica de interaccion, compi- 
tiendo por ocupar posiciones en el campo religioso. La existencia de agentes especializados 
se remonta a la misma division entre el trabajo manual y el intelectual: un grupo de funcionarios 
se habria apropiado de la elaboracion de bienes religiosos -complejas sintesis teologicas o 
sofisticados aparatos culturales- a fin de retener el monopolio religioso. La comunidad, expro- 

2'~refiero este nombre, de inspiracion weberiana, al de "soportes" de Althusser. pues este desvia la 
atencion hacia los "aparatos" y no hacia las personas. 



piada de su gestion, se tendra que conformar con controlar algunas creencias dispersas, 
sencillos ritos domesticos o con los espacios tolerados a la "religiosidad popular". La tension 
entre los agentes religiosos no es binaria (oficial/popular), sino terciaria, si atendemos al rol 
especifico que Max Weber concede a la profecia. La dinamica entre el sacerdote, el mago y el 
profeta, que dicho autor propone y Bourdieu continua,22 tendra en Oaxaca una rica concresion 
multimodal. 

El sacerdote 

CASO EJEMPLAR: Resistencias ante e l  Ministerio Femenino 

La fuerte resistencia que encuentran las mujeres en el ejercicio de sus nuevas funciones 
religiosas mide su impacto en un patriarcado tan rigido como el de la comunidad indigena: 
En Betaza, por ejemplo, un catequista varon cobra de repente inusitada importancia, para 
neutralizar a las religiosas. En San Juan Mixtepec las metieron a la carcel, acusandolas de 
intentar robarse los vetustos utensilios del templo. Los pueblos comarcanos juzgan que 
Yalalag esta castigada, pues siendo una comunidad de relativa importancia. es atendido por 
un equipo de religiosas. El pueblo presiona por tener sacerdote, pues "Cristo fue hombre y 

m 
no mujer". 

La comunidad queda desconcertada cuando el supremo puesto jerarquico en la religion 
es ocupado por mujeres y no saben que tratamiento darles. supuesta la deshonrosa situacion 
de las mujeres que viven solas: en una localidad las conminaron a casarse, "al menos una, 
para que haya autoridad en la casa": en Zaniza, donde frecuentemente tiene que quedarse 
una religiosa sola, le asignan el papel secundario concedido a las viudas y estas se turnan 
para hacerle compania durante la noche. A una catequista que se quejo con el Vicario 
General durante su visita pastoral, porque el sacristan se negaba a abrirle el templo para 
sus platicas, le mataron a sus cerdos; otra, una cantora, la amedrentaron con un garrote, 
"porque ahora la mujer ya quiere mandar en la Iglesia" ... 

La funcion sacerdotal es ejercida por una multiplicidad de agentes. no solo quienes tienen 
la uncion sacramental, sino tambien las religiosas y los laicos. La extension de las parroquias 
(a veces abarcan hasta 40 comunidades), la inaccesabilidad del terreno, la dificultad de la 
lengua, el aislamiento, etcetera, hacen del ministerio sacerdotal un heroismo cotidiano. El clero 
se divide canonicamente en diocesano y religioso.23 Ademas de las seculares tensiones entre 
ambos cleros, se anaden ahora otras derivadas de distintas religiosidades, que atraviesan las 
instituciones y que implican conflictos al interior de cada instituto. Es generalizada la critica a la 
institucion eclesial sobre el restringido papel ministerial que otorga a las mujeres, no obstante 
que ellas representan su clientela mayoritaria. A las religiosas se les suele encargar aquellas 
actividades consideradas propias de su condicion femenina (la salud, la enserianza, la atencion 
domestica a los seminarios o a la curia episcopal). Sin embargo, en Oaxaca se da el caso insolito 
de religiosas encargadas de algunas parroquias (bautizan, casan, predican, reparten la comu- 
nion, etcetera). Han demostrado tener fina sensibilidad antropologica, mucha capac~dad de 
insercion y celo apostolico aun mayor que los curas. Aparte de su ministerio cultural, algunas 
de ellas se dedican a la herbolaria o promueven cooperativas o talleres. Su presencia ha 
ayudado a modificar la "religiosidad femenina", mas tradicionalista que la del varon. acaso por 
reforzar con ella cierta superioridad espiritual y moral. Su principal logro tal vez seala promocion 
de la mujer en las funciones religiosas, lo cual no se da sin dificultades. En medio de estrecheces 
y sacrificios (tienen que sobrevivir con el exiguo subsidio de la diocesis), las religiosas tiene 

"Weber, Max: '"Sociologia de la Religion", en Economia y Sociedad, FCE, Mexico. 1983, 11 Parte, cap. 
V, y Bourdieu, op. cit., pp. 295-334. 

23En Oaxaca. ademas del persona! repartido en todo el estado, los religiosos tienen encomendadas las 
prelaturas: los josellnos se encargan de los rnazatecos, los salesianos. de los mixes y los combonlanos. de 
la mayor parte de la diocesis de Tuxtepec. 



conflictos con sus propios institutos, que apenas toleran esta opcion; los tienen tambien con 
algunos curas, celosos de sus atribuciones, y al no conseguir sacerdote que vaya a celebrar 
en las fiestas, se preguntan, 'cuando llegara el dia en que la mujer pueda aceder al 
sacerdocio? ... 

Sacerdocio Laica/.- Al congregar a los indios en pueblos, los misioneros les dieron su 
respectivo santo patrono, encomendando a los mayordomos su culto. La pastoral itinerante 
implementada en la region (el misionero recorria cierto circuito, visitando a cada pueblo para 
sus fiestas), posibilito una relativa autogestion religiosa por parte de las comunidades. Los 
templos cuentan hasta hoy con encargados laicales -sacristan, fiscales, tesorero. etcetera-, 
nombrados por el cabildo. Al sacerdote se le considera simplemente coriio un funcionario al que 
se le paga por sus servicios y no es raro que no le dejen las llaves de las alcancias y ni siquiera 
las del templo, ni le muestren el "tesoro" del santo. Los curas, por su parte, muchas veces tratan 
de recuperar el monopolio de su gestion, lo cual es fuente de no pocos conflictos. 

El rol sacerdotal no se reduce al culto comunitario. Le corresponde, por un lado, el ritual 
sacramental, repensado como "ritos de pasaje" del ciclo vital del individuo, y por otro lado, 
la evangelizacion. En ambas tareas son ayudados tambien por agentes laicos que reivindi- 
can su parte de autonomia. Para lo primero, estan los rezanderos, casamenteros y demas. 
A diferencia de los cargos anteriores, elegidos por la comunidad como parte del "sistema 
de cargos", estos agentes realizan su gestion mediante un "saber-hacer" -conocen las 
oraciones en la lengua sagrada del ritual, sea este el latin preconciliar o el antiguo, en lengua 
autoctona- y cobran caro sus servicios, por lo que guardan celosamente su saber. La nueva 
pastoral. dando mas enfasis a la evangelizacion, ha implementado nuevos ministerios, tales 
como catequistas, celebradores de la palabra, animadores de comunidades, misioneros 
campesinos, etcetera ... La preparacion que reciben los hace mas criticos, entrando a veces 
en conflicto con el sacerdote (Cuilapan) o con la comunidad. Asi, entre los mixes, estos 
agentes se han convertido en los enemigos principales de los cultos autoctonos; en San 
Juan Taba, en la Sierra Juarez, un grupo de jovenes catequistas con religiosidad demasiado 
"ilustrada", terminaron pasandose al protestantismo ... 

El Mago 

CASO EJEMPLAR: Los Conflictos de Linderos en Teojomulco 

En Oaxaca, la problematica agraria no se da respecto a latifundios, sino sobre todo en los 
conflictos entre comunidades por cuestion de linderos. Remontandose a veces hasta los 
tiempos coloniales, cuyos titulos primigenios se encuentran ya traslapados, este tipo de 
contlictos ha provocado numerosas muertes en los pueblos. Uno de los principales habidos 
recientemente es el que se da entre Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, que en 1982 
tuvieron un enfrentamiento que costo veinte muertos. Un grupo mas impulsivo del primer 
poblado ejerce presion sobre las autoridades para atacar violentamente a los vecinos. 
Entonces, los catequistas, mas identificados con la religiosidad liberacionista. hicieron un 
pronunciamiento profetico en favor de la negociacion pacifica. Los violentos se encontraron 
sin respaldo catolico, y para recabar legitimidad religiosa acuden al grupo protestante. Estos 
ejercian entonces la autoridad politica y aunque simpatizaban en cierta forma con el 
enfrentamiento. su discurso no-violento no les permite apoyarlos abiertamente. Les aconse- 
jan entonces que recurran a los brujos del pueblo vecino para obtener, en el antiguo sistema 
autoctono, la legitimacion necesaria. 

Se suele derivar la diferencia entre el sacerdote y el mago de la existente entre la religion y 
la magia: mientras el primero dirige sus ruegos a los dioses para convencerlos a actuar. el 
segundo se apodera de las fuerzas naturales, mediante conjuros eficaces en si mismos, empero, 
puede tambien consistir entre los dos tipos opuestos que registra la historia comparada de las 
religiones: frente a las deidades uranicas, que regulan el curso de los astros y el bien del alma, 



se encuentran las deidades teluricas con la fecundidad, el cuerpo. el trance. la salud y la orgia. 
En Occidente. la dimension apolinea ha reprimido a la dionisiaca, aunque esta pugne siempre 
por aflorar. Esta religion, mas relajante. calificada por Bell como "demoniaca", seria la que segun 
este autor. resurge, secularizada, en el hedonismo y la irreflexiva espontaneidad de la "posmo- 
derr~idad".~~ En efecto, aquella deidad pagana -el dios cornudo, el viejo Pan, fauno o centauro, 
el Baco de la embriaguez- quedo convertida en el diablo, y sus escasos seguidores que aun 
sobrevivian en el medioevo, perseguidos como brujos. En el cristianismo, el aspecto dionisiaco 
tuvo su equivalente en los extasis del Espiritu indomito, a quien las iglesias reprimen; pero que 
constantemente resurge en manifestaciones disidentes: la mistica de los cataros, los excesos 
sincreticos del kandomble brasileno, las catarsis de las fiestas indigenas y su consumo ritual 
del mezcal ... y que ahora tal vez este emigrando al trance de las sectas pentecostales. 

Sin embargo, en el caso oaxaqueno tal vez sea mas facil explicar esta oposicion, desde un 
enfoque historico: al convertir los dioses autoctonos en demonios, los misioneros redujeron a 
sus sacerdotes a brujos,25 los cuales se encargaron del ritual de catastrofes e infortunios, yendo 
en la clandestinidad de la noche a sacrificar aves en las cuevas de los cerros. Actualmente, 
estos agentes son multiples: chamanes especializados en el trance con alucinogenos; curan- 
deros que hacen de su consultorio la catedra del antiguo sistema religioso; adivinos y agoreros 
atentos a los presagios; los poderosos naguales, defensores del poblado, y por supuesto, los 
brujos ... 

El Profeta 

CASO EJEMPLAR: La Virgen y los Caciques de Tututepec 

En la manana del 29 de septiembre de 1988, Alma Rosa llevaba el almuerzo a su companero, 
cuando se le aparecio la Virgen en un arbol y le pidio que llevasen su imagen al templo. 
Aunque el lugar estaba lejos, fue objeto de concurrida romeria. El parroco no le dio 
reconocimiento, por lo que mas tarde fue expulsado violentamente del pueblo. El hecho fue 
instrumentalizado politicamente por los caciques mestizos. En efecto, estos se habian hecho 
del poder politico, pero carecian de legitimacion religiosa, puesto que los indigenas. mayo- 
tiriamente afiliados al PRD. conservaban los simbolos religiosos. Por esto no extrano que 
fuesen los mestizos quienes apoyasen el culto de la nueva imagen, mientras los indigenas 
se mostraron ex~ept icos.~~ 

Si bien el profeta y el mago tienen en comun su oposicion al sacerdote, se oponen tambien 
entre si. El brujo es un free-lance que responde a una necesidad inmediata; el profeta, un 
idealista que desde una espiritualidad emergente aspira a modificar la religiosidad oficial, 
proponiendo cambios a largo plazo. Por eso, el mago no tiene escrupulo en cobrar caro por sus 
servicios: mientras el profeta, por la necesidad de testimonio. renuncia a la rem~neracion.~~ Sin 
embargo, la oposicion mayor se da entre el profeta y el sacerdote, por su funcion desestabili- 

24~ell ,  Daniel: Jhe Cultural Contradictions of Capitalkm. Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1976. 
25"...~ada la funcion que cumple todo sistema simbolico de asociacion y disociacion. un sistema de 

creencias y practicas esta destinado a aparecer como magia o brujeria, en el sentido de religion inferior, 
siempre que ocupe una posicion dominada en la estructura de fuerzas simbolicas" (Bourdieu. op. cit., p. 
308). 

%e han registrado otras apariciones similares: En la Chinantla, cuando hacia 1973 los indigenas se 
oponian a su reubicacion con motivo de la construccion de la presa 'Cerro de Oro", hubo tambien una 
aparicion de la Guadalupana a un profeta, el 'Ingeniero de Dios" que conducia la rebelion (Barabas, 
AlicialBartolome, Miguel" La Presa Cerro de Oro y el Ingeniero, el Gran Dios. INAH. Mexico. 1990). 

En San Nicolas Quialana, el 12 de febrero de 1972 se aparecio nuevamente la Guadalupana a Timoteo 
Reyes, en una bolsa de polietileno, provocando grandes concentraciones. El pueblo expulsa al parroco de 
Zimatlan que no dio rewnocimlento: pero la policia detuvo al vidente. siendo declarado enfermo mental. 
(Santibariez, Porfirio: "El Pozo Milagroso". en Mexico lndigena. no. 20. ene-feb. 1988, pp. 34-36). 

27~ebe r ,  op. cit., pp. 356.364. 



zadora en nombre de los valores evangelicos, ante la inevitables corrupcion del poder eclesias- 
rico. El polo sacerdotal respondera o bien deslegitimando al grupo profetico como "secta 
heretica", o bien domesticando su protesta y asimilandolo dentro de la of i~ial idad.~~ 

Canonicamente, los religiosos representan el polo profetico, pues afirman tener una espiri- 
tualidad propia derivada de la personalidad de su fundador; pero debido a la rutinizacion del 
carisma, muchas veces tal "profetismo" es meramente formal y en la practica no se diferencian 
demasiado respecto al clero diocesano. En cambio, en la situacion concreta de la region, la 
espiritualidad liberacionista constituye la profecia, sin importar, contra lo afirmado por Weber, 
que tenga el estatuto de oficialidad y que este conducida no solo por sacerdotes, sino incluso 
por obispos, que desde luego, no ocupan la cupula jerarquica a nivel mundial. 

Un caso no controlado de profetismo laica1 es el de los videntes indios. De tanto en tanto se 
dan algunas apariciones de la Virgen (en un arbol, una mancha en la pared, un comal. una 
formacion rocosa, un vidrio, etcetera), especialmente en su advocacion guadalupana. El vidente 
suele tener comunicacion directa con el actante sobrenatural y provoca un intenso movimiento 
devocional. Al no obtener legitimidad oficial, el pueblo suele confrontarse con el clero, pero 
pronto el movimiento decae y pierde fuerza. 

Conflictos politicos con intervencion religiosa 

CASO EJEMPLAR: El Ocaso de los Curas Caciques 

No obstante ser Oaxaca la tierra natal del personaje que fraguo la separacion entre la Iglesia 
y el Estado. la dinamica del sistema de cargos de los pueblos indigenas, en donde se imbrican 
los puestos politicos y los religiosos, permitio en algunas ocasiones a los curas intervenir en 
los asuntos publicos. El pueblo de Yalalag, por ejemplo, conserva la memoria de varios aras 
que estuvieron de parte de los caciques, hasta que el pueblo organizado logro desbancarlos. 
El caso mas significativo se dio en 1969, cuando fue nombrado presidente municipal de 
Penixtlahuaca el franciscano Edrnundo Avalos Covarrubias, a pesar de los reclamos tanto 
del arzobispo Corripio Ahumada como de Gobernacion. El religioso realizo importantes 
obras; pero pronto entro en conflicto con el poderoso cura de Juquila. D. Cornelio Burget. 
Este ultimo, habia llegado al pueblo en 1942, dando gran realce al santuario mariano, que 
desde entonces se ha convertido en el principal centro de peregrinaciones de todo el Estado. 
El cura entablo relaciones con una mujer perteneciente a una de las familias mas poderosas, 
y con su alianza consolido un poderoso cacicazgo, ya por los anos sesenta. hasta que en 
1980 fue expulsado por el pueblo, azuzado por otra familia rivaLZg 

CASO EJEMPLAR: Las E1ecc;ones Municipales de 1989 

Durante las elecciones de 1989, para elegir a las autoridades municipales y los diputados 
locales, se pudo constatar la influencia del factor religioso. En el Istmo de Tehuantepec, en 
ese entonces se temia la influencia de la Iglesia, pues ya en 1982, mientras el cardenal 
Corripio Ahumada prohibia a los cristianos votar por el PSUM, los obispos de la region 
pastoral del Pacifico Sur escribieron una carta pastoral que respetaba totalmente la decision 
de los feligreses, recomendandoseles tan solo que se preocuparan por los pobres. Con esta 
apertura, el obispo D. Arturo Lona pudo coincidir con los planteamientos de la COCEI, cuyo 
triunfo le fue reconocido. Esto le costo la enemistad declarada del cacique local, el "Rojo" 
Altamirano, quien orquesto campanas difamatorias por la radio y la prensa locales, llegando 
las tensiones al punto que el 14 de septiembre de 1983. al frente de un grupo de secuaces. 

"Un ejemplo lo tenemos en los movimientos milenaristas del bajo medioevo. Siendo todos muy 
semejantes, Pedro Wald fue declarado hereje, mientras Francisco de Asis, canonizado. 

29Yescas, Isidoro: "Juquila 1980: Cronica de un Cacicazgo". Suplemento "Etcetera" del diario Noticias. 
Oaxaca. 13 de noviembre de 1988. 



entro disparando al episcopado. Para 1989, la situacion habia cambiado: el "Rojo" Altami- 
rano habia dejado el PRI y se habia afiliado al PPS, por lo que, paradojicamente, coincidio 
con los coceistas en su apoyo a Cuauhtemoc Cardenas. En ocasion a las elecciones 
resenadas, al obtener el triunfo, el pueblo se congrego en la parroquia, lanzando porras al 
patron San Vicente. 

En el otro extremo, en Huajuapan de Leon, el clero no oculto sus preferencias panistas. 
El mismo obispo D. Jose de Jesus Aguilera Rodriguez, fue el primero en visitar al candidato 
panista, Dr. Guevara, en su huelga de hambre, y cuando se les reconocio la victoria, se dice 
que las campanas de los templos se echaron a volar. Se tuvo una misa de accion de gracias, 
a la que asistio la plana mayor del PAN, encabezado por Clouthier. En el centro del Estado, 
el arzobispo metropolitano, D, Bartolome Carrasco, escribio una carta pastoral recordando 
el derecho de las comunidades indigenas a elegir sus autoridades de acuerdo a sus 
costumbres; exhortando a los elegidos "a servir a la comunidad y no servirse de ella" y al 
electorado, a participar eligiendo libremente a quienes considerasen mas dignos. Este 
documento sirvio de guia de predicacion a los sacerdotes en sus respectivas parroquias. Sin 
embargo, las preferencias de cada cual no pudieron menos de manifestarse, no obstante de 
permanecer en el plano de politica general, en los enfasis y silencios al releer el discurso. 
Asi por ejemplo, en San Pablo Huiztepec, donde el PAN un (PAN suigeneris, de inclinacion 
izquierdista) era preferido por los agentes laicos de pastoral, el cura no oculto sus preferen- 
cias priistas: advierte que la Iglesia no tiene ningun partido y que el PAN no es tan catolico 
como pretende. Una mujer priista fue nombrada coordinadora de pastoral, al tiempo en que 
un miembro de los Cursillos de Cristiandad era el candidato por el partido oficial. Los 
colaboradores, indignados con su parroco, lo haran remover. 

Muy otra fue la situacion en Sola Vega. En muchas comunidades indigenas, el nombra- 
miento de autoridades habia dejado de pertenecer a la asamblea. Personas con influencias 
en la capital del Estado se hacian nombrar directamente. En aquel pueblo se formo un grupo 
inconforme que trataba de registrarse como planilla del PRI. Los caciques presionaron para 
su expulsion del partido, ante lo cual se formo el Frente Solteco Independiente, que para 
tener registro recurrio al PARM. La predicacion del cura enfatizara el deber de participar en 



las votaciones, condenando el abstencionismo. Organizo un encuentro parroquial, que 
permitio, una vez tratados los asuntos religiosos, que la gente se comunicara, en momentos 
en que la dispersion geografica impedia a los opositores, casi sin recursos, hacer su 
propaganda. El apoye del cura, aun sin ser abierto, fue tal, que al ser reconocido el triunfo 
del Frente Solteco, fue amenazado por los caciques. 

La cosmovision, a la vez que es condicionada por las relaciones sociales, tambien las 
reproduce o las trasforma. En las sociedades complejas, en las que coexisten dos proyectos 
politicos opuestos, a los sujetos que los sustentan no les basta el simple apelo a las motivaciones 
de su clientela, sino que siempre buscan alguna forma de legitimacion. Solo la justificacion hace 
del poder de mandar un derecho y de la obediencia un deber; aunque en ciertas circunstancias 
tambien la desobediencia puede estar revestida del imperativo etico. La religion ha sido en 
innumerables ocasiones la principal fuente de legitimidad, presentanddo la situacion de domi- 
nacion como deseada por los dioses. En los dominados, puede presentarles formas de evasion, 
haciendo mas llevaderos sus trabajos, o prestandoles identidades no clasistas que los desmo- 
vilizan; pero tambien pueden, en otras circunstancias. proporcionar motivaciones misticas 
utopicas que alienten rebeliones. Los diversos actores sociales del campo politico procuraran, 
por tanto, vincularse a aquellos actores del campo religioso afines a su respectivo proyecto. 
Tambien es posible, en sociedades religionizadas, que los conflictos al interior del campo 
religioso se proyecten en la problematica social y tengan repercusiones politicas, como fue el 
caso de los movimientos heterodoxos. Esto explica la necesaria participacion del clero en la 
politica, sobre todo en ambientes de fuerte raigambre religiosa. Regular esta relacion, ya que 
no es posible evitarla del todo, parece haber sino la razon de la modificacion de los articulos 
sobre religion de la Constitucion. 

Conclusion 

Contra la vision idilica de la unidad de la Iglesia, y contra la opinion que la religion da cohesion 
que impide el conflicto, hemos visto exactamente lo contrario. La vivencia de lo sagrado no se 
da al margen de la vida social, y en lugares como Oaxaca, sus contradicciones adquieren una 
expresion religiosa. La llegada de la modernidad rompe el monopolio religioso, transformando 
profundamente el medio indigena, por lo que puede tambien propiciar fanatismos excluyentes 
de cualquier disidencia. Oaxaca entra tambien a la "posmodernidad", en la que el retorno de lo 
religioso parece darse a la par de la disminucion de la identidad confesional en las grandes 
instituciones; pero se reafirma a nivel de grupos pequenos -la "tribalizacion de la fe"- sean 
estos catolicos o evangelicos. 




