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Es un hecho por demBs evidente el auge que las actividades religiosas han ad- 
quirido en Mexico. El crecirniento numeric0 de las iglesias cristianas surgidas 
de la reforma luterana, el incremento de numerosas sectas de origen cristiano, 
el restablecimiento de las relaciones entre el Estado Mexicano y el Vaticano, 
el aumento de ceremonias religiosas de la Iglesia Cat6lica en lugares pliblicos 
y las visitas del papa Juan Pablo I1 son 10s hechos concretos que atestiguan 
este auge. Como en todo fen6meno social, las causas de este auge son mlilti- 
ples; no obstante, entre las m i s  generales puedo rnencionar la pkrdida de 
legitirnidad de las instituciones estatales, la crisis econ6rnica, politica y social 
que se cierne sobre el pais desde la segunda mitad de la decada de 10s afios 
setenta y el discurso pleno de esperanza que ofrece esa Iglesia, como alterna- 
tiva, ante la situaci6n por la que atraviesan esas instituciones y el pais. 

La explicaci6n de 10s hechos que evidencian ese fendmeno conlleva a 
analizarlos tanto en lo individual como en conjunto o al menos agruparlos por 
semejanza. En 10s dos primeros casos, merecen rnenci6n especial la incapaci- 
dad de la Iglesia Cat6lica para prestar servicios religiosos en zonas rnargina- 
das, urbanas y rurales, y la perdida de significado simb6lic0, oral y ritual del 
catolicismo en la vida cotidiana de 10s habitantes de estas zonas. En 10s otros 
tres, es necesario destacar el vacio que ha venido dejando el Estado en la sa- 
tisfacci6n de necesidades ideol6gicas y la necesidad que tuvo Carlos Salinas 
de Gortari para legitimar su ascenso a1 Ejecutivo Federal. 

La respuesta de la jerarquia de la Iglesia Cat6lica a esta situation ha sido el 
desarrollo de un amplio espectro de actividades dirigidas hacia la consecuci6n 
de tres grandes objetivos. Uno es mantener su hegernonia en 10s distintos secto- 
res de la sociedad, otro es retener a sus fieles ante el incremento de la oferta re- 
ligiosa y el tercero es llenar ese vacio que ha dejado el Estado Mexicano. 

El documento que ahora expongo se ubica en esta compleja trama. En C l  
narro el Sitio de Jericd y el CenBculo Mariano. Es decir, un conjunto de 
actividades religiosas que se llevan a cab0 en la parroquia Cristo Rey de MCrida 
en distintos rneses del afio,l la participaci6n en ellas de 10s sacerdotes encar- 
gados de esa parroquia y la de 10s fieles asistentes a estas actividades. En mi 
perspectiva, estas actividades pueden verse desde dos Bngulos. En el primero, 

4 Otras actividades son la P ~ s c ~ t n  de adolescentes. el congreso infantil en honor al Divino 
Niiio Jesu's y el Esrctllido de alcrbctn~n. 
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constituyen la estrategia empirica a la que recurro para comprender su significa- 
do las formas de inserci6n de 10s fieles que a ellas asisten y las maneras en que 
impactan estas actividades. En el segundo, son las acciones que emprende la je- 
rarquia de esa parroquia para alcanzar 10s objetivos seiialados. 

2. ESPACIO Y COMPOSIC~ON SOCIAL 

Los espacios no son solamente ireas fisicas o naturales, sino tambiCn el resul- 
tado de la acci6n del hombre y de sus interrelaciones. En ellos estin conteni- 
dos tanto sus componentes orogrificos, hidriulicos y forestales como 10s ele- 
mentos empiricos, culturales e ideol6gicos a partir de 10s cuales 10s individuos 
que 10s habitan construyen sus identidades. Es decir, contienen su historia na- 
tural y la historia social que elaboran dichos individuos. 

Bajo este horizonte de interpretaci6n, la parroquia Cristo Rey est i  ubicada 
en la confluencia de la colonia Fidel Velizquez y el fraccionamiento Pacabtlin, 
al oriente de la ciudad de MCrida. Aunque el predio que ocupa pertenece a 
esta colonia, popularmente se la ubica en el fraccionamiento mencionado. In- 
cluso 10s mismos sacerdotes asi lo manifiestan en 10s anuncios del Sitio de 
Jeric6, el Ceniculo Mariano y otras actividades, publicados en la prensa 
meridana. La antigiiedad de esta zona se remonta a 10s primeros aiios de la 
dCcada de  1970, cuando se inici6 la construcci6n del fraccionamiento 
Pacabtun, para trabajadores, en 10s terrenos de la otrora hacienda henequera 
del mismo nombre. 

La zona donde se encuentra la parroquia Cristo Rey, como lo indica el 
nombre de la colonia a la que pertenece, alberga a un mosaic0 de trabajado- 
res, manuales y no manuales, de 10s distintos sectores de la economia. Mues- 
tra de la heterogeneidad de sus habitantes son 10s profesionales, empleados, 
burbcratas, comerciantes y pequeiios empresarios que en ella residen. Sin em- 
bargo, en su conjunto, la extensa Area incluida en la jurisdicci6n de la parro- 
quia5 est i  habitada mayoritariamente por individuos pertenecientes a las cla- 
ses trabajadoras de la estructura social de MCrida. Para decirlo de alguna 
manera, de clase media-media hacia abajo. 

5 La jurisdicci6n de la parroquia Cristo Rey comprende las capillas Los Reyes, Juan Diego, 
Candelaria y Espiritu Santo. las cuales incluyen entre su feligresia a 10s habitantes de las 
colonias Los Reyes, Fidel Velhzquez, Melchor Ocampo. Salvador Alvarado Oriente, 
Pacabthn y Arnalia Sol6rzano que profesan el catolicismo. 
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La Iglesia Cat6lica ha perdido la exclusividad de la oferta religiosa en la 
zona. Paralelarnente a la diversificaci6n de 10s servicios comerciales, educati- 
vos y publicos en general, 10s servicios religiosos se diversificaron. Los nue- 
vos vecinos no abandonaron sus ideas religiosas al dejar sus lugares de ori- 
gen. Al establecerse las rnantuvieron junto con las practicas cerernoniales que 
irnplicaban dichas ideas. El increment0 de la poblacion provoco que 
Pacabtun se volviera tierra cle misidn, por lo que fue cornun ver por las calles, 
como hasta hoy, a representantes de distintos credos religiosos predicando su 
respectiva doctrina. Los mas Ilarnativos, por su actitud e indurnentaria, eran 
10s testigos de Jehovi y 10s morrnones, per0 tarnbiCn habia presbiterianos, 
bautistas y adventistas. 

Muestra del crecimiento de estas asociaciones religiosas son 10s centros 
rnisioneros que se encuentran en el fraccionarniento Pacabtun y la colonia Fi- 
del Velazquez y 10s ternplos denorninados Monte Sinai y El Shadai. El prime- 
ro pertenece a la Iglesia Presbiteriana Independiente de Mexico y se localiza 
en la colonia Melchor Ocarnpo, el segundo es rniernbro del Concilio Nacional 
de las Asambleas de Dios y se encuentra en 10s lirnites de 10s fraccionarnien- 
tos del Parque y Pacabtun. 

3. LA PARROQUIA VISTA DESDE DENTRO 

La parroquia Cristo Rey fue construida a fines de la dkcada de 1970 en terre- 
nos de lo que alguna vez fue la hacienda Pacabtun. El 16 de abril de 1978 el 
entonces arzobispo de Yucatin, Manuel Castro Ruiz, inici6 su construcci6n al 
bendecir la prirnera piedra sobre la que se edificaria este ternplo. Su costo to- 
tal fue de 6 rnillones de p e s ~ ~ . ~  DespuCs de poco rnis de dos aiios, el 2 1 de 
noviembre de 1980, se realizd la ceremonia en la que se la consagrd corno pa- 
rroquia.' Desde su creaci6n ha tenido tres pirrocos. El primer0 fue el padre 
Carlos Trujillo. Le sucedi6 el padre Juan Chicrnul y actualrnente ocupa ese 
cargo, desde 1993, el padre ~ l v a r o  Carrillo Lugo. 

La organizaci6n de esta parroquia, corno todas las pertenecientes a la Igle- 
sia Catblica, est i  basada en la representaci6n simb6lica de la relaci6n entre la 
divinidad y 10s fieles que integran esta Iglesia. Dicho en el lenguaje de su je- 
rarquia, entre Cristo y el pueblo que peregrina hucia Dios Padre. Siguiendo 

6 Nnrwdricles d~ Yuccrf~n. 19 de noviembre de 1980. 

7 Novedcides cle YLtcrrrdn. 22 de noviembre de 1980. 
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este simbolismo, a la cabeza de la parroquia estan 10s sacerdotes, que se ocu- 
pan de la administracibn de 10s sacramentos de esa Iglesia y de promover la 
doctrina de su fundador entre 10s fieles. Dentro de la racionalidad del cristia- 
nismo, ellos son 10s herederos de la potestad que Cristo les otorgb a 10s apbs- 
toles. Al momento de recoger esta informacibn, 10s sacerdotes de Cristo Rey 
eran el parroco Carrillo Lugo y el vicario Gonzalo Ku Barrera. En enero de 
1997 este liltimo fue sustituido por el padre Alfredo Pacheco Sosa como vica- 
rio de la parroquia. 

El pueblo de Dios esta representado por 10s grupos apostblicos. Estos es- 
tAn formados por 10s feligreses quienes se encargan de la organizacibn de di- 
versas actividades a fin de llevar el nzensrrje de Cristo a 10s demis. En tCrmi- 
nos generales estos grupos se componen de dos amplias categorias de edad: 
jbvenes y adultos. Aunque en unos y en otros se encuentran hombres y muje- 
res, las mujeres son las predominantes. Al preguntar sobre este hecho, una de 
ellas respondib diciendo: "QuiCn sabe por quC. Lo mismo pasa en las escue- 
las. En las reuniones de padres de familia solo ves a las mamas o a las herma- 
nas de 10s niiios". Uno de 10s servidores contestb: "Las mujeres son las que 
tienen ese don. Los hombres estBn mas preocupados en otras cosas". 

Los grupos apostblicos de Cristo Rey son diez en total. Cinco de jbvenes 
y cinco de adultos. Los primeros tienen por nombres Catecismo, Acblitos, En- 
cuentros, Sendas y Movimiento Juvenil, y 10s segundos, Accibn Catblica, Mi- 
nistros de la Comunibn, Pastoral Familiar (o Movimiento Familiar Cristiano), 
Legibn de Maria y Renovacibn en el Espiritu Santo. A su vez, este liltimo se 
divide en cinco ministerios, que son Alabanza, Bienvenida, Intersecibn, 
Evangelizacibn y Sanacibn. En el caso de este liltimo grupo, la divisibn por 
edad es flexible, ya que tambiCn participan jbvenes y aun adolescentes. La pa- 
rroquia igualmente cuenta con dos evangelizadores de tiempo complete, 10s 
cuales ayudan a 10s sacerdotes en las ceremonias y demis actividades. 

Todos 10s grupos tienen un responsable. Su nombramiento esta a cargo de 
cada grupo y se realiza en una asamblea con la presencia de algun sacerdote 
de la parroquia. La organizacibn interna de cada grupo esta regida miis por 
valores y representaciones compartidos que por normas establecidas. Es decir, 
quien aspira a ocupar la dirigencia de algun grupo debe mostrar ser buen cris- 
tiano y tener mcrderu de lider. La disposicibn de servicio es otro de 10s requi- 
sitos para dirigir un grupo, per0 sobre todo para permanecer en el cargo. En 
este sentido, no hay un period0 establecido. En general, 10s responsables per- 
manecen en promedio tres aiios al frente de su grupo. En unos casos, 10s 
compromisos de trabajo y en otros el desinimo y cansancio inciden para el 
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cambio de responsables. Entre 10s j6venes otras causas son 10s estudios, el no- 
viazgo y 10s deportes. 

A juicio de 10s entrevistados, quien pertenece a alguno de 10s grupos apos- 
t6licos de la parroquia tiene fe en Dios. Segun uno de ellos: "No se requiere 
que comulgue todos 10s dias ni que estC metido en la iglesia todo el dia". Pa- 
labras mis,  palabras menos, basta con ser buen cardlico y tener entusiasmo 
para colaborar en las actividades del grupo. 0 sea, parten de un a priori que 
de suyo les confiere una valoraci6n. 

La organizacidn de la parroquia adquiere su mayor dinamismo durante la 
realizaci6n del Sitio de Jerico y el Ceniculo Mariano. Durante estas activida- 
des, un grupo indeterminado de seglares pertenecientes a 10s grupos apost6li- 
cos de la parroquia, 10s cuales reciben el nombre de servidores, se une a 10s 
sacerdotes de Cristo Rey, 10s invitados de otras parroquias y las monjas de la 
orden de Misioneras del Sagrado Coraz6n de Jesus y el Inmaculado Coraz6n 
de Maria. En 1995, en la parroquia referida participaban 150 catequistas j6ve- 
nes, 20 directivos de dichos grupos y un equipo juvenil de 90 componentes. 
En la celebracidn del Ceniculo Mariano, las integrantes de la Mision Guada- 
lupana, quienes imparten cada dia una conferencia alusiva a la Virgen Maria, la 
Virgen de Guadalupe o a la Virgen de Medjugorie, se unen a este contingente. 

4.1. El referente biblico 

En el Libro de JosuC se narra la toma de Jerk6 a manos de este personaje. Si- 
guiendo el mandato de YahvC, el ejCrcito de JosuC deberia dar una vuelta a la 
ciudad durante seis dias. 

[...I siete sacerdotes llevaran delante del arca siete trompetas resonantes. Al sCptimo dia 
dareis siete vueltas en derredor de la ciudad. yendo 10s sacerdotes tocando sus trompe- 
[as. Cuando ellos toquen repetidamenre el cuemo potente y oighis el sonar de las trom- 
petas, todo el pueblo se  pondrfi a gritar fuertemente y las murallas de la ciudad se de- 
rmmbarhn. (6; 1-21) 

4.2. Su representacidn contempordnea 

El Sitio de Jeric6, como actividad de la Iglesia Catolica, tiene una historia re- 
ciente. Su origen esti envuelto por el mito y se reproduce en forma oral a tra- 
vCs de la jerarquia y 10s fieles de esta Iglesia. En el caso del que me ocupo, 
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10s peri6dicos juegan un papel importante. La comunicaci6n que hacen de di- 
cho acontecimiento a 10s demis sectores de la sociedad local contribuye a su 
reproducci6n. Como resultado, poco a poco va surgiendo una realidad acepta- 
da por muchos y que pocos se atreven a cuestionar. 

La versi6n de la jerarquia de la parroquia Cristo Rey narra, en un anuncio 
de media plana publicado en el peri6dico de mayor circulaci6n en la regibn, 
que lo inici6 el padre Anatol K. a fin de que las autoridades comunistas de 
Polonia le permitieran al papa Juan Pablo I1 visitar su tierra natal. Con este 
propdsito ese sacerdote organiz6 rosarios continuos durante siete dias y siete 
noches en la abadia de Czestochowa. A1 final de esta actividad, al que deno- 
min6 Sitio de Jeric6, las autoridades concedieron el permiso. Por ello, de 
acuerdo con esa jerarquia, cada vez que el Papa emprende un viaje se realiza 
un Sitio de J e r i c ~ . ~  

En 10s mitos el tiempo es relative. Generalmente no hay fechas exactas. 
Antes bien, el tiempo esti supeditado a1 suceso. Lo mismo ocurre con el Sitio 
de Jeric6. Con motivo de su quinta edici6n se relata, en un anuncio de cuarta 
plana publicado en un periddico local, la misma historia y se agrega que ocu- 
rri6 en 1979 "para que cayeran 10s obsticulos que impedian la visita del Papa 
[ . . . I .  La respuesta no se hizo esperar: al terminar el Sitio de Jericb, se anunci6 
la llegada del Santo Padre Juan Pablo I1 a Polonia".' 

No obstante, 10s sacerdotes de la parroquia Cristo Rey cuentan esta histo- 
ria con algunas variantes. De acuerdo con la versidn del vicario, en 1987, mis 
o menos, el papa Juan Pablo I1 deseaba incluir entre sus visitas pastorales a su 
natal Polonia, per0 las autoridades comunistas se negaban a otorgar el permi- 
so correspondiente. Por ello, la iglesia polaca organiz6 una jornada de oraci6n 
international. Una semana antes de la fecha programada, las autoridades con- 
cedieron el permiso."' 

En la parroquia Cristo Rey esta historia es mucho mis reciente. En 1994 
su nuevo piirroco, el presbitero ~ l v a r o  Carrillo Lugo, realizd el primer0 y 
desde entonces han continuado. En esa ocasi611, s e g h  datos contenidos en su 
propaganda impresa, "[ ...I participaron 5 000 personas diariamente y en la 
clausura 10 000 personas"." En tirminos del pirroco, tom6 esta iniciativa 

8 Diririo de Yucatn'n. 16 de enero de 1994. 

9 Diario rle YLtcarrirz, l 1 de enero de 1998. 

10 Diario de Yucatrin, I2 de enero de 1997. 

1 1  Diurio de M~criro'n, l 1 de enero de 1998. 
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ante la existencia de pandillerismo, drogadicci6n, alcoholismo, prostituci6n, 
desintegraci6n familiar y homosexualismo que encontr6 en 10s alrededores de 
su parroquia. No obstante el corto tiempo transcurrido, el mito tambien esti 
presente en 10s origenes de esta prictica. Seglin el vicario de la parroquia, un 
seiior, cuyo nombre ignora, le propuso al padre Carrillo hacer el Sitio de 
Jerico. "El padre Carrillo no sabia c6mo hacerlo, per0 Dios nuestro Seiior le 
dijo c6moW. 

Teniendo como referencia ese pasaje biblico la jerarquia de la parroquia 
Cristo Rey organiza un conjunto de actividades religiosas durante siete dias 
dos veces al aiio. Cada una dirigido, supuestamente, a diferentes auditorios. El 
primer0 est i  dedicado a 10s adultos y se lleva a cab0 en el mes de enero, en 
tanto que el segundo es t i  dirigido a 10s j6venes y tiene lugar en el mes de 
agosto. Sin embargo, esta divisi6n es ficticia, ya que j6venes y adultos partici- 
pan indistintamente en una y otra versi6n. 

El objetivo de esta actividad es, segun declaraciones del phrroco, clerribar 
las inurcillas clef pecado. En sus terminos, "asi como en aquellos tiempos, 
ahora nuevamente el pecado esti aprisionando al hombre, per0 ha llegado el 
momento de su liberaci6n y por eso se une a esta gran batalla contra el mal, 
de la que saldremos victoriosos si tenemos fe en Dios y la Santisima Virgen 
Maria".'? Por ello sus organizadores han denominado al Sitio de Jeric6 "la 
m6s grande batalla jamis librada contra las murallas del pecado". 

Recientemente el Sitio de Jerico tuvo objetivos adicionales. En 1997, con 
motivo de la solicitud del papa Juan Pablo I1 en su Carta ayostdlica hacia el 
III milenio al pueblo cristiano para la celebraci6n del nacimiento de Jeslis en 
el aiio 2000, esta prictica serviria de "preparaci6n al jubileo 2000 para derri- 
bar las murallas que nos impiden conocer a Jeslis y para que todos profundi- 
cemos en el valor de nuestro bautismo y asi nuestra fe se fortalezca".13 En 
enero de 1998 la edicidn correspondiente del Sitio de Jeric6 coincidi6 con la 
visita de este mismo pontifice a Cuba. En esta ocasi6n, el pirroco descart6 
que la coincidencia de ambos hechos fuera casual. Por el contrario, manifest6, 
era product0 de la Divina Providencia que habia querido que se realizasen en 
las mismas fechas. De acuerdo con su concepci6n, como parte de su labor de 
animaci6n a 10s asistentes menciond que "Cuba era un pais bellisimo y ahora 
parece un cementerio. No hay libertad econ6mica, de educaci6n, de cultura, 

12 Diario de Ytrcchn, 20 de agosto de 1996. 

13 Dinrio rle Kicrrtrin. 12 de enero de 1997. 
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de religi6nV. En estos tCrminos, la visita del Papa a Cuba evidenciaba "la cai- 
da de una muralla hist6rica de grandes dimensiones". "Las murallas que opri- 
men a Cuba caerin con el poder de Dios". Estas mismas ideas se encuentran 
contenidas en uno de 10s anuncios publicados en la prensa local, que dice: 
"Como no creemos en las casualidades sino en las providencias, vemos como 
un signo que este aiio el Papa visitari Cuba en las mismas fechas que se cele- 
bra el Sitio de Jeric6 y no dudamos que las murallas que oprimen a 10s cuba- 
nos caerin, con el poder de Dios".14 

A pesar del objetivo que dio origen a la versi6n contemporhnea del Sitio 
de Jeric6, no se incluy6 la Qltima visita que hizo Juan Pablo I1 a MCxico entre 
10s fines de su edici6n de enero de 1999.15 

5.1.  Los elementos de sustentation 

A diferencia del Sitio de Jeric6, el Ceniculo Mariano no tiene referente bibli- 
co. Antes bien, esti sustentado en elementos ideol6gicos. Uno es la interpreta- 
ci6n de la jerarquia de la Iglesia Cat6lica sobre la narraci6n del dia de Pente- 
costCs. De acuerdo con esta interpretacibn, ese dia 10s ap6stoles de Jesus 
estaban acompaiando a Maria, su madre, en oraci6n cuando el Espiritu Santo 
se les manifest6 en forma de lenguas de fuego. Durante la inauguraci6n de 
esta actividad, en 1998, el arzobispo de Yucatin, Emilio Berlie, asi lo mencio- 
n6 en su homilia: "[ ...I Maria orando con 10s apdstoles recibi6 el Espiritu San- 
to". Aunque advirti6 que "ese texto no lo tenemos redactado, per0 es la tradi- 
ci6n constante de la Iglesia". 

Esta interpretacibn se reproduce en el Ceniculo Mariano mediante las 
conferencias que las mujeres seglares, integrantes de la Misi6n Guadalupana, 
imparten sobre distintos temas relacionados con la Virgen Maria. Una de ellas 
durante su intervenci6n dijo: "Y dicen las Sagradas Escrituras que, estando 
Man'a reunida con 10s ap6stoles, sop16 un viento muy fuerte y vino el Espiritu 
Santo". La reproducci6n de esta interpretaci6n adquiere veracidad ante 10s fie- 
les cat6licos a travCs de la voz del papa Juan Pablo 11. En su mensaje a 10s 

14 Diario de Ktcatdn, 1 1 de enero de 1998. 

15 Esta edici6n se realiz6 del I I al 18 de enero y el Papa Juan Pablo I 1  visit6 el pais 10s dias 
comprendidos entre el 22 y el 26 de ese mismo mes. 
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asistentes a la Plaza de San Pedro en Roma con motivo del Primer Encuentro 
Mundial de Movimientos de la Iglesia Catcilica, en la vispera de la fiesta de 
Pentecostks, dijo que las palabras introductoras a su mensaje'" '...nos presen- 
tan a 10s discipulos que, reunidos con Maria en el Cenjlculo, reciben el don 
del Espiritu Santo"." 

Sin embargo, en el libro de 10s Hechos de 10s ap6stoles leemos: 

Al cumplirse el dia de Pentecost&, estando todos juntos en un lugar, se produjo de re- 
pente un mido proveniente del cielo como el de un viento que sopla impetuosarnente, que 
invadib toda la casa en que residian. Aparecieron como divididas lenguas de fuego, que se 
posaron sobre cada uno de ellos. quedando todos llenos del espiritu Santo. (Hch 2: 1-4) 

Como se ve, la figura de la Virgen Maria estjl ausente. 
El segundo elemento en el que se sustenta el Cenjlculo Mariano es el mito 

que envuelve las apariciones y mensajes de la Virgen Maria en Fjltima, Hun- 
gria y MedjugorieIx (otrora Yugoslavia), en 19 17, 1961 y 1983 respectiva- 
mente. Otras apariciones de la Virgen Maria que forman parte de este mito y 
le dan sustento a dicha prjlctica son las que ha tenido el padre Stefano Gobbi 
desde 1975. De acuerdo con la Iglesia Catdica, la Virgen Maria ha dado di- 
versos mensajes en cada aparicicin. Con su contenido la jerarquia de la parro- 
quia Cristo Rey ha elaborado el corpus ideologico sobre el que se ha construi- 
do el Cenjlculo Mariano. El comun denominador es el deseo de la Virgen 
Maria de que sus hijos recen el rosario, se consagren a su Inmaculado Cora- 
2611 y celebren cenjlculos de oracicin. Todo ello con el doble objetivo de, por 

16 Estas palabras se refieren a la narraci6n de la venida del Espiritu Santo contenida en el li- 
bro de 10s Hechos de 10s Ap6stoles ( 2 :  1-4). En este mensaje, el Papa hizo especial refe- 
rencia a Chiara Lubich, monseiior Luigi Giussani, Jean Vanier y Kiko Argiiello, Pundado- 
res, respectivamente, de 10s movimientos Focolares. Comuni6n y Liberacibn, Comunidad 
del Arca y Camino Neocatecumenal (Diario de Yucarn'n, 2 y 3 de junio de 1998). 

17 Diario de Ktcardrz, 3 de junio de 1998. 

18 Las apariciones de la Virgen de Medjugorie todavia no es un hecho plenamente aceptado 
por la jerarquia de la Iglesia Catblica. Con motivo del pronunciamiento del obispo de 
Mostar contra el caricter sobrenatural de estas apariciones y de una carta de un obispo 
franc& para que el dicasterio vaticano las aclarase, el secretario de la Congregacibn para la 
Doctrina de la Fe, rnonsetior Tarcisio Bertone, declar6, haciendo referencia a lo establecido 
por 10s obispos de la antigua Yugoslavia en su declaraci6n de Zara del 10 de abril de 1991, 
que "Con base en las investigaciones realizadas hasta ahora, no es posible afirmar que se 
trate de apariciones o revelaciones sobrenaturales [ . . . I .  Pero tampoco se puede decir con 
certeza que no lo sean" (Diario de Yucatrin, 25 de septiembre de T998). 
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una parte, ayudarla a cumplir su misi6nIy y, por la otra, preparar el segundo 
PentecostCs con el triunfo de su coraz6n inmaculado. 

~ C u i n d o  se celebr6 el primer Cenhculo Mariano? A diferencia del Sitio de 
Jeric6, no hay una fecha ni acontecimiento precisos. En la parroquia Cristo 
Rey esa actividad se inicib, igual que el Sitio de Jeric6, en 1994 por iniciativa 
del padre ~ l v a r o  Carrillo ante los problemas de alcoholismo, drogadicci6n y 
desintegracidn familiar que, de acuerdo con su percepcibn, prevalecian en el 
6rea de la parroquia. 

5.2 .  Estructura ritual 

Desde su inicio, tanto el Sitio de Jeric6 como el Cen6culo Mariano siguen el 
mismo formato. Ambos se componen de un conjunto de actividades que se 
desarrollan durante una semana. En el caso del Ceniculo Mariano, se inician 
el lunes y concluyen el domingo siguiente al cual la Iglesia Cat6lica festeja el 
dia de PentecostCs. En general, esas actividades son misas de sanacibn, proce- 
siones, confesiones, exposicidn del Santisimo, imposici6n de manos, rosarios, 
conferencias y el campamento juvenil de vigilia, en el caso del Sitio de Jericb, 
para esperar la llegada del Espiritu Santo. Las actividades se inician a las 
ocho de la maiiana con la primera misa de sanaci6n y concluyen con la proce- 
si6n del Santisimo en torno a la iglesia luego de la ultima misa de la jornada. 
Durante todo el dia, en una capilla contigua, esti expuesto el Santisimo para 
su adoraci6n por 10s fieles, por la mafiana y la tarde 10s sacerdotes de la pa- 
rroquia reciben confesiones de 10s arrepentidos, con la ayuda de 10s integran- 
tes de 10s ministerios del grupo de Renovaci6n en el Espiritu Santo oran por 
10s enfermos que a ellos van e imponen las manos a las personas que, en sus 
tknninos, acuden en busca de Jeslis. 

Por las tardes, antes de la segunda misa, el Sitio de Jerk6 y el Cenhculo 
Mariano tienen actividades especificas. Cuando el primer0 est i  dedicado a 10s 
jbvenes, un equipo de seglares, entrenados para tal efecto, imparte conferen- 
cias sobre sexualidad, drogas y pornografia. En el segundo, dos actividades 
marcan la jornada vespertina. La primera es el rezo del rosario y esti a cargo 
de las monjas pertenecientes a la orden de Misioneras del Sagrado Coraz6n de 
JesGs y el Inmaculado Coraz6n de Maria. La segunda se trata de conferencias 

19 De acuerdo con la revelaci6n al padre Stefano Gobbi el 8 de diciembre de 1975, esta mi- 
si6n es "la de combatir y vencer a Satanis, de aplastarle la cabeza con mi tal6n" ( U n  nue- 
vo PentecosrPs, 1996, p. l I). 
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sobre temas marianos que imparten las integrantes, seglares, de la Misi6n 
Guadalupana, que colabora con el pirroco de Cristo Rey. 

En el Ceniculo Mariano cada rnisa tiene un prop6sito diferente. En 1998 las 
misas del segundo dia estuvieron dedicadas a la bendicidn de las mujeres emba- 
razadas y de quienes no podian ser madres; las del tercer dia a la bendici6n de 
reciCn nacidos y de obreros, empleados, desempleados y subempleados; las del 
cuarto dia a la unci6n de enfermos y a la bendici6n de jbvenes; las del quinto 
dia a la bendici6n de niiios discapacitados y de matrimonies y familias y las del 
sexto dia estuvieron dedicadas a 10s niiios del catecismo y a la preparaci6n de la 
vigilia de PentecostCs. Por la maiiana, despuCs de la rnisa para estos niiios, la 
parroquia les ofreci6 un desuyuno con el Niiio Jesu's. 

Las misas de sanacidn son las ceremonias mis emotivas y las que congre- 
gan mayor nlirnero de fieles. La emotividad que adquieren por la rnusica, 10s 
cantos, 10s movimientos corporales, 10s aplausos y las ceremonias que en ellas 
se realizan cada noche hace que acudan creyentes no solo de la zona donde se 
ubica la parroquia Cristo Rey, sino de otras partes de MCrida y de poblados 
cercanos. Hasta ahora las mis concurridas son las del Sitio de Jeric6, que re- 
linen en la clausura, como miximo, a entre dos mil quinientos y tres mil asis- 
tentes. Quienes acuden a las misas del Ceniculo Mariano representan el 60% 
o 70% de 10s asistentes a la actividad anterior. 

Ambas misas se inician a las siete de la noche y generalmente tienen lugar 
en el atrio. En caso de lluvia se celebran en el interior del templo. A esa hora 
empiezan 10s cantos y oraciones denominados de alabanza. Esta fase es t i  a 
cargo del Ministerio de Alabanza y su objetivo es lograr la animation de 10s 
fieles. Los cantos estin compuestos de pequeiios estribillos que se repiten una 
y otra vez siguiendo diferentes ritmos. Unas veces son ritrnos de rock, tropi- 
cales, caribeiios y colombianos y otras veces, cuando se induce a 10s fieles a 
la rneditacibn, son ritrnos de baladas mis  lentas y de musica instrumental. 
Toda la mlisica de la ceremonia esti acompaiada por un equipo electr6nico 
que pertenece a la parroquia. 

El ambiente adquiere mayor intensidad cuando el pirroco dirige 10s cantos 
y alabanzas. Durante su intervenci6n no solo dirige 10s cantos y alabanzas, sin0 
tambiCn baila, improvisa frases dirigidas a Jeslis y a la Virgen Maria, pide 
aplausos para estos y el Espiritu Santo y hace bromas a costa de alguno de 10s 
demis sacerdotes, del diicono, de alglin niio, de alguna joven, de alguna servi- 
dora o de alguna seiiora del pliblico. Todo esto, utilizando un lenguaje, oral y 
corporal, extremadamente popular. Lo cual causa risa entre 10s asistentes. En 
una ocasi6n dijo: "Esta sernana va a ser de revent6n del Espiritu Santo". Y en 
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otra: "Aqui en el Sitio de Jeric6 todo se perdona [...I Que te mamaste y le pe- 
gaste a tu mujer, se te perdona [. . .I  siempre y cuando te arrepientas". 

Durante 10s cantos de alabanza, por momentos no hay diferencia entre el 
pArroco y el conductor de a l g h  programa musical de televisi6n. Como estos 
suelen hacer, este sacerdote pide a 10s feligreses que levanten los brazos y 10s 
muevan de uno a otro lado para cantar y 10s incita a que aumenten la intensi- 
dad de sus aplausos o de las frases que estCn repitiendo a coro. "iM& fuerte!, 
in0  se oye!, jquC dicen?, jno comieron?, jya se cansaron?, jabraza a tu her- 
mano!, idale un abrazo sincero!, ibaila con &I!" son algunas de las cosas que 
dice para mantener el entusiasmo. 0 bien empieza una frase y 10s fieles la 
completan. Por ejemplo, el pirroco dice por el micr6fono: "Jeslis" y aquellos 
gritan: "Ayer, hoy y siempre". Igualmente les pide, al ritmo de la mQsica, que 
brinquen, muevan la cabeza, giren, levanten alternadamente 10s pies, etcetera. 
Imitindolo, 10s asistentes hacen lo que aquel les ordena. Al final de 10s can- 
tos, todos gritan: "iJe-sfis!, iJe-slis!, ;Je-slis!" y aplauden. 

Los asistentes a 10s actos referidos se comportan como si se tratara de una 
s o h  persona. Todos adoptan la misma conducta. Una noche, entre otras cosas, 
el pirroco pregunt6 quiCnes ya habian leido la Biblia y les pidi6 que levanta- 
ran las manos. Dos seiioras que estaban a mi lado comentaron, entre risas: 
"Ya levantamos las manos y no la hemos leido". A unos j6venes que t ambih  
levantaron las manos les preguntC si ya la habian leido. Me respondieron afir- 
mativamente. Les preguntC quC parte y no pudieron responderme. Uno dijo 
haber leido 10s Salmos. Le preguntC si conocia el Salmo 23 y su respuesta fue 
negativa. Otra noche, el mismo pirroco pidi6 que quienes fueran hijos de  
Dios dijeran "Gloria a Dios". Todos gritaron: "Gloria a Dios". Inmediatamen- 
te, a manera de reto, pidi6 que quienes fueran hijos del diablo dijeran "No 
hay Dios". Muchos gritaron: "No hay Dios". Al darse cuenta se rieron. El pa- 
dre Carrillo dijo: "jY ese es diablo o le est5n poniendo 10s cuernos?". Las ri- 
sas aumentaron. 

Cuando esta primera fase alcanza su mayor intensidad, el pirroco pide si- 
lencio para orar. Les pide a los fieles que inclinen sus cabezas, cierren sus 
ojos y abran sus corazones a Jeslis. En ocasiones, este momento sirve para 
que alguna de las monjas de la orden referida, quien posee el don de lenguas, 
transmita en un lenguaje ininteligible mensajes de la Virgen de Medjugorie, 
mientras otra, quien posee el don de la interpretacidn, 10s traduce al castella- 
no. Al preguntar quC idioma es, algunas personas me han respondido inglCs, 
latin o griego. Otras me han dicho que hablan en lengrlas y otras m8s lo igno- 
ran. Todas coinciden en su incapacidad para entenderlo. Pocos minutos des- 
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puCs, la misa da principio con una pequefia procesi6n que encabeza el mismo 
piirroco o alglin sacerdote invitado. 

La misa cobra nuevamente intensidad antes de la lectura del Evangelio. A 
manera de preparaci6n se repiten 10s cantos y 10s bailes reactivando el entu- 
siasmo del pliblico. DespuCs de media hora el sacerdote oficiante lee el Evan- 
gelio y pasa a su homilia. 

En esta misma parte tiene lugar alguna ceremonia especial. Por ejemplo, 
la unci6n de 10s jbvenes, la sanaci6n de 10s enfermos, la irnposici6n de las 
rnanos, la expulsi6n de 10s espiritus, el rechazo a1 aborto por mujeres ernbara- 
zadas o la reconciliaci6n de 10s asistentes con sus amigos, cbnyuges, padres, 
hermanos e hijos. En estas ceremonias la mlisica es suave y cuando el pirroco 
se dirige a 10s fieles su voz suena imperativa, per0 suplicante y humilde cuan- 
do se dirige a Dios, a Jeslis o a la Virgen Maria. De rnanera repetitiva, el pii- 
rroco alude a la naturaleza pecaminosa de 10s individuos. En forma imperso- 
nal se dirige a 10s asistentes, especialmente a 10s jbvenes, para que abandonen 
el alcohol, las drogas, la pornografia, las relaciones sexuales con sus novios o 
novias y con "ese" hombre o "esa" mujer casados. Del mismo mod0 lo hace 
para que abandonen la prostitution, el homosexualismo y el lesbianismo. Ante 
el ambiente que se crea, en no pocos casos 10s feligreses se abrazan, lloran y 
algunas adolescentes se desmayan. 

En el caso del Sitio de Jeric6, siguiendo el referente biblico, antes de con- 
cluir la misa se realiza la procesi6n en torno de la iglesia. Al frente marchan 
la banda de guerra de alguna escuela cercana y un sacerdote, quien lleva al 
Santisimo en una custodia bajo el palio que sostienen cuatro integrantes de 10s 
grupos parroquiales. Al frente de la p r o c e s h ,  otros dos o tres miembros de 
estos grupos anuncian el paso del Santisimo detonando v~ladores.~" 

La liltirna noche es la mis  espectacular. En este caso, ademis de lo antes 
dicho, la procesi6n da siete vueltas a la iglesia y se quema objetos que simbo- 
lizan las murallas y las ntnduras del pecado que, siguiendo el discurso del pii- 
rroco, oprimen a quienes 10s entregan. Generalrnente, estos objetos son, segun 
10s califica el pArroco, libros de magia negra, propaganda de sectas diab6licas, 
droga, cartas de hechiceria, discos con mensajes subliminales y objetos que 
inducen al suicidio. Sin embargo, en su mayoria estos objetos son cartas escri- 
tas por adolescentes en las que manifiestan las cadenas que 10s atan 01 peca- 
do. Completan el ambiente festivo de esta noche globos de material sintCtico 
que agitan 10s asistentes, velas prendidas que estos llevan en las manos, papel 

20 Cohetes. 
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picado que cae desde el techo del templo, globos de papel impulsados por aire 
caliente con 10s nombres de 10s pecados capitales y fuegos artificiales que 
arrancan voces de exclamaci6n y aplausos entre 10s asistentes. 

5.3. Su impacto 

Las celebraciones del Sitio de Jerk6 y del Ceniculo Mariano que se realizan 
en la parroquia Cristo Rey aparentemente tienen destinatarios diferentes. 
Como ya mencionk, en el caso del primero, la versi6n de enero es para adul- 
tos y la de agosto para j6venes. No obstante, la asistencia de unos y otros es 
indistinta. Lo mismo van nifios con sus padres, adolescentes, j6venes, adultos 
y ancianos a las actividades de enero que a las de agosto. De manera semejan- 
te ocurre en el Ceniculo Mariano. A sus conferencias, misas, alabanzas y de- 
mis actividades, igualmente asisten mujeres y hombres de diferentes edades y 
estado civil. 

El Sitio de Jeric6 es la actividad de la parroquia Cristo Rey que mayor di- 
fusi6n tiene. En distintos lugares de las colonias que estin bajo la jurisdiccidn 
parroquial se pintan bardas anunciindolo, en 10s estadios deportivos y escue- 
las cercanas y en la entrada del templo se instala mantas invitando a 10s fieles 
a las actividades. En 10s dias previos se distribuye propaganda impresa a la 
salida de las misas y en los peri6dicos locales se promueve entre 10s lectores 
de filiaci6n cat6lica mediante anuncios cuyos tamafios pueden ser de un cuar- 
to de pigina, media pigina y pigina entera. Aunque la prensa local unas veces 
reproduce 10s cilculos del pirroco y otras 10s de sus propios reporteros, la 
asistencia diaria, segiin 10s mios, es en promedio de 1 500 personas y la de la 
clausura de tres mil.*' 

El Sitio de Jeric6 poco a poco ha venido ganando espacio en la prensa lo- 
cal. Sus primeras versiones solamente se anunciaban una vez a la semana. Ac- 
tualmente se anuncian varias veces, se publican entrevistas al pirroco en torno 
del objetivo, significado y actos programados y, durante 10s dias en que se Ile- 
va a cabo, se informa de las actividades realizadas cada noche. Mediante re- 
portajes y fotografias se da a conocer lo ocurrido en la parroquia Cristo Rey. 

21 El 27 de agosto de 1996, el Dicrrio de firccrtrin informb, de acuerdo con declaraciones del 
phrroco, que la asistencia diaria a las actividades habia sido de cinco a seis mil personas. 
El 19 de enero de 1999 este mismo medio public6 que la asistencia a la clausura fue de 
cuatro mil aproximadamente, en tanto que el peri6dico Por Esto! encabez6 su reportaje de 
este dia con el titulo "Miles de personas viven la escena del Sitio de Jerico'. 
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En estas ultimas aparecen adolescentes cantando o dando testimonio de su fe, 
religiosas predicando y conferencistas panicipantes. Tambien aparecen el pi-  
rroco y 10s organizadores religiosos presidiendo la quema de "libros de hechi- 
ceria, videos y revistas pornogrificas, cajetillas de cigarros, cartas del tarot, 
amuletos. dijes y casetes de musica que presentan antivalores como tema"." 
Es decir, "10s simbolos del pecado y la vida desordenada".13 La imponancia 
que va cobrando el Sitio de Jerk6 ha dado lugar a que nuevos medios infor- 
mativos locales lo incluyan en sus piginas. Asi por ejemplo, la version de 
enero de 1999 fue anunciada en cuatro estaciones de radio y su clausura fue 
cubierta tanto por el Dicirio de Klcatcin, que habia informado de esta actividad 
en los ultimos aiios, como por el peri6dico Por Esro!, el cud ,  en su primera 
cobertura, public6 un amplio reportaje acompaiiado de f~tografias. '~ 

A pesar de la difusi6n periodistica, 10s mensajes pintados en las bardas, 
los pequeiios anuncios de papel que se distribuyen, la tecnologia empleada en 
los cantos y las predicas de los sacerdotes, las reacciones de los asistentes son 
diferentes. En ellos se pueden apreciar conductas que reflejan la internaliza- 
cion del discurso religiose, pero tambien la indiferencia en torno a lo que ocu- 
rre a SLI alrededor. Por ejemplo, mientras alguna religiosa transmite un mensa- 
je de la Virgen de Medjugorie o el sacerdote dirige alglin canto o, en terminos 
de la doctrina de la Iglesia Cathlica, "convierte el pan y el vino en cuerpo y 
sangre de Jesils" algunos niiios juegan, diversos adolescentes conversan y rien 
entre si; otros en parejas, tornados de las manos, tambiCn conversan; quienes 
aparentemente son novios permanecen abrazados, mirfindose de frente, sin 
prestar atencicin, algunos bromean con el serm6n del sacerdote e inclusive va- 
rias personas adultas y ancianas, a pesar del ruido y el ambiente festivo 
prevaleciente, dormitan en sus asientos. 

La indiferencia hacia las actividades religiosas que se celebran en la pa- 
rroquia Cristo Rey con motivo del Sitio de Jeric6 y el Ceniculo Mariano tam- 
bien se expresa entre las familias residentes en los predios vecinos, quienes 
ven television en sus casas o conversan sentadas a las puertas de sus domici- 
lios; en los comerciantes ambulantes que asisten a ofrecer sus mercancias, y 
en los j6venes que juegan en las canchas cercanas. Al preguntarles a estos ul- 
timos por quC no asistian a la iglesia respondieron diciendo: "Ya fuimos", 
"hay mucha gente" y "no nos interesa". 

22 Diario rle YLmtcin. 27 de agosto de 1996. 

23 lb. 

24 Por E m ! .  19 de enero de 1999. 
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La participaci6n de 10s fieles en las ceremonias de 10s anteriores eventos 
religiosos no significa, en todos 10s casos, la comprensi6n de su significado. 
Es decir, se trata de aquellos a quienes la jerarquia de la Iglesia Cat6lica de- 
nomina catdlicos rle culto. Los casos mis extremos son de quienes ignoran el 
significado de 10s actos mencionados y de las ceremonias que se realizan 
como parte de ellos. Un ejemplo que revela esta situacidn fue, durante una de 
las versiones del Sitio de Jeric6, la unci6n a 10s j6venes que, en alegoria a1 
pasaje biblico que narra la unci6n de David (1 Samuel: 16, 1-1 3), hicieron 10s 
sacerdotes de la parroquia. A pesar de la explicaci6n de este pasaje en la ho- 
milia, algunos de quienes pasaron a recibir la unci6n respondieron a mis pre- 
guntas diciendo "no lo sC", "es parte de la misa", "mi mama me dijo que fue- 
raw y "mi amiga me dijo que la acompaiiara". 

El Sitio de Jerico y el Ceniculo Mariano tambiCn son motivo de ingresos 
econ6micos para la parroquia por las cuotas que le pagan vendedores ambu- 
lantes por la venta de su mercancia. Afuera del atrio Cstos expenden palomitas 
de maiz, chicharrones de harina, naranjas, papas a la francesa, tacos, salchi- 
chas, tortas, elotes, dulces, algodones de azlicar, refrescos embotellados, flores 
y juguetes como globos, muiiecos y cochecitos de plistico. Las cuotas que 10s 
vendedores dan a la parroquia varian de $25.00 a $40.00. Los que menos pa- 
gan son 10s vendedores de palomitas, algodones y juguetes, y quienes mis  son 
10s de tacos, salchichas y elotes. Los mayores ingresos la parroquia 10s obtie- 
ne por su propia venta. En el atrio, bajo un toldo cedido por alguna empresa 
de refrescos, miembros de 10s grupos apost6licos venden refrescos embotella- 
dos, dulces, arroz con leche, tortas y antojitos yucatecos como panuchos y 
salbutes, 10s cuales 10s clientes pueden consumir sentados en sillas y mesas 
igualmente cedidas por la misma empresa, y seguir, aunque sea por momen- 
tos, el desarrollo del mensaje del sacerdote, 10s cantos y las oraciones. 

En las puertas del templo, 10s linicos vendedores son 10s miembros de 10s 
grupos apost6licos de la parroquia. Ellos se encargan de  vender biblias, libros 
religiosos, salterios, catecismos e himnarios; imigenes de la Virgen Maria, de 
la Virgen de Medjugorie, del Sagrado Coraz6n de Jeslis, del Divino Niiio Je- 
slis y del Papa; rosarios, novenarios, velas y folletos y cassettes con cantos re- 
ligiosos editados por el pirroco. Del mismo modo, tambiCn se vende botellas 
de agua electropura en diferentes tamaiios, cuyo contenido es bendecido al fi- 
nal de la ceremonia. 

Los beneficios econ6micos que representa el Sitio de Jerk6 igualmente 
son aprovechados por quienes viven en frente y al lado oriente de la parro- 
quia, pues en la parte delantera de sus casas venden tacos, panuchos y refres- 
cos, cuando no han convertido sus viviendas en pequeiias tiendas. En una de 
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ellas, denominada El Divino Nifio, ademis de las mercancias habituales, su 
propietario ha instalado miquinas de juegos electrbnicos. 

6. EL UNIVERSO MAYOR 

6.1. El movimiento carismatico 

El Sitio de Jeric6 y el Ceniculo Mariano son parte de un universo mayor. La 
forma y dinimica que 10s organizadores le imprimen a estos encuentros 10s 
ubican en el movimiento pentecostal cat6lico o, corno es comlinmente conoci- 
do, movimiento carismitico. Este movimiento se inicia en la Iglesia Cat6lica 
en la segunda mitad de la dCcada de 10s sesenta. Aunque envuelto en el pensa- 
miento de esta Iglesia, recoge elementos evangClicos y espirituales promovi- 
dos por la Reforma del siglo XVI, el espiritualismo de 10s siglos siguientes y 
manifestaciones ceremoniales del pentecostalismo protestante que se desarro- 
116 en el presente siglo. 

Entre 10s primeros fundamentos se encuentra el "[ ...I Cnfasis en el aspect0 
subjetivo de la vida de la fe en la cual el creyente llega a conocer al Seiior en 
un nivel per~onal", '~ entre 10s segundos estin las visiones, las curaciones, la 
oraci6n al aire libre, el bautismo en el Espiritu Santo y hnblar en lenguns, y 
entre 10s terceros se incluyen cantos con ritmo de balada-rock acompaiiados 
de palmadas, agitaci6n de brazos, palabras de alabanza a Dios en voz alta, 
gritos de repudio a Satanis, aplausos, vivas y demis manifestaciones emocio- 
nales que muchas veces provocan llanto e histeria en algunos fieles. En la ver- 
si6n de agosto de 1998 a1 menos cuatro mujeres adolescentes sufrieron des- 
mayos. Por su parte el sacerdote, corno sucede en las iglesias protestantes 
pentecostales o en un especticulo artistico, es un animador cuya funcibn es 
elevar 10s niveles de emotividad de 10s asistentes. 0, segun declaraciones de 
sacerdotes entrevistados, "[. ..] hacer llegar la espiritualidad de Cristo al pue- 
blo de Dios". 

La llegada del movimiento carismitico a MCrida fue bastante temprana. 
Inclusive ocurri6 antes que en la Arquidi6cesis de M C ~ i c o . ? ~  En 1968, por in- 

25 RANAGHAN, Kevin y Dorothy. Penrecostales cardlicos. Nueva York: Logos International, 
1971. p. 217. 

26 Sobre los antecedentes del Movimiento de Renovaci6n Carismitica Cat6lica en MCxico, vta- 
se D ~ A Z  DE LA SERNA. Maria Cristina. El rnorYrniento de renovacidn carisrndico corno ~rn  
proceso de socialization rrdultn. Mtxico: Universidad Aut6noma Metropolitans-I, 1985. 
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vitaci6n del superior de 10s Misioneros del Espiritu Santo en esta ciudad, el P. 
Alfonso Navarro Castellanos" impartid, en la iglesia Nuestra Sefiora de la 
Consolaci6n, o Monjas como es popularmente conocida, tres cursos de inicia- 
ci6n a la renovaci6n ~ a r i s m i t i c a . ? ~  Sin embargo, no fue hasta 1979 cuando 
este movimiento se organiz6 formalmente en la arquididcesis yucateca. A par- 
tir de esa fecha, la iglesia referida organiz6 un curso de renova~ibn, '~ la igle- 
sia San JosC de la Montaiia se incorporb a este movimiento y se cre6 el equi- 
po pastoral de Renovacidn Cristiana en el Espiritu Santo de la Arquidi6cesis 
de Yucatin. 

Actualmente, el movimiento carismitico se extiende a todo Yucatin. El 
nlimero de parroquias que lo incluyen entre sus actividades es indeterminado. 
En unos casos forma parte de las acciones previstas en sus programas 
pastorales y para ello cuentan con un grupo de sus seglares encargados de las 
actividades especificas correspondientes. En otros casos, se incluyen 
esporidicamente entre las actividades organizadas por 10s j6venes pertene- 
cientes a 10s grupos apostdlicos de esa parroquias. De tal forma, es comlin 
leer en la prensa local anuncios invitando a alguna misa de sanacibn, alglin 
curso de renovaci6n en el Espiritu Santo, alguna conferencia o algDn concier- 
to carismitico. 

6.1 . El ca tolicismo popular o la tradicion recreada 

La religi6n catblica es un mosaic0 de ideas, concepciones, ceremonias, simbo- 
10s y pricticas que giran en torno a lo que se denomina el magisterio de la Igle- 
sia. Varios estudiosos del fen6meno religioso, siguiendo a Antonio G r a m ~ c i , ~ "  
sostienen que en una sociedad como la mexicana la religidn esti asociada a la 
clase a la que pertenecen sus practicantes. Desde otra linea tebrica, compatible 

En noviembre de 1996 esta congregacidn religiosa cumpli6 cincuenta afios de haber Ilega- 
do a MCrida. 

PIZANO, Eva. "lnstituci6n religiosa vs. presi6n social. ~Renovarse o morir?: El Espiritu 
Santo en Yucath". Tesis de licenciatura, Escuela de Ciencias Antropol6gicas de la Univer- 
sidad Authoma de YucatBn, 1991. 

Actualmente en Monjas el grupo que se encarga de la organizaci6n de estos cursos y de- 
mis actividades carismi$ticas es el denominado Renovacibn Cristiana en el Espiritu Santo. 
Otros gmpos apostdlicos de esta iglesia son Alianza de Arnor, Didaje, Huellas y Carecismo 
Infantil. 

GRAMSCI, Antonio. Liternt~~ra y vidn nnciorlril. Mexico: Juan Pablos, 1976. 
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con esta propuesta gramsciana, diversos analistas ven en el catolicismo popu- 
lar una expresi6n de resistencia o impugnaci6n de las clases populares al cato- 
licismo de la jerarquia y de las clases dominantes pertenecientes a la Iglesia 
Cat6lica. Una tercera linea es la de quienes afirman que el movimiento 
carismitico catdico se inserta en esta impugnaci6n de las clases populares. 
Sobre esto, volvere m8s adelante. 

En la zona de influencia de la parroquia Cristo Rey, igual que en MCrida y 
Mexico en general, ademas de las ceremonias que he venido refiriendo, co- 
existen formas y expresiones del catolicismo popular que permanecen arraiga- 
das entre sus habitantes, las cuales no han sido desplazadas, a pesar de la di- 
fusi6n que reciben el Sitio de Jericd y el Ceniculo Mariano a traves de la 
prensa local, de mantas en sitios pliblicos y del impacto emocional que tienen 
en 10s fieles la actitud del pirroco, los cantos y la tecnologia utilizada por el 
conjunto de musica parroquial o Ministerio de Alabanza. En contra de lo que 
pudiera parecer, las actividades religiosas que la jerarquia de la parroquia 
Cristo Rey ha emprendido no pretenden erradicar dichas formas y pricticas 
del catolicismo popular. Antes bien, buscan rescatarlas y darles un nuevo sig- 
nificado que les permita mantenerlas bajo su control. En cuanto a las prhcticas 
que no pueden controlar, solo les queda consentirlas y evitar que rebasen 10s 
limites permitidos. 

Ademis de las prhcticas y representaciones religiosas del catolicismo popular, 
en el milenio que concluye la jerarquia eclesiistica se enfrenta, de acuerdo con 
sus declaraciones, a la creciente secularizaci6n, el hedonismo, el consumismo y el 
desinterCs de 10s cat6licos por conceptos y prkticas doctrinales que en otras epo- 
cas tenian un peso fundamental. Por ejemplo, la noci6n de pecado, la oraci6n en 
familia, el culto a los santos, la recepci6n de los sacramentos como la confesi6n3' 
y comuni6n y aun la asistencia a la ceremonia fundacional de esta Iglesia, es de- 
cir, la misa o Eucari~tia.~' No obstante, en paises como Mexico, donde persisten 

31 Durante la Semana Santa de 1992. el Papa Juan Pablo 11, en su audiencia de 10s rn~Crcoles, 
reconocid que "en los tiempos recientes se manifiesta en muchos lugares una crisis del sacra- 
mento de la penitencia". Entre las causas, el Papa mencion6 el "debilitamiento del sentido 
del pecado [.. . ]  bajo la inf uencia del clima de reivindicaciones por una libertad e indepen- 
dencia total del hombre [los fieles) tienen diticultad en reconocer la realidad y la gravedad 
del propio pecado [. ..] no ven la necesidad y utilidad de recumr a1 sacramento y prefieren 
pedir directarnente a Dios el perddn. En ese caso tienen dificultad en admitir una mediacidn 
de la lglesia en la reconciliacidn con Dios" (Dinrio de Yucrrtcin. 16 de abril de 1992). 

32 Vease la carta apostdlica Dies Dornini de Juan Pablo 11 dirigida al episcopado. al clero y a 
los fieles, en la cual, ante la ausencia de 10s catdlicos a misa, se refiere a la santificacidn 
del domingo. 
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capas de su poblacibn que practican formas tradicionales de catolicismo, estos 
problemas tienen un impact0 desigual. Es mis, para muchos de ellos no constitu- 
yen problema. En todo caso lo es para la dirigencia eclesiistica, que ve amenaza- 
da la funcidn del sacerdote en la sociedad, per0 no para el pueblo. Sobre todo en- 
tre 10s grupos indigenas que incorporaron a sus correspondientes culturas el 
cristianismo introducido a AmCrica por 10s primeros misioneros en el siglo XVI. 
El resultado fue un catolicismo reestructurado a partir de ideas y pricticas 
sincr6ticas que difieren en mucho de las predicadas por la jerarquia de esta Iglesia. 

Ante tan incuestionable realidad, la jerarquia catdlica ha optado por rever- 
tir este fenbmeno a fin de preservar la funcibn arriba seiialada, su poder ideo- 
Ibgico sobre sus fieles y demostrar al Estado Mexicano las habilidades de que 
es capaz. Alentada por lo que Juan Pablo I1 ha llamado la nueva evangeliza- 
cidn, la jerarquia de la parroquia Cristo Rey busca incorporar esas expresiones 
populares a la liturgia y actos devocionales cat6licos. A la vez, como parte de 
esta estrategia, pretende resignificar las ideas y pricticas tradicionales enseiia- 
das por la propia Iglesia antes del Concilio EcumCnico Vaticano I1 e introdu- 
cirlas a su vida cotidiana y rutina religiosa. En este sentido, la jerarquia de la 
parroquia referida ha optado por amalgamar las pricticas y representaciones 
del catolicismo popular con 10s elementos que caracterizan el movimiento 
carismitico cat6lico. 

En este proyecto las figuras del Espiritu Santo, de Jesus y de la Virgen 
Maria juegan un papel fundamental. Son 10s ejes en torno de 10s cuales giran 
las actividades del Sitio de Jericd y del Cenkulo Mariano y alrededor de 10s 
cuales la jerarquia de Cristo Rey pretende que 10s fieles ordenen su vida reli- 
giosa. Los santos que en otras Cpocas normaban la actividad parroquial y la 
vida religiosa de la feligresia y servian de intermediarios entre la divinidad y 
10s hombres, son reemplazados por las figuras anteriores. En Cstas se concen- 
tran las oraciones, novenas, peticiones, promesas, ofrendas, ex votos y demis 
actos que 10s fieles dirigian a 10s santos. La ausencia de un santo patrbn en la 
parroquia Cristo Rey, como ocurre en la mayoria de las parroquias de MCrida, 
facilita este proceso. 

De ahi tambiCn, como parte de este proyecto, la recuperacibn de la figura 
de Satanis y de la noci6n del pecado, de lo contrario no tendria sentido la ce- 
lebraci6n del Sitio de Jeric6 ni la del Ceniculo Mariano. Desde este ingulo, 
igualmente cobran sentido 10s mensajes de la Virgen de Medjugorie y el Ila- 
mado que hace el pirroco referido a la oracidn en familia, a rezar el rosario, a 
instalar altares domesticos, a tener agua bendita y velas en el hogar, a asistir a 
misa y a recibir la comunibn. De ahi el imperativo de darles a estas ideas y 
estos actos un nuevo significado que permita articular las pricticas y represen- 
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taciones del catolicismo popular a las nuevas formas de expresion propuestas 
por la jerarquia cat6lica. En este caso, por el pirroco y 10s sacerdotes de Cris- 
to Rey. 

7. PARA SEGUIR PENSANDO 

iC6m0 entender el Sitio de Jerk6 y el Cenficulo Mariano? La religi6n es uno 
de esos fen6menos que no se pueden explicar a partir de una sola variable o 
un puiiado de elementos. En 10s casos expuestos se me ocurren varias vertien- 
tes de hipbtesis. 0 mejor dicho, posibles lineas de explicaci6n. En este trabajo 
quiero mencionar dos. Una tiene como referencia a la jerarquia de la Iglesia 
Cat6lica y la otra a 10s fieles de esta Iglesia. 

Tomando como referencia a la jerarquia cat6lica podemos distinguir algu- 
nas lineas de anfilisis. Por una parte, la que ofrece la propia estructura en la 
cual ocurre el fenomeno presentado y, por la otra, la que se ubica en la con- 
frontaci6n entre Iglesia y Estado. Siguiendo la primera de estas dos lineas, el 
Sitio de Jeric6 y el CenBculo Mariano no se comprenden aislados. Antes bien, 
fonnan parte de varias estrategias que la Iglesia desarrolla en Yucatiin. Una de 
Cstas es el conjunto de actividades dirigidas a detener el avance de las iglesias 
cristianas y demis grupos religiosos que han surgido en el Estado; otra es la 
compuesta por las acciones comprendidas en el plan global de pastoral de la 
arquidi6cesis yucateca y otra miis es la llamada nueva evangelizacidn empren- 
dida a partir de las visitas del Papa Juan Pablo 11 a Mexico. Todas ellas, con- 
vergentes en la carta apost6lica de Juan Pablo I1 Hacia el tercer milenio. 

Mirando analiticamente estas acciones, la trama resulta mucho miis com- 
pleja de lo que aparenta. A diferencia de lo que proponen diversos estudiosos 
de la religi6n p o p ~ l a r , ~ h l  Sitio de Jericd y el CenBculo Mariano son produc- 
tos de un sector de la jerarquia cat6lica. Como tales, son versiones del catoli- 
cismo popular creadas para unos determinados destinatarios y con unos fines 
especificos. Alentada por la preservaci6n de su hegemonia sobre las demis 
iglesias cristianas y grupos religiosos presentes en Yucatiin, la Iglesia Cat6lica 
dirige sus acciones hacia 10s sectores miis vulnerables a la influencia proselitista 
de dichas iglesias y grupos y para ello recurre a las pricticas religiosas que 
enseii6 antes del Concilio EcumCnico Vaticano I1 y a las acciones que algunas 

33 Para una muestra de lo dicho, vCase Gonzfilez M., JosC Luis. "El catolicismo popular 
mexicano y su proyecto social". En El pensrmiento social de 10s cnrolicos mexiconos. Ed. 
Plancarte, Roberto J. MCxico: FCE, 1996. 
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iglesias cristianas han desarrollado mucho antes que ella. Por ejemplo, 10s ri- 
tos y el discurso de las iglesias pentecostales. En este sentido, las manifesta- 
ciones religiosas expuestas, aun concebidas en 10s campos del catolicismo po- 
pular o del movimiento de renovaci6n carismhtica de la Iglesia Catblica, no 
constituyen formas de impugnaci6n del catolicismo de la jerarquia y de las cla- 
ses dominantes penenecientes a esta Iglesia, ni a esta jerarquia y estas clases. 

Mirando el Sitio de Jericd y el Ceniculo Mariano desde el escenario de la 
confrontaci6n Iglesia-Estado, son la muestra que la jerarquia de la Iglesia Ca- 
tdlica le ofrece al Estado Mexicano de su capacidad de convocatoria entre 10s 
sectores mayoritarios de la sociedad, y algunos de 10s estratos medios y altos, 
y de su consecuente movilizaci6n. Pero, sobre todo, de la legitimaci6n que le 
asignan estos sectores ante la desacreditaci6n creciente a la que se enfrenta 
cada dia el Estado. Las concentraciones y manifestaciones populares en la re- 
ciente visita a Mexico de Juan Pablo 11 ejemplifican lo dicho. 

La figura implicita de la sociedad que el pirroco de Cristo Rey transmite 
en su discurso es un elemento importante en dicha confrontaci6n. Es una so- 
ciedad, engendrada por el Estado Mexicano, en cuyo sen0 se incuban y desa- 
rrollan las caclenas y rn~rrullas que oprimen al individuo y le impiden ser feli- 
ces en este mundo. Una sociedad que se debe rechazar por pecaminosa y en 
su lugar aceptar la opcidn que ofrece la Iglesia, ya que, como mencion6 en un 
serm6n el dihcono de Cristo Rey, "somos pecadores corruptos y solos no po- 
demos". De ahi la necesidad de aceptar la mediaci6n de la Iglesia, per0 sobre 
todo de su jerarquia. En esta confrontaci6n la Iglesia saldri victoriosa y el 
malign0 derrotado, llevindose consigo 10s signos de esa sociedad de pecado, 
inclusive el Estado. 

Tomando como referencia a 10s fieles que asisten a las actividades referi- 
das, estas tienen mliltiples significados. Para muchos de ellos son la oportuni- 
dad de acceder a formas festivas y de recreaci6n que esthn fuera de su capaci- 
dad econ6mica; para otros, la via para ser protagonistas de un acontecimiento 
que sera publicado por la prensa; para algunos, la forma de sentirse litiles a 
las acciones que promueve su Iglesia, y para otros mis, una de las instancias 
para liberarse de 10s problemas que les impiden vivir su fe de acuerdo con 10s 
valores que predica la jerarquia de la Iglesia Catdica. Para no pocos, entre 10s 
motivos de su asistencia esth la blisqueda de sanacidn. Es decir, de la paz in- 
terior ante la ansiedad y angustia que les provocan la falta de oportunidades 
de trabajo para ellos y sus hijos, su pobreza, sus adicciones o las de alglin fa- 
miliar, las enfermedades propias y ajenas y 10s conflictos familiares en que se 
ven envueltos. 0 bien, de una explicaci6n sobrenatural que les permita sobre- 
llevar estos problemas. 




