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contextos; en concrero se intenta mosrrar gue, 
simulraneamente a su dimension universal, el 
simbolisrno del Sagrado Corazon adguiere 
rasgos particulares en cada uno de los palses 
lacinoamericanos. Asirnismo, en la segunda 
parte del trabajo se ve como las directivas gue 
Hegan de Europa se moldean en una America 
Latina independiente, cuyos lazos con el papado 
fueron diffciles durance el siglo gue siguio a las 
guerras de independencia. 

Resumen 

El culto a1 Sagrado Corazon ha estado presence 
en rodo ripo de irnpresos desde el siglo XJX hasra 
nuescra epoca, pero el alcance de la devocion 
que ha generado a nivel mundial no puede ser 
reducido a SU caracter meramente religioso, pues 
tarnbien hay gue considerar la dimension 
polftica gue conlleva. Esre fen6meno ha llamado 
la arencion en el campo de las transferencias 
culturales entre Europa y America y el presence 
trabajo forma parte de un proyecto de hiscoria 
comparativa gue pretende analizarlo en diversos 
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contexts, specifically, it tries to show, that 
together with its universal dimension, the 
symbolism of the Sacred Heart acquires partic- 
ular features in every Latin American country. 
Likewise, the second part of this paper attempts 
to show how the instructions that came from 
Europe were shaped by an independent Latin 
America, whose links with the papacy during 
the century following the wars of independence 
were complicated. 

Abstract 

Worship of the Sacred Heart has been present 
in all kinds of printed work since the 19th 
century, but the amount of devotion it has 
elicited worldwide cannot be reduced to its 
purely religious nature, since one must also 
consider its political dimension. This phenom- 
enon has attracted notice in the field of cultural 
transfers between Europe and America and this 
paper forms part of a comparative history 
project that seeks to analyze it in various 

Professor at the University of Paris IV-Sorbonne. Member of the Center of Interdisciplinary 
Research on the Contemporary Iberian World. Has been interested in the study of the cultural 
history of the contemporary Hispanic world and comparative European and Latin American 
history. Main lines of research: international relations, "place of memory," commemoration and use 
of the past, ritual celebrations and construction of social time, beliefs and worship. Publications 
include Celebracion de la raza: una historia comparativa de! 12 de octubre, Universidad Iberoamericana, 
Mexico, 2004; "De la moda de los centenarios a un aniversario: el 12 de octubre en Espana" in Erika 
Pani y Alicia Salmeron (coords.), Conceptualizar lo que se ve: Prancois-Xaoier Guerra historiador: 
homenaje, Instituto Mora, Mexico, 2004; "Le lecteur et la reforrne de l'orthographe: c·Cudl es 
la ortograffa que mds favorece a nuestros lectores?" in La question du lecteur, XXXIe Congres 
de la Societe des Hispanistes Francais, Presses Universitaires de Marne-la-Vallee, May 2003, 
pp. 341-354. 

Miguel Rodriguez 

The Sacred Heart of Jesus: Images, Messages 
and Cultural Transfers 

Secuencia (2009), 74, mayo-agosto, 147-168
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


num. 74, mayoagosto 2009 [147] 

2 Dos caralogos de exposiciones, por ejemplo: Lo 
def coraz6n, 1986, y Debroise et al., Bleeding, 1992. 

ria de chicanes y de larinos en Estados 
Unidos.2 

Es un motivo iconico omnipresente, 
polivalente, cuya aparente trivialidad ocul- 
ta sus connotaciones y su dimension his- 
torica, Al mosrrar la imagen que decora 
un calendario o al describir el interior 
de una iglesia o de una casa se habla asi de 
"un" Sagrado Corazon, como si fuera un 
nombre corrnin. Se trata en efecro de una 
figura fuertemenre codificada, que a fin 
de cuentas presenta menos variaciones 
que, por ejernplo, la de Marfa en SUS rmil 
tiples advocaciones (vease imagen 1). 

El culto al Sagrado Corazon desde el 
siglo XIX y hasta nuestra epoca se materia- 
liza en una abundantfsima producci6n de 
estampas y laminas, de imageries de calen- 
darios y almanaques, de ilustraciones de 
revistas y peri6dicos, en suma, en todo 
ripo de irnpresos, Este objeto de devoci6n 
--que se considera por sus orfgenes como 
frances, pero trasciende rapidamente las 
fronteras nacionales y muestra un renova- 
do vigor a lo largo y lo ancho de los paf ses 
latinoamericanos- tiene un papel similar 
y al mismo tiempo diferente en cada uno. 
Es por ello un ejemplar objeto de estudio 
en el campo de las transferencias cultura- 

Secuencia 

1 Imageries reprcxlucidas, respectivamente, en Le 
Figaro, Paris, 26 de enero de 1998, p. 6; La]ornada, 
18 de abril de 1996, p. 19, y Reforma, "Cultural", 18 
de ocrubre de 1998, p. 1. 

E n la America Latina actual son in- 
numerables las huellas de la difu- 
si6n del culto al Sagrado Corazon: 

altarcitos dornesticos en la sala de la casa, 
placas de metal que, fijadas detras de la 
puerta principal, protegen el hogar, estam- 
pitas que se conservan en la cartera ... En las 
iglesias construidas, sabre todo desde hace 
un siglo, esta figura solo es superada en 
Mexico por la de la Virgen de Guadalupe 
=segtin estadfsticas personales de Jaime 
del Arenal Fenocchio. Por otra parte, bas- 
ta una revision de la prensa en los afios 
recientes para observar que, por ejemplo, 
durance la visita papal a Cuba la imagen 
monumental del Sagrado Corazon fue la 
que dominaba la Plaza de la Revolucion; 
o para encontrar sorprendentes fotogra- 
ffas como aquella que, para simbolizar un 
acuerdo de paz firmado entre bandas 
rebeldes en El Salvador, se muestra un 
gran poster con el Sagrado Corazon trans- 
portado por un miembro de esas bandas.1 
Sin contar con tantas imageries piado- 
sas que han servido, a craves de la parodia 
y del juego, a la representacion identita- 
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Imagen 1. Un Sagrado Corazon en cualquier Lugar ... Colecci6n particular. 
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5 Hamon, Histoire, 1919-1939; y para America 
Latina, Mateos, "Principios", 1961, pp. 205-216. 

Cuando se habla del Sagrado Corazon de 
Jesus, se trata generalmente de una tra- 
dici6n devocional que se construy6 entre 
los siglos XVII y XVIII, aunque ya desde 
tiempos muy lejanos y en diversas culturas 
exisre una vision religiosa del coraz6n. Por 
ejemplo, al final del medioevo, sobre todo 
en regiones gerrnanicas, se conocen devo- 
ciones a las cinco llagas del Cristo de la 
Pasion. No obstante, la figura del Sagrado 
Corazon de ] esus aparece como tal en la 
Francia del siglo XVII, con Juan Eudes y 
luego con Margarita Marfa de Alacoque. 
Perteneciente a la orden de la Visitacion, 
esta rnfstica vivio en la segunda mitad del 
siglo XVII (1647-1690) en una pequefia 
ciudad de Borgofia, Paray-le-Monial. Su 
vida y sus escritos son una de las variantes 
del culto cristiano al Corazon de Jesus, 
pero a traves de esta religiosa el simbo- 
lismo de este culto ha adquirido los ras- 
gos que se le conocen hasta nuestros 
dfas y con los que Bega a los mas amplios 
horizontes. 

Sin duda este predominio de la version 
devocional centrada en Paray-le-Monial 
se explica por el hecho de haber estado 
muy ligada a la importancia y a los vaive- 
nes de los jesuitas, propagadores principa- 
les de la devoci6n francesa. Desde Claudio 
de La Colornbiere, el confesor de Marga- 
rita y su primer promotor, hasta el padre 
Auguste Hamon, autor de su historia, en 
una monumental suma de cinco tomos 
que apareci6 a parrir de 1919,5 la Com- 
pafiia de Jesus ha considerado, has ta la 
actualidad, la propagacion de este culto 

i_UNA DEVOCI6N FRANCESA?. 

3 Avance de investigaci6n de un proyecco de 
historia comparativa, este texto forma parte del 
prograrna franco-mexicano Irnpresos y Transferencias 
en el Siglo XIX, proyecto del cual forman parte inves- 
tigadores del Instituto Mora. 

4 Arenal, "Devocion", 1998, pp. 161-194. 

Ies entre Europa y .America' Como avance 
de investigaci6n de un proyecto de histo- 
ria comparativa que pretende analizar 
dicho culto en diversos contextos, este 
artfculo intenta mostrar que, simultanea- 
rnente a su dimension universal, el simbo- 
lismo del Sagrado Corazon adquiere rasgos 
particulares en cada uno de los pafses lati- 
noamericanos. 

Por otra parte, esta devocion --que se 
ha extendido en los Ultimas dos siglos a 
todo el orbe carolicc-- esta particularmente 
marcada por la orientacion que le ha dado 
Roma. La segunda parte de este trabajo 
trata de ver c6mo las directivas que vienen 
de Europa se moldean en una America 
Latina independienre, cuyos lazos con el 
papado fueron diffciles durante el siglo 
que siguid a las guerras de independen- 
cia. Para el caso de Mexico -aunque serfa 
pertinente presenrar rambien los casos de 
Colombia y Ecuador-, se cuenta con una 
fuenre documenral muy valiosa: El Men- 
sajero del Corazon de Jesus. Cabe anotar que 
en este trabajo se tratara solo del Corazon 
de Jesus y no del Sagrado Corazon de 
Marfa (que ha dado lugar a una devocion 
paralela, si se considera el simbolismo del 
corazon), pero que forma mas bien parte 
de la mariologfa. Este culto, nacido tam- 
bien en Francia, ha sido estudiado por 
Jaime del Arenal Fenocchio.4 A pesar de 
su importancia no tiene los mismos ras- 
gos, sobre todo en la dimension polf tica 
subrayada en este artfculo. 
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des encontramos esra tendencia a la feti- 
chizaci6n. Los soldados franceses en la 
epoca de la revoluci6n --como mas tarde 
los de la primera guerra mundial- utiliza- 
ron el coraz6n como amuleto, como un 
signo protector del combatienre que lo 
llevaba precisamente colgado o prendido 
en la ropa, en el lugar de su propio cora- 
z6n. En Espana, durante la guerra civil, a 
esos escapularios se les llam6 "detente" 
-detente, bala ... (vease imagen 2). 

Desde enronces fueron frecuentes las 
criticas y burlas de los enemigos tradicio- 
nales de los jesuitas, los jansenistas, quie- 
nes tacharon a los creyentes de cordicolas, 
o sea, de id6latras del coraz6n; mas rarde 
las mofas fueron de los anticlericales. Por 
su parte, las autoridades eclesiasricas recha- 
zaron el fetichismo del coraz6n, 6rgano 
desconectado del cuerpo. A fines del siglo 
XVIII empez6 a codificarse la imagen ve- 
nerada al aparecer toda una serie de textos 
que, para simbolizar el amor de Dios por 
los hombres, sentaban la necesidad de 
representar a J esus mostrando su coraz6n. 
En el siglo XIX fue aiin mayor la preocu- 
paci6n de la instirucion eclesiastica por 
denunciar las imageries consideradas coma 
"vulgarfsirnas y vigilar las irnagenes co- 
rrectas, para que correspondieran estas a 
su sentido. Fueron variadas las versiones de 
dicha imagen can6nica, pero en America 
a menudo se rerorno, se copi6 y se reim- 
primi6 la representaci6n iconografica que 
se elabor6 entre fines de los siglos XVIII y 
principios del XIX en sus manifestaciones 
mas conocidas, tanto el cuadro de Pompeo 
Baroni (venerado en el Gesu, la iglesia 
romana de los jesuitas) como la escultura 
de cuerpo completo y con los brazos abier- 
tos, del <lanes Bertel Thorvaldssen. Nin- 
gun trabajo sistematico parece haber sido 
realizado sobre la difusi6n de esre modelo 

150 

6 Correa, "Corazon", 1997, pp. 91-122, y Correa, 
"Rescare", 1998, pp. 369-380. 

como una de sus misiones. En Mexico 
rambien los jesuitas lo hicieron conocer 
desde epocas tempranas, ya que en 1732 
apareci6 un escrito firmado por el poblano 
Antonio de Mora con este titulo Devoto 
culto, que debe dar el Christiano a el Sagrado 
Corazon de Christo Dios y Hombre. Sacado de! 
libro que de este argumento escribi6 en Romay 
dedic6 a nuestro Muy Santo P. Benedicto 
Decimo tercio el R. P. Joseph de Gali/fit de la 
c ompaii{a de Jesus! asistente de la provincia 
de Francia. 

Es el cul to de la imagen de Jesus, que 
habrfa mostrado su coraz6n a la rnfstica 
francesa en las numerosas ocasiones que 
se le habrfa aparecido. De hecho, la ima- 
gen que se venera generalmente es, a 
partir de los relatos de la santa, la de un 
coraz6n ardienre, sfrnbolo del amor divi- 
no. Los rrabajos de Leonor Correa Etche- 
garay sobre los inicios de la devoci6n en 
Mexico" muestran c6mo en torno a la 
represenracion de este 6rgano del cuerpo 
humano se elabor6 una enunciaci6n dis- 
cursiva nueva. Correa la analiza paralela- 
mente a la represenraci6n cientffica de la 
anatomfa del cuerpo humano, a partir de 
la descripci6n de William Harvey Del 
movimiento def corazdn y de la sangre en los 
animales, publicado en 1628. En el siglo 
XVIII circul6 y se difundi6 como objeto de 
culto el coraz6n aislado, separado del cuer- 
po. Como un icono lo represenr6 en Mexi- 
co el famoso lienzo de Miguel Cabrera. Y 
en las series iconograficas de los vfa crucis 
que se hallan en algunas iglesias mexica- 
nas del siglo XVIII (como en Atotonilco), 
el coraz6n aut6nomo sustituyo, en una 
audaz metonirnia, a la figura de Cristo. 
En epocas mas recienres yen orras latiru- 
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Imagen 2. D tente ... Col cci6n particular, 
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En la segunda rnirad del siglo XIX, el lar- 
gufsirno pontificado de Pfo IX (1846- 
1878) impuls6 la devoci6n al Sagrado 
Corazon, al extender en 1856 su fiesta a 
toda la Iglesia y al elevar luego a los altares 
a Margarita Marfa de Alacoque. Ese dfa, 
m6vil en el calendario religioso, condensa- 
ba un conjunto de sfmbolos y de pracricas 
individuales (repericion de jaculatorias) o 
colectivas (ceremonias de consagracion y 
de oraci6n en los hogares) que, en el apo- 
geo de la devocion, se practicaban durante 
todo el mes de junio (llamado asf "mes 
del Sagrado Corazon") e incluso durante 
todo el afio ~ya que, cada primer viernes 
de mes, el devoto se acercaba a la comu- 
nion (vease imagen 4). 

La visible propagacion de este culto y 
su reconocimiento oficial deben explicarse 
como otras formas de piedad duranre esta 
epoca, debido a los problemas que enfren- 
to la Iglesia cat6lica. Fueron afios en que 
el ponrffice romano, en lucha con la evolu- 
ci6n de su tiempo y progresivamente ais- 
lado por los avances de la uni dad i taliana, 
lanz6 su famoso Syllabus contra los peli- 
gros de la civilizaci6n moderna. En la 
decada de los setenta, despues de la derrota 
de los franceses en su guerra contra Prusia 
y de la entrada de las fuerzas i talianas ·en 
Roma, el papa se encerro en el Vaticano, 
en un cautiverio cuyo caracter no por vo- 
luntario era menos legftimo para la propa- 
ganda carolica. Una rnanifesracion de la 
atm6sfera escatol6gica de estos afios fueron 
las grandes peregrinaciones que se organi- 
zaron en Paray-le-Monial, proclarnandose 

UNA DEVOCI6N POUTICA 

renfa en los rnargenes de la piedad privada 
( vease imagen 3). 
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cristol6gico -de piel muy blanca, rubio, 
barbudo, de ojo claro- en este continente 
de mestizos, ni sobre la reproduccion y la 
circulaci6n de esta imagen. 

Las desventuras de los jesuitas, expul- 
sados de los reinos de Espana y de Francia 
y vfctirnas de muchos ataques, aun en 
Roma, no hicieron que se extinguiera la 
devoci6n. Al contrario. Esta figura reli- 
giosa que perrnirio enfrenrar el exilio y el 
regreso a los terrirorios de los que fueron 
expulsados se interpret6 coma un signo 
divino. En la Francia revolucionaria, ade- 
mas, el culto a esta figura adquirfa singu- 
lar importancia en las regiones donde los 
campesinos se rebelaron contra el gobier- 
no. El cariz martirol6gico de la devoci6n 
se fue ligando paulatinamenre con la con- 
trarrevoluci6n y por ende con el regreso 
de la monarqufa absoluta. Tanro en Fran- 
cia coma en el mundo hispanico, la to- 
ponimia, o las nuevas 6rdenes que se 
fundaron bajo la advocacion del Sagrado 
Corazon, o los nombres propios que se 
dieron los religiosos al tomar el habito, 
clan cuenta de la difusion del culto en la 
prirnera mitad del siglo XIX. Se multi- 
plic6 la edicion de devocionarios y otros 
impresos apologeticos y en los almana- 
ques populares se empez6 a incluir la fiesta 
del Sagrado Corazon. Se trata de un dfa 
en el calendario, queen Polonia, en Espa- 
na y en sus terrirorios americanos se cele- 
braba desde hacfa varias decadas, exacta- 
rnente el viernes de la Octava del Corpus. 
Al restablecerse la monarqufa en Espana, 
despues de la invasion napoleonica, Fer- 
nando VII obtuvo la concesion de una 
misa, correspondienre a esa fiesta. Pero si 
bien es posible apreciar en el contexto de 
la resrauracion -tanto francesa como 
espafiola- una connoracion monarquica y 
antirrevolucionaria del culro, este se man- 
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Imagen 3. "Entre la sal aci6n y el peligro, jesu no dud6 en morir par 
no orros, tampa piad a publicada en Poitiers, Francia, a mediado del 
siglo XIX. Colecci6n particular, 

r n/J, I. ,,,/,,,/ ,/ /; 
; .J 0•' '' •,; /10 I ,:, • , r ,, 
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Imagen 4. Voild ce Cteu« qui a tant Aime les Hemmes. Colecci6n particular. 

VENSZ TOUS A MOI. . 
Vous qui eles fatigues el aflliges 

et jevous soulaqerai . 
' --· .. --- M11ll1.Xl,!G 

Parloul ouc,elle Image serd e.xposeeel honoree· elle y allirera 
lo11les Bies de DfJlWclions. - N. s. a s '! Hary. Harie. 

---~ 

VIVE .. lt JESUS! 
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del debate, particularmente animado en 
Francia, sobre la necesidad de un estan- 
darte del Sagrado Corazon. La imagen 
religiosa se vivfa entonces como signo de 
identidad de los cat6licos que, en abierta 
militancia, se enfrentaban a las tenden- 
cias laicizadoras de la evolucion social y, 
en muchos casos, a los intentos de limitar 
el poder de la insrirucion eclesial. Como 
signos de identidad, como manifestaciones 
simbolicas alternativas al emblema de la 
nacion, surgieron en Francia, en las ulti- 
mas decadas del siglo XIX, banderas rri- 
colores con el coraz6n de Cristo en medio 
de la franja blanca. Mas tarde, durante las 
dos guerras mundiales que asolaron Fran- 
cia, se deposiro en "la bandera del Sagrado 
Corazon" la esperanza popular de salvar a 
la naci6n del desastre y de darle la victoria. 
Pero suscitaron una amplia polemica, aun 
en el mismo seno de la jerarqufa cat6lica, 
las iniciativas en los frentes de batalla para 
poner a los soldados de una republica que 
se proclamaba laica bajo la protecci6n de 
una figura religiosa. En Mexico la apro- 
piaci6n de los sfmbolos se dio tarnbien 
esporadicarnenre, al colocarse en medio 
de la bandera nacional a la figura guada- 
lupana. En Francia, como en la Espana 
finisecular, coma despues en Mexico du- 
rante la segunda decada del siglo xx, las 
oposiciones polfticas y sociales se convir- 
tieron asf en una verdadera guerra de 
imageries cuando los cat6licos se preocu- 
paban en inscribir su credo en placas de 
bronce o de aluminio, con declaraciones 
expresivas que se colocaban orgullosa- 
menre sobre puertas y balcones; o cuando, 
saliendo a la vfa publica, iban ocupando el 
espacio colectivo de un modo ostentoso y 
a veces beligerante, en procesiones y con- 
centraciones multitudinarias que desafia- 
ban a los poderes establecidos. 

7 Le Messager du Sacre-Caur de Jesus, Toulouse, 
1875, pp. 425, 542. 

entonces: "la Iglesia y la sociedad ya no 
tienen mas esperanza que en el Sagrado 
Corazon de Jestis, que sera la salvacion del 
rnundo". Con estas palabras se dirigieron 
a Pio IX los devotos para que de modo 
oficial -en las ceremonias del afio santo 
de 1875- consagrara la Santa Iglesia al 
divino Corazon de Jesus.7 El inicio del 
siglo xx fue para su sucesor, Leon XIII, 
un pretexto para hacer un balance de un 
siglo considerado como criminal, compa- 
rado, por su culto al progreso y por su 
obsesi6n del desarrollo cientffico y tecnico, 
a la torre de Babel. Para preparar los fes- 
tejos el papa publico la encfclica Annum 
sacrum, en el que se consagrarfa ya no la 
Iglesia, sino el genero humano, al Sagrado 
Corazon. Paralelamente se llevaba a cabo 
en Roma el primer concilio plenario lati- 
noamericano, importante no s6lo por ser 
la primera ocasion en que se reunieron 
casi todos los obispos del gran .cominente 
cat6lico, sino rarnbien porque ese concilio 
materialize la apertura del ponrffice roma- 
no hacia el mundo de su epoca, mundo 
moderno y exrraeuropeo. En Hispanoame- 
rica fueron luego muchas y fastuosas las 
fiestas para abrir el siglo en esta dimension 
polf tico-religiosa. 

Leon XIII vefa en la imagen un signo 
-parecido a la cruz que se manifesto a 
Constantino- que debfa convertirse, al 
abrirse el siglo xx, en un sfmbolo de 
victoria, en el signo distintivo del cristia- 
nismo. El uso del rermino labarum, el 
labaro sabre el que Constantino coloco la 
cruz con la inscripci6n hoc signo vinces ("con 
este signo venceras"), frecuente en la lite- 
ratura de la devocion, fue conrernporaneo 
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En torno a 1870 se fue forjando la idea 
de una consagracion colectiva al Sagrado 
Corazon, ya no en el marco eclesial sino 
en el de la entidad civil y polf cica. Antes 
de esos afios ya habfan tenido lugar con- 
sagraciones colectivas para enfrentar desas- 
tres naturales, epidernias (como la de peste 
en Marsella, en 1720) o enemigos exte- 
riores. Pero la polftica defensiva que fue 
tomando el pontificado de Pfo IX y la 
publicacion de documentos ineditos atri- 
buidos a Margarita Marfa de Alacoque (en 
la epoca de SU beatificacion, en 1862), 
popularizaron el llamado mensaje divino 
a Luis XIV de Francia. En efecto, a rraves 
de la santa el Sagrado Corazon habrfa tras- 
mi tido una serie de "grandes prornesas", 
asf denominadas en sus escritos, y con ellas 
un mensaje mas politico. Habrfa pedido 
que el monarca cumpliese un ~oto, que 
consagrara su reino a Jesus: "El guiere 

CONSAGRACI6N Y VOTO NACIONAL 

estudio nos perrnitiria avanzar en la com- 
prension de las log icas laicizadoras y 
de las relaciones entre religion y naci6n 
en los pafses de importance poblacion 
catolica. 

A diferencia de otras devociones (coma 
las de las diversas advocaciones de Marfa), 
la del Sagrado Corazon se extendio a todo 
el universo catolico -en la epoca de las 
misiones y del ascenso de los imperia- 
lismos- con una sola imagen, con una 
misma enunciacion discursiva. Y lo hizo 
con una rapidez que ningun culto tuvo 
hasta entonces, gracias a la difusion indus- 
trial de imageries y de impresos devocio- 
nales y gracias rarnbien a la organizacion 
masiva de sus pracricas devocionales en el 
espacio publico, 
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La literatura religiosa asf como los 
documentos papales --desde Pfo IX, casi 
todos los papas, de un modo u otro- con- 
sideraron el culto al Sagrado Corazon 
como esencial al catolicismo moderno, en 
un periodo gue podrfamos situar entre 
mediados del siglo XJX y el concilio Vari- 
cano II o, mas precisamente, entre 1856 
-afio de instauraci6n de la fiesta en el 
calendario religioso de la Iglesia universal- 
y 1956 -la encfclica Haurietis aqua gue 
Pfo XII publico justarnente para celebrar 
el centenario de la iniciativa de su prede- 
cesor. Pero en los escritos apologeticos gue 
acompafiaron este centenario se hacfan ya 
frecuentes comentarios en esos afios ante- 
riores al Concilio Vaticano II, sobre una 
crisis que vivfa la devocion en el mundo 
conternporaneo. 

Entre estas fechas es pues un largo 
siglo de historia de la Iglesia confrontada 
con la sociedad moderna. Al convertirse 
en un arma contra las poHticas de laiciza- 
ci6n de los Estados nacionales, este culto, 
cada vez mas politizado, plante6 en su 
evoluci6n durance la segunda mitad del 
XlX el problema de las relaciones con la 
sociedad de la Iglesia y del Estado. Porque 
el laicismo no era solo la separacion del 
poder eclesiastico y del poder polftico, 
sino tambien una vision no religiosa del 
individuo y del mundo que suponfa cierto 
ideal moral y cf vico que moldearfa a la 
coleccividad y legicimarfa su ejercicio de 
la soberanfa. Pero hay que plantearse 
obviamente si las formas de laicismo y las 
cendencias a la secularizaci6n son las mis- 
mas en las diversas regiones del mundo. 
En la medida en que a traves de la politi- 
zacion del culto se plance6 el papel del 
catolicismo en las sociedades modernas, 
en la medida tambien en que se ha exten- 
dido esre culto a latitudes muy diversas, su 
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colectiva, que la constitufa como entidad 
de forma ideal. Cumplir el voto era mani- 
fesrarse a traves de un aero de consagra- 
cion, acto que consistfa en darle a una 
colectividad un caracter sagrado que la 
desprendfa =podriamos decir- del uso 
cormin, que le otorgaba una especie de 
caracrer religioso. Yen la medida en que 
consagraba una colectividad, dicho ritual 
solo podfa ser realizado por aquel gue 
gozaba ya de una autoridad, polfrica o 
moral, cuyo poder asf se reconocfa: el 
padre de familia, el jefe, el obispo o el pre- 
sidente de la republica ... 

El aero de consagraci6n se plante6 asf 
repetidamente en el ambiente de zozobra 
de la decada de los aiios 1870: solo en 
Francia, entre octubre de 1870 y diciem- 
bre de 1871 se dedicaron catorce diocesis 
al Sagrado Corazon; y en 187 3 un grupo 
de diputados lanz6 la iniciativa de consa- 
grar oficialmente a la naci6n francesa. 
Segtin la literatura de devocion, la "hija 
mayor" de la Iglesia, que es Francia, debfa 
ser la naci6n indicada para consagrarse al 
Sagrado Corazon por varios motivos: por 
ser la primera cronologicarnente, desde 
Clodoveo, entre las naciones cristianas, 
por ser luego la cuna de la mediadora que 
transmitio el mensaje divino -Margarita 
Marfa de Alacoque-, pero tambien por 
ser la culpable de haber engendrado los 
pecados del mundo moderno -la in- 
credulidad, la revoluci6n, el liberalismo. 
Aun los misales de principios del siglo xx 
insistfan, en sus imagenes, en la perspec- 
tiva franco-centrista de la tradici6n de 
Paray-le-Monial, que alimentaba el sen- 
tirnienro del creyente de pertenecer a una 
nacion privilegiada. 

No obstanre, tal sentimiento de ser 
designado como pueblo elegido, en la 
medida que cumplfa con un designio, lo 

8 Carta del 17 de junio de 1689, en Alacoque, 
Vie, 1867, p. 199. 

9 Charles de Freycinet citado en Jonas, 
"Monument", 1993, p. 486. 

reinar en su palacio, ser pintado en sus 
estandartes y grabado en sus armas para 
hacerlas victoriosas frente a todos sus 
enemigos."8 En la decada posterior a la 
derrota de 1870, se pensaba que precisa- 
mente el hecho de no haber respondido a 
esta solicitud divina le habrfa acarreado 
a Francia todos los males que sufri6 pos- 
teriormente, desde las turbulencias en la 
epoca de la revolucion hasta la perdida 
de Alsacia y Lorena. Urgfa, por lo tanto, 
reparar la falta y cumplir ese voto real, 
llevando a cabo "una expiaci6n de las 
culpas nacionales como un acicate ~ara la 
necesaria regeneraci6n" del pais. Para 
regenerarse era necesaria la "expiacion" de 
los males propios y de los ajenos en una 
ceremonia religiosa de reparaci6n que 
calmara la ira divina. Hay que recalcar la 
dimension penitente que tenia la devoci6n 
al Sagrado Corazon. Al rechazar los males 
del siglo, era entonces un remedio a la 
angustia que se tenfa ante la descompo- 
sici6n del mundo antiguo. 

En la inmensa bibliograffa sobre el 
tema del voto, la idea de la consagraci6n 
de la nacion cat6lica a craves de los lazos 
privilegiados del rey con la divinidad --que 
en Francia interesaba sobre todo a los mo- 
narquicos-; se foe desplazando hacia la 
necesidad de una ceremonia solemne en 
el espacio publico. A escala de la familia, 
del gremio o de la empresa, de la di6cesis 
o de la naci6n, en suma de la res publica, el 
voto se volvi6 un lazo ritualizado que 
comprometfa a los miembros de dicha 
comunidad en una proclamaci6n de fe 
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divine" a traves del monarca cat6lico, pro- 
clamado como cabeza y representante de 
la nacion, en una clarfsima dimension 
monarquista. 

En Mexico, entre los siglos XIX y xx, 
esas iniciativas segufan estando limitadas 
a lo privado, ranto mas que la legislaci6n 
liberal restringfa las manifestaciones pu 
blicas de la Iglesia. Durante el porfiriato 
no fue posible organizar una ceremonia 
de consagraci6n nacional, a pesar del modus 
vivendi conciliador con la jerarqufa ecle- 
siastica y de la tolerancia relativa del go- 
bierno de Diaz. Si la diocesis de Leon fue 
la primera en llevar a cabo un acto de con- 
sagraci6n en 1875, fue seguida por otras 
en la decada posterior; por ejemplo, la 
arquidiocesis de Mexico en 1889. No 
obstante, la prensa religiosa se lamentaba 
continuarnente de ello y, cuando ese afio se 
fesrej6 el centenario de la revolucion fran- 
cesa y el tricentenario del mensaje a la 
beata Margarita, los catolicos mexicanos 
intentaron imitar las iniciativas de otros 
paises para una ceremonia nacional de 
"expiacion, consagracion, coronacion" que 
no pudo rebasar entonces los lfmites 
del espacio privado. Al abandonarse la 
idea de una consagracion oficial, presi- 
dida por las autoridades civiles, y la cons- 
truccion de un templo expiatorio en la 
capital, los propagandistas del culto 
se consolaron con la posibilidad de que 
"si no se consagran oficialmente las na- 
ciones al Sagrado Corazon de Jestis, que lo 
hagan las familias crisrianas". Fueron 
rabiosas las polernicas de esos afios, de 
la que es un ejemplo un artfculo de El 
Siglo XIX que atremetfa contra la prensa 
religiosa, en particular contra El Heraldo, 
que trataba de convencer al presidente 
de permitir la ceremonia publica de con- 
sagracion: 
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10 Por ejemplo, El Mensajero del Corazon de Jesus, 
Espana, 1928,p.414. 

encontramos con igual intensidad en otras 
naciones. "Reinare en Espana y con mas 
veneracion que en otras muchas parres", 
era el mensaje que el Sagrado Corazon 
habrfa trasmitido, en 1733, en terrninos 
similares a las de la monja de Paray-le- 
Monial, a un seminarista de Valladolid, 
Francisco Bernardo de Hoyos, conside- 
rado como el protagonista de la difusi6n 
del culto en Espafia. Los textos que ali- 
mentan la devoci6n en la peninsula usaron 
terminos muy semejantes, percibiendose 
claramente, tanto en Francia como en el 
mundo hispanico, una continuidad en la 
rematica, en las formas y en la propaga- 
ci6n del culto. Desde la segunda mitad 
del siglo XIX, en muchos otros pafses se 
habfa invocado su integridad nacional 
construyendola en torno al simbolo reli- 
gioso, insistiendose en la consagraci6n de 
la naci6n al Sagrado Corazon: en Belgica 
en 1868, en Irlanda en 1873, yen Ame- 
rica Latina, en Ecuador, tambien en 187 3, 
en Colombia en 1902 --que se preciaban 
ambas de ser "repiiblicas del Sagrado 
Corazon'v-, yen Costa Rica, por citar los 
ejemplos mas conocidos. En Espana, en 
un cerro cercano a Madrid que representa 
el centro geografico de la peninsula, se 
llev6 a cabo la ceremonia, el 30 de mayo 
de 1919, de la consagraci6n encabezada 
por el mismo rey Alfonso XIII, por ser la 
fiesta de San Fernando Rey, figura impor- 
tante en la reconquista. En los afios si- 
guientes siguieron organizandose peregri- 
naciones al cerro asf coma actos religiosos 
que pretendfan, en ese "dfa nacional de 
Espana", renovar y "cerrar" (dicen los tex- 
tos 10) un pacto establecido con "el rey 
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13 Archivo del Arzobispado de Mexico, 0. F, co- 
rrespondencia Moray Del Rio, 1911-1913 (cursivas 
del original). 

Esta se presenro durante el periodo que 
en Mexico goberno Victoriano Huerta, en 
1914, cuando Pfo X accedio a una solici- 
tud episcopal pidiendo la consagraci6n 
nacional y fijo una fecha queen si era ya 
un sfmbolo: el dfa de la Epifania, manifes- 
tacion de Cristo a los gentiles. En la care- 
dral metropolitana tuvo lugar asi, el 6 de 
enero, una ceremonia presidida por el 
arzobispo de Mexico, quien coloc6 corona 
y cetro a los pies de una estatua del Sa- 
grado Corazon, en una especie de corona- 
cion, Enfatizando SU caracter nacionalista, 
inregro a la consagracion una bandera 
tricolor mexicana que llevaba en su centre 
no el aguila tradicional, sino la imagen 
de la Guadalupana. las autoridades civiles 
no participaron en la celebracion pero per- 
mitieron unos dfas mas tarde que, conti- 
nuandola de algiin modo, un importante 
cortejo saliera a las calles para "entroni- 
zar" -verbo utilizado entonces- el Sagrado 
Corazon en el espacio piiblico y proferir 

es tan hermoso que degenera en ut6pico. El 
hacer un voro que no se podra cumplir es 
pecaminoso. Negros dfas aguardan a la 
Iglesia en [sic] Mejico y mientras nose aclare 
el horizonte es pueril el formar tales planes. 
Los cat6licos franceses a quienes parece que 
se quiere imitar, hicieron el voto relativo a 
Montmartre terminada la guerra. Aguarde- 
mos nosotros igual oportunidad. 13 

que la republics coma tal fuera consagrada 
para no tener que asociar sus autoridades, 
el nuevo gobierno, a las ceremonias; el de 
San Luis Potosi' se oponfa al estableci- 
miento de un voto nacional, por irrealista: 

11 El Siglo XIX, 14 de junio de 1889, Editorial, p. 
1, rexto que se refiere al Hera/do de Mexico, 1 y 8 de 
junio de 1889, Mexico (Segunda carta pastoral que el 
obispo Jose Ma. de jesus Portugal dirige a sus dioce- 
sanos con rnotivo de la consagraci6n de la diocesis al 
Sagrado Corazon de Jesus). 

12 Al respecto, Adame, "Significado", 1997, y 
Ceballos, "Siglo xix", 1998. 

En el Mexico de esros afios, a diferen- 
cia de lo que pasaba en otros paises, es 
posible que el lazo entre la identidad 
nacional y un sfrnbolo religioso haya sido 
acaparado por la Virgen de Guadalupe, 
cuya coronaci6n el 12 de ocrubre de 1895 
foe una ceremonia sunruosa, practica- 
mente apoyada por el gobierno de Diaz.12 

Solo en 1911, despues de las primeras 
convulsiones revolucionarias y de la caida 
del dictador, se volvio a plantear la cues- 
ti6n de la consagraci6n. Los obispos duda- 
ban sobre su pertinencia y sobre la figura 
religiosa que convenfa invocar: la Virgen, 
el Sagrado Corazon, incluso el Espfritu 
Santo ... El obis po de Cuernavaca rehusaba 

El Hera/do nos hace saber que ha de procurar · 
con el mayor empefio que el Corazon de 
Jesus reine socialmente en Mexico. Es una 
determinacion como cualquier otra. En 
cuanro a la forma adoptada para llegar a este 
resultado, no puede ser mas sencilla, breve 
y compendiosa. El Hera/do la explica: "con- 
sagrese el mes de junio actual o cualquier 
otro mes del afio al Divina Corazon de 
Jestis!" Ya ven ustedes que el procedimiento 
es perfectamente practicable [ ... ] en Mexico, 
de donde entre parentesis, dice El Hera/do 
que hemos lanzado oficialrnenre a Jesucristo. 
Pero no lo crea usred, amigo Hera/do, no lo 
crea. El articulo 33 de la Constituci6n no 
legisla en el mundo espiritual. Hasta ailf 
no llegamos. 11 
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15 Vease, en particular, la secci6n Hauts lieux (los 
capftulos "Sacre Cceur", "Tour Eiffel") de! tomo III 

de Nora, Lieux, Paris, 1984-1994. 

republica triunfante que represenraba la 
torre Eiffel -elevada precisamente en 
1889-, se dio con la construcci6n de la 
basilica del Sagrado Corazon, construe- 
ci6n que dur6 decadas (en su interior, la 
inscripci6n que decora la cupula insiste 
clararnenre en la valorizacion, en terrninos 
religiosos, de la naci6n gala: Gallia penitens 
et devota).15 

En otras naciones, consagradas tarn- 
bien al del Sagrado Corazon, fueron 
parecidos los ejemplos, aguf y alla: en el 
Tibidabo, que domina Barcelona, un tern- 
plo expiatorio; en Valladolid, una esrarua 
que coron6 el lugar donde vivio el propa- 
gandista espafiol de la devoci6n; en el cen- 
tro geografico de la peninsula, en el cerro 
de los Angeles, un monumento que dio 
pie a una polernica puesta en escena, enrre 
nacionalistas y republicanos, durante la 
guerra civil, etc. De los Alpes a los Andes, 
del Corcovado en Rfo, al cerro del Cubi- 
lere, en el centro geografico de nuestro 
pafs, numerosos son los lugares elevados 
donde se erigieron espectaculares estatuas 
de Cristo con los brazes abiertos, a veces 
en forma de cruz, que permiten por cierto 
apreciar la evoluci6n, entre los veinte y 
los treinta, del Sagrado Corazon a la figura 
de Cristo Rey. La instalaci6n de estos mo- 
nurnentos, centrales, nacionales y colosa- 
les, no se hizo sin dificultades ni marcados 
conflictos, que reflejaban obviamente los 
debates sobre el papel de la religion y 
sobre el predominio de la Iglesia cat6lica 
en las sociedades modernas. Habrfa que 
seguir un analisis comparativo mas mi- 
nucioso que planteara el papel que desem- 
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14 Un trabajo muy completo, que es adernas una 
buena intrcxlucci6n al estudio del culto: Benoist, Sacre- 
C(Et1r, 1992. 

' el grito que afios mas rarde dio SU nombre 
a las guerras cristeras, "[Viva Cristo Rey!" 
La proclamaci6n de este "eslogan", en el 
sentido etirnol6gico de griro de guerra, 
ha sido considerada por los historiadores 
de la Cristiada, como Jean Meyer, corno 
un importante anrecedenre de las luchas 
posteriores enrre Iglesia y Estado (vease 
irnagen 5). 

Para rnaterializar la nueva alianza enrre 
la divinidad y la naci6n, se reguerfa tarn- 
bien la construcci6n de un lugar de culto, 
la erecci6n de rnonumentos justamente 
llarnados "votivos" o tambien ternplos 
expiatorios. A fines del siglo XIX se mul- 
tiplicaron en el mundo cat6lico las nuevas 
iglesias dedicadas al Sagrado Corazon y 
en el interior de las ya existentes se aeon- 
dicion6 un espacio para darle un lugar 
central a las estatuas de J esucristo que allf 
se instalaron. En el exterior este protago- 
nisrno era aiin mas visible al coronarse las 
cupulas con figuras colosales o al erigirse 
monumenros giganrescos en sitios de 
fuerte carga simb6lica: o bien promonto- 
rios y rnontafias o bien en lugares que 
simbolizaban el centro de un territorio 
cuya comunidad se construfa asf imagi- 
nariarnente. En Francia, un ex voto colosal 
erigi6 para dominar Paris, en el lugar car- 
gado de historia que represenraba Mont- 
martre -etimol6gicamente el monte de 
los rnartires=, considerado como "el cen- 
tro, el hogar de la vida religiosa de la 
naci6n elegida" .14 El historiador Maurice 
Agulhon ha insistido en el cornbare sirn- 
b6lico que frente al emblema de la moder- 
nidad, de los valores del laicismo y de la 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


161 IMAGENES, MENSAJES Y TRANSFERENCIAS CULTURALES 

Imagen 5. El agrado Corazon Ii Cristo Rey y la mnsagracirfn de Lr diocesis de Leon. Oleo 
de Antonio Seg viano. 
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17 Lagree, "Garcia", 1994, pp. 203-213. 

Mas que las cofradfas y las asociaciones 
piadosas que existian desde el siglo XVIII, 
masque las 6rdenes religiosas que se fun- 

DE LE MESSAGER DU C<EVR DE}ESVS, 
A LA MULTIPLICIDAD DE MENSAJE!WS 

en Francia "el voto nacional". Garcia Mo- 
reno fue asesinado en 1875 -y su presiden- 
cia seguida de una epoca de conflictos 
intensos entre clericales y laicizadores. 
Pucio asf ser calificado, ya en SU epoca de 
marrir del Sagrado Corazon, SU vida de 
francofilo y su obra teniendo un gran eco 
en Francia. En todo caso, como lo subra- 
yaron canto Dernelas como el especialista 
en historia religiosa, recientemenre desa- 
parecido, Michel Lagree,"? el modelo 
ecuatoriano sirvi6 para que los cat6licos 
franceses terminaran por aceptar la pree- 
minencia de la repiiblica, regimen que 
triunfo en esa decada de los afios 1870 
que dudaba entre el proyecto monarquico 
y el republicano. Al evolucionar el mito 
del "voro del rey" al voro nacional, al ela- 
borarse asi, en torno al Sagrado Corazon, 
una devoci6n nacionalista, el gran sirnbolo 
cat6lico del siglo contribuy6 a edificar un 
proyecto nacional. Por otra parte, si se 
insiste aquf en el origen europeo del culto 
y en el modelo de su version francesa no 
es posible hablar de influencias cultura- 
les en un solo sentido. Al contrario, el 
ejemplo de las "republicas del Sagrado 
Corazon" latinoamericanas confirma que 
la relaci6n fue mas bien de transferencias, 
en un intercambio dinamico de significa- 
dos y en una adecuaci6n cruzada a diversas 
coyunturas. 
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16 Dernelas y Saim-Geours,]emsalem, 1989. 

pefian dichas ceremonias en el simbolismo 
de los Estados-naciones iberoamericanos. 
Adernas, en una epoca en que las proezas 
tecnicas y la dominaci6n de la naturaleza 
se consideraban como signos del progreso 
humano.. lo gigantesco del monumento 
religioso, lo multitudinario de su atrac- 
ci6n, coincidfan con la de su raz6n de 
ser: la centralidad hegem6nica de Cristo 
sobre la naci6n. iContribuyo la Iglesia a la 
legitimaci6n del Estado independiente y 
republicano, a la consolidaci6n de la enri- 
dad nacional? Es seguro que la devocion al 
Sagrado Corazon, carolica en su sentido 
mas etimologico -universalista-, en SU 
epoca de mayor apogeo adquiri6 rasgos 
que contribufan, paradojicamenre, a 
construir dispositivos simb6licos de orden 
nacionalista. 

Al estudiar el caso ecuatoriano, Yves 
Sainr-Geours y Marie-Danielle Dernelas, 
en un trabajo corto pero muy sugerente, 16 

mostraron que en Ecuador la devoci6n al 
Sagrado Corazon, transrnitida por los je- 
suitas ya tempranamente en el siglo XVIII, 
retom6 una gran fuerza entre 1860 y 
1875, por el apoyo oficial que le dio el re- 
gimen dictatorial y parernalista de Ga- 
briel Garcfa Moreno. Su larga estancia en 
Francia a principios de los afios cincuenta 
sin duda influencio profundamente el ca- 
tolicismo integrista de este aut6crata. Si la 
consagraci6n oficial del Ecuador como 
repiihlica del Sagrado Corazon, en 1873, 
fue seguramence influenciada por la oleada 
de peregrinaciones de aquel afio a Paray- 
le-Monial, a su vez los diputados franceses 
se inspiraron en ese modelo que represen- 
taba la "republics del Sagrado Corazon" 
para insistir en la necesidad de cumplir 
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18 Decorme, "Sagrado", 1961, p. 98. 
19 Cifras publicadas en Mensajero def Corazon de 

Jesus, Managua, 1922, p. 278. 

vandose una edici6n en catalan, propia a 
Catalufia, En Mexico, en los afios ochenta, 
un Mensajero mensual, "extendido ya por 
todo el pafs, era adernas un arma de com- 
bate en que se rebatfan, especialmente en 
la Hoja de Propaganda, los errores mo- 
dernos y las mentiras propaladas por los 
prorestantes" .18 La difusi6n fue rapida y 
eficaz en otros pafses: a la muerte de Ra- 
miere, en 1884, existfan ya catorce edi- 
ciones extranjeras y en 1890 la Obra del 
Apostolado de la Oraci6n contaba en 
el mundo con 28 000 centros y cerca de 
10 000 000 de asociados; en 1922, cuando 
se traslad6 la sede de esta organizaci6n, 
de Toulouse a Roma, a la casa general de 
los jesuitas -lo cual lig6 aun mas la 
devoci6n a las orientaciones y a las preo- 
cupaciones del papado--, a 80 000 centros 
estaban asociados 26 000 000 de cat6licos, 
quienes lefan El Mensajero en alguna de 
sus 52 ediciones distintas, escritas en 35 
lenguas. Eran impresionantes las cifras: la 
edici6n en Cracovia era de 180 000 ejem- 
plares, el de Dublfn de 250 000, la de 
Nueva York rebasaba 400 000 ... 19 En 
Hispanoamerica se publicaban Mensajeros 
diferentes en Mexico, en Colombia, en 
Ecuador, en Argentina, en Nicaragua, 
en El Salvador, y en Venezuela existfan 
dos rfrulos ... 

Aunque la secci6n local o nacional de 
la Obra del Apostolado de la Oraci6n 
tenfa la responsabilidad de la publicaci6n, 
en los primeros mimeros de cada edici6n 
era todavfa clara la huella francesa, orien- 
tandose poco a poco hacia una mayor 
autonomfa. Se repartfan los artfculos en 
nibricas inspiradas de un rnisrno modelo: 

En una primera epoca lo anim6 en 
Barcelona Jose Morgades i Gili. En los 
afios ochenta se traslad6 a Bilbao, conser- 

bolerfn mensual de la Obra del Apostolado 
de la Oraci6n, bajo la direcci6n del R. P. Ra- 
rniere de la Cornpafifa de Jestis, traducido 
al espafiol y arreglado a las costumbres y ne- 
cesidades de Espana con permiso de su autor. 

daron en el siglo XIX para alimemar la 
devoci6n de Paray-le-Monial, una orga- 
nizaci6n de seglares desempefi6 un papel 
fundamental para su difusi6n. Fue el lla- 
mado Apostolado de la Oraci6n que naci6 
y creci6 justamente durante el pontificado 
de Pfo IX. Cuando se fund6 en 1844 en 
un seminario jesuita del centro de Francia 
por el padre Gautrelet, se pretendia que 
los j6venes seminaristas, que por su edad 
no podfan llevar una vida de misioneros, 
pudieran contribuir ya al "apostolado" me- 
diante la oraci6n, en torno a una intenci6n 
colectiva. El padre Henri Rarniere, un 
discipulo de Gautrelet, uni6 esa Obra del 
Apostolado de la Oraci6n con el culto al 
Sagrado Corazon, tan importante en la es- 
piritualidad de la epoca y, coma se ha dicho 
anteriormente, muy ligado a los jesuiras, 

Rarniere le dio asf a la devoci6n un 
nuevo impulso, particularmente cuando 
fund6, en 1861, Le Messager du Caur de 

Jesus. Esta revista mensual de amplia difu- 
si6n rapidamente suscit6 traducciones, 
adaptaciones, en todos los paises y en todas 
las regiones lingilisticas donde se hallaban 
implantados los jesuitas. "Regiones lin- 
gufsticas" porque en el territorio espafiol, 
por ejemplo, se publicaron, adernas de una 
version en castellano que apareci6 en 
1866, Mensajeros en catalan y en-vascuen- 
ce. La filiaci6n del Mensajero def Corazon 
de Jesus espafiol se enunciaba claramente: 
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20 El Mensajero de/ Corazon dejesrls, Buenos Aires, 
mayo de 1924; Bogota, junio de 1924, y Managua, 
1921. 

modernidad, El Mensajero consrirufa un 
extraordinario medio, iinico y universal. 
Pero al mismo tiempo, sus diversas edicio- 
nes estaban moldeadas siempre por las 
costumbres y las circunstancias de cada 
pais. Habrfa que profundizar en sus dife- 
rencias, que remitfan tanto a los contextos 
politicos particulares como a las condicio- 
nes determinadas por el personal, por el 
presupuesto local, etcetera. 

De entrada variaba la presentaci6n 
material: delgada y rudimentaria en El 
Salvador o en Paraguay, mas suntuosa en 
la calidad del papel y en sus ilustraciones 
en Argentina. Las fotograff as que mos- 
traban paisajes del Rio de la Plata, en la 
edici6n de Buenos Aires, contrastaban con 
lo austero y anticuado del Mensajero de 
Centro America. El Mensajero argentino se 
interesaba mas por la producci6n litera- 
ria que su hom6nimo colombiano, inclu- 
yendo menos paginas de apologetics que 
otros. Los articulos sefialaban sin duda una 
formaci6n cultural diferente del publico 
lector, abriendose la revista a otros aspecros 
que no eran estrictamente religiosos. El 
contenido de los articulos trataba de lo 
cotidiano, ya recomendando a las madres 
que escogieran nombres cristianos para 
sus hijos en vez de los que se estaban po- 
niendo de moda en los veinre, ya pregun- 
tandose si era lfcito que bailaran los j6ve- 
nes. En Colombia, en la misma epoca, un 
auror condenaba el boxeo, atentado segun 
el contra el pudor, la vida y la civilizaci6n, 
al cual habrfa que preferir aun la tauro- 
maquia. 20 Otros Mensajeros conternpora- 
neos ilustraban sobre las orientaciones 
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textos doctrinales sobre la devoci6n, 
algunos firmados por el mismo Rarniere, 
artfculos que apreciaban los avances del 
culto en la sociedad, frente a los problemas 
que en ella se planteaban. Cada mimero 
tenfa luego paginas literarias =odas, sone- 
tos, cantos- sobre el Sagrado Corazon, asf 
como noticias de las misiones, jesuitas en 
su mayorfa, que permitfan apreciar que 
con la evangelizaci6n se difundfa esta 
figura religiosa en los paises mas rec6n- 
ditos. Loque consolidaba la unidad de los 
diversos Mensajeros en el mundo era la 
secci6n de la revista con la que invaria- 
blemente abrfa cada ruirnero: las "inten- 
ciones" de oraci6n del papa, sefialadas por 
Roma desde fines del siglo XIX. Es usual, 
hasta nuestros dias, que este entregue al 
general de la Compafifa de Jesus -y por 
ello el director del Apostolado de la Ora- 
ci6n-, el 31 de diciembre, la lista de sus 
intenciones para cada mes del afio subsi- 
guiente, de tal modo que se pueda difun- 
dir en su oportunidad a traves de los diver- 
sos Memajeros sucesivos. Su tematica, muy 
variada, suponfa el compromiso de los 
cristianos en la vida publics y planteaba su 
acci6n en el mundo; recorrer la evoluci6n 
de estas intenciones -cada una de las cua- 
les se resume en un enunciado sintetico, 
expresado como un deseo-- da una vision 
de las preocupaciones papales a lo largo 
de un siglo, en materia politica y social. 

Enunciadas asf para todo el orbe cato- 
lico, las intenciones se explicaban y jus- 
tificaban segun las caracterfsticas y las tra- 
diciones locales, de las que cada Mensajero 
era vehfculo. Un motivo unico, sefialado 
por la identificaci6n por el tfrulo, adap- 
tado a culruras muy diversas es lo que da 
a esta revista una gran importancia. Orga- 
no de prensa y de propaganda auspiciado 
por la orden religiosa que naci6 con la 
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21 En Francia es ahora Prier et seroir, en Argentina 
Oracirfn y apostolado, etcetera. 

Al recordar la omnipresencia de la irnagen 
del Corazon de J esus en el mundo actual, 
punto de partida de este artf culo, parecerfa 
que, despues del concilio, esta devoci6n 
sigue existiendo en las formas y con el 
vigor que tuvo durante mas de un siglo. 
Perdura el Apostolado de la Oraci6n, pro- 

EL SAGRADO CoRAZ6N EN TIEMPOS 
ACTUALES 

de Francisco]. Gomez que, basandose en 
el caso de Guatemala a partir del Mensajero 
centroamericano y de otra revista jesuira, 
ECA, trata de comprender el proceso de 
reconstruccion de la Iglesia local despues 
de sus conflicros con los gobiernos libe- 
rales. Por la amplia difusion que proclam6 
la revista, por el nurnero rnayusculo de 
sus lectores y porque cubri6 un siglo 
-hasta Vaticano II, cuando en el aggior- 
namento de la Iglesia cat6lica cambi6 en 
muchos lugares de nombre " y de orien- 
tacion->, una coleccion tan importante 
puede ser base para una investigaci6n 
comparatista sobre el culto y sobre el 
modo como se adapta y se moldea un 
modelo devocional, y no solo como fuente 
de informaci6n sino en su redacci6n 
misma. Desde la perspectiva de la historia 
de la Iglesia, el estudio del Mensajero per- 
mi tirfa analizar coma se adoptaron las 
directivas provenientes de Roma, a craves 
de la jerarqufa eclesiastica y gracias a la 
presencia local de los jesuitas, y c6mo su 
adaptaci6n al concexto nacional aporto 
elementos nuevos a las relaciones entre 
Iglesia y Estado. 

morales que daba la Iglesia sobre la evo- 
luci6n de las sociedades latinoamericanas. 

Una perspectiva sin duda muy rica lo 
constirufa la secci6n de consultas que abrfa 
El Mensajero colombiano para responder a 
las preocupaciones de sus lecrores: c:podfa 
llamarse cat6lico alguien que cumplfa sus 
deberes religiosos pero que tenia ideas ins- 
piradas por el liberalismo? Cuando las 
repiiblicas centroamericanas se plantea- 
ron su union en una federacion, al celebrar 
el centenario de su independencia, las 
revistas de la region se hicieron eco del 
debate polftico: el que no se invocara 
el nombre de Dios en el preambulo de la 
Consrirucion de la nueva federacion justi- 
ficarfa que entre Nicaragua y Costa Rica 
se rompieran los tratos. En 1925, en la 
edicion de Buenos Aires el espafiol Sebas- 
tian de Vizcarra, conocido por sus posi- 
ciones conservadoras, se opuso mediante 
argumentos jurfdicos a los intentos del 
gobierno argentino de recobrar el derecho 
de patronato que tenfa la corona durante 
la epoca colonial. En cuanto al Mensajero 
paraguayo, mucho mas discreto en asuntos 
de polftica inrerna, la situacion del pafs 
podfa explicarlo: solo una carta pastoral 
del arzobispo de Asuncion, denunciando 
la creciente influencia de los protestantes 
en el pafs, se destacaba enrre los reportes 
sobre las ceremonias de consagraci6n de 
las familias y las colectividades. 

Fue sin duda la "prensa internacional 
mas considerable que existe" -y no solo 
catolica. Su razon de ser unica, trasmitir 
los mensajes del culro al Sagrado Corazon 
declinandolos en idiornas y formas cultu- 
rales propias a cada nacion, hacen de esta 
publicacion un medio de propaganda par- 
ticularmente eficaz que justificarfa un 
esrudio comparativo y mas minucioso. En 
el campo hispanoamericano solo existe el 
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AAM Archivo del Arzobispado de Mexico, D. F. 
APMCJ Archivo de la Provincia Mexicana de la 

Compafiia de Jesus, Mexico, D. F. 

Archivos 

FUENTES CONSULTADAS 

general habiendose esfumado sus rasgos 
marcadamente politicos, la devoci6n a esta 
figura se pierde entre muchas otras que 
practica el cat6lico. En Mexico, a pesar de 
que su presencia en templos y altares no 
se ha borrado, ya no es una figura religiosa 
--como la "Morenita del Tepeyac" o aun 
San Judas Tadeo- en que pueda recono- 
cerse el creyente. Precisamenre si compa- 
ramos con la Virgen observamos que el 
Sagrado Corazon no moviliza las capaci- 
dades de reacci6n, de defensa, ante el 
ultraje que habrfa representado reciente- 
mente el uso par6dico de su imagen en 
exposiciones artfsticas (vease imagen 6). 

No obstante, durance los afios del papa 
polaco -el mismo que public6 al poco 
tiempo de su elecci6n su primera enciclica 
Dives in misericordia (1980), que trataba 
de la devoci6n al amor divino-, se ha di- 
fundido en muchos paises del mundo 
cat6lico el culto a la imagen del Senor de 
la Misericordia, asociado a la beatificaci6n 
y a la rapida canonizaci6n de Marfa Faus- 
tina Kowalska (1905-1938). Como la 
santa de Paray-le-Monial, esra religiosa 
polaca aparece a craves de sus escritos co- 
ma mediadora de la relaci6n de los hom- 
bres con el arnor di vino. ~ Podrfa hablarse 
de una filiaci6n entre ambos cultos?, ~c6- 
mo se plantea dicha devoci6n, nueva o 
renovada, para una Iglesia siempre acriva 
y deseosa de conservar su papel en el 
mundo actual? 

166 

moviendo las practicas del primer viernes 
y las oraciones en torno a las intenciones 
papales. Tanto en la Compafifa de Jesus 
como en orras 6rdenes exisren especialis- 
tas en la propagacion del culto, que siguen 
organizando reuniones y congresos, publi- 
cando folleterfa y literatura de devoci6n, 
aunque el nombre del Mensajero ha desa- 
parecido. En la misma lfnea de sus pre- 
decesores, el pontificado de Juan Pablo II 
vio aparecer diversos documentos anali- 
zando el valor que puede tener la devoci6n 
en tiempos actuales. 

Sin embargo, las caracterfsticas que le 
dieron en su momenta una gran impor- 
tancia a este culto, la ban hecho evolucio- 
nar. Si bien la Iglesia insiste mas que 
nunca en la importancia de su magisterio 
en la sociedad contemporanea, el simbo- 
lismo del Sagrado Corazon parece haber 
dejado de tener la funci6n defensiva, su 
dimension beligerante contra la evolu- 
ci6n del mundo. Ya no representa la exi- 
gencia de la Iglesia por regir la orienta- 
ci6n de la vida colectiva ni tampoco 
supone la necesidad de ser ofda por parte 
del Estado, lo que a menudo sigue procla- 
mando la jerarqufa eclesiasrica. Si se evoca 
el debate que existe en diversos pafses his- 
panicos sobre la evoluci6n de la legislaci6n 
relativa a las costumbres, a la moral sexual 
o familiar, si se abren furibundas polernicas 
sabre la funci6n de lo religioso en el mun- 
do laico y pluricultural de las sociedades 
conternporaneas, es obvio que en esas dis- 
cusiones el Sagrado Corazon ha 'dejado 
de ser un simbolo, que ha perdido esa 
dimension polf tica delineada en estas 
paginas. Como tal parece un culro del pa- 
sado. En la Francia actual el sirnbolisrno 
particular que represenra el estandarte del 
Sagrado Corazon se limita, muy minori- 
tariamente, a actitudes integristas; y en lo 
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Imagen 6. Je Ct de la Misericordia. Estarnpa actual. Colecci6n particular. 
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