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RESUMEN 

En el marco de una heterogeneidad cultural en el territorio mexicano, y de identidades 

producidas por las estructuras que predominan en los diferentes espacios sociales, el 

presente trabajo tiene como propósito analizar  los procesos socio-históricos que han 

llevado a la construcción de la comunidad de Escalerilla en el Estado de  Veracruz, así 

mismo de la construcción identitaria que se ha llevado a cabo por medio de una estructura 

social como lo es la religión, la cual ha sido participe y eje fundamental en la dinámica 

social como en la reproducción de un orden moral en la comunidad, tal es el caso de La 

Luz Del Mundo, religión originaria de la ciudad de Guadalajara, México, que se encuentra 

en una expansión internacional y la cual nos permite reflexionar de qué manera se ha 

desarrollado en la comunidad de Escalerilla. 

Conjunto a formas tradicionales de organización y de reproducción social, en otras 

palabras, se pretende abordar las interacciones y relaciones sociales, que den explicación 

de manera profunda, a cómo los miembros de la comunidad internalizan, significan y 

edifican el espacio que les rodea. Mediante una investigación utilizando el método 

cualitativo, en concreto basado en historias de vida se pretende vislumbrar las formas de 

reproducción de  las reglas morales, la forma de interacción establecida, así como los 

diferentes trabajos (empleos) que predominan en Escalerilla, que en relación con el 

sistema religioso, configuran una forma de identidad, concepto importante de la 

investigación , tanto por su debate en las ciencias sociales, como un factor importante para 

descifrar la dinámica que la religión le otorga al comportamiento y doxas de los habitantes 

de esta particular zona indígena-campesina en la región del país, ya que la cultura, así 

como religión o ausencia de esta, son inherentes para generar un discurso descriptivo de 

la identidad, a partir del análisis del contexto socio histórico y prácticas culturales del 

espacio social. 
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                 ABSTRACT 

In the frame of a cultural heterogeneity in the Mexican territory, and identities produced 

by structures that prevail in the different social spaces ; the current work has the purpose 

to analyse the social and historical intentions that have led to the construction of Escalerilla 

community into Veracruz State. Likewise of the construction of identities that has been 

carried out by means of social structure like the religion which has been participant and 

fundamental axis in the social dynamics like in the reproduction of a moral order in the 

community, such is the case of La Luz del Mundo : religion originate in Guadalajara city, 

Mexico that is located in an International expansion and which allows us to think of the 

way has developed in Escalerilla community. 

In combination to traditional ways of organization and social reproduction, in other words 

we try to approach the interactions and social relations, that provide explanation of a deep 

way, as the members of the community internalyze, signify and build up the space around 

them. By a research using the qualitative method, specifically based on life histories we 

try to glimpse the reproduction ways of the moral rules, the way of stablished interaction 

as well as the different works (employments) that prevail in Escalerilla, which in relation 

with the religious system, they form a way of identity, important concept of research, as 

well of the debate in the social Sciences, as an important factor to decipher the dynamics 

that the religion gives to the behavior and moral rules of the inhabitants of this particular 

indigenous rural zone of the region and of the country. Considering that the culture as well 

as the religion or absence  of this one, they are inherent to generate a descriptive speech 

of the identity, from the analysis of the social  and historical context and cultural practices 

of the social space. 
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I. Introducción 

Este trabajo se centra en los procesos identitarios y la configuración espacial de una 

comunidad campesino indígena, motivados por el sistema religioso La Luz Del Mundo, a 

estas particularidades se suman otros elementos propios del contexto; ya que viven en 

ruralidad, además, que esta comunidad presenta marginalidad de nivel alto1, abandono por 

parte del estado, potenciales problemas de sanidad al no contar con servicios básicos de 

agua potable, problemas económicos, entre otros. La comunidad se encuentra en una zona 

de difícil acceso, y su población oscila entre los 2002 pobladores, aunque la mayoría de 

habitantes que residen de manera permanente son mujeres y niños a causa de los procesos 

migratorios, mismos que se efectúan por el precario nivel económico y falta de empleos 

en la región, lo cual los motiva a tener migraciones temporales, en zonas urbanas. Las 

fuentes de trabajo del lugar no pueden solventar la vida. 

Otro rasgo característico, es que sus pobladores son bilingües, hablan una lengua 

originaria que es el náhuatl y español. Viven con la religión La Luz Del Mundo como 

discurso dominante en la población, misma generadora de pautas comportamentales, 

dotando de una identidad grupal, modificando la cultura en un proceso histórico; una 

nueva evangelización, la cual yo llamaría la tercera evangelización de América latina. No 

sólo por esta religión, pero en la particularidad de la zona, el desarrollo del sistema es de 

esta religión. La fuerza de adhesión con la gente es notable en la conversión del 

Catolicismo a La Luz Del Mundo, que no solo tienen una expansión nacional, sino también 

internacional. 

Es imprescindible para poder explicar la cultura y la identidad el elemento religioso, no 

obstante, cuando hablo del elemento religioso enmarco su presencia como su ausencia. En 

cualquiera de los dos casos seria dimensionar imaginarios colectivos muy diferentes. 

Teniendo en cuenta esta propuesta, se genera un juego de relaciones. Particularmente en 

                                                 
1 Información extraída de microrregiones  

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=30&mun=115 
2  

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=30&mun=115 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=30&mun=115
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=30&mun=115
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esta investigación, en donde la cultura, religión, identidad, producción, así como 

apropiación y configuración espacial, tienen interconexiones de gran importancia. Pero 

sobre todo explicando primordialmente la identidad, ya que, sabiendo mejor su proceso, 

se llega a una profundización más concreta de como el grupo crea y asimila su entorno. 

La principal finalidad de este trabajo es abordar la inseparable realidad de ciertos 

elementos que construyen al ser, cómo este se apropia y construye a partir de los que 

integre en su vida, sobre todo una explicación delimitada, estableciendo una particularidad 

que involucra tiempo y espacio, también de cómo en este caso la religión ha sido un 

discurso que construye realidades en sus vidas. Entender el cómo y para qué, da sentido a 

la dinámica y finalidad. Es indudable la naturaleza de más preguntas sobre este tema, pero 

por el momento limitare las palabras, tanto por la madurez de la investigación como por 

el espacio limitado para las letras que permitirían un desarrollo más profundo. 

Los resultados de esta investigación son parte de un proceso en el que aún faltan elementos 

a analizar y así poder generar un discurso más preciso, sin embargo, en este periodo de 

investigación se van definiendo las singularidades que responden la naturaleza generada 

por conexiones entre dimensiones culturales, de igual manera los factores de temporalidad 

espacio que, se han tornan definitorios para los procesos que se pudieron observar.   
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II. Marco teórico/marco conceptual 

El tema de la identidad es muy joven si se le compara con otros elementos estudiados por 

la Sociología, en torno a este tópico se han generado muchos debates, a pesar de la 

inherencia que encarna con la cultura, la cual se puede definir como: “Un esquema 

históricamente transmitido de significaciones presentadas en símbolos, un sistema de 

concepciones heredaras y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los 

hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la 

vida… (Geertz, 2003, pág. 88)” Por lo cual primero mencionare estas dos en la 

reciprocidad y cambios que se tienen, ya que las dos son responsables de consecuencias 

que suceden en la otra, mantienen una simbiosis directa de causa y efecto. Bajo estos 

términos hablamos sobre la internalización del individuo, esto nos lleva enseguida a 

pensar en una subjetividad definida por el contexto, por la cultura misma. Sería difícil 

pensar en la identidad como algo separado de la cultura y sin embargo se distinguen 

límites: “Ya adelanto desde ahora que, si bien defenderé la indisociabilidad conceptual 

entre cultura e identidad, también afirmaré que, si se asume una perspectiva histórica o 

diacrónica, no existe una correlación estable o inmodificable entre las mismas,…” 

(Gimenez, pág. 1)  Está claro que no podemos pensar en homogeneidad del pensamiento, 

y que las pautas de comportamiento estarán definidas por múltiples factores, cada factor 

por ende afectara de manera particularizada a cada individuo.  La identidad es entonces la 

apropiación de la cultura, y esta cultura no se adquiere de la misma manera por todas las 

personas.  

En este complicado proceso para generar la identidad, no llegamos a una construcción fija 

que dure para toda nuestra vida, incluso en diversos círculos generaremos diferentes 

actuaciones. La identidad está sujeta a condiciones espacio temporales. “Nos presentamos 

ideales ante el mundo. Actuaremos conforme los valores acreditados por el mundo.” 

(Goffman, 2014, pág. 14)  
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Pertenecer involucra ellos y nosotros, pertenecer es adherirse a ciertas normas. Esto es un 

proceso de los muchos que transitara el sujeto. Tiempo atrás estos temas de una identidad 

que cambia en diferentes procesos de vida lo mencionaban en sus textos Peter Berger y 

Tomas Luckmann, específicamente en “La construcción de la realidad social” haciendo 

mención a la primera y segunda socialización, ambas con pesos en la estructura de la 

persona, que lo dotaban de ciertos elementos y que iban modificándose las identidades por 

medio de este desarrollo. 

 

Sin embargo, el individuo no nace miembro de una sociedad nace con una 

predisposición a una sociedad. En la vida de todo individuo, por lo tanto, existe 

verdaderamente una secuencia temporal en cuyo curso el individuo es inducido a 

participar en la dialéctica de la sociedad. El punto de partida de este proceso lo 

constituye la internalización: la aprehensión o interpretación inmediata de un 

acontecimiento objetivo… (L. Berger & Luckmann, 2003)  

 

Todo este proceso, o procesos de construcción, por medio de la internalización tienen 

como elemento la construcción histórico-social, no solo limitados a la modernidad si no a 

un desarrollo muy amplio, donde se ha ido dando forma a las verdades de la realidad, pero 

meras interpretaciones subjetivas que son compartidas, es por eso que la realidad es tan 

complicada, y definirla una tarea infinita. El papel más importante para la creación de toda 

identidad y cultura es la misma imaginación y procesos de abstracción del hombre que 

elabora con su raciocinio.  

 

El que, quizás, la realidad sea mucho más poética o más metafórica de lo que 

vulgarmente se piensa… Los imaginarios sociales serian, entonces, verdaderos 

esquemas socialmente compartidos de inteligibilidad plausible de la realidad, en donde 

su complejidad requiere de resortes propios de una actividad mental humana que 
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incluye diversos “actores” (intelecto, memoria, estados psíquicos, creencias, etc., Pero 

también la capacidad de imaginar) (R. Baeza, 2017, pág. 2) 

 

El hombre piensa imagina y crea, pero a veces no es generador, es generado a partir de 

algo existente. La religión como dimensión de gran peso social, la cual es la inherente a la 

cultura, cualquiera que esta sea edifica imaginarios colectivos, ya en los aspectos morales 

Durkheim había construido una teoría que explica muchos elementos y la cual después 

analiza Habermas en su libro “Teoría de la acción comunicativa”, ya aquí se trata el poder 

simbólico que tiene la religión en la sociedad, las sanciones que existen en las acciones 

que no se consideran morales, y que también están ligadas las sanciones a la misma 

identidad para los sujetos más radicales que no van acorde a las normatividades sociales. 

 

De la violación de una regla técnica valida se siguen consecuencias que en cierto modo 

guardan un nexo interno con la acción:  la intervención en el mundo fracasa. El fin que 

se pretende no se realiza, produciéndose el fracaso de forma automática. Entre la regla 

de acción y la consecuencia se da una relación empírica o nómica. Por el contrario, la 

violación de una regla moral tiene como consecuencia una sanción que no puede 

entenderse como un fracaso que se produzca de manera automática. Entre la regla de la 

acción y la consecuencia de la acción se da una relación de tipo convencional, en virtud 

de la cual el comportamiento conforme a la norma es recompensado y el desviante 

castigado (Habermas, 1992, pág. 71)  

 

Esto se explica como consecuencia del establecimiento de un sistema religiosos y una 

cultura, ya que cada acto se definirá como normal dependiendo de cómo se construyó esta 

realidad. Mucho de lo que engloba una religión es resultado de un proceso imaginativo de 

la colectividad “Los imaginarios sociales, en su calidad de esquemas de inteligibilidad, 

son entonces el productor podríamos decir “objetivado” de una subjetividad compartida 

socialmente. (R. Baeza, 2017, pág. 3)”. A estas alturas del desglose teórico que 
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fundamenta esta investigación, es preciso plantear un concepto de religión, del cual me 

valdré en Clifford Geertz, quien edifica lo siguiente: 

 

1)Un sistema de símbolos que obra para 2) establecer vigorosos, penetrantes y 

duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres 3) formulando concepciones 

de un orden general de existencia y 4) revistiendo estas concepciones con una aureola 

de efectividad tal que 5) los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo 

único (Geertz, 2003, pág. 89) 

 

La religión marca ciertas pautas de comportamiento social dentro del grupo, las religiones 

definen lo sagrado y lo profano, tienen multas sociales, y por tanto pueden ayudar a la 

unificación de una población o la descomposición del tejido social, esto cuando nos 

referimos a que pueden converger varias religiones en un mismo sistema social. 

No se pueden negar los hechos históricos culturales que se han gestado a lo largo de la 

historia, estos se hacen parte de la historia de vida de los grupos, quedan grabados en la 

memoria colectiva y muchas veces con base a esto, los grupos se comportan de ciertas 

maneras. Los hechos como el sincretismo en muchos lugares de Latinoamérica, la gran 

cantidad de religiones y su propagación dan paso a nuevas construcciones de las 

identidades, modificando individuos y grupos. 

Los elementos identitarios, culturales, imaginarios sociales, religión, edifican gran parte 

del ser, por lo cual hay que definir los procesos en forma regionalizada  para latino América 

y de manera más precisa en México, los procesos desde lo prehispánico (lo que ahora se 

considera indigenismo), que sufrió un proceso de colonización también de la religión 

Católica, debe explicarse desde los términos de estudios regionales, ciertamente 

influenciados por elementos eurocéntricos. 

Definir el concepto de indigenismo en México tiene como menester reconoce un proceso 

histórico: 

 



 

10 

Se pueden distinguir tres grandes periodos del indigenismo en México: el periodo que 

podemos llamar el ”preinstitucional” que va desde el descubrimiento y la conquista del 

Nuevo Mundo y la construcción de la Nueva España hasta la Revolución Mexicana, el 

indigenismo institucionalizado que empieza en el período posrevolucionario, para 

adquirir fuerza con el congreso en Pátzcuaro en 1940 y cuerpo con la creación del 

Instituto Indigenista Interamericano a nivel continental y del Instituto Nacional 

Indigenista en México (1948) a nivel nacional y finalmente, el periodo de la crisis del 

indigenismo institucionalizado que empieza en 1982, con la adopción formal y real del 

neoliberalismo como política oficial del Estado mexicano, llegando hasta hoy a lo que 

hemos llamado el neoindigenismo. (Korsbaek & Sararo Rentería , 2007, pág. 196) 

 

El termino indigenista sostiene un proceso histórico que no ha tenido beneficios reales 

para el indígena, puede ser bien solo un término utilizado por los sistemas estatales para 

simular la inclusión de las diferentes identidades, pero en esta investigación sirva para 

definir el concepto de indígena con motivo de apoyar el discurso que se presenta: 

 

Podemos partir de la siguiente definición de lo que es el indigenismo, de acuerdo a un 

antropólogo francés que es especialista en el tema: “el indigenismo en América Latina 

es, para empezar, una corriente de opinión favorable a los indios”3 , que inmediatamente 

nos señala que el indigenismo es una posición que tienen los no indígenas ante los 

indios… (Korsbaek & Sararo Rentería , 2007, pág. 196) 

 

Por ultimo expongo la cuestión de la influencia de los discursos dominantes que 

configuran la construcción espacial de las regiones o urbes, respaldado por el pensamiento 

Lefebvriano, pensando la articulación que existe entre el espacio y como se configura, se 

puede explicar con la siguiente cita: “apropiación del espacio se presenta como un 

horizonte de transformación social, lo que incluiría necesariamente el sentido de la 

producción del espacio y del hombre mismo en dicha actividad” (Martínez, 2014, pág. 3), 
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la construcción del espacio se genera por medio de lógicas que dominan, estas lógicas van 

configurando el espacio de convivencia mutua de los grupos, en esta realidad hay un 

intercambio entre cómo se va construyendo el espacio y como esta construcción material 

afecta al sujeto, a la vez que este la hace parte de si e influye en esta.  

 

“La expectativa de transformación descansa en la praxis humana (actividad creativa): 

es la vida social la que otorga su carácter y significado al espacio construido, fuere en 

los espacios públicos (la calle, plazas, monumentos, centros urbanos) fuere en los 

privados y/o en la articulación de ambos.” (Martínez, 2014, pág. 9)  

 

Esta praxis creativa puede estar motivada por otro lado, en algunos espacios no dominados 

totalmente por los sistemas de poder y control social, como el capitalismo y el estado, y, a 

consecuencia de un abandono, pueden edificar otras opciones de su configuración 

espacial, a lo cual se le darían diferentes usos y percepciones, a consecuencia el espacio 

sería una representación de esas realidades. “Una constante entre estos tres autores 

(Heidegger, Bachelard y Lafebvre): los lugares habitados no pueden ser vistos como meros 

objetos; el habitar revela siempre una manera. Los recuerdos, los actos, los sentimientos 

son localizados.” (Martínez, 2014, pág. 12)  

 

Concluyo como antes mencione que todos estos elementos dan sentido al trabajo, todos 

están relacionados ampliamente, pero la intensidad que estos puedan tener siempre varias 

de las definiciones que impliquen los contextos. 
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III. Metodología 

El presente trabajo es una investigación explicativa o causal, ya que busca conocer por 

qué los procesos de interacción e integración son de la tal manera; esto a través de un 

análisis documental; en los diagnósticos oficiales generados por el estado, y otros externos 

a este, entrevistas grupales, historias de vida. Usando metodología cualitativa se pretende 

saber los factores que están generando las dinámicas dentro de la comunidad, esto otorga 

un acercamiento más concreto que se complementara con el marco teórico 

Por esta razón es menester analizar diferentes casos, aunado del conocimiento sobre el 

contexto social, para poder generar un discurso que describa de manera profunda o más 

precisa. 

La Investigación documental se da por medio de información que habla acerca de la 

comunidad, aunque lamentablemente esta es muy poca, ya que incluso en algunas bases 

de datos oficiales esta comunidad no se encuentra en los registros. 

Por otro lado, la investigación cuantitativa: Se realizan entrevistas a miembros de la 

comunidad, líderes religiosos, y dirigentes de la comunidad. 

Las entrevistas colectivas, así como las historias de vida guardan el anonimato ya que 

existe cierta paranoia por parte de los habitantes, por situaciones desagradables para ellos. 

La adhesión de estos elementos, desde esta propuesta, cumplen con un desarrollo enfocado 

a lo cualitativo. 
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IV. Análisis y discusión de datos 

El proceso histórico de la comunidad Escalerilla, se rastrea por medio de historias de vida, 

y entrevistas colectivas, en ellas se narran dos desplazamientos, esta información es propia 

de la cultura, misma que vive en ellos, más que en datos oficiales. El primer 

desplazamiento se hace de una comunidad llamada Huitzila3 donde la religión 

predominante era la Católica. En dicho lugar se manifestaban ciertas pautas de 

comportamientos ya ahora desaparecidas en los pobladores, el primer establecimiento se 

dio en una comunidad llamada Campanario4, donde existen variedad de cultos religiosos, 

y cada uno por medio de la interpretación (en su mayoría de los cultos religiosos) de la 

biblia, esta conforma su sistema de creencias, manifestado simbólicamente de diferentes 

maneras.  

El segundo desplazamiento se dio para poder poblar lo que hoy sería la comunidad de 

Escalerilla, con ya unos 40 años de antigüedad aproximadamente5. “En el siglo XVI los 

españoles introdujeron la religión católica cuya herencia de la Reconquista ibérica también 

enfatizaba las formas públicas de culto como fiestas, procesiones, dramas rituales y 

danzas” (Broda, 2017, pág. 14) . Algunas de estas prácticas se consideran inamisibles en 

el sistema de creencias que tienen los propios de La Luz Del Mundo; entre ellas la 

prohibición de bebidas alcohólicas, aunque durante el llamado proceso de sincretismo, por 

las condiciones del catolicismo que se introdujo, se permitieron y mantuvieron ciertas 

manifestaciones, que se pueden considerar fuera de la normatividad del cristianismo, la 

resignificación de los textos bíblicos para esta religión encarnan una realidad más adherida 

a las dogmas de los textos. 

Algunos comportamientos visibles en esta comunidad son el mantener relaciones 

monógamas y duraderas6, guiados por lo que menciona Durkheim y hace mención 

                                                 
3 Narran los pobladores del lugar 
4 Comunidad ahora vecina de Escalerilla 
5 Mencionan los pobladores por medio de entrevistas 
6 Lo contrario a lo que menciona Bauman en la realidad liquida 
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Habermas en las sanciones que existen, pero estas sanciones provienen de la existencia de 

algo sagrado.  

 

La actitud frente a lo sagrado, lo mismo que frente a la autoridad moral, se caracteriza 

por la entrega y el auto extrañamiento: en la adoración de lo santo durante las acciones 

culturales, en la observancia de los preceptos rituales, etc., el creyente se extraña de sus 

orientaciones de acción profanas, esto es, egocéntricas y utilitarias. Aun a costa de 

ignorar los imperativos de autoconcervación y de sacrificar sus intereses personales, 

entra en comunicación con todos los demás creyentes; se funde con el poder impersonal 

de lo sacro, el cual trasciende todo lo meramente individual. (Habermas, 1992, pág. 74)  

 

Menciona en una entrevista Barzilai el encargado7 de la comunidad: “Si yo no tuviera esta 

regla de fe no sé qué sería de mí, porque a mí no me obliga a estar aquí. Se me dio una 

libertad”, consideran muy importantes dentro de las estructuras que componen su persona, 

el apoyo mutuo, la no discriminación y el rescate de las personas que se encuentran en 

situaciones difíciles, su realidad se explica por medio del poder de Dios, y los motivos de 

superación se dan por el apóstol Naason Joaquín8 elegido por Dios. 

El elemento de interés que se da para llegar a esta realidad es la modificación identitaria, 

ya que los testimonios de los pobladores de la comunidad hacen mención de que sus padres 

eran Católicos, pero durante su proceso de reconstrucción identitaria, hubo problemas en 

sus relaciones familiares, cuando sus padres católicos no aceptaron este cambio, aunque 

algunos otros si cambiaron su sistema de creencias. 

Esta realidad dista mucho de la realidad que se vivió en el México prehispánico al México 

Católico, pero que como tal, es un nuevo proceso de evangelización que enmarca 

diferentes contextos. 

 

                                                 
7 El sistema llama encargado a quien dirige los cultos sagrados, quien después de tres años tienen que ser trasladado a 

otra comunidad religiosa, bien una rotación constante. 
8 Líder Internacional 
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La conquista española desmembró la estructura coherente de la sociedad prehispánica 

en sus niveles local, regional y de los estados autónomos. Aunque muchos elementos 

de la cultura indígena tradicional sobrevivieron durante la época colonial, sin embargo, 

fueron articulados de una manera nueva dentro de la sociedad radicalmente diferente 

que crearon los españoles. (Broda, 2017, pág. 16)  

 

Estos elementos aun juegan parte de esta nueva evangelización, donde se les permite la 

vestimenta típica, y el uso de su lengua originaria, el dirigente hace mención a estos temas, 

ya que, aunque se conservan rasgos típicos de la cultura ya antes colonizada por los 

españoles, pocos son las personas que mantienen estas formas de manifestación. Las 

palabras del dirigente de la comunidad: “es su origen y recalcamos, la iglesia no 

discrimina… al contrario, ojalá que todas las personas indígenas se sintieran orgullosos de 

sus principios…”  

Un factor principal en la perdida de sus feligreses por parte de la religión Católica, no se 

debe a procesos de exclusión, ya que la iglesia católica también permite ciertas libertades, 

e incluso de rituales nacidos del sincretismo. Se debe al tiempo que involucran para atraer, 

apoyar en comunidad y mantener las relaciones a sus miembros es el mínimo comparado 

con otras religiones. 

Este proceso se puede ejemplificar con la siguiente cita en donde se muestran datos de 

otros sistemas religiosos, pero donde se muestra en comparativa una realidad visible en la 

religión.  

 

Los 80 millones de católicos asisten menos de una hora al mes promedio servicios 

religiosos, pero los 10 millones de evangélicos asisten a 15 horas promedio al mes a sus 

servicios. Si aplicáramos los criterios de Richard N. Adams (1975, 1978) sobre quantum 

energético, veríamos que en realidad los evangélicos disponen de mayores recursos 

humanos o, para ser más precisos, más energía humana que los católicos, lo cual sería 
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una de las explicaciones de su incremento en 50% cada 10 años. (Kan Masferrer, 2009, 

pág. 21)  

Si se está planteando la idea de que se han vivido dos procesos de evangelización, el 

primero con la colonia española y el segundo con las nuevas propuestas religiosas y 

particularmente este trabajo en esta comunidad, es preciso ir profundizando más allá de 

los aspectos morales seguidos por los dogmas establecidas, la consecuencia que tienen 

estos en el individuo es internalizar el mundo de una manera particular y construir su 

espacio social, en donde el discurso con más poder, es la religión. 

 

A diferencia de los genes y de otras fuentes de información no simbólicas, que son sólo 

modelos para, no modelos de, las estructuras culturales tienen un intrínseco aspecto 

doble: dan sentido, es decir forma conceptual objetiva de la realidad social y 

psicológica, al ajustarse a ella y al moldearla según esas estructuras culturales (Geertz, 

2003, pág. 92)  

 

La construcción del espacio social esta simbólicamente diseñado en la comunidad, ya que 

en su centro se encuentra su Iglesia, además de ser la construcción más importante para 

ellos, es la más grande y con mejores materiales utilizados, muy cerca de ella se encuentra 

la escuela, las demás casas se encuentran alrededor de estas dos estructuras, siendo la 

escuela la otra edificación importante. Si hay que interpretar estas formas, es necesario 

pensar que todas sus esperanzas más grandes se encuentran en la religión y educación de 

sus hijos.  

 

No habitamos porque hemos construido dice -Heidegger- sino que construimos en tanto 

habitamos, es decir, somos habitantes y somos en cuanto tales, pues habitar es el rasgo 

fundamental de la condición humana, la ocupación por la cual el hombre accede al ser, 

deja que las cosas surjan en torno a él y se arraiga. (Martínez, 2014, pág. 12) 
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Me atrevo a decir que la causa de esta construcción identitaria de represión en conductas 

de satisfacción son inhibidas por los medios religiosos, pero que este sistema religioso 

tiene una influencia más profunda en sus miembros, lo cual puede ser por factores de 

adoctrinamiento por medio de los estudios de textos sagrados y mayor empleo de horas, 

así como el cobijo de una red solidaria para los pertenecientes y aceptación de quienes aún 

no son. Esta estructura religiosa internalizada se manifiesta en como construyen su espacio 

social. La concepción de Dios se materializa y se torna cuantificable, por medio de la 

edificación material de sus deseos y las conductas promovidas por su fe religiosa  
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V. Conclusiones 

En este trabajo argumente que para que se conciban estas realidades especificas debieron 

de estar presentes y ausentes una serie de factores, ya que la región es especifica en 

determinadas condiciones históricas. Estamos hablando de las comunidades indígenas que 

se encuentran en el abandono, en donde es más fácil que otras propuestas perneen si están 

ofrecen un apoyo a las necesidades, y por lo tanto las redes de apoyo que se bridan al 

compartir la misma religión ha favorecido sus condiciones de vida.  

Dios existe resignificado de diferentes formas y esta construcción del imaginario colectivo 

(haciendo referencia a la interpretación de lo intangible pero objetivamente construido 

desde una subjetividad compartida) que por medio de su actuar materializan una idea 

compartida socialmente de un ser supremo que premiará o castigara su actuar, un ser que 

aman y temen, y se manifiesta por medio de sus cuerpos logrando hacer cuantificable lo 

que significa. 

Es también necesario mencionar los rasgos de las culturas prehispánicas al borde de la 

desaparición forzada o usados como meros discursos por parte de estado para generar 

propaganda, y que, tanto la lengua como la vestimenta indígena es una posible forma de 

resistencia albergada en las partes inconscientes de los sujetos que mantienen sus 

tradiciones lingüísticas y de vestimenta. Sin embargo, se encuentran en una nueva 

configuración ya que la realidad les exige, por medio de las circunstancias.  

La finalidad de esta investigación no es saber que religión es mejor que otras para la 

integración social o las oportunidades de libertad, su finalidad es sabes cómo se construyen 

las identidades por medio de condiciones específicas, y como a su vez estas zonas 

apartadas de la urbanidad, asimilan y crean una realidad con otro discurso no capitalista, 

de igual manera entender la reciprocidad de la cultura y el entorno creado tienen efectos 

recíprocos entre el sujetos y los objetos que lo rodean, como los aspectos simbólicos que 

dan pautas de comportamientos. 
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Estamos hablando finalmente de procesos de larga duración que necesitan ser explicados 

con más extensión y seguimientos de los siguientes procesos que puedan tener consigo los 

cambios, ya que ni la sociedad, cultura e identidad como espacio social, se mantienen 

inertes. 
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