
 El amor al censor en La luz del mundo

 Renee de la Torre, Los hijos de la luz: discurso, identidad y poder en La luz del mundo,

 CIESAS, ITESO y U. de G., 1995, Mexico, 317 pp.

 I. APORTES AL CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA

 A L HACER UNA COMPARACION FNTRE el estudio de Ren6e de la Torre y los

 trabajos previos con respecto a la iglesia denominada La luz del mundo,
 pueden encontrarse diferencias sustanciales tanto en el tipo de enfoques

 utilizados como en la amplitud del campo abarcado. Por ejemplo, los trabajos de
 Moran1 y de Ibarra y Lanzcyner2 estan fundamentalinente apegados a la versi6n
 oficial de dicha Iglesia. Ademas, no contextualizan c6mo su discurso se encarna
 en las diferentes practicas, rituales y menos en la subjetividad de los creyentes. Es-
 tos autores recurren al papel que "juega la comunicacion en la construccion de
 una realidad social".3 A pesar de que Rodolfo Mo rn presenta la gesta geneal6gi-
 ca del fundador y de su hijo, no la articula a las construcciones discursivas que en
 otros niveles constituyen el paquete comunicativo de La luz del mundo. Ademas,
 la estructurajerArquica y el ejercicio efectivo del poder son temas apenas aludidos
 en los citados escritos.

 Por su parte, en el ensayo de Lili Reyes4 se demuestra c6mo la citada denomi-
 naci6n tiene un papel determinante como gestora ejidal en una comunidad del
 Estado de Mexico. Asimismo, Guillermo de la Pefia y Rene6 de la Torre5 analizan
 el papel que tiene La luz del mundo en la gesti6n de servicios urbanos y en los
 procesos de inserci6n urbana de los migrantes en la ciudad de Guadalajara. En
 otras palabras, se trata de estudios que no trascienden, salvo excepciones, el nivel
 descriptivo y no tienen la amplitud del que aquf comento. Y aunque Los hijos de la
 luz: discurso, identidad y poder en La luz del mundo no es una obra exhaustiva, si se
 trata de un texto que resultara imprescindible para todos aquellos interesados en
 el telna.

 1 Rodolfo Moran, Alernaliva religiosa en Guadalajara. Una aproximacion al estudio de las iglesias evan-
 glicas, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1990.

 2 Araceli Ibarra y Elisa Lanzcyner, "La hermosa provincia. Nacimiento y vida de una secta cristiana
 en Guadalajara", 1972.

 3 Renee de la Torre, op. cit., p. 141.
 4 Sofia Lili Reyes Serrano, 1989, "La religi6n protestante como factor del cambio sociopolitico en

 Santa Ana Mayorazgo", Universidad Aut6noma del Estado de Mexico, Toluca, tesis de licenciatura
 en antropologia social.

 5 Guillermo de la Pefia y Renee de la Torre, "Religi6n y politica en los barrios populares de Gua-
 dalajara", Esludios Sodiolgicos, El Colegio de Mexico, Mexico, sept.-dic., 1990, pp. 571-602.
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 II. ENFOQUE TEORICO Y METODOLOGIA

 Diversos paradigmas se combinan y relevan con pertinencia a lo largo del escrito
 de Renee de la Torre; sin embargo, dos son las miradas principales que se entrecru-
 zan, a saber: la antropologica y la comunicativa, las cuales se desdoblan en dife-
 rentes vertientes que a su vez se complementan. En efecto, las aportaciones de
 Geertz, Gimenez, Bourdieu, Goffman, Berger, Habermas, Greimas, Heller, etc.,
 sustentan el analisis.

 En relaci6n con la propuesta metodol6gica, la autora busca dar cuenta de "la
 relacion entre discurso, significaci6n, identidad y poder en tres niveles de produc-
 cion simbolica: interinstitucional, organizacion interna (vida comunitaria) y vida co-
 tidiana".6 A estos niveles se integran otros: campo religioso, organizacion social y
 vida cotidiana, o exteriorizacion, objetivaci6n e interiorizaci6n, etc. Estos temas dan
 al texto una densidad nada despreciable que obliga a realizar una lectura cuida-
 dosa.

 De la Torre utiliza una serie de conceptos que ofrecen un cuerpo coherente
 a la propuesta metodologica arriba apuntada: campo religioso (Bourdieu), institucion
 total (Goffman), el proceso comunicativo en la construccion de la realidad social (Berger),
 ademas de los de poder, discurso, identidad, actor, etc. La luz del mundo es enmarcada
 en los terminos de Goffinan que, sin duda, son los mas adecuados para explicarla.
 No obstante, la autora trasciende la propuesta del autor estadunidense, que tiende
 a fijar la noci6n de instituci6n total en una especie de "empirismo de coleccionis-
 ta" y de "una eternidad flotante"7 sin historia, al insertar dicha institucion en el
 concierto discordante de las luchas simbolicas con otras denominaciones religiosas;
 es decir, en el campo religioso en el cual la Iglesia de Aar6n se debate fundamen-
 talmente frente a su rival principal: la Iglesia cat6lica.

 La luz del mundo nos es restituida en su singularidad. Gracias a las diferentes
 maneras de abordar el fen6meno discursivo, es posible observar c6mo se ofrece a
 los de fuera su novela institucional (Lourau) de los origenes, la cual es recreada y
 actualizada a partir de las vicisitudes expansivas de la Iglesia en cuesti6n, que van
 haciendo que sume a su refereilcia mitica de una genealogiajudia la concepci6n
 nacionalista, que le sirve para marcar sus diferencias "radicales" con la "transna-
 cional" cat6lica.8 A estos niveles se aunan el discurso "bolivariano" y el de la "ONU",
 una vez que logra ir mas alla de las fronteras mexicanas. Pero De la Torre no se
 queda ahi, pues busca articular estos pianos discursivos con aquellos normativos,
 moralizantes y comunitarios que sirven para volver operativo el proyecto de so-
 ciedad "disciplinaria" (Foucault) de La luz del mundo. Dicha moralizaci6n se
 manifiesta en las fiestas y rituales que conforman el ciclo anual de la denomina-
 ci6n religiosa, que tambien se ha constituido como agencia promotora de servi-

 6 Renee de la Torre, op. cit., p. 22.
 7 Cfr. Jacques Donzelot, "Espace Clos. Travail et Moralisation", Topique, nim. 3, PUF, Paris, mayo

 de 1970.

 8 Por cierto, el anilisis argumentativo del primer documento oficial La luz del mundo contra laje-
 rarquia catolica, es uno de los mas agudos e interesantes del libro.
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 cios para sus fieles, cuyos lideres han tomado el papel de mediadores entre el go-
 bierno y los creyentes.1

 La Iglesia aaronita aparece reproducida hasta la saciedad a partir del mismo
 modelo que "cl6nicamente" se disemina por el ancho nlundo -"lugar de perdi-
 ci6n"-, el cual es infiltrado por estas islas de la virtud y la purificacion constan-
 tes. Islas que imagino tenderan a ocupar en el fin de los tiempos todo el espacio
 en donde hasta ahora "reina el pecado". Pero no s6lo es a esa exterioridad a la
 que hay que mantener a raya, sino que tambi6n la lucha se libra en el corazon del
 "templo vivo de Dios" de cada fiel perpetuamente asediado por la tentacion. No
 hay descanso para los guerreros contra los vicios proliferantes. Las colonias aaro-
 nitas recuerdan el modelo conventual autosuficiente, sobre todo el cisterciense.

 La autora pasa de la escala comunitaria a lo que denomina como vida cotidiana.
 Es ahi en donde la moralizacion y la conversi6n sirven (ie pivotes al alllisis que nos
 permite ver c6mo funcionan las redes de la vida diaria en algunos de sus aspectos,
 y la "interioridad" de los creyentes. En contraste con otras observaciones de insti-
 tuciones totales, en donde la incoherencia es flagrante entre los diferentes pianos
 del decir y el hacer, en La luz del mundo parece que la maquina de moralizar y
 hacer creer marcha sin grandes contratiempos. A lo largo de la investigaci6n, no
 se localizaron cortocircuitos entre ambas practicas, ya que no hay casi voces dis-
 cordantes o ruidos que hagan sospechar que la voluntad de totalizaci6n y de en-
 carnaci6n del discurso aaronita este amenazada en los territorios que administra.
 Valdria la pena en este momento llamar la atenci6n sobre la apareltenlente fdcil
 transici6n y pasaje del carisma entre Aar6n y su hijo Samuel. ~Se establecio a par-
 tir de la muerte del primero una manera institucional de asegurar el relevo por la
 via consanguinea?

 El mito fundante cie dicha Iglesia, como bien lo senala De la Torre, "otorga
 supremacia al liderazgo del fundador", el cual se materializa en "una estructura
 jerlirquica y monolitica". A su vez, esta apreciaci6n de Aar6n, que se extiende a su
 hijo Samuel como los "sin par", reaparece en el coraz6n de los conversos:

 Yo estaba orando y le pedi a Dios que me diera algo, que me llenara la vida, entonces
 Dios se manifest6 a traves de su siervo Samuel: vi c6mo se me acercaba poco a poco
 y me abrazaba con ternura, como lo hace un padre con su hija; desde entonces no
 volvi mrs a sentirme sola; Samuel me comprendia, me acompafiaba y me protegia;
 elltonces senti un calor que invadia mi cuerpo. Desde ese dia mi vida cambio y yo me
 convertf.1"

 En efecto, no hay posibilidad de cue persista un lugar vacio tanto en la genealogia
 "israelita" que liga a los sin par con la gestajudia, como hasta en lo nms actual, en
 clonde el vivo se vuelve calida irnagen protectora. Todos los espacios, escalas y di-
 mensiones estan ocupados.

 ') Por ejemplo: a cambio de servicios gubernamnentales, votos corporativos asegurados.
 10 Renile de la Torre, o). cit., p. 141
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 III. PREGUNTAS Y DUDAS

 (Hay o no fisuras significativas entre la practica discursiva de la Iglesia y la vida
 cotidiana? (O se trata de las dificultades propias de una observacion rigurosamen-
 te vigilada, a la que se le afiade el inconveniente de ir mas alla de los discursos de
 unos creyentes dispuestos a comunicar al investigador el deber ser institucional
 combinado con la accion misionera?

 Un concepto que apenas se nombra pero que resulta muy importante es el de
 subjetividad, que no puede ser sustituido facilmente por el de "internalizacion" ni
 por el de "habitus". Se habla de las conversiones a partir de (los escalas: una colecti-
 va y otra individual. Hubiera sido interesante haber inatizado tanto el concepto
 de subjetividad como las escalas en las que se le utiliza, pues la noci6n de "habitus"
 tiende a desingularizar a los sujetos a tal glado que terminan por volverse intercam-
 biables. Ademais, en el "habitus" las condiciones "objetivas" y las "subjetivas" parecen
 constituirse circularmente. Considero que este enfoque acarrea un problema te6-
 iico y metodologico digno de ser torado en cuenta para un posterior analisis, en
 la medida en que trasciende con creces el escrito que aquf comento. En cuanto a
 utilizar la nocion de internalizaci6n, 6sta implica que alguien -o algo- previo
 a ella realice dicha operaci6n.

 Cuando Renee de la Torre describe c6mo el fundador de La luz del mundo

 borra literalmente su pasado a partir de un autobautismo en 1943, no vincula esta
 versi6n purificatoria al discurso nacionalista -"expropiado" a la tradicion liberal
 del Estado mexicano- que defiende esta denominaci6n en relacion con la Igle-
 sia catolica. Sin embargo, en mi opinion, la historia de los meisajes de Dios al
 fundador no debe resultar contradictoria con los cuatro niveles discursivos arriba

 serialados; antes bien, debe servir para refolzarlos, sobre todo el nacionalista.
 Pot otro lado, la autora alude a tres cismas en la citada comunidad religiosa: en

 1931, en el que 20 creyentes la abandonaron; en 1932, en el que 24 integrantes
 fundaron una nueva denominacion, y en 1942, cuando desertaron 250 fieles. Des-
 graciadamente no abunda en las razones que sus miembros tuvieron para hacer-
 lo, lo que hubiera dado "luz" a las tinieblas que cubren como en esta Iglesia se va
 configurando el liderazgo y "carisma" de Aaron.

 Despue's de la publicaci6n del libro, De la Torre recupero unos recortes de pren-
 sa que ahondan en la ruptura que ocurrio en noviembre de 1942 y que generosa-
 mente me proporcion6. Las acusaciones que se dirigen las partes en pugna ante
 las autoridladesjudiciales, tocan uno de los pilares de la administraci6n purificatoria
 y moral de las almas y de los cuerpos que esta denominaci6n religiosa se habia
 otorgado como misi6n. En la lota sin firma aparece el siguiente texto:

 Unos dicen que los que actualmente tieien en posesi6n el templo "La Luz del
 Mundo" cometen inmoralidades con las jovencitas de la secta, mientras que los in-
 culpados en esta forma dicen que sus enemigos los han boycoteado [sic], que han
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 violado las leyes de su religi6n usando corbatas, concurriendo a los bailes, ingirien-
 do bebidas embriagantes y profesando la poligamia.'

 He aqui un caso de incoherencia flagrante entre el clecir y el hacer proporciona-
 do por los propios militantes de la Iglesia a punto de escindirse por tercera vez.
 La nota periodistica alude al hecho de que el conflicto tendria que ver con una
 clara pugna por el liderazgo. Asimismo, anade que las autoridades exhortaron a
 las partes a dejar a un lado sus ambiciones personales o se les clausuraria el tem-
 plo "como (ya) se (habia hecho hacia) poco tiempo, para evitar que (siguieran)
 rinendo".12

 Una nota del 24 del mismo mes firmada por S. S. Silva abunda en este asun-
 to. Vale sefialar que el periodista interpreta lo ocurrido y hasta toma partido por
 los que estarian en contra de Aar6n. A este ultimo se le acusa, junto con sus pasto-
 res, de querer obligar a los fieles a pagar "cinco pesos mensuales para el autom6vil
 del director de la secta, prometer no usar corbata, no concurrir a bailes... (y a las
 madres) a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta, o a los hijos a
 maldecir a sus madres si estas han desobedecido a los dirigentes".'1 Estos son los
 amargos frutos de un claro cisma. El reportero agrega que diez templos se han
 separado en diferentes partes de la Repuiblica a raiz de los acontecimientos mencio-
 nados. Una nota posterior, del 30 del mismo mes, alude al conflicto en la colonia
 "La nueva luz", pues una de sus partes se resistia a salirse de la colonia y aseguran
 sus miembros que por esa raz6n han recibido amenzas de muerte.

 En este ambiente tan poco evang6lico, apareci6 el 26 de diciembre otro escrito
 en el que se acusaba directamente al hermano Aar6n de haber "ultrajado" a una
 joven, "entenada de su mismo padre", llamada Guadalupe Avelar. El peri6dico
 consigna que el lider se la habia llevado desde los trece anos a su casa para
 "adoctrinarla", pero que ademias de esa meritoria labor al parecer la inici6 en los
 caminos de la sexualidad, supuestarnente "con acuerdo de su mujer". Mas una vez
 que qued6 embarazada -segtin el testimonio de la afectada-, la mujer de Aaron
 le proporcion6 "ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objeto que se
 proponian y temneroso el Pastor de las consecuencias del escandalo entre los fe-
 ligreses, se llevo a Lupe hasta la poblaci6n de Tapachula".14 Una vez que tuvo al
 hijo, Guadalupe volvio a Guadalajara; su regreso provoc6 las amenazas de muerte
 de Aar6n, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el procu-
 rador de Justicia del estado a levantar un acta.

 En marzo del afio siguiente asumi6 el cargo de gobernador de Jalisco el general
 Marcelino Garcia Barragan al que Aar6n, cuando s6lo se llamaba Eusebio Joaquin
 Gonzalez, habia servido en el ejercito.15 Seguin el texto de Ibarra,16 se dice que
 lleg6 a ser el encargado de dar el tiro de gracia en los fusilamientos. cLe sirvi6 la

 1' El Occidental, Guadalajara, 20 de noviembre de 1942.
 12 Idem.

 13 El Occidental, Guadalajara, 24 de noviembre de 1942.
 14 El Occidental Guadalajara, 26 de diciembre de 1942.
 15 Y con el que al parecer estaba en buenos terminos.
 16 Ibarra y Lanzcyner, op. it.

 241



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 1/97

 gubematura de Garcia Barragan al "ungido", "siervo" y "elegido" de Dios, para
 acallar las acusaciones en su contra?

 En ese ano de 1943, Aaron recibi6 su cuarta y mas oportuna "revelaci6n" y de-
 cidi6 borrar su pasado al bautizarse a si mismo, ya que descubri6 que el anterior
 bautismo no habia sido valido. Acto seguido, invit6 a sus seguidores a que en un
 "acto de humildad" recibieran el nuevo bautismo otorgado por el. Acto simbolico
 de deslinde en el que Aaron se legitima y en el que resignifica post factum -hacien-
 do mediar a Dios-, una pugna que se habia configurado a partir de asuntos de-
 masiado humanos en los cuales la concupiscencia campeaba por sus fueros. Pugna
 en la cual "el mundo, el demonio y la carne", en general siempre considerados
 como del lado catolico, parecen literalmente haber invadido esa zona privilegiada
 de la lucha contra el pecado y a favor de la promoci6n de la virtud que pretendia
 ser esa Iglesia denominada por aquel tiempo "el pueblo del Senor".

 Y desde entonces, seguin cuentan las cr6nicas oficiales de esta Iglesia, se inicio
 -o se continu-- una epoca de moralidad y de virtud incuestionables, que hacen
 que propios y extranos admiren esa obra de asepsia moral. Lo cual es mas sor-
 prendente si se tienen en cuenta los hechos que describi, explicitados no por los
 enemigos del grupo sino por sus representantes y fieles. Si bien a los aaroni-
 tas/samuelitas no les qued6 otra, frente a sus competidores por los bienes de sal-
 vaci6n, que remarcar las diferencias, seria interesante invertir los terminos y po-
 ner el acento en las semejanzas. Por cierto, De la Torre alude a esta cuesti6n
 cuando senala que: "la generaci6n de una 'nueva cultura' no propone transfor-
 maciones substanciales a los c6digos de la cultura popular, sino mas bien refun-
 cionaliza muchos de los elementos ya existentes y los revaloriza de acuerdo a su
 propia doctrina".'7

 Me atreveria a pensar que las campanas de moralizacion catolicas encontrarian
 en las "revalorizaciones" y metodos de La luz del mundo su "cumplimiento". Y
 que la estrategia desplegada por "los hijos de la luz" es muy semejante a la que
 propugna una de las corrientes del Partido Acci6n Nacional -como antes las
 hubo del PRI-, la cual sacaria abundante provecho de lo ya experimentado por
 anos en el oriente de la ciudad de Guadalajara para el control de la concupis-
 cencia, los homosexuales, las minifaldas y otros espectaculos "inconvenientes".
 Quiero decir con esto que la moralizaci6n y el control propugnados por la Iglesia
 de La luz del mundo estan en gran consonancia, o cuando menos en resonancia,
 con las aspiraciones morales de una parte de la clase media cat6lica y de la alta bur-
 guesia, representadas entre otras instituciones por la Universidad Aut6noma de
 Guadalajara,'8 el Opus Dei o los Legionarios de Cristo.

 17 Renee de la Torre, (p. cit., p. 141.
 18 Habria que estudiar a esta universidad como una especie de instituci6n "casi total", con una 16-

 gica de control moral que no deja de recordar a la practicada en la "hermosa provincia" en donde se
 asienta La luz del mundo. Ademas, no hay que olvidar que el nilcleo duro de esta universidad se vol-
 vi6 anticlerical por razones del conflicto universitario de los aiios cincuenta con el ITEso (universidad
 de los jesuitas). Anticlericalismo que luego deriv6 en la siguiente decada hacia el lefevrismo. Obvia-
 mente, el anticlericalismo de la Iglesia de La luz del mundo se da por otras razones.
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 Por tal motivo, considero que La luz del mundo no debe ser tratada como lo
 popular y diferente que se "col6" en una supuesta y gozosa homogeneidad en la
 que reinaba soberana la linica y verdadera Iglesia, la catolica. Tampoco como un
 grupo encapsulado que hace cosas heterodoxas "de la calzada para alla",19 sino
 como una instituci6n que, por caminos un poco al margen de lo que la mayoria
 considera como la ortodoxia, pretende llevar a t6rmino la obra inconclusa de los
 que ella estima que traicionaron el mensaje biblico. Y por esto forma parte con
 pleno derecho de aquellos elementos de la sociedad tapatia que hacen de la mi-
 sion moralizadora de las costumbres una de sus razones de vida.

 Bastaria recordar las primeras reacciones cat6licas a la llamada "educacion se-
 xual" que pretendi6 poner en marcha el gobierno en 1933, para darse una idea
 de los parentescos que se dan en la practica entre los "hijos de la luz" y los de la
 catolicidad conservadora. Las reacciones actuales de esta uiltima no se han despe-
 gado de la matriz reactiva basica de aquella epoca. Leamos, por ejemplo, la res-
 puesta que el presidente de la Asociaci6n Nacional Pro Libertad de Ensenanza, el
 doctor Meza y Gutierrez, expres6 en un mitin en la ciudad de Mexico el 11 de ju-
 nio de 1933, ante 2 000 padres de familia:

 1) La iniciaci6n debe ser estrictamente individual, nunca colectiva. En la colectivi-
 dad, por el s6lo hecho de serlo la moralidad de cada sujeto desciende a un nivel
 muy bajo, con ella se degrada la voluntad, el sentimiento y la inteligencia. 2) La ini-
 ciaci6n debe ser intima [...] ingenua [...] delicada [...] Y por ultimo secreta: la reve-
 laci6n de los misterios de la generaci6n debe ser para el nifio el secreto de Dios [...]
 3) Sin entrar en decripciones anat6micas o fisiol6gicas escabrosas.20

 Sin duda, en este pensamiento estrictamente dicotomico la "educaci6n de la pure-
 za" se oponia a "la colectiva, prostituyente, horrendamente corruptora (y) diab6-
 lica".21

 Esta nueva necesidad de enfrentar el discurso sobre la sexualidad -interpreta De la
 Torre- implica una nueva normatividad que (lo) regule [...] Se requiere normar
 quienes son los autorizados para hablar de el, en que situaciones, con que palabras,
 al interior de cuiles relaciones sociales, a que edad, en que momento, etcetera. La
 relevancia del discurso [...] citado nos deja ver el cambio entre la normatividad del
 mutismo, hacia la normatividad del discurso [...] Pero no por esto hay que descono-
 cer que el mutismo sigue presente bajo la forma del pudor, de mantener en secreto
 la historia de la generaci6n y en la prohibici6n de las descripciones anat6micas y
 fisiol6gicas. Es tambi6n interesante que este discurso deja ver un rompimiento entre

 19 Como acostumbraban decir las clases acomodadas de esa parte de la ciudad hasta la decada de
 los sesenta, sin caer en la cuenta de que dicha expresi6n tenia su contraparte simetrica. En esa zona
 estaban albergados la mayoria de los prostibulos y una buena parte de los centros nocturnos. Habria
 que hacer un estudio de las diversas representaciones y maneras como los usuarios del espacio urba-
 no dividen la ciudad y lo que se deposita en cada una de ellas.

 20 Citado por Renee de la Torre en "El campo de la moral sexual: sexo, modas y rock'n roll", tra-
 bajo para el doctorado en ciencias sociales y antropologia, en Boletin Eclesicistico de la Arquidi6cesis de
 Guadalajara, 1934, vols. 3 y 4, CIESAS y Universidad de Guadalajara, octubre de 1995.

 21 Ibid., p. 197.
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 la ciencia medica profesional y la ciencia medica que se hallaba vinculada al regi-
 men del catolicismo.22

 No es que antes no se hablara (ie sexualidad, pero no era tan obvia y pfiblica la par-
 ticipaci6n de los laicos catolicos en el asunto. Y alzaban la voz porque el proyecto
 gubernamental pretendia inmiscuirse en el telritorio educativo que ellos conside-
 raban -y consideran- como una pura prolongaci6n del hogar. Ahi su moral
 privada debia reinar porque, en uiltima instancia, lo puiblico no existe sino coImo
 confirmaci6n y pleonasmo de lo privado. Por lo tanto, no se distinguen diferentes
 maneras de configuraci6n lde lo publico. Debe tenerse en cuenta que en el tercel-
 territorio, el intimo, por medio del dispositivo de la confesi6n, la jerarquia ecle-
 siastica se encargaba de controlar, perdonar y sugerir estrategias para "canalizar"
 los turbadores movimientos de la came.

 Se entiende entonces el efecto "traumatico" que provocaron las palabras de
 Plutarco Elias Calles pronunciadas en Guadalajara en julio de 1934, cuando afir-
 m6 que "la revoluci6n deberia apoderarse del alma de los nifios". Alma en peligro
 inminente de corromperse por una educaci6n colectiva y para colmo "socialista".
 El "alma" fue una representacion por la que se luch6 a brazo partido en ese tiemn-
 po. Afios despu6s "reapareceri" como campo de lucha en la campalla contra los
 libros de texto "uinico, gratuito y obligatorio" a principios de los anos sesenta y
 posterionnente contra el claroscuro objeto de la "inmoralidad", que propugnaria
 la television.2T

 Por su parte, para los mniembros de La luz del mundo lo publico s6lo debe
 anunciar la consagracion y sacralizaci6n moral de la vida privada e intima. Pero a
 diferencia de su contraparte cat6lica, el control sobre los hogares pretende ser
 mas estricto y, hasta donde nos dejan ver los testimonios recogidos por la autora,
 todavia con buen 6xito.

 Finalmente, seria de interes una investigaci6n que abundara en el arraigo y
 posterior consolidaci6n de esta denominaci6n religiosa en el suelo de una de las
 (liocesis mis importantes del catolicismo, cuyo lider se estableci6 precisamente en
 los momentos en que la Cristiada comenzaba.

 POSDATA

 El dia en que se present6 el libro de la maestra Renee de la Torre en el CIESAS
 Occidente, un contingente de La luz del mundo hizo acto de presencia. Al final
 del acto academico, uno de sus miembros pidio "respetuosamente" la posibilidad
 de hacer uso de la palabra para dar cuenta de "los miltiples errores coltenidos en

 22 Idem.

 23 En su primera Carta Pastoral como arzobispo de Guadalajara, Jose Gariby Rivera, ademas de
 alertar contra "el desenfreno de las costumbres", hacia i:nfasis en los especticulos que se presentaban
 en los teatros y salones que le parecian "no s6lo inmorales sino a todas luces obscenos". Circular nuim.
 11/43, Bolelin Eclesiistico, niim. 5, mayo de 1936. CCual era para el la sustancial diferencia entre la in-
 moralidad y la obscenidad?
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 el texto". Lo que result6 para mi mis interesante de su intervenci6n es la logica
 de la argumentacion esgrimida, pues se mezclaron elementos que hacian enfasis en
 los datos imprecisos o claramente "equivocados" del libro con las creencias que cir-
 culan en esa denominaci6n religiosa.

 El nficleo argumentativo descansaba de manera sllstancial sobre tres elemen-
 tos: 1) si usted no cree en lo que yo creo, nunca podri entender que nos motiva a
 actuar como lo hacemos; 2) si alguin fiel le dijo una cosa diferente a la versi6n ofi-
 cial, es que no ha comprendido la doctrina al cien por ciento, y 3) la version oficial
 es la fliica que puede dar cuenta de manera total de lo que realmente somos. Es
 decir, el discurso explicaria las practicas.

 Este circulo protector que vuelve "inabordable" el anailisis de esta institucion a
 todo aquel que no participa de su creencia, de su versi6n oficial -a la cual se con-
 cibe como omnicomprensiva- y que descalifica incluso a cualquier creyente que
 no se aclecua a la versi6n oficial, muestra a la luz del dia la ferrea voluntad de
 unanimidad que inspira a la cupula -y al parecer no s6lo a ella- de esta Iglesia.
 Unanimidad que mima de alguna manera la parte dognmtica de su principal rival,
 la Iglesia catolica, y que alude a un uso de las jerarquias mas rigido que el de
 aqu6lla.

 Ademas, permite observar c6mo dos discursos acerca del "mismo" objeto no
 pueden entrar en intersecci6n. En este caso, los actores analizados ell sus relacio-
 nes sociales usan el sentimiento generado por su creencia como un nicleo duro,
 inexpugnable e imposible de analizar, con el cual pretenden neutralizar cual-
 quier representacion que no coincida con la imagen que tienen de si, a diferencia
 de otros actores mas permeables al analisis realizado por gentes ajenas a la insti-
 tuci6n.

 Si Renee de la Torre trabaj6 con pertinencia las relaciones de esta denomina-
 ci6n religiosa con el "mundo" y las luchas en el interior de cada fiel con el pecado
 -"para pecar no hay libertad"-,24 gracias a la dramatizacion que ofrecieron al
 unisono los fieles de La luz del mundo el citado dia, se puede anadir un nuevo
 nivel a la investigaci6n, aquel que aludi-ia de una manera oblicua a una famosa
 frase evangelica que se podria reescribir asi: "las puertas del analisis de las cien-
 cias sociales no prevaleceran contra la imagen de La liiz del mundo".

 Fernando M. Gonzalez

 24 Esta frase la emiti6 la persona que en la presentaci6n del libro, el 14 de dicieinbre de 1995,
 fungi6 como critica del documento de la antrop6loga y comunic6loga.
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