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l. Introducción 

l .a diversidad religiosa es una expresión más del cambio social, inves-
l l)',,1 r sus características posibilita el abordaje de diversos objetos de estu
d111 y aporta elementos para comprender mejor los términos de la 
, , , 11 vi venda social. Analizar las preferencias religiosas de un grupo huma-
1111 ¡icrmite entender diversos ángulos de su concepción general de vida y 

11 lorma de conducirse cotidianamente. 
< :on ese interés inicial, este texto ofrece un acercamiento etnográfico a 

1111 vspacio de encuentro de diferentes religiones. Parte de la concepción 
d, que una institución religiosa suele operar en un territorio definido, lo 
q111· implica entrar en contacto y competencia con otras opciones que, 

11' 11do la hegemónica o las de las minorías, resulta en un estímulo para 
ti, ,111 '.l.ar la mayor actividad proselitista para incrementar la comunidad 

il, · 1 • propia. 
1 :.s le trabajo toma una demarcación religiosa establecida, el territorio 

il, prédica de una congregación de testigos de Jehová de Chetumal, y 
, ,1111ina el escenario de competencia con otras religiones. Teniendo una 
d1•111arcación claramente establecida, la investigación se interesó por carac
li 11'.l,1r los perfiles de las instituciones religiosas que ofrecen una alternativa 
, l(l . creyentes, lo que permite contrastar formas de establecimiento de las 
1',li--. ias, riterios para el acercamiento a los vecinos, estrategias de organi-
" 1ún y formas de gobierno de las asociaciones religiosas. 

Por lo anteriormente señalado, se presenta el perfil general de los tem
¡il11'i ·slabl 'cidos en un territorio definido y caracteriza su actividad. El 
11l1j •I ivo d' di ·ho ejercicio es ponderar el perfil con el que opera cada uno 
il1 1'. '0S · ·n1ros r'ligiosos, reíl xionar sobre sus características particula-
11 y 0111 1'11 ,·1,11· ·1 rr •r imi ·nlo h· l 11 dikr ·111 ·s ornunidades de fe. 
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Este trabajo encuentra su marco general de referencia en una investi
gación mayor (Higuera, 2012) sobre conversión religiosa entre los testigos 
de Jehová, que centra su atención en los relatos de vida de quienes se ads
cribieron a esa propuesta religiosa. Al ser aquél un trabajo más amplio, 
privilegió la historia y funcionamiento de un grupo específico de creyen
tes y los relacionó con la actividad de otros centros de culto religioso. 

La primera precisión que debe hacerse es que los templos encontra
dos en el espacio estudiado son, sin excepción, recintos de culto de reli
giones de matriz cristiana, constituyendo una interesante muestra de la 
diversidad religiosa propia del estado de Quintana Roo en general y d 
la ciudad de Chetumal en particular. Las opciones para los habitantes 
de esta zona de Chetumal atraviesan las posibilidades reflejadas en el 
XIII Censo de Población y Vivienda 2010, cuyo resumen se muestra en 
la tabla l. 

Tabla 1 
Adscripción religiosa en Quintana Roo, INEGI 2010 

Población total Porcentaje 

Quintana Roo 1,325,578 100 

Católica 839,219 63.30 

Protestantes y evangélicas 191 ,559 14.45 

Históricas 29,828 2.25 

Pentecostales y Neopentecostales 53,741 4.05 

Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la 
1,577 0.11 

Verdad, la Luz del Mundo 

Otras Evangélicas 106,413 8.02 

Bíblicas diferentes de evangélicas 61,271 4.62 

Adventistas del Séptimo Día 23,843 1.79 

Iglesia de Jesucristo de los Santos 6,517 0.49 
De los Últimos Días 

Testigos de Jehová 30,9 11 2.3. 

Judaica 1,0 16 0.07 
-

Otras religiones 1,356 0. 10 

~ igión 177,.\.i 1 1 J . .1 7 

No cspcciÍI ado r1 l ,H (1 ,¡ .0 ( 

h1 ·111 ·: l (lnborn ·l(i n propio. 

1 ,,, 

DIVERSIDAD RELIGIOSA Y TERRITORIALIDAD EN EL CARIBE MEXICANO 

De esta forma, el trabajo caracteriza el perfil de la congregación Bachi
lleres de los testigos de Jehová, luego muestra los principales rasgos de 
cada templo presente en la zona de estudio, deteniéndose en sus principa
les características doctrinales y de organización, para luego ofrecer datos 
estadísticos específicos de la diversidad religiosa encontrada en la zona 
de estudio. 

La pertinencia de este tipo de estudios puede ser ponderada al cotejar 
los datos aportados por los últimos dos censos generales de población y 
vivienda, donde se establece que Quintana Roo es el estado que experi
mentó el mayor cambio religioso en México, al reducirse el total de católi
cos en un 9.9%; los datos señalan que los fieles de esa religión pasó de 
73.3% en el año 2000 a 63.3% en el 2010 (INEGI, 2005 y 2011). 

2. El espado urbano estudiado 

El territorio de predicación de la congregación Bachilleres de los testi
gos de Jehová se ubica en la zona central del norte de ciudad Chetumal. 
Con una superficie aproximada de 150 hectáreas, esta circunscripción es 
uno de los espacios urbanos más dinámicos de la ciudad, no sólo por tra
larse de la única posibilidad de expansión de la localidad, sino porque a 
partir de 1990 ha sido escenario de un acelerado ritmo de población 
(Camal y Arriaga, 12014). Al ver un mapa de la ciudad es evidente cómo 
( :hetumal tiene forma de abanico, cuya base es angosta y se extiende am
pliamente de noreste a oeste-noroeste; es evidente que el mar al este y al 
sur, así como una extensa zona de sabana al oeste y al noroeste, impiden 
que la ciudad crezca en esas direcciones. 

El área asignada a la congregación Bachilleres de los testigos de Jehová 
1 icne límites bien definidos. Al oeste, la avenida Chetumal corre a lo largo 
í le tres kilómetros casi hacia el norte franco; se trata de una importante 
.1rleria vial que divide en dos la zona central del norte de la ciudad y es 
.isicnto de pequeños giros comerciales, particularmente en su área meri
dio nal. Al sur la avenida Insurgentes tiene casi seiscientos metros de lon
gi I ud, ocupados sólo por dos propiedades, una es el cuartel del 25 Batallón 
de infantería de Marina, de la XI Zona Naval de Marina Armada de Méxi-
1 o, la otra una distribuidora de maquinaria agrícola Caterpilar. 

Al /és te, la avenida Constituyentes corre hacia el norte seiscientos me-
1 ros, en la calle Raudales se amplía hacia el este, avanzando doscientos 
1n ·t ros hasla el entronque con la calle 27 de septiembre, en donde se diri-
1',l' nu ' Va m ' nl c ha ia I norl ' as i un kilómetro, finali za ndo en una zona 

1 '7 



LECTURAS DE CIENCIAS SOCIALES 

de monte no urbanizada. En ese punto el límite corre al oeste doscientos 
metros, reencontrando la avenida Constituyentes que avanza hacia el nor
te aproximadamente un kilómetro y medio. Ahí se encuentra con el límite 
norte del territorio, la calle Antigua, que en dirección este-oeste tiene una 
longi tud de seiscientos metros. (Ver mapas 1 y 2) 

Mapas 1 y2 
Vista aérea de ciudad Chetumal 

y territorio de prédica de la congregación Bachilleres 

Esta área incluye diversas colonias y fraccionamientos. Su vida inte
rior se configura por los ejes viales que vertebran la actividad comercia l 
local, imprimiéndole un sello característico a la cotidianidad de los mil s 
de residentes asentados en este espacio. En dirección este-oeste Maxux'i • 
y Erick Paolo Martínez son grandes avenidas que dinamizan la cotidian i 
dad de la zona, lo mismo ocurre con la avenida Constituyentes y la aveni 
da Chetumal, que corren de norte a sur. Si bien varias colonias están 11 

construcción o han sido recientemente ocupadas, todas cuentan con di 
versos servicios urbanos, calles pavimentadas, alumbrado público, drena 
je, telefonía, televisión satelital, escuelas de diversos niveles, atenció n 
médica, seguridad pública y veinticinco templos. 

La mayoría de los publicadores de la congregación Bachilleres rcs i 
de en el propio territorio de predicación y se reúnen dos veces por s ' 
mana en un salón del reino ubicado al oeste de esta demarcación , qu ' 
como pasa regularmente en el ámbito urbano es compartido con vari ns 
congregaciones de esta religión; los arreglos sobre el particular p ·rrn l 
ten a cada conjunto ll evar adelante sus a tividad 'S n lo l,1rgo d' las ' 1111 

na sin sob r poncrs un a on otra, vi tand o l' lllo, 1 ' L' I' Sll S r ' L1nio11 ''• 
ind p ndi ·nt cs. 
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Mapa3 
Templos y servicios públicos en el territorio 

de predicación de la congregación Bachilleres 
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Simbología 
• Ig lesias cató licas 
• Ig lesias adventistas séptimo dla 

Iglesias p entecosta les 
O Igles ias evangélicas hi stóricas 
e Sa ló n d e l reino Bachil'l eres 
A Servicios públicos ó e m p resas 

1. Iglesia de nuestra señora del Carmen; 2. Centro familiar cristiano de restaura ión .( :11 1 d1 1 
alfarero"; 3. Iglesia Roca de Salvación; 4. 2da Iglesia Apostólica de la Fe en Crislo: ;,, 1¡\11 ~111 
1:,vangélica Cristiana Espiritual; 6. Capilla de Nuestra Señora del Refugio (Parroqui., d1• N1 11 
t ra Señora de Guadalupe); 7. Iglesia evangélica de la comunidad en México "C rl sl o 1' li1 11• 
puesta; 8. Iglesia adventista del séptimo día; 9. Iglesia Apostólica del Reino de l)ios: 1 O. l /11 111 11 
de Iglesias Evangélicas Independientes, "Templo evangélico pentecostés Bctan h,": 11. 11111• l,1 
bíblica bautista "Dios con nosotros"; 12. Iglesia presbiteriana Casa de Dios; 13. lgl 'N ii1 N,11 11 

na! Presbiteriana de México, Misión Puerta del cielo; 14. Escuela sabática fili al, lglt-sl,1 /\ il v, 11 
1 ista del Séptimo Día; 15. Misión Iglesia del señor; 16. Santuario del dios vivicnt ; 17. 1¡111• 11 d1 
jesucristo sobre la roca, templo Tabernáculo de vida; 18. Iglesia Bíblica Baulist:1 " ll 'Y d1• 11 

yes"; 19. Iglesia pentecostés Rosa de Sarón y lirio de los valles; 20. Casa de ora ión Mu ll1111 11 111 , 
2 1. Iglesia de Dios Israelita 22. Iglesia del señor, Ministerios Dios fuerte; 23 . lglcs iu lwu 11•1 1 1 
( ;etsemaní; 24. Iglesia católica Juan Diego; 25. Iglesia Metodista de México; 26. Sa lón 1 ·I 1 •1111 1 
de la congregación Bachilleres. 

A. 25 Batallón de marina; B. Colegio de Bachilleres, plantel 2; C. MAD IS/\ , 111uqul11111 1 
( :ate rpillar; D. Secundaria Armando Escobar Nava y Jardín de niii.os Gabil ondo Sol ·r y Olll 
na de Telégrafos de México; E. Primaria Kohunlich, campo deportivo, Cent ro de salud m lli1 110 
No. 1 de SESA, agrupamiento 6 de policía estatal preventiva y Centro DJF; F. Clín ica dl'i ,~111 : 
C. Centro de atención múltiple y educación especial Hell en Keller; H. 017 ·in .is dl' s 1,:yC: 
l. Módu lo Pro Territorio de INFOVIR; J. Oficinas del IFE; K. Distribuidor de SKY ; l.. ; '11t I o 
d ' capacitac ión de la SEyC, jardín de niii.os Bicentenario de la independencia d • M,1xiu>, P1 
maria Centenario de la Revolución Mexicana; M. Kinder Ma. Luisa Jimén z /\ ,,ar ·oyn: N. 1 IN 

1 ribuidora de materiales de construcción; Ñ. Cárcamo CAPA, secu ndaria Lé ni ·a 27, llo.~111 o 
Ma. C utiérrez Ski lsen; O. Instituto de capacitación para el trabajo. Unidad 168 (1/\C'I'( 1() : 
P. Mu lti plaz,1 Chetumal; Q. Sub estac ión cié trica, CFE; R. Diario Por lis to! : S. Cnsoll111•1,1, 
T. Cam ¡ o d ·porli vo ITCH; U. Zooló1,1 ko P.1 yo Obispo; V. S rvi ios p{il li os 111u11l \ p1il 1•~ . 
W. list:ici(l n d • ho 111h ·ros; X. ' l'1•1111ii 11 il d1• ,1111olrns\'S: Y. l'oli ·fn Eslat al ll rtvc nti vn : Z. ( '1•1 v1•11• 
, lu c:11t111 ht í· 111 0 • Mm1 cw 111,1 : 11111 1, ¡¡,1 d1• 111 11 11• 11 ,,li'~ dd c:rupo Pro 11 10 t1 11,1 ll1•N d1·111 111 
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La congregación Bachilleres surgió en el año 2001, con setenta nil t 111 

bros bautizados, de la fusión de otras dos (Naranjal y Maxuxac) q111 , 
reunían en un mismo salón del reino y tenían territorios cercanos, 111 11 
no contaban con una membresía abundante. Su unión generó un 011j111, 
to consolidado que podía cubrir un territorio de predicación amplio ¡11 11 

contar con suficientes publicadores. 
La idea de construir el salón del reino en el que funciona la cong11 p 1 

ción este estudio surgió de la congregación Naranjal, pero son otras ti,, 
ll amadas Payo Obispo y Fidel Velázquez, las que iniciaron el proye lo , 1111 

r, · ursos prop ios. Si bien este proyecto contaba con la aprobació n d1 l 1 
su ·ursal nacional de la WTBTS, no se construyó con los lineamien lo il1 
los llamados salones del reino tipo, que en la actualidad se edifi a11 11111 
la sup 'rv isión de un comité de construcción. Cuando el proyecto l11d i1 
avanzado significativamente se creó el comité regional, con sede en l 11111 
dad de Mérida, para supervisar las obras de toda la península, qu ( 1111 1 
deró viable la continuación del proyecto, a pesar de que distaba d' lo 1111 
ahora son las normas de la organización. 

Para los acabados del salón ( canceles de madera con vidrios bis •I 11111 
aires acondicionados, herrería en todas las ventanas) la sucursal n,H 1111 d 
otorgó un crédito que sigue siendo amortizado por las seis con gr ·¡•1 11 li 1 
nes que se reúnen en ese mismo salón. Los horarios de servicios rt·II I',"' 
sos para las congregaciones Payo Obispo, Solidaridad, Forjad111, 
Jardines, Bachilleres y una congregación en maya están cuidadosn 11H 111 
programados a lo largo de la semana para evitar se traslapen sus lll 11 1 
dades cotidianas. 

El territorio de predicación de la congregación Bachilleres tien 'v,11 11 
miles de residentes y es atendido por 103 publicadores que se rei'.rn 1 11 1•11 11 
salón del reino los jueves a las 18:30 para el Estudio del libro de 0 11 ¡•111¡1 1 
ción, la Escuela del Ministerio Teocrático y la Reunión de servi lo , 111 

domingos a las 8:00 (en las que suele haber alrededor de 180 asis l ·111 1 1 

se llevan adelante dos actividades, el discurso público y el estudio d /, 
Atalaya. La predicación semanal se efectúa en diez grupos, ada u110 11 11 
día y horario definidos, asignado a un coordinador que al iend ' un 1 11 11 

ción específica del territorio; la cobertura de todo el lcrrilorio loin, 1·111 
quince y veinte días, razón por la qu ' los publi ·ador 'S son ·ono ·Ido , 11 

determinadas z nas por SLI labor d • 'vn np •liza ·iún d' ·asa ' n ·asa . 
0111os'has·11alndo, ·l snlú11d• l rt•l1110 ,' tc ·n u •111rol°u ·r 11 •11 1•1111, , 

rio d ' 1 r 'di ·n ·i<'in , p ·ro In 1111 yo 1 r, d1 · l1w n •y •111 '. ' r ·si 1 •11 ·n '• l. 111 111 
·lio 110 li ,y líll solo 1111111, •hlt• 11·1 ¡•, 11 o d • 111 11·•11 ¡•,rn d1• )1·h11v1 ·11l.1 11111 
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\' d de Bachilleres es que está más cercano a ella. Debido a que la mayor 
¡ 1.trle del territorio es de carácter residencial, la estrategia es visitar a las 
¡ 1nsonas en sus casas, cuando se predica en la calle, los comercios, las em
¡ 11 esas o las instituciones públicas, se da un mensaje breve. Si bien grandes 
,1v ·nidas dividen la zona de estudio, el presidente del cuerpo de ancianos 
dl' la congregación considera que: 

1 ... ] En general es una vida tranquila, aun incluyendo a la gente que vive en 
esa zona. Si en un momento dado suprimiéramos las avenidas, con su tránsi
to y sus automóviles y viéramos nada más las casas, no se percibiría una gran 
diferencia, porque no son centros comerciales de gran explosión; no estamos 
hablando por ejemplo de la merced donde la gente vive corriendo, no hay 
comercios y hay trabajo pero es tranquila la vida. Por ejemplo, un señor tiene 
ahí su negocio de instalación de adornos para carros, está en el corazón de 
esa avenida, está a una cuadra de la gasolinera, pero atiende a cuatro carros al 
día, con toda calma hace su trabajo, usted llega y le pregunta algo o le da el 
mensaje, le dice, "siga instalando porque yo le espero", "cómo no", sigue ins
l,llando ahí una cosita y escucha, no es un ritmo de vida explosivo, demasia
do demandante, como sucede en otras zonas. Por ejemplo que vaya uno a 
comprar al mercado viejo en temporada navideña o en temporada de muer
tos el mero día de la compra, pues la gente está en lo que está, muy ocupada, 
muy concentrada o en vender o en captar clientes, lo cual no ocurre ahí, no 
hay eso de que los dependientes salen a la calle a atrapar a los clientes porq uc 
es una competencia loca y se despedazan, no existe eso. Es un comercio tran 
quilo [ ... ]Tiene mucho que ver la capacidad económica de la zona, porque 
una zona donde hay poco dinero pues hay pocas compras, pocas ventas, es 
más tranquila la vida. 

[ .. . ] Hay muchos publicadores pero no todos son productivos, hay quie
nes tienen la habilidad de traer gente a la reunión. Sin embargo, no tienen la 
habilidad de regresar a las casas de los que les predican y se les hace muy difí
cil entablar una conversación más adelante con las mismas personas y culti
var el interés. 

l·'.n su opinión el crecimiento de la congregación es bajo, ya que el te
, rilorio se presta para que sea la comunidad de los testigos de Jehová sea 
l'I !ripie. 

l·'. nJ :h ' I u mal son 12 horas de predica aproximadamente. [ ... ]La mayor par
¡ • d ,¡ 1 raba jo lo ha n el O(¼> de .los publicadores, es como decir el 80% del 
1 ra l ajo lo ha · · ·I . 0% d • los pub li ·adores, entone s ahí se da el problema 
qu • los 11111 ' l ivos, s~· cu ' lgnn d ,¡ trabajo d ' los d ·más. l\11 1011 s hay mu hos 
l,i 101'1'. q111• 110 ¡ 1•1·111 lt ' ll t•I di', ,,·,·olio d~•I 1 •rrl lorlo (1 krr ·rn , ()!Oh) . 
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Los miembros de esta congregación pertenecen a sesenta familia , q111 
en un 66% tienen a más de un miembro asistiendo a las reuniones, si ·11d11 
raros los lazos de parentesco entre sí. La mayoría de ellos llegaron a ;111 

1 u mal procedentes del medio rural y es común que obtengan los recu 1 ,11 
económicos para vivir dedicándose a oficios en la ciudad, lo que dt1 111 1 
perfil socioeconómico de clase media baja a este grupo de creyentes. 

El territorio asignado a la congregación Bachilleres es un área ·11 l 1 
qu • se ha consolidado la diversidad religiosa. Veintiséis centros d ·ull1 1 
r ·li gioso despliegan sus actividades en este espacio, aunque sólo v i11l1 
· inco se encuentran en la zona. No todos los inmuebles religiosos se lo tl 1 
zan dentro de sus límites geográficos, el 19% se encuentra en esa situa • 1111 
En ese sentido, el caso más relevante es el propio salón del reino d1• 111 
congregación, que se encuentra un kilómetro y medio al oeste del terr%1 
rio referido. 

3. Expansión de la ciudad, 
espacio para la diversidad religiosa 

El área de estudio presenta tres etapas de desarrollo urbano, ·u , 1 
avance ha sido en dirección norte. La primera etapa inicia en la av •11 1.i 
Insurgentes, que forma parte de un corredor de dos kilómetros de 1011¡•,I 
tud en que se asientan grandes predios con servicios urbanos espe fíl o 

esta característica remite a finales de la década de 1980, época en qu • ,1 
localizaba ahí la frontera septentrional de la ciudad. La zona que nos o 11 
pa, una superficie de seiscientos metros de este-oeste por quiniento, 1 11 

dirección sur-norte, alberga el campo de entrenamiento del 25 Bat:1111111 
de infantería y la distribuidora de Caterpillar. Además, los terrenos o 1 1111 
tos dan cabida al campo deportivo del Instituto Tecnológico de Ch 1u11 11tl 
al zoológico de la ciudad, a la estación de bomberos de la ciudad, a la -. l 1 
ción de autobuses foráneos, a las instalaciones de policía estatal pr vc1111 
va y a las de la dirección de tránsito. También hay otro gran nego io •11 1 

extremo esta vía, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 
En el noreste de esta primera etapa opera el Colegio d B a hill •1 • , 

plantel 2, mientras que justo al cruzar su límit·e sureste se en ·u ni r 111 l,1 
instalaciones de los Servicios Públi os Muni · ipal ·s y la ·slo · ión d , 1 0111 
beros. En la frac ión o · ·id ·111 ,11 s • lor:di l',.t la ·olonia /\ndr ~s ( ul1ll 1111 
Roo con 1-as I rim ras s •i:; mu11 1/.n111:; 1· •s ld · 11 ~ inl •:;, uyn s m ·did n:; np1 o 1 
mados son I O m ·1 ro, 11' l.11 go poi ',O ll li' I I o, 1 • 111 lto ndn u 11 11 . l. i. , 1 

sn:; ,k r sl, 1/,0 111 10 1111 11 t 111 111 11 1111 11 11• 1 11 11,, si hi1·11 , 011 1 • 111 1•11 
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•,ocial, construidas con block en terrenos de 8 metros de frente por 14 de 
lo 11do, sus condiciones de mantenimiento varían significativamente, 
1 rcando un paisaje irregular y vistoso. Las siete calles que atraviesan esta 
primera etapa están pavimentadas, cuentan con banquetas y alumbrado 
¡,t'1hlico; la recoja de basura ocurre tres veces a la semana y el comercio a 
granel es reducido. Su límite norte, la avenida Erick Paolo Martínez, pre
\\'ll ta condiciones diferentes, es una amplia avenida con camellón en roe
dio donde predominan locales comerciales de diversos giros, tales como 
11 n batanero que se anuncia como Men 's club, una sociedad mutualista, y 
,li go de comercio en pequeño como una cocina económica, un minisú
pn, un local de venta de materiales de construcción y un lavado de autos, 
1•111 re otros. Si bien en esta zona no se encuentra ninguna iglesia, el tem
plo de la Iglesia Metodista de México se ubica justo afuera de su límite 
oriental. 

La Iglesia Metodista de México, "Misión Emaus" (SGAR 6/93), se lo-
1 .diza -como queda dicho- sobre la acera oriental de la avenida Consti-
111 ycntes, justo afuera de la primera etapa de crecimiento de Chetumal. 
1.os antecedentes de esta misión se remontan a 1992 cuando una pareja de 
,·vangélicos de la denominación metodista del estado de Puebla recibe la 
,1l ención de un pastor de Cancún enviado ex profeso por las autoridades 
1 vgionales de la iglesia. La pareja había intentado durante un lustro con
l.1 ·tara metodistas de Chetumal y al no obtener respuesta alguna se acer-
1 ., ron a feligreses de otras denominaciones, pero no se habían integrado a 
11 i11guna otra comunidad de fe. 

Durante 1993 y 1994, los metodistas celebraron reuniones en casas 
p., rl iculares, dirigiendo algunos estudios bíblicos con personas interesa
d as. En 1995 el pastor jubilado Russel Sargent, de la Iglesia Metodista 
l J n ida de Kastkill, Nueva York y la iglesia metodista de México adquirie-
1 on un terreno en la avenida Constituyentes para la iglesia local. En el ve-
1,1110 de ese año se llevó a cabo la primera escuela bíblica de vacaciones en 
1111 a casa particular, asistieron 22 niños que fueron atendidos por dos 
11 ,a ·stros. Esta actividad fue posible porque la iglesia contaba entonces 
1 u n nueve miembros (6 adultos y 3 niños), dos de ellos residentes en 
Ha ·alar. 

li~primer templo de h misión operó en una palapa y durante un par 
d • anos hubo r ·un ion ·s s ' manalcs en abezadas por un enca rgado, con la 
visita rn ·11 sunl d ' un pastor d ' M '•r ida . En 1997 ini iaro n las obras de 
1 om:tru · c l <'> n I • 11n 1 ·rnpl o 1 ·rm an ·ni ', h '·110 d • blo · k y e ' m ' nl o, n 
do 11 d • l111•rn 11 d •1111 I vi. la:; pa, ti 1¡ 1Hlo11 •s l 111 1111 •1,1s y t 11 1ntl 1jo d • 
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tres grupos de voluntarios de Carolina del Norte y Thurmont MD, quic 
nes aportaron el 70% de los costos y el resto la iglesia local. En agosto d(• 
ese año se nombró al primer pastor de la misión, que tiene un aforo par 1 

250 personas y la planta alta es el espacio para albergar al coro de la iglesin 
y al grupo musical. Sólo hay dos templos de esta iglesia en Quintana Roo, 
el otro está en Cancún. Llama la atención que el terreno continúa siendo 
propiedad privada, de la pareja que inició el movimiento en Chetum:il , 
dado en préstamo a la iglesia. 

La misión fo rma parte del distrito oriente (que incluye Puebla, Ven, 
c ruz y parte del sureste y la península de Yucatán), adscrito a la confer 11 

cia del sureste, una de las conferencias que forman la Iglesia Metodist.1 
Un ida en México, con sede en la ciudad de Puebla. Su membresía es de I ', 
bautizados y 20 asistentes más. Se reúnen dos días a la semana, los miér o 
les celebran culto de oración por la mañana y por la noche comentan lo 
que se estudió o leyó y el pastor hace una reflexión sobre el tema. Ese mis 
mo día hay otro espacio para labores manuales, en el que las mujeres qu ¡• 
saben tejido y costura dan servicio social a los pobres. Los domingos a l:11, 
12:00 hay culto de oración y a las 18:00 culto de alabanza. Desde febr rn 
de 2011 se suspendió la actividad de la escuela dominical, por falta dt• 
maestros y de material, además del poco interés mostrado de la genl v, 
Cuando ha funcionado atiende todas las edades, suele haber tres grupo, 1 

niños, jóvenes y adultos, con horarios simultáneos lo que requiere por 1,, 
menos el mismo número de maestros, que pertenecen al departamento d¡• 
desarrollo cristiano, el pastor suele atender la clase de adultos y se asi 11111 
un maestro para cada uno de los otros grupos. 

La misión cuenta con una junta de administradores para su fun lo 
namiento interno, conformada por seis personas, además del pastor. 1•:11 
tre los departamentos que operan localmente se encuentran los (i ¡• 
desarrollo cristiano, saber cristiano, evangelismo, así como el de a i lit 
social y administración. Todo trabajo de los miembros es voluntari o y ·1 
pastor recibe su salario de la iglesia, cuyo nombramiento es emitido poi li1 
conferencia por un periodo anual, que puede ser ampliado en cin o oc 1 

siones. Por tratarse de una iglesia episcopal, la feligresía local no ti cn • vi 11 

ni voto y los nombramientos los hace la institución, aunque pued lirlg 1 

el culto, se hace cargo del canto, puede dirigir oración y desa rro ll ar a ·1 iv 
dades para jóvenes. 

El pastor Saúl Flores Tapi a, el r.:9 años d ' 'dad, fu ' noml rudo •11 

agosto d 2010 ¡ ara ha · ' rs ·argo d ' la misión d 'Ch ' lum nl. l •: n lo St' ·11111 
su pr para ·ión a ·nd '•m i ·ni n ·luy 1111 n 1u-r r 1 1 '• n irn ·11 •I '\ 11 I id ,d y 1•11 
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lo religioso es bachiller en teología; por su labor pastoral recibe un salario 
de la institución religiosa. 

La misión conmemora la Santa Comunión el primer domingo de cada 
mes (además, de manera especial en semana santa y fin de año). En esta 
ceremonia puede participar cualquier persona, sin distinción de condi
ción ni con requisito alguno, puede tratarse de niños, jóvenes o adultos. 
1 ·'.n esta ocasión se consumen pan y jugo de uva y la iglesia enseña a sus 
fieles que la participación depende de la relación de cada uno con Dios. 
1•:ntre las labores proselitistas acostumbradas localmente se encuentra el 
reparto de folletos en la calle, visitas a domicilio, y ocasionalmente cam
pañas evangelísticas. Se usa el internet, mandando correo e información. 
l•:n las casas de los creyentes se invita a los vecinos, proyectándose pelícu
las, hablando sobre algún tema religioso específico o se dan estudios, aun
que la misión no es muy activa en esta área. 

La Disciplina es una edición publicada cada cuatro años (la vigente 
abarca de 2016 a 2019), es legislación de la iglesia que rige la vida de la 
congregación. Contiene la historia de la iglesia y registra cambios opera
dos en la organización; es un manual operativo y contiene principios y 
criterios generales. Ahí se consignan los procedimientos judiciales de la 
iglesia (hay un grupo que se encarga de llevar el proceso). Cuando se apli 
ca un proceso judicial a un miembro de la iglesia local, el pastor debe re
convenir al pecador, con criterio de hermandad se le invita que deje el 
pecado, pero si reincide se le invita que se separe de la iglesia para que no 
sea mal testimonio. Hay expulsión cuando el problema es grave, aunque 
primero se debe tratar de obtener la reconciliación; la expulsión no impli 
ca la muerte social del individuo, ni le quita el trato cotidiano de la her
mandad. La expulsión queda a nivel personal y no se comunica a la 
·ongregación, dando la posibilidad de reaccionar por sí mismos. Quien es 
'xpulsado puede reincorporarse, pero mientras eso no ocurra se le res-
1 ringe el derecho a dirigir cultos, a participar en grupo de alabanza y de 
'studio, porque da mal testimonio. Por la autonomía de cada iglesia local, 
,J pastor imprime su posición personal en este proceso, basándose en la 
disciplina pero tiene margen de maniobra (Flores, 2011). 

4. Crece la ciudad hacia el norte 

La s ) u nda e lapa de creci 111 iento es la fracción central del área que nos 
int ·r •sa, aban, de la av' ni da Er i k Paolo Mart ínez hasta la aven ida 
Mo xuxo •. Se I rnln d • 1111 n zonn ·onformadn por s 'S ' nla man,,anas ·uyas 
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dimensiones aproximadas son 150 metros de largo, en dirección este-oe1, 
te, por 50 metros de ancho, en dirección norte-sur. Hay varios predl11 
m ás grandes, donde se ofrecen diversos servicios públicos, la escuela . 1· 
cundaria Armando Escobar Nava y el jardín de niños Gabilondo Sol r .i 

localizan en la avenida Chetumal, entre la calle 2 aguadas y la calle Suhl< 
niente López. En la calle Alfredo V. Bonfil, entre Celul y Altos de Sev ill 1 
la escuela primaria Kohunlich comparte terreno con una centro del D I I• 1 

un destacamento de la policía municipal preventiva, en ambos casos sl.1 
In stalaciones ocupan el área de tres manzanas. Por otro lado, entre las i1 

ll es 24 de noviembre y 12 de octubre hay otros instalaciones relacionad il 
con el sector educativo, en los cruces de las calles Celul y Reforma agni 11 1 
se loca liza el Centro de atención múltiple de educación especial Hcll1 11 
KclJcr, que tiene anexo un campo deportivo y recreativo, y entre las all1 
Yaxcopo il y Tres garantías encontramos el Centro de capacitación d1 1 
magis terio, de la SEC; cada uno ocupa dos manzanas completas. 

La presencia de las iglesias en esta fracción central del área de estudl 11 
es la mayor en comparación con las otras dos y, como en el resto, la o r • 1 I 11 

religiosa es, sin excepción, de matriz cristiana, cubriendo un amplio 1·, 
pectro de posibilidades. Cincuenta y seis por ciento del total de los 1 ·111 
plos se encuentra aquí y esta cifra se eleva a sesenta y ocho por ciento . ,1 

consideran los tres que se localizan justo afuera de su límite occid 11l 111 
Las catorce iglesias ubicadas en esta demarcación se aglutinan en uu 111 , 
categorías, que de menor a mayor son las siguientes: iglesia católi a t 11 11 
una capilla, un templo de la Iglesia advenltista del séptimo día, cinco lgl1 
sias evangélicas históricas, tres son de filiación bautista y dos presbil ·11 ,1 
na, además de diez iglesias pentecostales. 

La iglesia católica se localiza en una zona de crecimiento urbano 11 
ciente, su templo es el más grande de toda el área de estudio y se en u ·1111 1 
en un complejo de inmuebles que cumplen diversas funciones. La lgl1· •, 11 
adventista, en cambio, posé un pequeño templo en el extremo sunH, 1 

dental de esta área de crecimiento. 
La Iglesia presbiteriana tiene dos misiones en esta segunda eta¡ a d • l 1 

zona de estudio. Ninguna de los dos ha ,consolidado su presen ia lrn 1d 
pues si bien es cierto que han funcion ado por m uchos a1ios, los ' 11 1 rrn, d1 
culto no muestran un avance importan te en su constru ión y m :_111 11 •111 

miento. Esta organización re ligiosa II gó a Quinl ana Roo ' n la d ', ·nd I d1 

1930, teniendo su primer as i nto en la a ·tual ·iudad 1, 1: ·lip • :1111 11 11 
Puerto. Xoo l (2009) r ·1 orla qu ' '11 Chclu rna l la 1 ,1 ·s in I r •141 il l'I' 111 ,1 , 
sln bl ' · ió ·n l,1 d ~ ·ada d ' los · in · 11 ·n in y u 1un l11 w11 1 • l\ lll · 10 11 ,111 lt •1 11 

1 ·mp los •11 In iud:id . 
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El pastor se hizo cargo de coordinar sus actividades a partir del año 
'002, dice haber seguido el llamado de Dios y con el permiso de la asocia
, i<'in religiosa movió su residencia de Veracruz a Chetumal; contando en 
1·sc momento con una experiencia en esa labor de siete años, había inicia
".''. su past?r~do en 1995, a los 19 años de edad. Como parte de su prepara
' 1011 academica cursa estudios de bachillerato en teología; al hacerse cargo 
d • esta iglesia había pocos integrantes, no más de 15, aunque ya estaba el 
lrrnplo, pues "el gobierno aportó para construir ese templo" (Xool, 2009); 
~e dedicó a trabajar en el crecimiento de la iglesia mediante la creación de 
11 n discipulado, formando líderes para las actividades más diversas. Ac-
l 11.1 l mente l_a mayoría de los creyentes son mujeres, habiendo sesenta per
•, onas bautizadas y alrededor de cuarenta visitantes y oyentes. No ha 
•,cguido la estrategia de crear células sino que ha puesto sus esperanzas en 
!'I proselitismo casa por casa. . 

Por otro lado, las iglesias evangélicas históricas tienen cinco templos 
1·11 esta zona. Tres de ellos son de filiación bautista, que siguiendo su tradi-
1 1ún tienen un funcionamiento y gobierno autónomos. Esta iglesia inició 
•, us actividades en ciudad Chetumal en la década de los ochenta cuando 
1111 misionero llegado del Distrito Federal comenzó a celebrar servicios re -
11 ¡• iosos en una casa de la sudorienta! colonia Aarón Merino Fernández. 
I '(>co a poco se crearon nuevas congregaciones en el sur de Quintana Roo, 
1 ll 1e para funcionar debían contar con un pastor y una membresía mínima 
dv 20 integrantes (Ucán A.L., 2005). 

Las iglesias pentecostales son las más numerosas en esta parte del área 
de estudio. Además de los ocho templos que se localizan a su interior, tres 
1 011gregaciones funcionan justo al cruzar su límite occidental, extendien
do su actividad y membresía al lugar de estudio. 

Llama la atención que en un área no mayor a sesenta manzanas sean 
l,1.~ iglesias evangélicas históricas (bautista y presbiteriana) las que tengan 
111as de un centro de culto religioso en esta zona del área de estudio. 

Por_su parte, el Ministerio Cristiano Roca de Salvación de la Repúbli-
1 , , Mexicana, A. R. (SGAR/1530/94) tiene una iglesia en Chetumal, su 
lrn1plo se ubica afuera del límite occidental de esta segunda etapa de cre-
1 11111ent o de la ciudad, en avenida Chetumal, esquina Altos de Sevilla. 

La igl sia lo al hab ía in iciado sus actividades hacia 1991 en esta zona 
d • la •iudad qu' a¡ nas s estaba poblando, pero desde entonces adquirió 
11 11 1 ·rr ' no para ·onslruir ·I l mplo, qu onscrva hasta la actualidad. A 
1w,·n1· dl' 1(' 11 ·,· 111 s 1 • v •int • a1 os d ' anligü 'dad , no hay otra i 11 sia d 
• lil d1· 110 111 111( 1!'1111 ·11 < :1w111111 il , ,· i ·11< 10 l 1s 111 :\s ( 1• 1· 11111s lns ubi rndns t' n 
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los poblados de Miguel Hidalgo y Noh Bec, aunque también hay otras t 11 

el norte de Quintana Roo. 
La cobertura institucional que tiene esta iglesia local abarca tres n l v1 

les de organización por encima de ella; un supervisor, un pastor gen nd 1 

un presidente de la asociación religiosa, cuya sede está en Xalapa, V 1• 1 1 

cruz; en ese orden jerárquico el diezmo recorre esa ruta hasta llegar I l 1 

teso rería general de la organización. Las ofrendas para la iglesia son t 11 

mu nes y ocasionalmente se organizan talentos para obtener recurso:-. t 

lrao rd inarios. El pastor local no depende exclusivamente de la ay11il 1 

eco nómica que aporta la iglesia, secularmente se dedica al comer io , 111 

que le repo rta los principales ingresos económicos para el sostenimlt·111 ,, 
de su familia. 

Inte rnamente la iglesia cuenta con el pastor como su principal fi¡,.111 1 

quien es apoyado por un cuerpo de cuatro ancianos para tomar las dt •1 

siones sobre el rumbo que se debe seguir y sobre la forma de resolvt 1 11, 
problemas que se presentan. Abajo cuarenta líderes trabajan con 1.a 111t •11 1 

bresía en las actividades cotidianas de la congregación, para dirigi r 'l ¡ 1111 

selitismo se nombra a los líderes principales, que coordinan la labo, d1 1 
resto de líderes. En principio la actividad de los líderes es individual, ¡ 11 111 

si su cónyuge es un miembro activo de la iglesia, suele considerars ' l'I l 1 1 

bajo en conjunto. La formación de líderes apunta hacia la apertura d • 1111 1 

segunda iglesia en Chetumal, aunque ello se encuentra en su fase ·nih, " 
naria, por lo que no cuenta con un proyecto para ser desarrollado !' 11 1 

corto plazo. 
Asimismo, para canalizar el trabajo de la congregación, exist • n < 11•¡ 1,1, 

tamentos de caballeros, niños, damas y jóvenes y que, en ese ord •11 , 1 

reúnen en el templo los miércoles, jueves, viernes y sábados, mi 1111 1 11, 
domingos se celebra culto general. Como ya se mencionó, la ev(111 ¡,,l'I 1 

ción se efectúa libremente, no por departamentos ni liderazgos. 
Se incorporan nuevos miembros por medio del bautizo por innw, 1111 

a partir de los 15 años de edad y la iglesia recomienda que sus m i • 11 d 1 1, 

contraigan matrimonio con personas de la misma reli gión, para ·v 111 il 
fere_ncias fundamentales en la forma de entender y co ndu irs' ' 11 l 1 1 ti 1 

pero respeta el criterio usado por cada ind ividuo. 
El pastor Riveroll consid ra qu ' lodos los don 'S del l·'.s pf ril u S: 111 111 , 111 

importantes, pero qu ,¡ amor ' S •I qu 's • cslú r •sallando ' n s11 rn1 ¡•, 1 t 1 

ión, porqu ' at 'H a lodo lo d · 111 s. l1n l'S I 1 igl •s i 1 •s ·0 111 t'i 11 la 111111 11, 

10 •ión d ' los 10 11 -. · d • lv 11 g 1111 , y d • p,o l •1 r 1, y 11111t p1 t· 11 ' IH' 111 •11 s ·111 11 1,I 

1111 ·r¡ r1: l 11· k 11¡,,111 • l'l lo 11 0 11 1 cu 1111 do 1111 tl111t•1111' , P 11 1 1 111 •~, dt• 111 11 ,1il1 , 
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)' establecimiento de criterios, usan preferentemente la Biblia Reina Vale
ra, aunque se recurre a otras versiones si así lo indican las circunstancias, 
los do: textos que no califican para esta acción son las de los testigos de 
)l'hova y la de los mormones (Riveroll, 2011). 

_ ~a Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (SGAR/12/93) 
1111c10 en 1995, cuando miembros de la primera iglesia (ubicada en otra 
1.ona de la ciudad) obtuvieron terrenos para construir sus viviendas en 
,·s 1~1 parte~~ Chetumal: Un pastor coordinó esta labor preliminar, pudién
d'.>,se adqumr dos pred10s de ocho por veinte metros para el templo, reu-
11 ,endose entonces la congregación martes, jueves, sábados y domingos. 

En 19:6 el pastor Manuel Estrella residía en Pucté, población de la ri
liaa _del no Hondo, pero se desplazó a Chetumal para hacerse cargo de la 
igl_esia ~ocal_- Esta decisión es facultad de la autoridad institucional, quien 
.i .~1gna 1?lesia a los pastores. En sus orígenes, el templo era de madera y sus 
d 1111ens10ne~ no sobrepasaban los dieciséis metros cuadrados, poco a poco 
l' foe ampliando hasta convertirse en un galerón que ocupaba todo el 

1 r ·nt~ _de los dos terrenos referidos. En 2002 se inició el proyecto de cons-
1 rucc10n de un templo de cemento, con estructura permanente y techo de 
l!'.z,~ cola~a; la mano de o~ra l_ocal abundaba, pues muchos de los creyen
ils se dedicaban a la albamlena. En la actualidad la construcción del tem
pl.'. > _tiene un 90_% de ava?ce, siendo en 2006 la última fecha en que se 
1 L ,d1zaron traba3os con miras a su conclusión. 

La etapa de ~onstrucción de la iglesia coincidió con el poblamiento de 
1·s la parte de la cmdad, por lo que no sólo había pocos residentes, sino que 
110 s~ _contaba con todos los servicios. Muchos de los vecinos pertenecían a 
l.'.m 1has de escasos recurso económicos y era común la existencia de pan
d_il,l~is, q~e no ~ólo se dedica~an a robar en la zona, sino que con alguna 
11 Lcuencia teman e~~rentam1entos violentos en la calle, lo que afectaba 
1" n lo a la congregac10n como a los vecinos. Esta situación social coincidió 
1 on un pa~ de e~presiones de intolerancia religiosa, una protagonizada 
por un vec_mo miembro de la policía, que llamaba a las patrullas para que 
111lcrr~rn1p1eran el culto de la iglesia y la de otro residente que no sólo 
,i¡;red ,a verba!m~nte a las mujeres cuando tenían su reunión en el templo, 
•, 1110 que _llego a impac tar su vehículo en la entrada del templo, teniendo 
q11l' ~ubri r el cos to de la reparación de daños (Estrella, 2011). 

LI páslor d esta igles ia dice tener ese llamado desde 1989 Manuel 
l·:s1r %1 T 1 ·n16li o por lrad i ió n,peroseconvirtióenestaiglesi;desdela 
ido l ·s,·en ·In . lni •ió ·on ' l ll amado, por •I el •s o d, s r pastor pero luego 

t', ludio 1 •ologf \ •11 ·I s •111i11:irio y lo sigtil' ha ·i ·ndo. Jni ·iú su pnslorado 
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en Quintana Roo, en la localidad de Nuevo Jerusalén, cuando tenía 11i 
años de edad, por lo que cuando llegó a la iglesia que nos ocupa, ya t 11 11 
experiencia en esta labor. 

Hoy, los miembros de esta iglesia residen en Chetumal, especííi .i 

mente en la zona en que se ubica el templo, abarcando las colonias Solid11 
r idad, Pro Territorio, Lázaro Cárdenas, Caribe y Las Américas. Por 1.i 
~ong~vi~ad de las dos iglesias locales de esta denominación (la prim •1" 
igles ia tiene 35 años en Chetumal), se está trabajando en el proyecto p,11 " 
la apertura de otras dos iglesias en la ciudad, que en el lapso de cunl 111 
a1ios '.ni c_iarán ,c~mo misiones. Las dos iglesias de Chetumal forman pa111 
del D1stnto Menda que cubre la península completa. 

La iglesia ti~ne un programa de trabajo semanal, los lunes el pastol' ) 
su esposa trabaJan con los líderes de redes, pues la iglesia trabaja en c lt1 
las; los martes todas las redes se reúnen en los hogares de las células, do11 
de planean su trabajo semanaJ y oran, están presentes los líderes, 1•1 
asis_tente y el anfitrión; los miércoles hay actividad general en el tern¡ 111, 

los Jueves se repite la actividad en los hogares, pero enfocada al alean , d1 
nu~vos interesad?,s, con amigos e invitados; finalmente, los domingos .~1 
venfica una reumon general de la iglesia. Como el templo ya es chico pn1 11 

el tamaño de la congregación, se han programado dos horarios de r •11 
nión, la primera de 16:00 a 18:00 y la segunda de 18:30 a 20:30. A una d1 
estas actividades acuden 6 células y a la otra 7. En este sentido es impo1 
tante señalar que como se trata de una iglesia consolidada, ya cuenta ·011 
dos generaciones de creyentes, la original que la fundó y la de sus hijo.' 
otros jóvenes que se han integrado a ella. 

Esta iglesia es unitaria, utiliza la Biblia Reina V alera como texto sa , 111 
do y suele usar otros materiales impresos para los ciclos de involu ·1,1 
1:1iento con la iglesia, de hecho cada ocho semanas se entrega un n u •v1, 
hb~o para su _revisión y estudio, para ello se cuenta con un expositor 111 
gma su estud10 (Estrella, 2011). En tanto iglesia consolidada, su m mi 11• 
sía bautizada es ligeramente superior a los doscientas personas, con la ad 1 
ción de un promedio de cuarenta simpatizantes. Las células ali nd1•11 
grupos de edad (hombres, mujeres, adolescentes, nifi.os). Adem,1s d 1 111 
dicho líneas arriba, en términos de organización interna la fami lia pasl11 
ral trabaja con líderes en MEP: Ministración , Evaluación y Proyc • ·1<'>11 , 
que consiste en ministrar a los lideres, evaluando el trabajo d las •111 1111 
anterior y proyectando el de la sigui nt . Los líd ·r ·s so n ma1ri111o1il11 , 
cristianos, en red d jóv n s I líd ' r ·s ·asad o, ' n l;i d • s •11 o rit ;is •s 111 111 
muj r, la lfd r d ' ni f\os 'S l:1 •sposn 1 ·I líd ·r d I In r •d dl• jc'1vr 11 •s, v11 1•1, l.i 
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red trabajan otras mujeres jóvenes, pues cumple la función de 'S 11 •I 
doctrinal. En el caso de aduJtos, hay un discipulado, la escuela de o nsol 
dación, que trabaja tres etapas, niveles de aprendizaje progresivos, n 1 11 1< 1 

El criterio institucional para incorporar nuevos miembros a la ig l1• 1 
contempla un programa de ocho semanas, con niveles progresivos di· 1 
volucramiento. Ocho verbos guían este procedimiento a lo largo di · l1 
dos meses. Definido a quién se va a evangelizar, se anota el 11 0 111 1> 11• d1 
amigo que se invitará a una fiesta organizada por la iglesia, d sp u '•s M d1 
sarrolla una semana de oración por el invitado, posteriorm ·ni • M' d1•l1 
rn ntactarlos para efectuar la invitación, explicando los moti vos q111• 11 
lc ntan el interés del evangelizador, en la cuarta sem ana s ' 0 111 1111 11 1 

asistencia del invitado a la fiesta, para después desarroll a r un a s1•111 .i 1u1 il 
oración que llaman desatar, una vez realizada la fies ta, s vis it 1 ,il 11 l11 d 
pa ra motivarlo e integrarlo a la red del grupo de edad que le 011 • p11 11d 

En el siguiente ciclo, llamado de consolidación, s ' ro lm (1• • 111 d,, 
s ión de asistir a la iglesia, para lo que se prepara el ánim o d1• l .i 111 · 1 1111 1 1 
un retiro espiritual. De continuar el interés del in o nv •1-.•11 , 1• 111111 , 11 

l' n la escuela de consolidación, donde se toman div ·rsos 111 • 11 1 111 l 11 

de nueve meses, preparándoles para entender la visiú 11 d1 11 ti , lj11 il, 
ig lesia. Una vez concluido el primer nivel de la 'S ·u •I 1, q111 I" " 1,, , 11 1 
d ura 15 semanas, los graduados se pueden bauli zor si 1 1•111 , 11 11d, ,111 1 
di o. Como hay tres niveles en la escuela, el s gi 111d 11 1• 111 111 11 1, ,11 1 
dcter, mientras que en el tercero se constilu y ' l ' II 1· 1111 l I il , 11 11 11 1 1 , 1 
·uya función es que cada quien descubra 'n q11 111 •11 ¡11 1 ,1, 
ig lesia y a la comunidad y cuál es su llamado d • p,111 I¡ 111 1111 

Los integrantes de esta iglesia pued n i 11 ·rn ¡ u 11 111 1 1 ti 111 111 
rn inisteriosdelaiglesia:intercesión,ujier ·s, vi. ·1(11 111111 111 ¡11 1tl 1,1111 
ll' rio carcelario, de alabanza, música, pand ·ro y 111111 11 1111 1 l 1 1 l1il , 1 

que aportan personas a los ministerios; s · 11 l.1 1• 111 111 d, 1 111 11 1 11 
do nde se estudia sobre los dones del Espf rilu S11 11l 11 , 11d 1 1111 111l11 11 1 
po nde un cierto número de cuestionarios, s' ·sll1 l 11 li1 11 llt11d 11 11 1 ti 1 
ada persona, se averigua si siente el llamado d • 1 J o, ,. h•, 11 11 1 1, 11 1 
·1 don en cuestión para asegurarse que es el ár ·a ' ll q1 11• l1 111 111 ¡1111 1d 
1 ra baja r. 

Aíu ra del límite occidental de la zo na d ' ·studio s • lo 1tl l1 1 li, l¡:11 
l•: va ng ~li ·a C ristiana Espiritual (SCA R/27/93). 1 urant • •I 11 1h 111 d1 1 111 

po s ·stabl • · ió ·omunica ió n o n sus autorid ad 'S, ¡u • 11'. d1·11 1•11 < 111 
!'111 , p ·ro a 1 ·sar d ·I e.li s ·urso d apertura y ·olabo1· , l11

lll , 11 0 
11d o n 1a ·i<'i 11 pr1n1 ·sla inv ·sti¡,a ·ió n sol r • la igl ·s iu lo al. 
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1.1•:C'l'URAS DE CIENCJAS SOCIALES 

1 •, 11 l.i p:\gina web oficial de la IECE se señala que: 

l.a Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual es una asociación rell gl11 1 
grada por personas lavadas y redimidas por la sangre de Jesucrislo, 1p1 , 
hecho profesión de fe, bautizándose en su nombre, según el ord n 1¡111 1 
(Hechos 2:38). Ocupándose sus miembros preponderantement ii' 1111 1 
vancia, práctica, propagación e instrucción de la doctrina cristi :rn11, , 11111 
me a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles con 1 ·11 1 l 1, 
Santa Biblia. Acreditando este hecho con el establecimiento en n 111 • 11 , 
pública de 362 congregaciones y 578 campos de evangelización, ' J\ d1111d 

imparte esta doctrina. 
Los miembros de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, r ·1•11 111 1 

la Iglesia es universal, por lo tanto en cualquier parte del mundo •11 il 1111 1 

haya Iglesias que tengan la misma doctrina que profesamos, po 11 111 1 1 
unidas a nosotros y nosotros a ellas, acordes a nuestros principios d111111 , 
les y que señala la palabra de Dios. 

El respeto que mostremos a toda organización religiosa que d 1 1•111 , 
nuestros principios de fe, en ningun caso nos priva de nuestra 1111•1 l11il 
exponer nuestros puntos de doctrina; y quienes acepten la Doctrin ,1 11 1 
cr isto tal como la exponemos y deseen agruparse con nosotros voh111I 11 

mente, les recibiremos como miembros de la Iglesia mediante el b:wl 11 11 

el Nombre de Jesucristo. (Hechos 2:38). 
Por tal motivo los miembros de la Iglesia tratarán con respeto a 111 , 1111 

nas de otros movimientos religiosos, pero en ningun momento o 111 p 11,111 

terán sus principios doctrinales o su libertad de acción como crislin 11 0 

A) Creemos que la Iglesia que inició Nuestro Señor Jesucristo, e, li1 1111 
maque continuaron los apóstoles, por mandamiento del mismo M n 'M 111 l 
Marcos 16: 15-16) y desde entonces a los grupos constituidos bajo lo, 111 11 , 1 
pios de la Doctrina de Jesucristo, han recibido el nombre de cri sl inno~. lid 
el caso de la Iglesia de Antioquía, quienes se llamaron primera n1 ·11 11 1 
(Hechos 11:25-26) 

B) Creemos que como Iglesia del Señor Jesucristo, tenemos la fin di li1 1, 1 
continuar su obra redentora, extendiéndola de ser posib le a todo ' I 11 \i 11 11l11 
según la voluntad de Dios. 

Todos los miembros de la iglesia estarán sujetos a las reglas li s ·lp l 1111 1 
que establece la palabra de Dios, así como a los acuerdos que s' ·s1nh l1•11 111 
por las convenciones del cuerpo adm ini slrat ivo el la igles ia , lant o p111 1 1, 
interpretación de la doct rin a de Jes I rislo omo para la admi nistn1 111'111 1 
la iglesia. 

La fina li dad qu 1 'rsiµu • es ta Aso ·in ·iún l'S : 

11) :onl in uar la ohrn l'l.'dcntorn <ill l ' lni lú Nucslro ,· •no r ) ·su l'l st11 y ¡1111 
siguk'ron lo s 1pús l o l ' , , li ,11, l,1 q111 • 1•1 •v1 111 g1· I 11 11 ·¡•, 11(' 1 todo.~ los 1111 11 11 ' ti, 
l.111 ' l'l'I , 
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/,) Agrupar, todas las congregaciones con los mismos principios doctrina
ks, bajo el nombre de IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL. 

e) Mantener bajo los mismos principios doctrinales, los vínculos ~e _fra
lnn idad que unen a los miembros de la iglesia, estimulando así el crecimien
l o espiritual y por consiguiente el extendimiento de la obra de Cristo en el 
tl·1-ritorio nacional y de ser posible en el mundo entero. 

d) Vivir santa y piadosamente de conformidad a los principios de la doc-
1 ri na de Nuestro Señor Jesucristo. 

e) Preparar bajo los valores morales y espirituales, a las personas que sien
l.111 el llamamiento de Cristo, para la predicación del evangelio. 

j) Adquirir y administrar de conformidad a lo que establecen las ,le_yes ci
viles, las propiedades necesarias para el desarrollo y fin de este propo~i,to. 

g) Respetar en todo las leyes del país en materia religiosa en relac10n a la 
.idquisición de bienes y reglamento de cultos. 

RELACIONES CON EL GOBIERNO 
La Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, en el orden civ~l acata to_dos 

los ordenamientos en materia religiosa en todas sus partes, siendo obhga
l iún de todos los miembros de la Iglesia, cumplir con todas las leyes conteni
das en la constitución de la República y las que fueren emitidas por decreto 

!'residencial. 
PROPÓSITO SOCIAL 
La Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, además d~ luchar por la s~lva

' iún de las almas, teniendo la posibilidad y en la medida de su capacidad, 
l'olaborará en la obra social con el Gobierno de la República para la prosperi
dad de la Nación (Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, 2011 ). 

Mientras tanto, la Iglesia Evangélica de la Comunidad en México, tem
l' ln "Cristo es la respuesta", A. R. 144/93, se ubica en el noroccidente de la 
, l'f\ ll nda etapa de crecimiento de esta zona de Chetumal. Sus antecedentes 
,,1, r -montan al aüo 2000, cuando iniciaron las actividades misionales en 

111 1.1 vivienda familiar en la calle Sergio Butrón Casas, esquina Nicolás Bra
''º ( ·crea de nuestra área de estudio), atrás del zoológico de la ciudad. En 
1" ,l' lo al trabajó una célula para fomentar la iglesia local, el pastor Alfredo 
I{ ( isa do ,astro dirigió esta labor realizando estudios bíblicos y devociona-
11', •sp irituales, y su avance permitió establecer el primer templo de la 
t¡•, I •s ia ,11 un diíi io de la avenida Veracruz, casi esquina avenida Insur
¡1,1· 11tcs, dond • hubo ulLos has ta el atio 2005. 

1,os6do :astro había 11 gado a Ch 'Lumal en 1991, procedente de su 

1111 1 d Yu ·al , 11 . S •is anos l •s¡ 11 ''S. ·onv ·rtido al ·ristianis1110, se bautizaría 

1· 11 In: /\ snrnhl •ns d • 1 los, lo1H I • 11·1 ll !1· ad ll n1nndo p,1r.1 ·j ·r • ·r ,¡ pasto
, ido, lo qtH' I • 111 vt'I ,1 il111d ,11 1111,111111• ,, ¡1,l1•1, .t , .' 11 ,' 0111 ·tln i •nto .i l)ios k 
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significó prepararse empíricamente para levantar la iglesia, lo que lo¡•,111 

tras varios años de intensa labor evangelizadora. 
En el año 2005 la iglesia local adquirió un terreno en la esqui 11.i il, 

Alfredo V. Bonfil y Río verde, haciendo uso de préstamos bancarios y 111 1 
son a les que aún están pagando. La compra se efectuó a una familia pr • ,111 
teriana que había perdido al padre, quedando la propiedad intestada; l 1 1 
un procedimiento que se prolongaría dos años se logró la compra-V •1111 
d ·I predio y se construyó una casita de madera donde se celebraba 11 111 
·ultos. Durante los primeros años la iglesia no tramitó su registro anll' l 1 
Secretaría de Gobernación, pero el apóstol Atilano Hidalgo ofreció In 11 

bcrtura institucional de la Iglesia Evangélica de la Comunidad en M xl11 1 

a "Crislo es la respuesta", cuya sede se encuentra en Checubul, Carn¡ '1 111 
y aglutinaba a una veintena de iglesias locales. 

Adermís de "Cristo es la respuesta" había tres templos de la IE M 111 
Chetumal, dos de ellas desaparecieron y la que continúa con sus laborn, •,1 
ubica en la colonia Nuevo progreso; además otras dos iglesias locales f 1111 
donan en Cancún. "Cristo es la respuesta" fue la segunda iglesia lo al 1 1 

instituirse. La fundación de comunidades locales de esta organización 11 
ligiosa fue resultado de la labor del apóstol Hidalgo, quien residió dos 11111, 

en Chetumal mientras constituyó el primer grupo de creyentes. Tanlo l 1 
IECM como la iglesia local que nos ocupa son ámbitos en desarrollo 11• 11 

eso la organización religiosa no ha desarrollado un organigrama con 1 
berturas geográficas establecidas, relacionándose las iglesias directarn •11! 1 
con la sede. 

Desde su establecimiento en el actual templo, la iglesia está en d ·, 1 
rrollo, cuenta con 12 miembros activos, bautizados por inmersión, d ' 11, 
que 10 son mujeres (en su mayoría, amas de casa) y el resto hombr 'S (1111 
contador y un jubilado). Las asistentes al culto, conocidos como mi •111 
bros pasivos, van y vienen y su número varía cada ocasión, habiendo v \ 1 
que son más que los miembros activos. La iglesia se reúne los marll", \ 
jueves para culto general, el sábado el grupo de misioneras se ded i a :1 l,1 
evangelización y los domingos hay servicio evangelístico. Adiciona111l ·11 

te, las misioneras, guiadas por una líder, salen otro día de la sema na a li,1 

cer discípulos. 
En "Cristo es la respuesta" la música ·s un important • ·l ·rn •111 0 h 

culto, por lo que a ostumbra omb in ,1r los g ' n ·ros usados como I a1 l1 
de la ahbanza ·1 dios: hi¡n,nrios, 1111',si ·a sokmn ·, d<.' orn ión, tk • d1 11 
· ión , asf · 01110 d · nviv 1111i •111 0 . 1,:1 pn .· 101· l{oi 1 111 il 1·111, qu • los do,1 '. ' d1•I 
1•:s1 íri111 S 11110 ,' l ' 11111 ·v •11 l ' II ,· 11 11 11•, 11, 1•11 t"•lll '1 i d 1•1 dl' p1ol • 1, lo q111 
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11·sttlta importante si se toma en cuenta que el perfil socioeconómico de la 
111ayoría de sus integrantes es de clase baja, aunque no faltan los de clase 
111 ·dia. También considera que la necesidad hace que la gente vaya a su 
iglesia: necesidad emocional, las enfermedades, la escasez económica, la 
•,olcdad y las adicciones, entre otras. 

Esta iglesia utiliza la Biblia Reina Valera como texto fundamental, 
l1a utiza a sus integrantes por inmersión en el nombre de la trinidad. El 
1 I i ·zmo es voluntario, pues se trata de una obediencia entregada a Dios no 
1111a obligación, además hay ofrendas voluntarias, que junto con las apor
l,1 ·iones en especie y trabajo de los creyentes ha permitido mejorar el tem
plo, que si bien es de madera, ya tiene elementos de cemento, columnas y 
1 rabes de material. 

Como consecuencia de la forma en que se concibe el diezmo, el pastor 
11cne un trabajo secular, vinculado a sus actividades religiosas: vende bi
blias y música cristiana. Consigue el material con distribuidores de Villa-
11 -rmosa, una empresa denominada La puerta de la fe, que es una sociedad 
1 I • pastores que se encarga de atender librerías e iglesias, así como a pasto-
1 ·s que comercian al menudeo diversos materiales (Rosado, A., 2011). 

Sobre avenida Chetumal, ligeramente al norte de la avenida Erick 
l 1:1010 Martínez, en el vértice que forman los límites occidental y sur de 
t·st a segunda etapa, se ubica la Iglesia adventista del séptimo día, "Solida-
1 idad" (SGAR/92/93), que pertenece al segundo distrito de Chetumal. Este 
il'rnplo comenzó su actividad en 1997 cuando se compró el terreno con 
vsc propósito ex profeso y se levantó el primer inmueble de madera 
1 on techo de lámina. En la actualidad alrededor de 100 personas asisten al 
1 ullo, de los que unos 90 están bautizados: la atención de esta iglesia local 
1·s1ú a cargo de un pastor que atiende las cuatro que conforman el distrito 
( la cobertura total de la ciudad se efectúa en cuatro distritos, con un máxi-
11w de 16 iglesias locales). Cuatro ancianos colaboran cotidianamente en 
l,1 iglesia local, que se compone de personas de todas las edades (Marín y 
< ;ómez, 2011). 

De acuerdo con la organización institucional, la iglesia local forma 
pa rle del segundo distrito, siendo su área de influencia la zona de la colo-
11ia Solidaridad, que forma parte del occidente del área de estudio. El tem
plo de sla igles ia si bien fue construido con cemento y block y tiene todos 
los s •rvioios dom '•st i os, o upa un t rrcno con un frente reducido, pero 
r n I qu ' 1 an ·onstruido unan 'XO ·on varios uartos hacia el fondo. Los 
s ·rvi ·ios r •ligiosos I nrn los ·r ·y ·n i ·s Sl' ofre • ·n los mi "r ol s d 19:00 a 
>,():JO, los vln11 ·s ti pon ·1,' • •I 1,ol, 1111 Hi h ,dos n lns 9:00 y 1 :00, asf ro mo 
lo,• dom 11 1•,o. d • 1 t • 10 ,, O: 10 
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De esta iglesia surgió en mayo de 201 O una escuela sabática filia 1 ( 11 I, 1 

cada originalmente en la tercera etapa de la zona de estudio), que o¡,1 1, 
hasta marzo de 2011 en la casa de un miembro de la iglesia local, sil 11 , 11 I , 
en la avenida Naranjal esquina con Bon Aire. Esta escuela depende ad111 I 
n istrativamente de la iglesia "Solidaridad", razón por la que la direclo1 11 , I, 
la escuela sabática prepara su programa semanal y es atendida poi il 11 
ancianos adicionales en los mismos horarios que la iglesia local. Co1111, l 1 
asistencia a esta escuela se ha incrementado con regularidad, hoy ti •1w 111 1 
local propio más allá del área que nos interesa, en Bon Aire y Nicolás 111 1 

vo, fu era del territorio asignado a la iglesia "Solidaridad", que se exli •11il , 

de la call e Nizuc en el occidente hasta avenida Constituyentes en el 01 1 11 
te y de avenida Maxuxac en el norte a la calle Tela en el sur. 

Entre las prácticas comunes de esta iglesia, se celebra ayuno op ·1011 il 
los sábados y cada tres meses la santa cena. Asimismo, sus integran! •1, 1

, 1 
len a evangelizar y a realizar estudios bíblicos de la fe en Cristo Jest'1 ,: 1 11 

tanto acción social se organiza la atención a sectores sociales espe fl 1 11 
corte de cabello, asistencia médica gratuita y ayuda a enfermos. 1111 1 I 
ciembre de 2010 se desarrolló en la ciudad una campaña (que cubrió il1 
versos puntos de Quintana Roo) para entregar al público el libro Ti, •111¡ 1,, 
de esperanza de Mark A. Finley, traducción al español de When Gocf Su/ I 
Remember, editado en inglés en 2009 (Marín y Gómez, 2011). 

Por su parte, la Iglesia Apostólica del Reino de Dios se localiza •11 1 1 

extremo sur de esta segunda etapa, en la calle Subteniente López as 1• 
quina con calle 24 de noviembre. Noé Méndez, su pastor, es un tabas 1111 
ño llegado a Quintana Roo en 1994 con el plan de pastorear 11111 
congregación en la Iglesia Universal de Jesucristo; realizó esta labor d11 
rante cuatro años y cambió de visión sobre lo que una iglesia cristiana d1 
hería ser, esto lo lleva a fundar el 26 de mayo de 1998 la Iglesia Aposlc'lll1 1 
del Reino de Dios. 

Esta iglesia unitaria no tiene registro ante la Secretaría de olw, 11 1 
ción, pero forma parte de una organización que aglutina a varias i il e1, 1 
localizadas en diversos puntos del estado de Quintana Roo. ada 1111• , 
veinte pastores de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Playa del ,.11'1111 •11 
se reúnen para definir el rumbo del trabajo col Livo, aunque o n Llll .1 111 
gica de iglesias autónomas dond ' ·I pastor 'S ·1 lfdcr lo ·al. M ~nd "I, : •1 1il 1 
que el crecimiento re icnl ' d • la o rgani 1/,nc iú 11 ha iinpli ·ado JU · •I )'¡11 
bierno fij e sus ojos ' n ·ll os "no,• 1\' I n ol l ¡0,1 111do :, ¡• •s li onnr un r 'l\ •, I 111 
ant , la S • ·r ·1 ,1rf.1 d • :oh •1111 1111 • 1111 d1• 11l1 0 d ·I 11111· o d , 1, 11• 
(M '• 11d % 011 ). 

11 

DIVERSIDAD RELIGIOSA Y TERRITORJALIDAD l'.N !si , CARI 111\ Ml•:X ICANO 

La iglesia local cuenta con un centenar de asisten tes de todas las eda
dl's, de los que sesenta están bautizados por inmersión. Todo miembro 
h.1utizado debe tener al menos 14 años de edad y contar con la autoriza-
1 iú n de sus padres. Como ocurre en la mayoría de las iglesias, aquí las 
111ujeres son mayoría, habiendo diecisiete hombres en plena comunión. 
l ,a organización interna incluye talentos, dones y ministerios de parte del 
l·'.spíritu Santo. La adscripción de los individuos a los ministerios es por 
vocación, pudiéndose incorporar a los de maestro, pastor, líder, servicio, 
predicación (profecía) y administración. En términos cotidianos, la mem
hresía se reúne los miércoles a las 19:00 para desarrollar un programa de 
111 lercesión/ oración, los sábados a las 19:00 se lleva adelante un programa 
Juvenil, mientras que los domingos hay dos actividades, a las 16:00 se rea
l iza el culto de enseñanza (llamado escuela dominical o escuela del minis
ter io) y a las 18:00 celebran un culto de celebración y adoración a Dios. 

Quien está interesado en bautizarse en esta iglesia debe aprender los 
ve inte puntos doctrinales, en los que se aprende la disciplina de la iglesia y 
. ·u organización de gobierno. Se asume la visión de su funcionamiento en 
1 res niveles, pastor, presbíteros y diáconos, que pueden ser designados por 
la asamblea o por medio del reconocimiento de su trabajo para la iglesia. 

La Iglesia Apostólica del Reino de Dios ha desarrollado una estrategia 
k crecimiento y cobertura geográfica de sus creyentes, razón por la cual 

tie ne varias células que operan semanalmente fuera del templo, en las que 
un ministro trabaja con una decena de personas. También ha creado mi
sio nes fuera de la ciudad, actualmente atiende tres en Quintana Roo y una 
v11 Campeche, ubicadas en las localidades de Buenavista, Felipe Carrillo 
Pue rto, Nicolás Bravo y Valentín Gómez Parías. 

Una característica interesante de esta iglesia es que utiliza común
men te la Biblia Reina Valera, pero para efectuar consultas específicas re
~ urre a cualquier versión, no sólo de sesenta y seis libros, sino inclusive la 
de setenta y tres. 

[ n la zona sur de la segunda etapa se encuentra la Iglesia bíblica bau-
1 is la "Dios con nosotros", cuyo fomento estuvo a cargo de una familia que 
llegó de Chiapas. A. L. Ucán (2005) registra que su templo ocupa dos te
rn: nos y uenta con un templo y un anexo, que los servicios religiosos se 
ol'r ' ·fan los marlcs, jueves, sábados y domingos y su organización interior 
div id • aAos int c 1 rant es po r grupos d ' 'dad . Los miembros de esta iglesia 
"º n ·n su ma yo ría rni ·mbros 1 • fo 1nil ias ·ornpl 'las qu ' as isten al culto, 
1csult a inl ·r 'Stl lll l' ·I h ·t ho d • qu • t'Slos r ·yr nl ·s so n 'll su mayo ría in -
nligr11 11( ·s 1 • lo. •, 111dos d • < ;11 ,q ,1 , m 11: 11, 111 111 q 11 c los t111 inl ,111 n 
11 0 •11 1, '. li 11 11 1 H' lo •11 lo t'ill 11111 • ti1 •111pm, 
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La iglesia local inició sus actividades como misi?n de la iglesia Be1:to 1 

en 1998 y en la actualidad no tiene un registro prop10 ante la Secretaria d1 
Gobernación. Siete personas conformaron la misión, cuya labor de eva 11 
gelización para el crecimiento del movimiento se ~rol~ngó 5 años. 1 • 11 

2003 se conjuntaron dos importantes hechos en la histona de esta co11111 
nidad religiosa. Armando Huitzil, quien había sido el encargado de la 1111 
sión desde su apertura, concluyó sus estudios de teología en un semin :1 1 11 
creado por un misionero estadounidense que se dedicaba a fom nt.11 
igles ias bautistas en la z~na y la -~~sión hab_i[~ crecid~ en_Il1;~e~bros b:11 1 
Lizados. Esta circunstanoa permit10 la creac10n de la iglesia D10s con 11 11 

sotros", encabezada dese entonces por el pastor Huitzil. 
El predio donde se localiza el templo fue una donación hecha por 1111 

¡ 11 tegrante de la iglesia Berea para abrir la misión, do~de pronto se leva 11 l 11 
un pequeño local de lámina de cartón. Hoy un amplio templo de mal 'I il 
da cabida a los cultos de la iglesia local, además de tener una constru ' IP 11 

anexa que permite realizar diversas actividades, entre otras la escuela d11 
minical con tres grupos de diferente edad. 

De los 33 miembros bautizados de esta iglesia, siete son homh1 ,. 
aunque asisten alrededor de ochenta personas al servicio del do_min go. 111 
iglesia se reúne los martes para oración, donde se agradece a D10s lo 1· ·1 1 

bido y se pide lo que desea o necesita, usualment~ grupos de tres ~ '_1', 11 

nas ubicadas en diferentes puntos del terreno piden cosas esp 1' 1 1 

Los' miércoles se lleva adelante el ministerio de ayuda, se reciben a in v 1 1 
dos que pueden ser aquellos que se han desanimado, quienes se aus ' 11111 1 
de la iglesia, así como los enfermos; además, se visitan casas para la ' 111 
gelización. Los jueves la iglesia tiene servicio de predicación, que a b n• 1 1111 

media hora de cantos; la predicación corre a cargo del pastor o d ' ol 111 

miembros de la iglesia. Los viernes y los sábados, ensaya el coro d In l¡•,11 
sia. Los sábados hay visitación de casas por la tarde, además de lar ·u1li 11 11 
de jóvenes. Los domingos se desarrollan las cl~:i,es ~~ la escuela clo1111111 

cal que, como se ha dicho, atiende grupos de nmos, Jovenes y ad u l I o, 11111 

separados. 
El texto fundamental de esta iglesia es la versión Reina Val ·n1. 1 11 

miembros de esta iglesia loca l son bautizados por inm ·rsión, si ' 11 lo 1 
quisitos previos la comprensió n aba l el la s il 11 n ·ión, l~umana _Y p •r¡.¡011 ,tl 

que asume que se s un 1 ·ador y s, l ·I , n · •p iara ,rislo, 1 ·111 · 11d1 1 l 1 1 
guricbcl 1, s •r sn lvo, nna lm ·ni • s' ddw nlv 11 1 •1· 111, p •qu •11 0 t 111 ,11 1 

,
11 

r nd •r la do ·1rina d • l:1 l¡, 1 ·s l.i. Un I v ''/ , l •11d o p111I • lv li1 m •1llh1 1••, .i 1 

p11 ·d I h li ' I 1 1 ·d 1 !'111 1 1!1 (' ' 11 •I 1111 ·d o ' 'I 1d111 1 lltl lii gl 'N I p11 •cl 1 11 
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, ,isa por casa. En 2010 se han cubierto las colonias inmediatas al templo, 
, 'olidaridad, Pro Territorio y Caribe. 

"Dios con nosotros" ha centrado su atención en la apertura y funcio-
11 a miento de una misión en Tulum, donde el misionero encargado ha re
ibido la autoridad de la asamblea para efectuar el bautismo de nuevos 

miembros. 
A su vez, la Iglesia Nacional Presbiteriana, Misión "Casa de Dios" se 

localiza en la calle Tres garantías, casi esquina con Alfredo B. Bonfil, en 
l.1 zona sur de la segunda etapa. A pesar de que el predio en el que se ubi
, a este centro de culto es pequeño, mide aproximadamente 7 metros de 
!rente por 12 de fondo, el espacio para los servicios religiosos es un tin
glado que se encuentra en la parte posterior del mismo. Le antecede una 
, onstrucción que ostenta un pequeño letrero que da cuenta de las acti
vidades, realizadas los miércoles y viernes a las 19:00 y domingos a las 
10:00 y 18:00. 

Este centro misionero fue fundado en 2005. Al desprenderse de la cer-
1 :1 na misión "Puerta del cielo", ocupó la propiedad destinada a la casa pas-
1 oral y actualmente cuenta con veinticinco miembros bautizados en plena 
ornunión. A las actividades de esta misión asisten treinta y cinco perso

nas en total, pertenecientes a once familias que, con excepción de una que 
vive en el lote contiguo a la misión, residen en lugares lejanos al centro de 
ullo religioso. 

De acuerdo con los estatutos de la Iglesia presbiteriana, una misión es 
l'i primer estatus de una asamblea, por lo que en términos de organización 
111lerna el organigrama contempla sólo al pastor, el cuerpo directivo y a la 
,1sa mblea. El cuerpo directivo está conformado por la presidencia, la teso
, nía y el secretariado, que se reúne ordinariamente una vez al mes para 
1 oord inar las actividades de la asamblea. Esta instancia fue elegida en una 
1\· unión apegada a las formalidades de los estatutos de la iglesia. Se emitió 
1111 a convocatoria con un mes de anticipación a la elección, se contó con una 
,1sistencia de la mitad más uno, y los candidatos son personas en plena 
1 om unión, con una antigüedad mínima de dos años como miembros 
h,1 u t izados. Su trabajo es coordinar los horarios de las actividades de la 
,1.-amblea, atienden solicitudes y peticiones de los miembros y hacen el 
1 r;1bajo pastoral y administrativo. 

l ,os;res días de la semana en que se reúne la misión están programa
dns a ·tividades específicas. Los miércoles son de oración y en la actuali
dad ti ' ne omo objetivo pedir la consolidación de los integrantes de esta 
.ii;u rnbl ·a . Los viernes efectúan reuniones en los hogares, donde se conside-
1 ,11, ll'mas sobr, la fomi lia, se en uentran trabajando el aspecto emocional 
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de sus miembros, pues se preparan para fijar las bases para definir cuál 
el objetivo en la misión, buscando ganar a miembros de la familia y a am l 
gos para la iglesia. Este trabajo tiene en perspectiva iniciar proselitismo 
con los vecinos. Los domingos por la mañana estudian las normas y pri 11 

cip ios de la iglesia para ajustarse a ellos, mientras que por la tarde celebr.111 
cu lto de adoración. 

La feligresía presenta cierto equilibrio en su composición con prá 1 

camente un 50% de hombres y de mujeres. Sus integrantes forman par((• 
de distintas generaciones de las familias asistentes, y se bautiza (por asp ·1 
sión) tanto a jóvenes como a niños pequeños. Un dato interesante s 1·1 
factor étnico, pues alrededor del 70% de los bautizados habla maya. Ta11 1 
bién ll ama la atención, por el tamaño de la asamblea, que está conformad ,, 
tanto por profesionistas como por burócratas y trabajadores de div rso• 
oficios, dándole un perfil socioeconómico diverso. 

Tanto la creación de la misión y la solicitud de su primer pastor, r 11 
2005, como la asignación del actual pastor, siguieron los cauces institu ·io 
nales, razón por la que el Presbiterio del Caribe, cuya sede es la ciudad d1 
Chetumal, ha sido el encargado de supervisar su desarrollo (Xool, 20 l 1 
El pastor que atiende este centro misionero, Reimer Xool, es nativo d1•I 
estado de Yucatán, pero cambió su residencia junto con su familia cua,11 111 
era niño, creciendo en Calderitas. Toda su vida ha sido presbiteriano, 11 

que sus padres profesan esa fe y lo educaron en ella. Su formación 01111 1 
pastor tuvo un origen fortuito, en su interés de servir a la gente de su i¡1.l 1 

sía, su pastor lo envió a estudiar a un seminario en la Ciudad de M x h 11, 
donde obtuvo una licenciatura en Teología, posteriormente una ma ·s i 111 

en Ciencias Bíblicas ha complementado su preparación religiosa. 
Su cargo como pastor en "Casa de Dios" data de febrero de 20 l l . 

sus 44 años de edad tiene experiencia en ese cargo durante dos dé ad:1 ) 
si bien declara que nunca quiso ser pastor, recuerda que "sentí o nt •11il 1 
en su momento, que era la razón por la que Dios me había llamado, ¡ 01 l 1 
que estoy en este mundo y quería ser de bendición para las p rso n ,,, 
(Xool, 2011). Cuando concluyó la licenciatura en Teología el P r sbil ·1 11 

del Caribe le asignó a la iglesia del poblado de Noh Bec, donde lral)'ljú d11 
años y medio, luego fue pastor en Chetumal duranlc un afio y m ·dio ti , 1 
templo "Divino maestro", siguieron los cs ludios d ma ·s i ría, qu' ·L1r,•1'11 11 

la Ciudad de México. De reg reso ·n Quinl ana lloo p ·rm an • ·ió ·in co 111 11 

como paslor n 13a nlar y lu ' 1 0 Ir ·s ·n ;h ·lum nl, :1 ·nrgo Id " I ivi 11 0 1 1 

bo". En 1:1 pobb ·ión ru rti l I • N i oh s liruvo , 1 11'1 d1 11·111llc Ir ·s 1111 0 , ' , ¡ 1111 

solí ·ilu Id· • 1111 hio , II ·¡ 1,ó l ' l l l\'111' •ro d • () 11 , "( •, 11 d1 · 1) o/' . 
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Para su sostenimiento y el de su familia recibe una cantidad simbólica 
de la asamblea, pero la iglesia presbiteriana paga a sus pastores; adicional
mente, hace trabajos ocasionales, desempeñándose como aplicador de 
exámenes Enlace, EXANI y EGEL, además de hacer instalaciones eléctricas 
y trabajar en plomería y albañilería. 

La Iglesia Nacional Presbiteriana de México, misión "Puerta del cie
lo"; se localiza en avenida Naranjal esquina calle Tres garantías. 

Fundan la misión familias que surgen de la primera iglesia presbi
teriana de Chetumal, llamada "Príncipe de paz", que se localiza en la 
avenida Héroes, colonia Centro. Por encontrarse inactiva durante la in
vestigación, y a pesar de que se anuncian servicios religiosos cinco días a la 
semana, los feligreses con los que se hizo contacto no aportaron informa
·ión sobre esta misión. 

A. L. Ucán (2005) reporta la fundación de esta misión gracias al im
pulso de una familia proveniente de la iglesia Príncipe de paz, del centro 
de la ciudad, así como una asistencia de setenta personas a los servicios 
religiosos de la misión. Se trataba -en congruencia con el carácter de 
1/.ona de expansión de la ciudad- de oriundos de Quintana Roo, Tabasco, 
Morelos yYucatán. 

Misión de Iglesia del Señor; célula No. l. Para información de este 
1 ipo de misiones, llamadas casas de oración, ver el apartado de la Iglesia 
del señor, en páginas posteriores. 

Un caso único lo encarna la Alianza de Iglesias Presbiterianas El Divino 
Maestro de Cancún, A. R. "Santuario del Dios Viviente" (SGAR/2545/2002). 
Se localiza en la calle Tres garantías, casi esquina con calle Naranjal, aun 
que su principal escaparate hada la sociedad es la parte posterior del tem
plo, que mira al sur, antecedido por terrenos que dan hacia la avenida 
l·'. rick Paolo Martínez. 

El pastor Alfonso Reyes creció como parte de la Iglesia Nacional 
1' resbiteriana de Chetumal y estudió licenciatura en teología. Fundó el 
Sa nluario del Dios Viviente en 2007, tras separarse de aquella iglesia don
d • fue pastor casi tres años y habiéndose dedicado a precisar los rasgos de 
l.1 visión que tenía para iniciar un nuevo camino. 2003 fue un año de defi-
11i ·iones para el pastor Reyes, que se dedicó a la evangelización en pobla-
1 ion ·s rurales del estado de Yucatán y de la zona limítrofe entre Quintana 
lloo y ctmpeche. 

n afio después recorrió la ciudad de Chetumal orando por sus habi-
1.11 11 ·s y · r ·a ndo las condiciones para iniciar una nueva etapa en una igle
,l l di l' •r ·ni '. Com nzó 'l da r estudio religioso a un interesado en la vía 
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pública y con el tiempo se sumaron más personas, formando la congre '" 
ción de creyentes inicial en 2005. Ese mismo año celebraron los dos pri 
meros bautismos de la iglesia. Tras una serie de escalas, que incluye culto:, 
en una casa rentada, la construcción de una palapa en un terreno prestad11 
por el pastor de una iglesia ya establecida, su destrucción por litiganl v. 
que peleaban la posesión del lote y el posterior funcionamiento de la igl(• 
sia en otra casa rentada, obtuvo un terreno en esta segunda etapa de r • 
cimiento de Chetumal, comenzando a construir en 2007 el templo q111 • 
hoy posee. 

La adquisición del terreno para construir el templo fue posible gra i.1 
al crecimiento de la congregación, que a la fecha cuenta con 130 bauti ,,, 1 
dos y algo más de 50 asistentes. Por el tamaño de la feligresía, una nu 'Vi l 

etapa de su organización interna inició en 2011, al crearse conseculi v,1 
mente seis casas de fe, que operan con la lógica del trabajo en células; ad 1 
uno de estos espacios cuenta al menos con un líder (si es posible con lltl 

matrimonio comprometido con la iglesia) y un ayudante. Esta form a d, 
trabajo es consecuencia de la decisión de no buscar abrir otra iglesia 1• 11 

la ciudad, sino consolidar un centro de culto que coordine otros espa ·i11 
de actividad religiosa. Por ahora, estas casas de fe alimentan los cinco 111 
nisterios con que cuenta el santuario. 

Cuando empezamos este ministerio de parte de Dios fue algo difícil parn 11 0 
sotros el poder cambiar una forma de ver las cosas a los que Dios nos sl1d111 
guiando, y cuando Dios me llama a hacer todo esto, yo le puse tres condl 11 
nes, en cierta forma condiciones porque cuando tu no ves algo dices ¿, ('1 .i 
posible?, entonces yo le dije "Señor, no soy gente de renombre en la iL1d1111 
estoy llegando, yo nací aquí pero me fui, soy un nuevo pastor, soy uno 1 • 1,, 
más jóvenes que están en la ciudad [ .. . ] aquí los pastores no me co nm 1•11 

tengo dos años apenas y del movimiento que vengo, no es muy dad a 1·1•111 
cionarse con otros movimientos, y Dios me dijo "te voy a hacer gen L' 1 • , 1 
nombre, vas a ser conocido en la ciudad", le dije "Señor, no tengo la pli1l 11 
para hacer lo que tu quieres, no tengo las finanzas para hace rlo", y Dio,' 11 11 
dijo "te voy a dar el dinero", yo sentí en mi corazón eso, "te voy a dar l 1, 11 
nanzas que tú necesitas para que hagas lo que yo quiero, te lo voy ,1 d 11 ", 1 

hasta el día de hoy Dios me ha demostrado que me ha dado lo qu n ' l '~ li 1 
todo proyecto que se lanza, por más caro qu e pueda pare er, saq u I m ·11 •1111 
de cuánto invertí en la televisión, se is i ntos mil p ·sos inv ·rt f en t •I ' V 1111 

en un aíio casi, algunos me d ' í;i n " 'S • di 11 ·ro t • huhi ·r:i s ·,·vido ¡ nr 1 1111 1 
cosa", p ro yo dij' "no, ·s qu • ru 'pu r l t'so''. 1 01\ ¡llv u 111do s o ll1110 ,· d ' l 111 
! ·v isión d 'j<'> d ' flui r •I din ·ro, ·111011 • • 1111• d 111•11! 1 11• ¡u • 1 )lo • •u111pl1 111 
qu • pro111 ·t • y 111 • dijo " i • voy n d 11 l'I d 111 •111 ", 111, ~111 t•I dí I Ir hoy lt1 li 1 
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dado; terceo, le dije "no soy una persona que tiene el físico de un pastor", la 
gente viene y dice "iel pastor de este lugar?", les digo, "para servirle" [ ... ] 

Y o decía "no tengo el perfil, a gente espera ver a una persona más robusta, 
clara, diferente. Y eso yo lo veía en los poblados, yo llegaba a las doce del día, 
una de la tarde, llegaba yo con el equipo, yo lo cargaba, armaba todo y ya el 
hermano Carlos, que es el segundo pastor después de mí, él tiene más edad, 
él llegaba a veces con su camioneta, su esposa y todo, y entonces la gente se 
acercaba a saludarlo a él, "pastor ... ¿cómo está usted, pastor", y él decía "no, 
no, el pastor es el que llegó hacer rato"; ni agua, "pastor, discúlpenos, es que 
pensamos ... " [ . .. ] entonces cuando la gente entra a esta lugar (el santuario) 
ven al hermano Carlos [ ... ] a veces la gene cuestiona, "¿por qué el pastor lle
va pelo largo" y entonces algunas personas dicen "es que el pastor para las 
personas adultas es el pastor Carlos y el pastor Alfonso es el pastor para 
los jóvenes. [ ... ] Y o le dije "Señor, no tengo lo que la gente espera de un líder 
religioso, dame Gracia", y me dijo "te voy a dar la Gracia que necesitas, esa 
Gracia te va a abrir puertas que jamás has imaginado" y hoy en día llevamos 
siete años de haberlo fundado y Dios ha abierto puertas (Reyes, 2011). 

Los cinco ministerios que operan actualmente son los de apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mientras la asignación del 
apóstol es hacer cosas nunca antes vistas, abre puertas que jamás se han 
abierto para la iglesia, establece, pone fundamentos; puede fungir como 
profeta, maestro, evangelista y como pastor. El profeta tiene revelación de 
1 )ios para los tiempos venideros o para lo que Dios quiere mover en estos 
1 iempos; toda palabra profética debe ir de acuerdo con la Biblia, si no es así 
se le dice a la gente que no se crea o se analiza si viene de Dios. Si el evange-
1 isla funda y habla a la gen ta del poder del Evangelio, el pastor atiende a los 
( reyentes en las casas de fe, ve a los enfermos, además de pastorear a la 
l ongregación y el maestro detalla la palabra de Dios, la enseña. 

Es en la población de José María Morelos, en la porción central de 
<J uintana Roo, donde radican las dos iglesias más cercanas de la Alianza; 
,1hí también operan dos misiones, y en Cancún hay una iglesia de la mis
ma asociación religiosa. Sobre la cobertura institucional se debe señalar 
que se ha propuesto cambiar el registro ante la Secretaría de Gobernación 
y que recibe la cobertura de un profeta de la Ciudad de México, razón por 
l,1 que, además de la Biblia Reina Valera, usa materiales de Morris Cerullo 
y l{onny ¡Chaves, adscribiéndose a la teología de la prosperidad. 

U na característica particular de esta iglesia es el reconocimiento del 
hn 111 isrno en otras. Si un individuo asiste al santuario, se incorpora y des
pu '·s el • tornar los cursos de preparación siente que no hay necesidad de 
volv ·r :i h:iut iJ',ars ·, el pastor R y s lo acepta como un miembro ac tivo 
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de la congregación. Para los que sí se bautizan en la iglesia, se pra ·t 11 1 
cualquiera de las dos formas registradas en la Biblia. 

El templo funge como oficina general; cada dos lunes se reúnen 1tl1 1 
mujeres dirigidas por la esposa del pastor, con el objetivo de levantarlo1, 1 

usarlas en ministerios, se busca que inicien un negocio y apoyen la e 0111, 
mía doméstica; a estas reuniones asisten integrantes activas y amigas i 11 , 1 

t·adas. Los martes confluye en este espacio el ministerio de servido, 1 
co mpuesto por veinte personas que se dedican a atender a la feligresía d11 

rante el culto, dan la bienvenida a los asistentes y les asignan lugar. 
Miércoles y domingos celebran culto general, mientras los juev ·:-. 1 1 

coro de la iglesia ensaya, además se dan cita los intercesores para orar; 111 

viernes hay actividad para los jóvenes. La disciplina de la iglesia p,11 1 
los muchachos es la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, el res1 •I 1, 
a los líderes y a los padres. Los sábados, a lo largo de toda la mañana, e:-. 1 1 
turno de los ministerios de danza profética, grupos de panderos y de b 111 
<leras, además por la tarde el pastor da enseñanza a los líderes y ayuda11l1 
de las casas de fe, así como cursos para el bautismo. 

Si el padre de familia lo pide, se bautiza a bebés y la enseñanza se 1 • 1 l 1 
al padre, como responsable de su vástago. Los sábados también se ens,·11 1 
a personas de otras iglesias. Los domingos por la mañana ha inicia lo 1111 
proyecto para acercar a 300 niños a la iglesia, dos casas de fe son sedt· 111 
esa actividad, la ubicada en la colonia Caribe tiene dos meses funcion a 11 11, 
y tiene 50 niños, la otra casa, ubicada fuera de nuestra zona de eslud 11 , 
reúne a 15 niños. 

Esta iglesia pone el acento en la parte espiritual de un estilo d vld11, 
más que en una religión. Para el pastor Reyes el estilo de vida qu 1 111 
mueve es lograr obtener algo que ayude a su feligresía a crecer, a pro.' ¡,1 
rar. Afirma que se puede ser salvo pero pobre, de escaso recursos, qu • ,1 
puede ser rico y no salvo, pero que se puede ser salvo y próspero. En •1,l,1 
concepción van a la par lo espiritual y el avance personal, familiar y rn u 11 
rial. Se debe llevar una vida balanceada en lo moral, en lo espiritua l, •11 111 
financiero. Su enseñanza es que la prosperidad no sólo es dinero, sino p 1 

interior en la vida, tener la seguridad de que las cosas serán mejor s 1u • 1•1 
día anterior, que a pesar de los problemas la gente vea al creycnl on ·0 11 
fianza en Dios. No es cuestión el sab r qu ' hay un dios, sino I n ·r 11111 
experiencia con la deidad , s ·n lirs • s ·µuro y 11 ·n ·r para darle a la p •ni ·. 

Por ol ra parl ·, la lgl ·sia 1 • J ·s 11 l'lsto sol 1 ,. l I ro ·:1, /\ . R., " 'l':11 •rn ¡ 11 
lod • vid:i"(sc;A Jl/ 1910/< 11 , 1\1111111111ld1d 1• 11 Cll ·1u111 nl t•111 1 9tl y •11 
·111tro u no ,• oci1p 1h 11 1 •I 1 •11 1•11 11 11111111 11d11 1•11 l 1 1111 • 1 I • o t1tl111 ', 
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1·11lre avenida Maxuxac y calle Río Verde. Ubicado en la zona central del 
norte de la segunda etapa del área de estudio, en este templo se reúne una 
1 omunidad de fe que se compone de cuarenta integrantes, de los que vein-
1 icinco están bautizados. Esta primera iglesia local ha dado lugar a la for-
111ación de otras cinco, una en la ciudad de Chetumal y cuatro más en 
poblados rurales del sur de Quintana Roo: Ucum, Lázaro Cárdenas, Bue-
11avista y Naranjal; esta última, la de más reciente creación, tiene diez años 
1 u ncionando. Cuenta, además, con misiones en las localidades de Calderi
l as y Sabidos, cuya longevidad no rebasa un año. La sede de esta iglesia se 
localiza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

En la actualidad la iglesia con dificultad tiene una tercera parte de la 
111embresía del año 2005, cuando alrededor de 150 personas asistían al 
1 ulto, manifestando entonces un crecimiento sin precedente para una co-
111 u ni dad de fe que no tenía siquiera una década de existencia local. La 
d iúspora de sus integrantes animó al pastor a reforzar el equipo de trabajo 
que le apoya y en la actualidad cuenta con otros cuatro pastores que atien-
1lcn aspectos específicos de la iglesia. 

Hoy la congregación recibe ayuda económica ocasionalmente de lu
ga res como Estados Unidos, Chiapas y Tabasco para el mejoramiento del 
ll'mplo en que tiene sus reuniones de culto; ha iniciado una campaña para 
reu nir fondos y construir el techo del segundo piso del mismo, cada per
sona junta plástico para vender por tonelada y se lavan vehículos particu
lares, pues el estrato socioeconómico de sus integrantes es bajo, ya que los 
hombres se desempeñan en diversos oficios, como la plomería y la albaüi
lrría, son taxistas, cobradores y comerciantes informales, mientras que 
r nl re las mujeres hay trabajadoras domésticas. 

El templo de esta iglesia fue construido tras haberse adquirido un par 
de lotes de 10 por 20 metros. En la zona comercial norte de esta segunda 
dapa de crecimiento de la zona de estudio. Su pago se extendió una déca
da y el comprarse en 1996 sólo había monte en los alrededores, por lo que 

reció con la ciudad 
Policarpo Acosta, el pastor local, tiene, como el 95% de los pastores de 

la asoc iació n religiosa, un trabajo secular para aportar recursos a su fami-
1 ia (a unque por temporadas su esposa también trabaja); atiende una vul
,·a n izad ora que funciona en el mismo terreno del templo y es chofer de un 
tax i. C oJ110 es común en esta organización religiosa, Acosta estudió doc-
1 ri na para prepa rarse como pastor, su formación teológica duró tres años, 
liabi ·nd o ·si udia lo •n la iuclacl de Mérida. En 1996 vivía en Coatzacoal
t os, y In aso ·in ·ión r •ligiosa 1' ·n ·ar ró la tarea ele fundar la iglesia de Che-
111111 ti /\tn,' 11 , 011) . 
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El pastor Acosta ha participado activamente en la Fraternidad Mini , 
terial del Sur de Quintana Roo, A. C., fungió por segunda ocasión co 1111 1 
presidente de ese colectivo (período 2010-2012) y anteriormente ocupó 111 

leso rería por dos bienios. Desde esa posición ha promovido con sus ho 
111ólogos la visualización de las iglesias cristianas, han instituido una mu, 
cha el I de diciembre de cada año y del 3 al 5 de diciembre de 2010 llevaro11 
adelante la campaña de celebración de esperanza en Chetumal, en la q111 
hubo entre 6,000 y 8,000 asistentes en el estadio de beisbol Nachanca n, 
en el que participaron 60 pastores del municiipio Othón P. Blanco. 

La iglesia reconoce y busca organizarse internamente por medio d1 
los dones del Espíritu Santo, si bien la pequefía congregación está desarl'II 
llando esa estructura interior, está retomando la propia experiencia, cu ,111 
do la cantidad de integrantes era mayor. En el culto usan la Biblia R ' i11 1 

Valera y es común el apoyo de videos, libros y otro tipo de literatura. JII 
culto incluye música en vivo, por lo que la iglesia ha adquirido instrume11 
tos y equipo de sonido de gran capacidad, por lo que imprime su sello ,il 
acto litúrgico. 

La Iglesia Bíblica Bautista "Rey de reyes" fue fundada en 1998, cuan(l11 
la zona estaba poco poblada, por miembros de la iglesia Berea, iniciar01 1 
esta labor veinte adultos quienes quisieron abrir la primera iglesia bau t l. 1 1 

en esta zona de crecimiento de la ciudad de Chetumal. Al principio c nl,1 

ron con el respaldo de una familia, que les recibía en su casa, pero lue 1 0 vi 
gobierno les invitó a adquirir un terreno comercial para levantar su tc11 1 
plo. De acuerdo con lo reportado por A. L. Ucán (2005), llama la aten ·1<'111 

que esta congregación ha visto reducido su número de creyentes, 1 t ' t 

diendo aproximadamente una tercera parte de sus asistentes. 
El pastor fundador estuvo menos de un año en la misión, siendo tH 1 

bezada los siguientes seis por un encargado, Marcelino May, quien hall 11 
apoyado a otro pastor bautista durante quince años. En 2005 May fu ' 0 1 

denado pastor por un pastor estadounidense,, proveniente de Texas, y k i, 
de entonces ha coordinado la actividad de esta congregación. Se trnla d1 
una iglesia independiente, con administración y gobierno propios, qlll' 1•11 
la actualidad está reuniendo los requisitos para obtener su registro ' 11 l.1 

Secretaría de Gobernación; ya ha entregado su expediente, pues bus ·a !01 

mar una asociación religiosa legal mente con sli luida . 
En 2011 la iglesia tiene 81 miembros bau11iz;1dos (alr 'tkdor d ,¡ 7!: 1¼1 1 

compone de n,uj res) , ·1 ll os s' un una v ' Ílil (' ll, d • tl'lil'l l ' ni 'S ' n ,¡ ( 1tl1,, 
normal , aunqu ' los domin pos por In 111nfin 11 ., 1 • f¡• 111'1111 · 1 o sv ln ·rl'lll · 1111 

s ·nsil km •11f (' . lnt •1·1111111t ·nt • lu n1'gnlll Z1 1< ú 11 111•11, 10111111 pa, lo,·,, oli1, 
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el que recae la responsabilidad de coordinar las actividades de la iglesia, 
además de un cuerpo de tres diáconos que sirven de ayuda y asesoría al 
pastor, tienen además dieciséis maestros (tres hombres y trece mujeres) 
para atender la escuela dominical que tiene grupos de todas las edades. 
Asimismo, en la iglesia funcionan varios ministerios: predicadores, jóve
nes, coros de jóvenes, mujeres. 

El templo da cabida a actividades diversas, los martes se hace oración, 
los miércoles se enseña doctrina bíblica, los jueves están dedicados a la 
predicación, los sábados es día de visitación (la cobertura geográfica de 
esta iglesia es limitada, se extiende a las colonias cercanas por falta de re
cursos y vehículos), los domingos se predica un programa denominado 
plan de salvación. Las decisiones que conciernen a la vida de la iglesia son 
lomadas por la asamblea, incluido el servicio del pastor, quien en este 
campo sólo tiene aplica los estatutos de la iglesia a los miembros, y tiene la 
capacidad de invitar a pastor de otra iglesia a predicar. Su doctrina enseña 
que los talentos son los dones de las personas, como la habilidad para los 
cánticos, la prédica, el tocar un instrumento, no el hacer actividades para 
conseguir dinero. 

Si bien originalmente el templo fue construido en madera, el huracán 
Dean lo derribó cuando azotó el sur de Quintana Roo. Tal situación hizo 
patente a la iglesia la vulnerabilidad de la zona y se planteó que debería 
construirse un nuevo templo, esta vez de material resistente al viento. Va
rias iglesias hicieron una contribución económica ( conocida como ofren
da de amor) que sumada a los recursos aportados por la feligresía y 
mediante préstamos obtenidos de personas físicas lograron edificar el 
nuevo templo. La última parte de la obra concluyó en 2011. 

La iglesia tiene criterios definidos para diversas áreas de su vida, reco
noce la versión Reina Valera 60 como su texto sagrado, efectúa bautismo 
por inmersión y se bautiza a partir de la aceptación de la propia condición 
pecaminosa ante Dios y se reconoce a Cristo como su salvador personal, 
ti i fícilmente se efectúa este rito a menores de 15 años y siempre deben 
·ontar con el consentimiento de padres. Asimismo, aunque el matrimo-

11 io civil es el que se reconoce como válido, cuenta con una ceremonia de 
matrimonio religioso, el principio que aceptan es el del matrimonio endo
gá mico y no se efo Lúa n matri 111011 ios mixtos. 

La 1 1 ·sia p 'ni' ·osl és Rosa de S·uón y lirio de los valles tiene su do-
111i · ilio ' nin ·all ' /\ ILosd 'S 'vi ll a ' ntr· 12 d·o ·tubr y 24de noviembre. 
1 hirant • ·1 1 r:tbnjo d ' ·nmpo H~' '1-l lal 1 • ·ió l·omuni ·a ·ión on sus autori 
dad '. ' lon tl 'H, ¡wrn d ' ldl •1·011 11 0 •'I nr l:11·0 11 l llfo rn, 1~ lón p nm •s tn 
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investigación. Al parecer, esta negativa estuvo relacionada con la falta d1 
registro ante la Secretaría de Gobernación y el temor de que pudiesei 11 · 
ner algún problema. 

La Iglesia del Señor, "Ministerios Dios fuerte" (SGAR/1519/94), s 111 
caliza en avenida Constituyentes y calle Ramonal, en el oriente de la zo11.i 
de estudio. Su pastor, Marco Antonio Rosado Cahuich, se convirtió 1 1 
cristianismo en 1990 dentro de las Asambleas de Dios y tuvo la opo 1 111 
nidad de estudiar durante tres años el bachillerato en teología, en el 11 1•, 
tituto Bíblico Eclesiastés de Cancún. Con dicha preparación fue past111 
de las Asambleas durante cinco años, realizando su labor en la colo11i ,1 
Pro Territorio hasta el año 2000, cuando fue expulsado por enseüa,w 1 
cismáticas: 

[ ... ] me invitaron a Belice a conocer un programa que se llama Encuenl1 11 , 
[ .. . ] voy a conocer ese programa, me impacta, me gusta mucho, en ton tH •11 

decido traerlo a mi iglesia. Cuando yo lo traigo aquí a mi iglesia el movt'1 1 
diferente, porque empezaron a suceder cosas que ya no sucedían en la ol 1 ,1 

iglesia; cuando yo inicio este trabajo no lo ven bien, no les agrada, no I s g11• 
ta, entonces me expulsan; me expulsaron por conducta cismática y p r d1 11 
trina contraria a la declaración de fe del Concilio y me boletinaron 11 111 
iglesias de que yo ya no pertenecía allá, y yo sencillamente me sep::i 1·( 1 li 
ellos. Las diferencias son las manifestaciones más que la doctrina: la dt11 111 
con libertad, el grito de júbilo, el chiflido, el grito de guerra, la libera io11 1 
todo un mover diferentes, milagros, sanidades; la gente cae, le ll am:111 111 
tumbadera, la <lanzadera, la vomitadera, al liberarlos de espíritus (Ros1 1d1, 
M. A., 2011). 

La autoconcepción sobre esta institución religiosa le coloca como 1111 ,1 
iglesia de la restauración, en la que las figuras centrales, indiscutibl s, 1J1111 
los pastores generales, Marco Antonio Rosado y su esposa. Se niega q1H' •,1 
trate de una iglesia pentecostal, pues consideran que se les idenliíl 11 ,1 
como una iglesia cerrada, dogmática, en la que las mujeres no po 11 1111 
cortarse el cabello, no usarían pantalón ni aretes, pero se afirma que l l1 • 
nen fe pentecostal porque creen en los dones del Espíritu Santo; s tnll I d1 
una iglesia pentecostalizada. 

Al ser expulsado el pastor Rosado fundó Dios fuerle, para ell o · 0 111¡ 111 1 

a INFOVIR un predio donde construyó un I mplo el 111::id ·ra . Co n ·1 p 1 ,11 
del tiempo adquirió los dos lolcs co nti •uos, qu • a la k ·ha nlb ·rgn n 1111 
templo de cemen to qu , junto ·on las ofi i 1111 s y uulns an ·x as, t 1 ·11 • ili 
111 nsion ·s aproximacfos d • ~O 111 ·Iros 1 • 11 •111 • poi 1 • lo11do. 1(11 ·1 11111 
000, ·u.indo sa l · d • lns Asn 1nl 1 • 1,• pn1 11111111111 l 1 1111 ·v 1 ¡,I ._ ,¡ ,, s1'1lo 11111 
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jovencita le siguió; el resto de la actual membresía, unos 200 bautizados, a 
los que se suman alrededor de 150 asistentes, es el resultado del trabajo 
iniciado desde cero. Es decir, no se trata de una iglesia producto de un 
cisma que trasplantara un grupo de creyentes a la nueva iglesia. 

Hacia el año 2001 se integró a una red de iglesias que tiene filiales en 
México, Estados Unidos y el Caribe, con las que comparte doctrina y teo
logía. En Chetumal hay dos iglesias adheridas a esa red, por lo que suco
bertura institucional hace que la iglesia Nido de Águilas sea su supervisora 
(que cubre Quintana Roo), ambas forman parte de la región peninsular, 
·on sede en Campeche, y la sede nacional se encuentra en Toluca, Estado 

de México, donde radica el apóstol Abraham Frausto. A las dos iglesias de 
< :hetumal les identifica la visión de los encuentros, cuyos pilares, los cua
l ro puntos que trabajan, son: ganar, consolidar, discipular y enviar. Las 
dos iglesias pertenecientes a esta red se encuentran en Bacalar y Subte
niente López. 

La estructura interna de la iglesia Dios fuerte es piramidal, basada en 
el orden de autoridad. Tiene a la cabeza a los pastores generales (Marco 
Antonio Rosado y Lenny Velasco su esposa), quienes se encargan de coor
dinar y dirigir el destino de la iglesia; sus colaboradores más cercanos son 
los líderes de casas de bendición, espacios en los que confluyen alrededor 
de treinta personas para aprender sobre la iglesia, su visión, doctrina y 
1 uncionamiento. Cada casa de bendición es atendida por un matrimonio 
de líderes, lo que implica que ambos cónyuges se han identificado con los 
postulados de la iglesia local y trabajan para ella; toda persona que partici 
pa en la iglesia debe pertenecer a una casa de bendición (no puede estar 
aislado de este nivel de la organización), ya que es allí donde se canalizan 
los ministerios: artes, panderos, alabanza, danza, banderas, e intercesión. 
También hay un ministerio infantil, que hace las veces de escuela domini
l a I a la que asisten más de 100 niños, que cuenta con 14 maestros y el pas-
1 or; para los jóvenes y adultos que desean involucrarse con la iglesia, hay 
dos instancias de atención, la escuela de Jesús y el discipulado (Rosado, 
M. A., 2011 ). 

La organización en casas de bendición permite atender varias dimen
siones internas, inicialmente están relacionadas con el propio interés de 
las personas por participar en la iglesia, ya que son entrevistadas indivi
dualm Ate por el pastor para conocer sus intenciones y sus antecedentes 
p ' rsonal s y religiosos. Además de alimentar los diferentes ministerios, 
la s I O ·asas d bendición que funcionan actualmente constituyen un es
qu •in ,1 d' ·ob ·rlura geográfi ca de la iglesia, ya que dependiendo de la 
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zona de la ciudad en que se reside, el pastor adscribe a la persona a u 11 1 
casa de bendición específica. Sobresale el hecho de que tres familia s 111 
Huay Pix se han organizado y tienen una casa de bendición en esa lo • d 1 

dad rural. Tal cobertura geográfica, y los alcances de su actividad colm ,111 
a "Dios fuerte" como una mega iglesia. 

Las casas de bendición funcionan una vez por semana durante ho1·.i 
media pa ra una reunión de culto, los líderes de cada una dirigen la a 11 11 
dad haciendo una oración de apertura, se da la bienvenida y se ento11 111 
dos cantos. Posteriormente se predica entre 30 y 35 minutos y se dan :1 1 

sos y se concluye con un convivía, en el que se comparte comida. Ad i 11 
nalmente, los integrantes de las casas de bendición confluyen en el tem¡il1 • 
los domingos de 17:00 a 20:00 para culto de celebración. 

Para tener privilegios como líder un individuo debe haber cumplid1 , 
con los tres principios de la iglesia, debe ser bautizado y debe estar 0111 
prometido con la iglesia y el pastor. Los nombramientos no son por ,¡ •1 
ción, sino por designación del pastor: "yo elijo a mis líderes, los que 'S I 111 
comprometidos, los que me aman, los que me respetan, los que me ob ·d, 
cen, los que realmente son mis amigos. Entonces yo los llamo, los invl1 11 \ 
los establezco delante de la gente, a partir de hoy el hermano va a ser I í 11 1 
de esta casa, y quedan vitaliciamente, no lo voy a quitar cada año" (Rosa 11, 
M. A., 2011). 

Adicionalmente la iglesia organiza cada dos meses un encuentro n 111 1 
predio denominado Nuevos inicios, que se localiza en la carretera a Ba • 1li11 
y está habilitado específicamente para campamentos. Ahí se ministra n 11, 
asistentes como estrategia para crear un punto de inflexión sobre la tH 11 
tud hacia la vida y hacia dios. Estos encuentros reúnen por separa In 1 
hombres y mujeres adultos, a jóvenes y señoritas, así como a nifios. 1 1 
convocatoria se hace en todas las casas de oración y se forman equipo. 111 
80 servidores, quienes están encargados de la parte operativa del mis111 11 
En el caso de los niños, son los maestros de la escuela dominical y jóvr 111 
los que fungen como servidores. 

Jóvenes y adultos que participan en un encuentro pueden o nli1111 111 
en la escuela del discipulado, que en catorce lecciones aporta los fu 11 l 1 
mentas de la doctrina y la visión de la iglesia. Al con lui r esta ' lapu 1tl 
cial se efectúa un reti ro, IJamado retiro d ' raí · ·s, en ·I q 1 ' ·n 101 
plenarias se les minislra on d ramas y vi 1 ·ns para rortnl • • ·r la 1'· 1' 111 
ind ividuos y que la i TI ·sia los pu ·dn r ·t ·n 'I', l. l. ' l 1s ·s d 1 l:1 ·s ·u ·I,, d1 1 
d is ·ipul ado so n Ir ' S ve ·es por s •n1t1 11 ,1 y . 1• 01 ¡,.1111 '1 11 1 grn pos s •p11 1 1d11 
de homl r ·s y 11111jc1 I'. ' , 
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Otra estrategia de la iglesia para la organización e integración de su 
k ligresía es la conformación de redes, que aglutinan a personas para acti
vidades diversas. La red de jóvenes se reúne los sábados; la de damas, los 
111 iércoles; la red de caballeros lo hace el jueves y la de niños, el domingo 
¡ior la mañana. 

Cuando una persona expresa que desea bautizarse debe platicar am
pl iamente con pastor, debe haber estado en contacto con la iglesia al 
menos tres meses para que pueda identificarse con ella, asistiendo a cul-
1 os, platicando con la gente, viendo lo que se hace . Si se da esa identifi
' ación es requisito que el interesado vaya a un encuentro, conozca su 
luncionamiento y entre a servir en los encuentros; deberá esperar la con
vocatoria general para el bautismo, momento en el que debe tomar un 
, u rso prebautismal de seis semanas. Cuando se le declara listo puede ser 
bautizado por inmersión. 

Tal condición se alcanza, tras el arrepentimiento de la vida llevada, 
,·uando se han asumido los tres principios de la iglesia, identificación con 
la visión de la iglesia, relación cotidiana con sus miembros e integración 
mediante la participación en casas de bendición, red y culto. Para el 
bautizo, que se reserva para personas que tienen conciencia de la de isión 
- a partir de los 14 años- se requiere de dos testigos, que pueden s ro no 

de la misma denominación, pero que tengan la misma doctrina. La ·on 
dición de bautizado supone que el individuo participará en lrc ·ualro y 
l inco días de la semana en actividades de la iglesia. En lo referente al nw 
1 rirnonio, la iglesia tiene una ceremonia especial, que está d ispon ibl • a1111 

v n el caso de presentarse matrimonios mixtos. La ceremonia se programa ·11 

t1n momento en que no hay culto y tradicionalmente se invila a los mi ·m 
hros de la casa de bendición del o los contrayentes. 

En la zona oriental de esta etapa se localiza la Iglesia Bautisla "G lsc
rnaní" (SGAR/13:38/94). Los inicios de esta iglesia se remontan al afio 
2003, cuando parte de los integrantes de la Iglesia Bautista "Maranatha" 
sigue la visión de su pastor para abrir un centro de predicación en esta 
1.ona de la ciudad. Inicialmente, en el año 2002, la actividad de las prime
ras cuatro familias se desarrolló en una casa particular, contando con el 
.,poyo de miembros de la iglesia madre; su meta: llevar el mensaje religio
. ·o a los h,abitantes de la colonia Pro Territorio. 

l·'. n 1~1ayo de 2003 el centro se convirtió en misión, contando con un 
lo lal d' 14 personas. Al constituirse la misión, el primer pastor fue Roger 
/\ rias, p ·ro d spu 's de un afio decidió migrar de Chetumal; por las cir-
11 11 1stnn ·ins imp ·ra nl s su herma no Mauricio quedó al frente de la iglesia, 
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dedicándose a pastorear esta misión durante tres años. En 2005 se ad ¡111 

rió un terreno para la misión, que contaba con un cuarto de dieciséis 111 • 
Iros cuadrados, de madera y techo de lámina de zinc. Su invisibili 1111 
social era patente, pues no fue registrada en el estudio sobre la div , ,1 

dad religiosa de esta zona realizado por A. L. Ucán (2005). En 2007 la 111 
sión se transforma en iglesia, contando en ese momento con 32 miemb, 11 
bautizados. 

Con un total de 44 miembros bautizados y con cuatro años de hi. 11 1 

ria, esta iglesia ha tenido a Mauricio Arias, de 32 años de edad, como · 11 

único pastor. Sin formación teológica formal, Arias comenzó su pastor 1 

do en Getsemaní por llamado de Dios, pero debido a que la iglesia fon11 1 

parte de la Convención Regional Bautista "Sal de la tierra", A. R., ha n •1 1 

bido capacitación y material para su labor en la iglesia local. A la fech 1 111 
integrantes de la iglesia viven en la zona, con excepción de unas cua11t ,1 
familias que han adquirido recientemente viviendas en la tercera etap,1 il1 
crecimiento de la ciudad, en la colonia Caribe, y del propio pastor, q111111 

reside en el oriente de la ciudad. 
La membresía se compone de 44 personas bautizadas, de las qu ' t1 l 11 

dedor del 60% son mujeres, además asisten al culto 36 oyentes. En l", l 1 
iglesia se bautiza a las personas a partir de los seis años, siguiendo el 11 
quisito doctrinal de tener a Cristo en el corazón y entender qué es bu •111 1 1 

qué es malo, quién es Dios y cómo puede servir en la iglesia. En los 1111 11 
de funcionamiento de esta iglesia el bautizado más joven ha te1iid11 
años de edad. 

En términos de organigrama esta iglesia local reconoce seis niv ·l ·, 1 

rárquicos, iniciando por Dios como el creador de todo, sigue en auto, d 111 

el pastor (cargo que, aunque circunstancialmente, puede ser ocupado 1111 1 
mujeres) que se encarga de atender y ministrar a la iglesia, abajo 011111 
coordinadores y ayudantes del pastor hay tres diáconos ( un lugar '. 111 11 
pado por una mujer), para la organización operativa del trabajo ·ot l l ,1111 , 

los líderes encabezan pequeños grupos de creyentes dedicados a :1 ·1 d 1 

des concretas, tres de los seis líderes son mujeres, hay líderes d ' a 1 1 h 111 1 
de adoración, de servicios (ocupado por una mujer) , de mayordo111 1 1 
una mujer), de doctrina (a ca rgo de una muj r) , el ' ·ns ·ña nza ( ·s 1111 1 1 

rón), de visitación (a ca rgo de muj ' r) , y el ' o ra i6 n (es unn m11j ·r) ; 11 .i 

guen los líderes d ' ma ·siros (son ·in ·o muj ·r ·s y los hornh r '. ' , 111 l 1 

ll ega r a la ~ li )r ·sfn. Sólo s· ha trabajado I or 1 ·1111 orn l 1s ·n • lul 11,, I ' 11 1 
ga na r 1 ·rso n 1:- p 11·¡1 l I lg l -. ·lu, p ·rn ·1 11 t'11111L 111 d • 111 i · 111h ro, 11 0 11 · 111 111 

qllt' ,' t'II 11 11 :i 11 11•, 111 '/ 11 11111 Pt' l 111 lll( 'lll t' , 
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Las actividades en el templo sigue la lógica de la actividad de los líde
res. Los martes es ocupado por el líder de oración, dedicándose a promo
ver la oración en las casas y en colonias, los ayunos y diversas actividades 
ruera de la iglesia, como retiros de oración que efectúa en una zona verde 
del malecón de Chetumal. Los miércoles el liderazgo de visitación tiene 
reunión en el templo, su labor consiste en ir a las casa a evangelizar y pres
t a auxilios y consuelo a los enfermos; jueves y viernes el pastor da ense
rianza en el templo; los sábados por la tarde se reúnen los jóvenes (a partir 
de 12 años), trabajan actividades de fraternidad, visitan a los muchachos 
que no han asistido al culto y elaboran programa para ganar más adoles
rc ntes para la iglesia. Un sábado de cada mes trabajan las mujeres, bajo la 
·oordinación de la esposa del pastor, asisten las esposas de otros pastores 
y están iniciando un programa de trabajo llamado Unión femenil; los 
ol-ros sábados del mes la iglesia tiene un servicio de alabanza y de adora
·ión con enseñanza. Los domingos por la mañana tiene lugar la escuela 

do minical, que reúne a toda la iglesia por grupos de edad y tiene material 
y maestros para cada uno. A las 19:00 celebran culto de alabanza y de ado
rac ión, es cuando más gente llega, hay predicación de la palabra de Dios 
a cargo del pastor o de cualquier miembro de la iglesia o un invitado, in
clu ida las mujeres. 

Respecto al papel del Espíritu Santo, el pastor afirma que: 

[ . .. ] Nosotros como cristianos creemos que el Espíritu Santo es el que pro
duce todos los dones, todos los dones son importantes, ningún don tiene 
demérito, ningún don tiene mérito más. [ ... ] Hay diversidad de dones, tene
mos el donde la misericordia, tenemos el don del evangelismo, tenemos el 
don del apostolado, tenemos el don de la predicación, el don de la enseñan -
za, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, tenemos el don 
de sanidad, el don de profecía, el don del discernimiento, por mencionar al
gunos. Nosotros no tenemos una doctrina o una enseñanza que es importan
te el hecho de que el Espíritu Santo se esté moviendo y tengamos que hablar 
' n lenguas, nosotros nos basamos en las escrituras que dice el apóstol Pablo, 
el apóstol Pablo dice "No es necesario para hablar en lenguas para decir que 
's lás ll eno del Esp íritu Santo, si vas a hablar en lenguas, ten un intérprete, 
porqu • si no, sólo LÚ te edificas y los demás no se edifican". Por eso no le da-
111 os la r ·k:vancia al hablar en lenguas, no es esencial, peor puede ocurrir 
(/\ ricts, 2011). 

Ln 111 ;1yor I ar t • d' los hombr s que 'ls islen a es ta iglesia son em
pl • 1 los q11 • t rahajan ' 11 ·mpr 'sas d 'dif ·r ' ni ·s giros ·om r ial 'S, prá -
11 ,1 111 (' t1li: 11 0 111 y lw n'l ·1·u11s p ·n1 sí 1111 pollv , y u11 dlw, ll . M •din do · ·na 
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de mujeres trabajan fuera de sus hogares, como empleadas domésti w , 1 1 
resto son amas de casa. El único matrimonio con estudios profesiona l!",, 
el del pastor. Con este perfil socioeconómico, se considera que el diez1111 1 
las ofrendas son voluntarios. Se usan talentos sólo en momentos en q,11 ., 
requiere recursos económicos extraordinarios para la iglesia; como l l 111 1 
do se am plió el templo, en 2008. 

Por su parte, la Iglesia católica tiene en funcionamiento la cap il l:, d, 
Juan Diego en la zona oriental de la zona de estudio. Inmueble reli glt1 11 

es lablec ido en un amplio terreno en el que hay tres construccion s 11111 
fun ciones bien definidas. Si bien el predio mantiene las condiciones rú 11 
cas de l área no urbanizada en que se enclava, el templo para las cer 111 11 
n ias religiosas no sólo está construido con block, tiene techo colado d , 11, 
aguas y servicio de luz eléctrica, sino que es uno de los más grand s ti, 
toda el área de estudio. Adjunto, un tinglado con techo de lámina de zl111 
de dos aguas es escenario para el catecismo y las pastorelas que se pr •¡i11 
ran anualmente, aunque también se vende ahí alimentos; este cobertizo •, 
ve flanqueado por dos pequeñas construcciones de material que lo 0111 
plementan; el tercer inmueble es mayor, un edificio habitacional d do 
pisos, construido de block, con techo de loza colada que cuenta con o 111 , 
habitaciones independientes y servicio de baño independientes para 111 
asistentes a la misa. 

Dependiente de la parroquia de la Divina Providencia, sus autorid11 
des decidieron no aportar información sobre la capilla. 

5. El crecimiento continúa 

Las dos primeras etapas de crecimiento de la ciudad constiluy •11 
aproximadamente la mitad sur de la zona de prédica de la congrega i<', 11 
Bachilleres. La tercera etapa de desarrollo urbano de la ciudad es la d 111 , , 

reciente creación por lo que tiene una serie de características que le d il • 
rendan de sus antecesoras. Su extensión es, como se ha dicho, la 111 :'t. 
grande, incluye algo más de 80 manzanas y su superficie se extiende 1700 
metros en dirección norte-sur y 600 metros en la dirección esle-o st •. 1,:,, 
el extremo norte las manzanas son particularm ente lar1·1s, cuyas dim ·11 
siones aproximadas so n 200 metros de largo por 50 d an ·ho, ·on Lll1 u:o 
de suelo habitaciona l. El ex tremo sur, n ·an,bio, pr ·s ' nla un I aisaj • 111 , 
va ri ado do n I la zo n,1 · 0 111 ' r ·ial y la pr 'S ' nr ia d ' i11 stal (1 ion •s d • li v 11 
sos s •rv i ·ios 1 {1bli ·os y ·111p r ·sns s • vrm dil11 y ·1Hlo 01d or111 • ,' • ,1vt111 :,,, 1 

h ,H 11 •I 1101 ll' . 

DIVERSIDAD RELIGIOSA Y TERRITORIALIDAD EN EL CARIBE MEXICANO 

Si se recorre la avenida Maxuxac se encuentra infraestructura tal como 
u na sub estación de la Comisión Federal de Electricidad, instalada en 
1994, que cumple con la tarea de transmisión y transformación de energía 
l' léctrica, también funciona el Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
()uintana Roo (ICATQR), unidad 168, que imparte cursos regulares, cursos 
de extensión y de capacitación acelerada específica. Una estación de servi
·io de PEMEX se ubica en la confluencia de esta avenida con la de los Cons-

1 ituyentes, en el extremo oriental de la zona. Conforme se avanza hacia el 
norte esta tendencia se va diluyendo, encontrándose el jardín de niños 
María Luisa Jiménez, las instalaciones del Diario Por Esto!, en la avenida 
< :onstituyentes, así como un cárcamo de bombeo de agua potable y la es
niela Secundaria Técnica 27. 

Sin embargo, la empresa de mayor impacto local, de reciente creación 
y localizada hacia el área central de esta etapa es la Multiplaza Chetumal, 
conformada por el supermercado Chedraui, al que se adicionan 48 locales 
comerciales, que comienzan a ser ocupados por sus compradores. Este 
centro comercial, único en su tipo en la zona de estudio, fue inaugurado el 
14 de diciembre de 2010 y funciona de 8:00 a 23:00; asimismo, en la zo na 
septentrional de esta etapa se localiza un complejo educativo que in ·lu y , 
el Centro de capacitación de la sEyc, el jardín de niños "Ricen Lena rio d • l;i 
1 ndependencia de México" y la escuela primaria "Centenario cJ , la R •vo 
lución Mexicana". 

Diversas colonias conforman esta tercera etapa, todas Li '11 •n s<.'rv k os 
básicos, calles pavimentadas, alumbrado público, ]u ;,, cié tri ·a, a •uu pota 
ble, servicio de correo y telégrafo. La recoja de la basura s , ex 1 ¡ •nd , l r •i,; 

días de la semana y el comercio a granel es com ún en la zona sur, pero se 
va ausentando en el extremo norte. El servicio de Lel visión de paga ha 
ganado terreno, especialmente en su modalidad de an tenas parabólicas. 
1.as colonias, por tratarse de una amplia zona, contrastan en lo que a sus 
·ondiciones se refiere, un primer elemento es el de los predios, cuyas di
mensiones varían significativamente, además las características construc-
1 ivas de las casas permiten hacer un itinerario del crecimiento urbano. 
l~ecorrer esta parte de Chetumal es internarse en proyectos constructivos 
específicos, donde el paisaje urbano suele ser homogéneo en el estilo ar
qu i tectónico de las casas, cuyo espíritu prevalece a pesar de las modifica
·iones hechas por sus moradores. 

Dependiendo de la colonia de que se trate, las casas habitación están 
·onslruiclas en terrenos de 5 metros de frente por 12 de fondo o en pre
dios qu • 11 'gana medir 10 metros de frente por 18 de fondo. De block y 

11, ', 
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cemento, de madera y aun de lámina de cartón, los hogares de esta pa I l 1 
de la ciudad pueden llegar a desentonar, en una mezcla de nivele :o 
cioeconómicos de sus habitantes. 

En una u otra calle, más bien salpicados entre las casas, se locali 1/,ll l1 
algunos negocios cuyos servicios son especializados, hay una tienda d1 
materi ales para hospital, un centro recreativo que incluye mesa de bil l 11 
dominó y ajedrez; las oficinas de Servicios Chetumal, que además de oín• 
cer seguridad privada, atiende las áreas de limpieza y jardinería; una :11,11 
es la sede del Grupo Más Ambiental, dedicadlo a la elaboración de proyt1 
tos, construcción y topografía; también se encuentra aquí la Asociación ( 11 

invidentes y débiles visuales, Una luz en el Camino de Quintana Roo. 
En el extremo noreste, colindando con el área de estudio, una ext n. 1 

área alberga oficinas de campo y bodega de materiales de Grupo Promo 
tora Residencial, que tanto dentro como fuera de la zona que nos in ter•:, 1 
ha venido desarrollando diferentes proyectos: fraccionamientos, condo 
minios horizontales y aun zonas residenciales bardeadas que con prelc11 
siones de exclusividad. La bodega de materiales de esta empresa perrnil1• 
suponer que construye, y seguirá construyendo, un número significalivo 
de viviendas, contribuyendo al crecimiento urbano de Chetumal. 

En lo referente a la diversidad religiosa, en esta etapa final de la ciudu11 
se localizan cinco centros de culto religioso, a los que se deben sumar clo1,, 
localizados fuera del área, pero que por su ubicación ejercen influencia ·11 

ella. La capilla de Nuestra señora del Carmen se encuentra en la avenid.i 
Chetumal esquina Puerto Rico y El Centro Familiar Cristiano de restaura 
ción, Casa del alfarero, localizado también en avenida Chetumal, esqui11 1 
Margarita Maza de Juárez. 

La Iglesia católica tiene dos capillas en esta tercera etapa de crecim i ' 11 
to de Chetumal. Ambas desarrollan su actividad en esta fracción del árt11 
de estudio, aunque una de ellas tiene su asiento fuera del límite occid n la 1, 
Las dos dependen de la parroquia María Auxiliadora que vertebra la lal 01 
de ambas capillas, para las que no existe una jurisdicción geográfica asig 
nada, y cuyos encargados y colaboradores son coordinados por el cons ' o 
de la parroquia. De acuerdo con el párroco, la diversidad religiosa el ' h, 
zona de estudio tiene un impacto concreto en el quehacer de la Jgl ' SI 1 

católica: 

[ ... ] Es tá n constantemente lral"anclo ele hace r pros lil os; vi sit ando, v:111 1 

las casas, si tiene ... y es que s a niv ' I inl rn:1 ·ion.ti ,¡ sisl ' 111ll qu ' li •11 (• 11 
los l 'S li ros d J 1 hovt pM 'SO la lgl 'S i:i ;i ·0111 •11 1/,ndo ll vl.~llnr los ·nsas, y t' ,o 
11 0 1 •s g11sla nnd 1, 111d1111 v11 In ni ll c y li t t·11 111 1 111n 11 v 1 lldo ·I nn1po , d 
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campo no es de ellos, es de todos. Está sucediendo lo siguiente, usted lee a 
San Pablo, parece que es una visión profética que tuvo San Pablo, dice Ven
drán los tiempos en que la sana doctrina con dificultad se sostendrá y cada 
quien buscará el maestro que más le acomode para hacer lo que le venga la 
gana, ¡así lo dice San Pablo! Usted tiene todos los colores y todos los sabores 
en las sectas y otra es que Nuestro Señor le dijo a San Pedro Tu eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mí iglesia, una pero entendieron que mis iglesias, 
y son más de veinte mil sectas ( Orozco, 2011). 

La capilla de Nuestra Señora del Carmen cubre un área en la que se 
encuentra un total de 5600 casas, lo que permite calcular un aproximado 
de 20,000 personas. Este centro de culto religioso se origina un año des
pués de la creación de la parroquia de María Auxiliadora, en 2008, y su 
edificio fue levantado en cinco meses, gracias a la aportación de materia
les por parte de empresas constructoras. Su terreno se obtuvo por dona
ción del municipio Othón P. Blanco (Orozco, 2011). 

Ubicada en la sección norte de avenida Chetumal, esta capilla cubre 
u na amplia zona, que incluye la parte septentrional del área de estudio. La 
encabeza un ministro de la palabra nombrado por el párroco, y ofrece 
misa dominical, hora santa durante la semana y el martes liturgia; adc 
más, se imparte catecismo para quienes desean hacer la primera co mu 
11 ión y la confirmación. Hay media docena de acólitos 

Dentro del área de estudio, la Capilla de Nuestra Señora del R ,fug io es 
una edificación de material perecedero, madera con techo de !;:\ minad 1 

cartón de casi diez años de antigüedad. Sus orígenes se remonlan a la rn 
bertura de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, qu ' ' n ,¡ año 
2006 tenía grupo de creyentes que se reunían en casas cercanas, por lo qu ' 
se tomó la decisión de crear un centro que coordinara las acc iones en esle 
sector. 

Poco tiempo después, la capilla pasó a la jurisdicción de la María anxi-
1 iadora, abrió sus puertas entre semana a las 18:00 para rezar el rosario. 
l .os viernes el ministro da la hora santa y la palabra (lectura de la Biblia), 
los sábados imparte catecismo y los domingos celebra misa, alternándose 
esta responsabilidad el párroco y el diácono de María Auxiliadora. La ca
pill a atiende un promedio de 3000 personas (Orozco, 2011). 

La capilla es un espacio para celebrar misa dominical a mediodía, re-
1/.a r rosa{ios a la Virgen, impartir catecismo, dando cabida a la celebración 
d ' umpleaflos y el día de la madre; cada año un promedio de 120 perso
nas ha 'n la prim ra co munión ó su confirmación, a misa asiste un cente-
1rn r d ' p 'l'.'O n ,,s, tnmbi ' n h.iy nov nas y misas de cuerpo presente, a cargo 
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del diácono de la parroquia. 20 personas colaboran en el centro, hay d111 , 
acólitos venidos de María Auxiliadora, 8 catequistas y ocasionalmenlt• l 1 
monjas imparten temas para los que están en preparación. 

En contraste, el Centro Familiar Cristiano de Restauración, A. 1 
"Casa del alfarero", reúne alrededor de un centenar y medio de per:-:0 111 
baulizadas, al que se suma un centenar más de asistentes al culto g ·11t•1 ti 
de los domingos. La política sostenida por esta asociación relig.ioH 1 , I, 
co ntar con una sola iglesia en ciudades como Chetumal implica qu,· l,1 
aclividades cotidianas de esta comunidad de fe no se desarrollen c11 11 
lcmplo, donde sólo hay culto general los domingos, sino en casas part 1 11 
lares en las que operan células evangelísticas. Esta forma de operar no •.11• 
nifica que el templo esté cerrado durante la semana, por el contrario , 111 

demás días sus instalaciones son sede de eventos específicos, así los mn1 l1 
funciona como escuela de formación y entrenamiento para minisl ·1 11 
los miércoles por la mañana celebran reunión de oración, los juev s : • l 1 
enseñanza a grupos específicos (pueden ser niños, mujeres u hombr -s. ,1 
gún la necesidad específica), los viernes por la noche se realiza or,H 101 
y los sábados recibe a los jóvenes de la iglesia. 

Las células tienen un programa de trabajo semanal, cuyo objetivo g, 
neral es instruir a las personas sobre la palabra de Dios, "e irlas gana 11d 11 
para Jesucristo" (Martín, 2011). Estas unidades están constituidas ¡1111 
matrimonios seleccionados por el pastor para fungir como sus líd rv, ti 
cada grupo de trabajo. La idea general de su funcionamiento es la 1- 11111 , 
de individuos a una célula abierta por invitación personal, conforn1t· l 1 
enseñanza avanza se identifica a quienes tienen mejor comprensió11 ti, 
la visión de la iglesia y un alto nivel de compromiso con ella. Con esl • ¡•, 111 
po, que no debe exceder una docena de personas, se constituye el dis 11111 
lado de cada célula y se les inicia en un programa especial para forn 111 111 
como futuros líderes. 

En la actualidad operan diez células en Chetumal, en viviendas ¡i.1 1 
ticulares de miembros de la iglesia que se conocen como anfitrion s, 11111 
que hay otras unidades en formación. Tres de esos grupos se en u • 11t1 ,111 
en el área de estudio y el resto en diversos puntos de la ciudad; si bl •11 , 
realizan esfuerzos para instituir células en algunos poblados al •da 1 m, ,1 l 1 
ciudad, esta tarea se encuentra en desa rroll o .. 

La iglesia local inició en 2002 o n I trab.1jo d ·I apósto l 11 '• ·tor P:1 1 l 111 
quien decidió fundarla 01110 part • d • un pro¡•1·nmn d • ·x panslú11 d1• l 1 
i rlesia qu, L1brió puntos imporlanl •: 1 •I t' , 1 ,do dt· ( ulnt :111 .i I oo. l l11 

:u1os d ·spu '·s, · u :111 lo h 1hl 1 1 O 1'1111lll11, t 01up1 111111'1 d.i , , dt• ldlú 1110 •1 
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de la ciudad dejando a Roberto Martín a cargo de la misión. El criterio es
tablecido por el apóstol Farfán, líder de esta asociación religiosa, es tener 
, 1 na sola iglesia por ciudad, razón por la que en Chetumal no hay una igle
•, ia filial. En Quintana Roo hay cuatro iglesias más, la más cercana se en-
1 ucntra a 150 kilómetros, en Felipe Carrillo Puerto, también hay en 
'l'ulum y Cancún; tiene dos misiones, una en Cozumel y la otra en Puerto 
/\ venturas. Es interesante señalar que a pesar de que la iglesia surgió en 
1998 en Palenque, Chiapas, desde 2008 el apóstol reside en Playa del Car-
111cn , ahí se localizan sus oficinas centrales y se encuentra la quinta iglesia 
d ·1 estado. 

El inicio de la misión de Chetumal fue en una casa, con una célula; 
¡icro al alcanzar la primera decena de familias evolucionó hasta ser reco
nocida como iglesia local; rentaron un local en la calle Tihosuco, esquina 
1 de octubre, que ocuparon alrededor de tres años. La música en vivo 
1 irodujo molestias a los vecinos, quienes se quejaron con el dueño del local 
)' ello motivó que se negara a continuar rentando el espacio a la iglesia. 
/\ 1 no encontrar fácilmente otro local la iglesia, recibió el apoyo del "San
l 11ario del Dios viviente", otra iglesia localizada en esta etapa del área de cs
t 11dio. Su pastor ofreció hospedar a la "Casa del alfarero" para que ahí 
1 clcbrara' sus servicios religiosos, organizando cuidadosamente los hora 
110s en que cada una tendría sus actividades litúrgicas y las reunion 's de 
, us casas de fe (células). Año y medio después, en 2008, "La casa el I alfo 
1 no" adquirió un predio de 200 metros cuadrados en la avenida Ch I u 
,nal y Margarita Maza de Juárez -justo afuera del límite del ,fr ·a <.k 
1•studio-, iniciando sus cultos en una palapa. 

í-loy el templo es una gran galera de cemento, cuenta con dos pisos al 
1 r • n le y un local comercial que es operado por una familia de creycn les 
d ·scmpleados. El arreglo es que al iniciar sus actividades paga los gaslos 
de electricidad y con el tiempo, conforme avance el negocio de comida, 
1 11brirá una cuota mensual para la iglesia (Martín, 2011). La prosperidad 
d • csla iglesia está relacionada con el hecho de que nunca ha enfrentado 
t111 · isma que desgaje su comunidad de creyentes. 

U na característica interesante en el proceder interno de esta iglesia 
1 ·s q uc el pastor usa diversas versiones de la Biblia. Si bien la Reina V alera es 
l., prin cipal fuente, recurre a otras, incluyendo la católica de setenta y 
tres I ilH0s, para establecer criterio. Hay que señalar que las Escrituras 
de los t ·sL igos de Jehová y la de los mormones quedan excluidas de su 
1 011sid r.i · ión. 

l·'. 11 lo toca nl' a la nión de Iglesias Evangélicas Independientes 
( ,' :/\ l{/1) :,¡tn) , -. ·111 d ' llomi, a ·iún s' n nlra n la zona de studio 
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mediante el templo Betania. Los orígenes de esta iglesia local se remo ni 111 
a 1997 cuando una familia residente en Carlos A. Madrazo cambió su d11 

micilio a Chetumal y solicitó se les siguiera ministrando por parte de l,1 
UIEI, cuya central regional se localiza en esa población rural del sur il 1 
Quintana Roo. 

Por no tener más miembros inicialmente, se creó una misión co1 1 l 1 

tarea de crear una base para crear una iglesia. Durante cinco años el gru 1111 

de creyentes se reunió en una vivienda, hasta que se adquirió en INF 111 

un Lerreno localizado en la avenida Maxuxac casi esquina con Alfredo V 
Bon fil. Los primeros cultos en el templo se celebraron en el año 2002. l.( 't 1 

nardo Azamar estuvo a cargo de echar a andar la misión, propagar l0t ,d 
mente el mensaje religioso de la UIEI y lograr la creación de la iglesia lo d 
Entre las mayores dificultades que encontró en esa encomienda se en · 011 

traban el desconocimiento general sobre la UIEI frente a otras opcio 11, 
religiosas, las carencias económicas de los congregados y la naturaleza 111 
bana del medio en que se localiza la iglesia, que generó una desconfüw11 
desmedida de los vecinos. Asimismo, Considera que en la ciudad la g ·1!1 1 
está más dañada en el aspecto moral y doctrinal, pues hay más liberal id II I 
en sus prácticas, lo que complica las cosas pues la iglesia se apega a lo q111 
dice la Biblia, sin ser particularmente estricta (Azamar, 2011). 

Debido a que la misión inició a finales del siglo pasado el crecimi · 1111 1 

de la iglesia local coincidió con la población de la colonia, cuyos lotes 1'111 · 

ron siendo ocupados poco a poco y la dotación de servicios fue otorg, 11 

<lose lentamente. En relación con su ubicación, los integrantes de la i ,l<.•1 ,1 

tienen un perfil socioeconómico definido, ila mayoría de los hombr •s ,1 

dedican a oficios tales como la albañilería, la carpintería, la plomería y 111 

electricidad. Entre las mujeres hay pocas que trabajan fuera de su ·u, 1, 
hay algunas empleadas domésticas y una que tiene una cernidora para ·h, 
borar y vender polvo fino para la construcción. Dos expresiones mfü, di 
las condiciones imperantes en la zona se materializaron en el robo 1 • lo 
cables del interior de la iglesia (para vender el cobre) y un caso de int ol1• 
rancia, cuando un vecino subió excesivamente el volumen de su ·s i '•11 •11 

durante un culto. 
En la actualidad la congregación se compone de treinta y Lres bautl i 11 

dos, de los que dieciséis son hombres. Sumando a esa cifra la d • los ll ,' • 

tentes a la iglesia local, en el culto ge n ral s ' r 'L1n • un mú xi mo d ' s 'S ·111 ,1 
personas de todas las dad ·s. :on ·s ta nsisl ·11 l.1 , In igl •s ia ha fo1·111 11d11 
varios d partan, ·n Los para al<. ndcr 11;· ·1111d ¡ 0111 '. ·s¡w ·fn ·ns d 1 1d,1 
gru 1 o d ' •dn I y ,' ·xo: d • vn 1·01H'., d 11 1 1111 •11 1, c•I )11 1; 1111 y ·1 l1du 1!1 l. l•'. 11 
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consecuencia, a lo largo de la semana la actividad en el templo está organi
zada de la siguiente forma: los martes se verifica una reunión de varones, 
los jueves se celebra culto femenil, los viernes son de oración y puede asis-
1 ir cualquier persona, mientras que los sábados es el turno de la reunión 
de jóvenes. El pastor predica ante la iglesia los martes, sábados y domin
gos. También se atiende los martes a los niños. Como la iglesia local es 
parte del campo la iglesia de Carlos A. Madrazo, se integra a las confrater
nidades infantiles organizadas por dicha iglesia central, en ellas los infan
tes participan en esgrima bíblico (localización de un pasaje y lectura en 
voz alta) y conocimiento de la doctrina, por ello les preparan en el respec
l ivo departamento. 

Por tratarse de una iglesia pentecostal, los dones del Espíritu Santo 
tienen un lugar privilegiado en ella. Los dones de lenguas y profecía se 
presentan con cierta frecuencia aquí y se ha tratado de canalizar institu
cionalmente sus expresiones. El pastor considera que tales manifestacio
nes ocurren el momento adecuado, lo que es cuestión de Dios. 

[ . .. ] Y o creo, dentro de mi conocimiento, que es el momento que tal vez Dios 
tiene, ¿por qué digo que yo lo considero así?, porque estamos rodeados de 
iglesias de otros conceptos[ . .. ] vamos a poner un ejemplo. Una ve,, un miem 
bro de una iglesia vino conmigo, es mi amigo y me dijo, ¿cómo ve paslor, en 
mi iglesia una vez pasó un evangelista y estuvo en casa de un herman o y cm 
pezó a conocer a los hermanos, pero había uno que tenía tres arros, aquel 
evangelista estando predicando empezó a hablar, y dijo."Dios dice así, a Li Le 
digo en esta hora tienes que regalarle un carro a fulano de tal", me dice. ¿cómo 
ve usted eso, hermano? Le digo, "claro que eso no es cierto, para que yo regale 
un carro Dios no tiene que decirle al otro que me digas, Dios tiene que hacer
me sentir, es la mejor forma de que Dios te bendiga, que des algo que sale de 
tu corazón, no de que alguien te diga" (Azamar, 2011). 

El pastor de la iglesia local es pastor ordenado desde 2010, los años 
anteriores era un ministro (no tenía facultades para bautizar, presentar 
niños, ni celebrar matrimonios), si bien en el movimiento a que pertenece 
es exigible la preparación académica, estudió el bachillerato en teología en 
un instituto local de las Asambleas de Dios. La iglesia local forma parte de 
la sección 3 de la UIEI, cuya sede secciona! se encuentra en Santiago Tuxtla, 
V cracn{z, y forma parte de una treintena de iglesias establecidas en Quin-
1 a na Roo que están afil iadas a dicha asociación religiosa. 

:01110 s vio en pá Ji nas ant riores, la Es u la sabáli a filial de la Igle
sia /\dv 1 nli sla d 11 S 1'plinw Día, "Solidnri lnd", s • 1 11 ·u 'n lra 1 11 •s la •lapa 
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de crecimiento de la ciudad, y por su vinculación con ella se registró In 11 

formación de su funcionamiento en esa sección de esta capítulo. 
En avenida Constituyentes, casi esquina con Margarita Mazad /11 11 

rez, en la zona oriental de esta etapa de crecimiento, se localizan las j111,l 11 
ladones de lo que fuera la Casa de oración "Mahanaim". Al momento d1 
la investigación no había actividad en este centro de culto religioso 

Contrasten temen te al resto de las iglesias de la zona de estudi o, l 1 
autoridad local de la Iglesia de Dios (israelita) (SGAR/31/93) decidi<'> 111 1 
aportar información para esta investigación. Con el objeto de dar una Id, 1 
general del perfil institucional de esta asociación religiosa, se consult ó ,11 
sitio web oficial, se enviaron correos electrónicos a las direcciones i I d 1 1 
das en aquel recurso y se intentó contactar telefónicamente a su repr '. 1•11 
tan te jurídico, que nunca devolvió a las llamadas. 

De acuerdo con la información obtenida en su sitio web ofi h l, ", 1 
objeto de la Iglesia de Dios (Israelita) es dar y difundir el conoci mi •111 ,, 
exacto en los sentidos, moral y religioso de las Santas Escrituras, así 01 11 ,, 
su interpretación precisa referente a la Iglesia de Dios, tal como fu ' ·1,!11 
blecida primitivamente" (Iglesia de Dios Israelita, 201 la) . Se rige a t1 nv, 
de un organismo denominado administración general, integrada I OI 1 1 

ministro Jacobo Martínez Marcial, orimer administrador; el ministro ( o1 

naro Campos Hernández, segundo administrador; ministro Ánge l ;()111 
nado Belauzarán, Secretario y Ayuda Reynaldo Muñoz Vargas, T so11•11 , 
(Iglesia de Dios Israelita, 2001 b) 

Adicionalmente, existen subadministraciones (en Estados Unid11 l 
departamentos (jurídico, de literatura, educativo, femenil, juvenil, inl :11 1111 
ministerial, musical, contable, de evangelización y de computación, 1111111 
mática y estadística), comisiones (seguimiento y evaluación, inv •s t, ¡•,11 
ción, planeación y desarrollo) y representantes de Estado que apoyn11 l 1 
actividades administrativas de la organización. 

La misma fuente señala que su visión es "lograr que todos los n1i1 •11 1 
bros de la Iglesia de Dios (Israelita) reinen con Cristo y alea n ' 1, d 1 
eterna", mientras que su misión se expresa así: "contribuir a la sn lv11 1111 
de la humanidad, mediante la difusión y práctica de los mandami ·11 l 0 • ti 
Dios y la fe en Jesucristo" (Iglesia de Dios lsra lila , O 11 "). En una ,' U •1 I 
de declaración de fe, afirma qu : 

Perlen er a l;:i 1 ,¡ 's ia d ' 1 io:; (lsn1 •lit n) vs 11111 lwn 11 ll'> n qu • Sl' , •ll l'j, 111 

lodos los as¡ ' ·to ll d"' l 1 vldr1 l'S ,. \ 'O tH H •1 , 1111• <'>< Hl l' 1111 Sn Cr1•1ulo1 d • 1111 111 
lo qu • po 1 · 111 0 11 y 1(111 d1 · lo ¡¡11 • 11 11 pll lt •111 1P 1)11 ·, v 11 , /\ 1 ¡w, l1•11t·11•1 , 1, 
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IDI se establece un vínculo firme y duradero con Dios y se logra comprender 
la importancia y la razón de nuestro existir (Igles ia de Dios Israelita, 201 ld). 

Su organización interna está constituida de forma tal que los depar-
l amentos que componen la iglesia se conciben como agencias adminis-
1 rativas de la administración general, cuya función es fortalecer la 
integración y la espiritualidad de sus miembros de acuerdo a su edad y 
grupo de filiación. 

N. Ucán (2005) señala que la IDI local inició sus actividades en una 
·asa particular en 1980 y que en 2001 comenzó la construcción de su tem
plo, a pesar de que la congregación de 30 integrantes representaba la mi
l ad respecto al año anterior. Sin embrago, para 2005 la atención a 
rnfermos y la visita a casas significó que la asistencia a los servicios reli
giosos creciera a setenta personas, lo que permitió alimentar las activida
des de los siguientes departamentos de la iglesia: de literatura educativo, 
i u venil, femenil e infantil. Las figuras que encabezaban la iglesia local eran 
un diácono y una ayuda, siendo el sábado un día especial de reunión para 
la congregación. 

Como puede verse en las páginas anteriores, la diversidad religiosa en 
la zona de estudio presenta un escenario amplio para los residentes. No se 
puede dejar de señalar que la zona de estudio ha cambiado rápidamente. 
1 •:n dos décadas dejó de ser un área marginal de la ciudad, convirtiéndose 
l' n la línea de crecimiento de la capital del estado. Si bien es cierto que las 
r ondiciones naturales impusieron ciertas condiciones para que ello así 
ocurriera, también lo es el acelerado crecimiento demográfico que se si
gue viviendo en el sur de Quintana Roo. 

Varias de las iglesias presentes en esta parte del norte de Chetumal 
s11rgieron en la década de los noventa, cuando las primeras manzanas 
l onliguas a la avenida Insurgentes comenzaban a delimitarse para dar 
paso a lotes que serían ocupados por los nuevos residentes. La persistencia 
d • sus ministros y el éxito en la formación de feligresías han dibujado en 
·s • espacio un interesante panorama religioso, donde más de dos decenas 

1k templos funcionan regularmente, imprimiendo rasgos particulares a la 
onv iven ia de centenares de familias procedentes de diversas entidades 

1k Mbi ·o. 

l'.,1 tpl ·ra n ·ia ·1nl ' la diversidad religiosa referida es uno de los rasgos 
111 : s 1111portan1 'S ·n ·I ·arú ·ter plural d • cs ln región d Méxi o, que lejos 
d • t r 1du ·irse ·n probl •rnns so •ial 'S o d ' ·onviv •n ·ia, p ·rmi l •n v r la 
11p · r 1111· 11·011 1, q11(• ,' • 111 011 111 nildo '. 'l'l so 1 •d:t l lo ·al •11 ulgo in :ís d , un 

¡•,lo d1· • , 1 ' ll ,. 
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6. Acercamiento estadístico a la diversidad religiosa 

Esta sección presenta algunos datos cuantitativos que complemenl.11 1 
la perspectiva etnográfica de los apartados anteriores. Esos datos son i nd 
cadores de las condiciones prevalecientes en las iglesias instaladas II l 1 

zona de estudio, ya que desde esa plataforma participan en la compet 1H 1 

por la feligresía; la intensidad de la misma, así como la orientación re] i¡,, 11 

sa de las comunidades de fe establecidas en lla zona, se hacen evident s 1•11 

las siguientes gráficas. 
Un elemento que debe ponderarse es el hecho de que en algunos •¡•11 

tros de culto religioso no fue posible obtener información sobre det rin l 
nados rubros de interés de la investigación. Ello es común en el proceso d, 
recopilación de datos, ya que ocasionalmente la respuesta de los interlm 11 

tores (esencialmente las y los encargados de templo) era de descono 
miento sobre algunas cosas de su iglesia y no contaban con elementos p 11 1 
ilustrar algunos rubros de su vida institucional. A veces, si bien se p t1d 1, 

entrevistar al pastor, éste había sido asignado recientemente a la igles ia In 
cal y no estaba en condiciones de aportar -por ejemplo- sobre la his to, 1i1 

del templo, su fundador o el ritmo de crecimiento de la congregación. 
De la información obtenida en los veinticinco templos presentes n l.1 

zona de estudio, y siguiendo las categorías usadas por el XIII Censo Na io1111 
de Población y Vivienda 2010, se constató que 15 de ellos, algo más del 71

1
11

,1 

del total, corresponde al grupo Protestantes y evangélicos, 3 son católit º' 
(12%), y 2 pertenecen al grupo de religiones Bfblicas no evangélicas, que ' 11 111 
zona de estudio se limita a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mi nl r I', 
que no hubo información sobre un centro de culto religioso (véase Gráfi u 1 }, 

Gráficas 1 y 2 
Total de centros de culto religioso y tipo de religión 

Total de cen tros de culto religioso por categoría censal Tipo ck rel igión 

10 -
9 v 76% 

1/ 
, I/ 
'I/ 
6v 

' 1/ 
• I/ 
' ¡_.,,,,,---- -21/ EJJ 1 

l / ,_ 1, - ~ ~ -
[I -

' ' ' 

Sin da tos Adve ntista 

e-
("1,1 0 lh t 

tlro 1t•~t 1m 1n ~ v IUll!lro , íllt,,, ,, r,1,1, t 11ll'!ll rn , ,, 1,1 11,, 111, 
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En orden de importancia, los centros de culto religioso presentes en la 
1.01~a de_estudio ~on:_ iglesias pentecostales, iglesias bautistas, iglesia católi
ca, iglesias presbitenanas e iglesia adventista del séptimo día; no hay datos 
para una del total (véase Gráfica 2). 

Al,pre?untar por el tamaño de las hermandades, encontramos el pri
mero ambito en el que se expresan diferencias importantes entre los cen-
1 ros de culto religi~so de la zona estudiada. Hay, en un extremo, iglesias 
locales de hasta 50 mtegrantes y, por el otro, congregaciones de 20,000. Si 
bien para 8 de las 25 iglesias no hay datos sobre el número de sus miem
bros, las que son menores a 50 integrantes representan un 16% (4 casos) y 
las ~ue cuentan con una membresía de entre 51 y 100 integrantes son ma
yona, con 6 casos, lo que representa un 24%. La gráfica 3 muestra la distri
bución de las comunidades de fe restantes, que se clasificaron en cinco 
·ategorías que no acumulan individualmente el 10% del total. 

La gráfica 4 presenta el tamaño real de las iglesias locales. Como se 
sabe, son los miembros bautizados quienes se han incorporado efecli va 
ment~ a e~os colectivos de creyentes, conocen la doctrina y organ i1,a ·ión 
de su iglesia; han operdo, además, cambios en su concepción del mundo y 
lrans~or~~do su_ ~atrón de comportamiento cotidiano, para ajusta rl o n 
los pnnop10s rehg10sos de su comunidad de fe. 

Gráficas 3 y 4 
Total de personas en los servicios religiosos (baut"i ,-,ados y .is is ll' ll l t'N ) 

y total de bautizados 

Total de bautizados y asistentes 

51-100 101-150 151-200 Sin datos 

1' 11 ·n lé: Flyboració n propia. 

. Po r cl l? , !ª gráfica en cuestión reduce el número de sus componentes 
11 · 1~1 ·o, y s 1 b1_ n el 40% no tiene datos de bautizados, el 28% de las congre
l',11 · 10 11 'S no l 1c 11 • m;ís d 50 miembros; el 20% t iene entre 51 y 100 inte-
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grantes y sólo el 8% cuenta con más de 151 congregantes, pero menos d • 
200. Hay un residual 4% (un caso) que se ubica en el escalón de entre 101 
y 150 bautizados. El primer dato -las iglesias que no ofrecieron datos so 
bre el número de bautizados- es significativo, no sólo por ser el mn. 
grande sino proque las tres opciones católicas presentes en la zona de s 
tudio se reservaron las cifras correspondientes a este rubro, a pesar de s · 
úalar que atienden a varios cientos de creyentes. 

Si uno de los puntos de interés de la investigación ha sido la comp' 
tencia entre opciones religiosas, la legalidad y el registro de las asociacio 
nes religiosas ante el Estado son relevantes, toda vez que muestran In 
forma en que las iglesias participan en la atracción de adherentes. Dada. 
las condiciones de registro planeadas en la Ley de asociaciones religiosas y 
culto público de 1992, algunas iglesias han tenido dificultad para cumpli1 
con lo establecido en aquel documento. Asimismo, él reciente surgimien 
to de algunas congregaciones y un bajo ritmo de crecimiento de su mem 
bresía también son factores a tomar en cuenta a la hora de considerar si In. 
iglesias tienen o no registro ante la Secretaría de Gobernación. 

Gráfica 5 
Situación de las iglesias ante la Secretaría de Gobernación 

8%5.D. 
4% Busca otro 

20% No 

68% Sí 

Fuente: Elaboración propia 

Por ello, no es extraíio qu una quinta pn1 lt' d • 1,. gl ·sias pr ·s ' ni •s •11 

la zona d studio no tenga n r ·gistro 11 111 1• 1qt ll' lli1 ,1~1111 in f ·d ' rti l. l\11 
·ontrastc, cas i '1701¼1 (17 dr los S I n, o, • 111d 1d11 ) l 1· 11 1· , 11 s pn 1 el •:, •11 
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regla y cuentan con un registro vigente. Un caso que llama la atención (la 
Iglesia del Dios viviente) cuenta con un registro activo, pero se encuentra 
en la búsqueda de otro, para ajustar su realidad doctrinal y de organiza
ción a su actividad presente. 

La gráfica 5 refleja los datos antes mencionados y registra aquellos ca
sos en que no hay información sobre el particular. 

~l último dato que se reporta en este texto sobre las iglesias estudia
das tiene que ver con el momento de su establecimiento en la zona de es
tudio. La longevidad de los centros de culto habla de la estrategia de 
expan~ión _de las instituciones religiosas, lo que va más allá de la lógica 
de las iglesias locales. La organización y estructura de funcionamiento en 
los ámbitos regional, nacional e internacional son determinantes en este 
rubro, muchas iglesias trazan planes de expansión a lo largo y ancho del 
mundo, razón por las que inician su labor evangelizadora en determina
dos momentos históricos. 

Como se ha visto en la primera parte de este trabajo, la zona de estu
dio es _un área_ de ex~ansión urbana de Chetumal que ha crecido a lo largo 
de tremta y cmco anos aproximadamente. Como quedó establecido, las 
tres etapas de dicha expansión marcaron la posibilidad del establecimien
to de las iglesias, concentrándose en la faja central del espacio estudiado y 
mostrando que la ubicada más al norte es un ámbito de fundación de cen
tro de culto. 

Es a partir de 1991 cuando las iglesias empiezan a sentar sus reales en 
la zona de estudio, lo que se ha extendido al último cuarto de siglo. Du
r_ante los primeros diez años surgieron 8 iglesias, todas cristianas, no cató
licas, pertenecientes a diversos grupos reconocidos por el censo de 
población de 2010. Fue en la segunda década de expansión urbana cuando 
comenzó a funcionarse el mayor número de templos, de los 12 de este pe
rí~~o, dos son católicos y el resto cristianos, no católicos. No hay datos de 
mic10 de actividades sobre cuatro de las iglesias y se constató durante el 
trabajo de campo que una de ellas había dejado de funcionar. 

Los detalles de la fundación de las iglesias pueden ser cotejados en la 
tabla 2 (página anterior). 

I 
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Tabla 2 
Año de establecimiento de las iglesias en la zona de estudio 

' ,, 
Iglesia 1 

Ministerio Cristiano Roca de Salvación de la República Mexicana 

Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús · .. .J 

Iglesia Metodista de México 

Iglesia adventista del séptimo día "Solidaridad" 

' 
.,., 

Iglesia Apostólica del Reino de Dios . 
Iglesia de Jesucristo sobre la roca "Tabernáculo de vida" 

" Iglesia Bíblica Bautista "Rey <le reyes" F ¡! 

Iglesia de señor "Ministerios de Dios fuerte" 

fglesia de Dios (Israelita) 

Centro Familiar Cristiano de Restauración, A,R., "Casa del alfarero " 

Unión de Iglesias Evangélicas Independientes. Templo Betania 

Iglesia Bautista "Getsemaní" 

Iglesia bíblíca bautista "Dios con no¡¡otros" 

Iglesia Evangélica de la Comunidad en México, templo "Cristo es la 
respuesta" 

Iglesia Nacional Presbiteriana. Misión "Casa de Dios " 
"' 

,. 
Capilla de Nuestra Señora del Refugio 

Alianza de Iglesias Presbiterianas El Divino Maestro de Cancún, 
"Santuario del Dios Viviente" 

' 

Capilla de Nuestra Señora del Carmen 

Misión de Iglesia del señor: cédula núm. 1 

Escuela sabática filial Adventista del Séptimo Día 

Casa de oración "Mahanaim" 

Capilla de San Juan Diego 

Iglesia pentecostés Ros,1 de S,1 rón y i,i rio d ' los V:tllcs 

Igles ia Nacional IJn:sbil ' ri ,11 H1 d • Ml'.• xi P, 111l s l<'rn "!111 •rl ll d ·I ·l •In 
.. 

1,1 '~ ia l(va ng 1li ·:1 Cl'is ll :111 11 l(spl 1'1i111tl 

1 H 

Año de es tu 
to blecimien 

1991 

199 

1995 

1997 

1998 

1998 

1998 

2000 

200 1 

2002 

2002 

2003 

200.1 

2005 

2005 

2()()(1 

2007 

200H 

20 10 

2010 

S/1 > 

No fu1H 11 1111 

S/ 1 J 

S/ 1) 

S/ 1 

S/ l l 

DIVERSIDAD RELIGIOSA Y TERRITORIALIDA D J,N lil, Ci\ll ll \1,: Ml,:X ICANO 

7. Consideraciones finales 

Como se ha expuesto en este texto, la zona de estudio ha experimenta
do un crecimiento acelerado en la oferta de bienes de salvación. Se trata, 
sin duda, de un territorio de expansión de las más diversas iglesias de cor
te cristiano, en el que puede asegurarse que, en promedio, ha comenzado 
actividades una iglesia al año durante el último cuarto de siglo. Ello es 
muestra un interesante dinamismo de las iglesias y de su intención de cu
brir nuevos espacios urbanos. 

Otro elemento que salta a la vista es el predominio de las iglesias pen
tecostales, grupo que tradicionalmente suele manifestar una gran activi
dad de expansión y de multiplicación de congregaciones y templos. En 
correlación con lo anterior, el escenario estudiado muestra con claridad 
que las iglesias locales cuentan con feligresías estables, y si bien en mu
chos casos no se trata de conglomerados muy grandes numéricamente, 
estos colectivos han sido definitivos en la consolidación de la mayoría de 
los inmuebles religiosos donde se reúnen para los servicios religiosos. 

Lo anterior está relacionado directamente con la continuidad de las 
iglesias en la zona. Al existir congregaciones estables, que participan en ser
vicios religiosos, desarrollan actividades de proselitismo, aportan recursos 
para el mantenimiento de su pastor y se encargan de contar con un in-
111 ueble decoroso para su liturgia y rituales, las instituciones religiosas han 
mantenido un ritmo de crecimiento evidente. 

Como queda establecido en este trabajo, la competencia religiosa en la 
't,ona de estudio no sólo es amplia, sino que tiene una gran intensidad, 
toda vez que el abanico de opciones pone ante los ciudadanos la más am
pl ia gama de creencias de corte cristiano, 

Como se dijo al inicio de este texto, dicha competencia para atraer al 
creyente suma una opción más, la de la congregación Bachilleres de los 
testigos de Jehová, que si bien no tiene su salón del reino en el espacio es-
1 ud iado, sí realiza una labor permanente de proselitismo en él, siguiendo 
programas cuidadosamente establecidos por su organización central y de
sa rrollada por va rias decenas de predicadores, que enfrentan cotidiana-
111cn le el antago ni smo de m,ís de veinte iglesias cristianas. 

Por ell o, cre<.: mos que 'slc trabajo abre varias líneas de investigación. 
Una ·sil an,\ lisis d • las ·stratcgias qu ' ·ada igles ia sigue para atraer a los 
pros '·litos, olru ,1 ·slud io d • los lli ·dios y mal ·rial ·s usados ' n la evangel i-
1',tl · i<',11 d 'surro ll nd 1 por rnda 1 0111111ild 1tl d • · r 'Y ·111 'S, una 1 'r • · ra podrh 
1l>ord¡¡r d 1· '1 l 1rn · 1111• 10 1-11 11111> w ¡11od11 t doH 110 .• t'>lo a nivel p ·rso nal d ·I 
1 ·I l'/t'. 1 ' ¡j\() d 1111•1 111 d ' 11 l 1111 1111 , 1'11 1•1 1

11111>110 'I Olu'llltl () l'll tlll 
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comportamiento político identificable. En fin, pudiese escudriñarse en el 
escenario estudiado las relaciones de género, la violencia intrafamiliar, la 
defensa de derechos fundamentales (como el de la libertad religiosa), las 
relaciones generacionales o las posibilidades de tener o no una opción 
para expresar una preferencia sexual, por mencionar sólo unos cuantos. 

l ,o que puede concluirse en este trabajo es que la diversidad religios,i 
ex istente en la zona de estudio cuenta con una tolerancia que ha permili 
do a las diferentes opciones llegar a los residentes locales para proponed s 
su inco rporación a una u otra iglesia. Las relaciones sociales no han en 
contrado en la diversidad religiosa un elemento de disrupción, tampo o 
se ha producido un solo conflicto social con base en las diferencias religio 
sas que implica la diversidad religiosa. 
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