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APRESENTAÇÃO

O advento das tecnologias de Informação e Comunicação transformou radicalmente 
a forma de lidar com o mundo a nossa volta e com as pessoas. Isto, é claro, reflete a 
maneira como as empresas e todas as partes do globo trabalham. 

Na presente obra verificaremos diversos conceitos importantes relacionados à 
Tecnologia de Informação e que são base para administração da informatização em 
empresas e contabilidade empresarial informatizada. Os estudos, dentre outros aspectos, 
apresentarão enfoque sistêmico na gestão de empresas com os conceitos sobre sistemas de 
informação e a relevância da Tecnologia da Informação e dos Sistemas de Gerenciamento 
de Dados nas empresas. 

Além disso, consideram os Sistemas de Informação utilizados hoje pelas ciências 
sociais aplicadas, seus subsistemas e quais aplicações destes. Valorizando, assim, uma 
reflexão a respeito dos sistemas mais amplos que têm como função integrar diversas áreas e 
processos de uma empresa e sistemas específicos para gerenciamento do relacionamento 
com o cliente, gestão da cadeia de suprimentos, inteligência empresarial, dentre outros.

Veja que nosso tema é amplo e relaciona as ferramentas e tecnologias aplicáveis 
na gestão empresarial. Fica aqui nosso convite para que você participe efetivamente 
buscando mais informações e elaborando novos e diversos conhecimentos, pois estudar é 
um processo contínuo. 

Esperamos que as leituras destes capítulos possam ampliar seus conhecimentos e 
instigar novas reflexões.

Denise Pereira
Karen Fernanda Bortoloti 
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CAPÍTULO 4
 

CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA EN LAS ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS: LAS REPRESENTACIONES 

SIMBÓLICAS COMO ESTRATEGIA PARA GESTIONAR 
LÓGICAS INSTITUCIONALES POTENCIALMENTE 

CONTRADICTORIAS

Lorena Martinez Soto

RESUMEN: Objetivo: El objetivo de esta 
investigación es comprender cómo las creencias 
y prácticas vinculadas a la lógica económica 
son incorporadas al sistema de creencias de 
los dirigentes de las organizaciones religiosas, 
e influyen en la manera como éstos construyen 
su propia interpretación acerca de lo que es 
identitario de la organización. Método: El 
diseño de la investigación se realizó de acuerdo 
con la metodología cualitativa y el paradigma 
interpretativo de las Ciencias Sociales. El método 
y la técnica de análisis de la información fue la 
fenomenología. Las técnicas de recolección de 
datos fueron: la entrevista semi-estructurada, 
la revision de documentos y la observación no 
participante. Resultados: El estudio arrojó que 
las creencias y prácticas provenientes de la lógica 
económica son incorporadas por los dirigentes 
principalmente a través de sus actividades 
cotidianas, mismas que están centradas en 
la gestión administrativa de la organización. 
Los significados inherentes a las creencias y 
prácticas -propias de la lógica económica- son 
reinterpretados a la luz del sistema religioso de 
creencias mediante la creación de elementos 
comunicacionales clave tales como fantasías, 
historias comunes, sistemas de creencias, mitos 
racionalizados, entre otros, que permiten la 
construcción de marcos comunes de significado, 
que dotan las prácticas administrativas de un 

sentido religioso, evitando de ese modo que se 
vean como “ajenas” al sistema de creencias de 
la organización. Conclusiones: Se concluye 
que los dirigentes de las organizaciones 
religiosas, al igual que todas las organizaciones 
contemporáneas, se enfrentan a un ambiente 
institucional complejo en el que deben desarrollar 
múltiples estrategias que les permitan gestionar 
dicha complejidad sin alterar su identidad y 
sus valores esenciales. Una de las estrategias 
utilizadas por los dirigentes es construir 
explicaciones racionales acerca de sus prácticas 
manageriales, resignificando así creencias y 
prácticas seculares a la luz de su sistema religioso 
de creencias, logrando de este modo, un sentido 
de coherencia que les permite administrar la 
organización con un estricto criterio económico 
sin ser criticados o deslegitimados por sus 
miembros o por las demás organizaciones que 
conforman el campo organizacional. El equilibrio 
entre una adecuada gestión administrativa y el 
cumplimiento de su propósito misional, es lo que 
garantiza que la organización siga manteniendo 
su identidad religiosa y a la vez sea perdurable a 
lo largo del tiempo.
PALABRAS CLAVE: Identidad organizacional; 
Lógica Económica; Organizaciones Religiosas.

1 |  INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes
La religión es considerada como un 

fenómeno esencialmente humano que está 
presente en todas las culturas y que responde 
a la búsqueda del sentido de la vida. Como 
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institución social, la religión siempre ha sido un fermento ideológico que permite a las 
personas adquirir la capacidad de aceptar la adversidad y dar sentido a sus vidas; por lo 
tanto, en términos políticos y económicos, la religión ha demostrado que tiene la capacidad 
de influir masivamente en el comportamiento de las personas y canalizar voluntades en un 
sentido determinado. 

Aunque existe una corriente bastante fuerte que argumenta la creciente secularización 
de las sociedades y la inminente desaparición de las instituciones religiosas debido a los 
avances de la tecnología, el aumento de los niveles de vida y el desarrollo del liberalismo y 
el individualismo (Richelieu y Korai, 2012), es evidente que los mismos fenómenos propios 
del capitalismo post-industrial como la globalización y la democracia, han contribuido a la 
expansión de ciertas formas de expresión religiosa. 

Un balance del panorama actual revela que la religión sigue siendo una institución 
fundamental de la sociedad occidental no sólo a nivel social, sino también a nivel político 
y económico (Richelieu y Korai, 2012). Con más de dos billones de seguidores en todo el 
mundo, el Cristianismo (con sus diferentes denominaciones) es la religión más practicada en 
el mundo, anteponiéndose al Islam con cerca de 1,5 billones de seguidores y al Hinduismo 
con aproximadamente 1 billón de seguidores (Richilieu y Korai, 2012). 

Como elementos clave del modelo capitalista post-industrial, la universalización de 
la producción mediante la globalización del mercado y la democratización de los regímenes 
políticos, han dado paso a una reducción estructural de la diversidad institucional, centrada 
cada vez más en la forma empresarial como forma institucional hegemónica (Montaño, 
2005). Esto ha derivado en la empresarialización de la sociedad como un fenómeno 
que promueve una ideología fundamentada en el modelo económico neoliberal y que 
establece una lógica racionalizante orientada por criterios basados en la competencia, la 
productividad, la rentabilidad y la eficiencia (De Gualejac, 2005).

En su nueva versión globalizada, las organizaciones religiosas no solo operan de 
acuerdo con los parámetros predefinidos por la lógica institucional religiosa, a saber, la 
búsqueda de la verdad transcendental y la construcción simbólica de la realidad dentro 
de la que se realiza toda la actividad humana (Friedland y Alford, 1991); sino que además, 
adoptan comportamientos que tradicionalmente han sido vinculados a las organizaciones 
empresariales mismas que operan de acuerdo a una clara la lógica económica, tales como 
el aprovechamiento de la tecnología, la política y el mercado como herramientas para, a) 
globalizar sus valores morales, b) expandir su membresía, c) vender bienes y servicios 
religiosos o de salvación y d) ganar legitimidad social; lo que revela una faceta intensamente 
mediatizada y mercantilizada de la religion (Thomas, 2009). 

La incorporación de creencias y prácticas provenientes de diversas lógicas 
institucionales provenientes de órdenes institucionales que son predominantes en la 
sociedad occidental contemporánea1, ha conducido a las organizaciones religiosas hacia 

1 Al respecto Friedland y Alford (1991) proponen el mercado capitalista, el estado burocrático, la democracia, el núcleo 
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un rango muy estrecho de maniobra debido a que deben mantener su propia identidad y 
a la vez deben responder a multiples demandas provenientes de un ambiente institucional 
complejo. Dentro de este rango de maniobra se destaca la necesidad esencial de responder 
a dos órdenes institucionales que son fundamentales para mantener su supervivencia: la 
religion y la economía. 

Por un lado, las organizaciones religiosas no pueden permitir que sus objetivos 
económicos comprometan su enfoque misional vinculado a lo religioso, pero tampoco 
pueden permitir que sus objetivos misionales debiliten su enfoque económico (Trones, 
2015). Cualquiera de ambos extremos puede representar un gran riesgo para la organización 
debido a que enfocarse demasiado en la generación de lucro puede llevarla a perder su 
sentido de mission, y enfocarse demasiado en su misión puede llevarla al punto de no 
poder sostener económicamente sus operaciones (Ebrahim et al. 2014).

1.2 Problemática de Investigación
La co-existencia de múltiples demandas institucionales puede provocar tensiones al 

interior de la organización religiosa, específicamente en el nivel directivo estas tensiones 
pueden verse reflejadas en la diversidad de opiniones por parte de los dirigentes acerca 
de cuál es la mejor manera de mantener un equilibrio entre los objetivos religiosos que 
promueve la organización y la forma en que deben ser administrados los recursos materiales 
disponibles para alcanzar dichos objetivos. Es decir, en algunos casos, la tendencia de 
unos será priorizar la solvencia económica de la organización, y en otros, la tendencia sera 
a promover el logro de la misión evangelística y supeditar los aspectos económicos a dicha 
misión, lo que genera confusión sobre qué es lo realmente prioritario en la organización y 
se traduce en preguntas que remiten a la identidad de la organización.

Una manera de estudiar la orientación simultánea de las organizaciones religiosas 
hacia lo religioso y hacia lo económico, es ubicarlas en el terreno de las organizaciones 
híbridas, consideradas como un tipo de organización en la que se combinan modelos de 
negocios comerciales y la misión social del sector sin fines de lucro. (Battilana y Lee, 2014; 
Doherty, Haugh y Lyon, 2014; Dufays y Huybrechts, 2016). En este sentido, Boyd et. al., 
(2009) plantean que lo que distingue una organización híbrida de una organización sin 
ánimo de lucro tradicional, es que las organizaciones híbridas desarrollan su misión social 
y realizan actividades empresariales para ser económicamente sostenibles.

Dentro de las organizaciones de identidad múltiple u organizaciones de identidad 
híbrida (Battilana y Dorado, 2010; Pache y Santos, 2013), es posible identificar un tipo 
particular de configuración, a saber, aquellas organizaciones que están constituidas de 
acuerdo con dos sistemas de valores aparentemente incompatibles (Parsons 1956, Etzioni 
1961): un sistema normativo, con énfasis en las tradiciones y símbolos, procesos de 
interiorización de la ideología y el altruismo, como una iglesia o una familia; y un sistema 

familiar y la religión cristiana, como instituciones centrales de la sociedad occidental.



 
Impactos de las tecnologías en las ciencias sociales aplicadas 3 Capítulo 4 41

utilitario, caracterizado por la racionalidad económica, la maximización de las ganancias y el 
interés propio, como una empresa. A esta tipología se le conoce como híbridos normativo-
utilitarios (Foreman y Whetten, 2002).

Considerar a las organizaciones religiosas como híbridos normativo-utilitarios 
implica reconocer la presencia de dos sistemas de valores que luchan entre sí, lo que 
genera tensiones y conflictos entre sus miembros. Ante esta situación, los dirigentes 
responden construyendo “identidades organizacionales comunes” como un elemento de 
la cultura corporativa y que opera a manera de discurso global en el que se promueven 
interpretaciones unificadas acerca de la naturaleza de la organización y sus objetivos, 
mitigando, de este modo, las tensiones y conflictos.

Sin embargo, en la realidad, los procesos de construcción identitaria no son uniformes 
y estables a lo largo del tiempo. Esto ocurre debido a que la identidad de la organización no 
sólo es algo que los dirigentes de la organización puedan prescribir y promover mediante 
discursos formales, sino que, la identidad de la organización, entendida como un constructo 
colectivo que emerge de la comprensión de sus miembros acerca de lo que es la naturaleza 
de la organización, es algo que requiere de la participación de los diferentes grupos que 
hacen parte de la organización.

En el marco de esta discusión, se plantearon como interrogantes iniciales:  ¿Periben 
los dirigentes de las organizaciones religiosas una dualidad entre las demandas religiosas 
y económicas durante el ejercicio de sus funciones?; ¿Cómo influye dicha dualidad en la 
manera como construyen su interpretación acerca de lo que es central, distintivo y perdurable 
de la organización?; ¿Que influencia tienen los aspectos simbólicos y comunicacionales en 
la gestión de ambas dimensiones en la organización?.

La pregunta central que orientó la investigación fue: ¿Cómo los dirigentes de la 
Iglesia de Jesucristo Vivo para el Mundo-sede México central, utilizan las representaciones 
simbólicas para alcanzar un alto grado de consenso en sus interpretaciones colectivas 
sobre la identidad de la organización?.

Las sub-preguntas de investigación por dimensión de análisis son:

• ¿Cómo incorporan los dirigentes de la IJCVM-sede México Central, las 
creencias y prácticas asociadas a la lógica económica?.

• ¿Cómo los dirigentes de la IJCVM-sede México Central construyen su 
interpretación de la identidad organizacional?

• ¿De que forma estructura organizacional y los procesos administrativos de 
la IJCVM revelan la presencia de la lógica económica en la organización 
religiosa?

El objetivo central de la investigación es comprender cómo los dirigentes de la 
Iglesia de Jesucristo Vivo para el Mundo-sede México central, incorporan a su sistema de 
creencias.
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El objetivo central de la investigación es: comprender cómo las creencias y prácticas 
vinculadas a la lógica económica son incorporadas al sistema religioso de creencias de los 
dirigentes de la Iglesia de Jesucristo Vivo para el Mundo-sede México central, e influyen en 
la manera como éstos construyen su propia interpretación acerca de lo que es identitario 
de la organización.

2 |  PERSPECTIVA TEÓRICA

2.1 Antecedentes
Para responder las preguntas de investigación, se planteó una problemática de 

investigación centrada en examinar cómo la lógica económica influye en la manera como 
los dirigentes que hacen parte del ápice estratégico y la línea media de una organización 
religiosa, construyen su propia interpretación acerca de lo que es la identidad de la 
organización, entendida ésta como lo que ellos definen que son las características centrales, 
distintivas y perdurables de la organización.

Al estudiar el fenómeno de la construcción de la identidad organizacional por 
parte del grupo de directivos de una organización religiosa, se busca comprender cómo 
las creencias y prácticas vinculadas a la lógica económica son incorporadas al sistema 
de creencias de los dirigentes e influyen en la manera como éstos construyen su propia 
interpretación acerca de lo que es identitario de la organización. Particularmente, se 
busca comprender de qué manera, su rol como Managers de la organización, les facilita la 
incorporación creencias y prácticas propias de una lógica exógena a la organización, -como 
lo es la lógica económica- y cómo éstos hacen uso de las representaciones simbólicas para 
articular dichas creeencias y prácticas a su sistema religioso de creencias de tal manera 
que la organización pueda seguir cumpliendo su propósito misional y ser económicamente 
viable.

2.2 Discusión teórica
La discusión teórica de la investigación se realizó a partir de tres ejes principales: 

el primero de ellos es la Teoría Institucional, específicamente el Nuevo Institucionalismo 
Sociológico (Meyer y Rowan, 1977; Zucker, 1977; Silverman, 1975; DiMaggio y Powell, 
1999) y el Enfoque de Lógicas Institucionales (Friedland y Alford, 1991; Thornton y Ocasio, 
2008; Thornton, Ocasio y Lounsbury; 2012), como referentes para el estudio de la Lógica 
Económica como primera dimensión de análisis. 

El segundo eje Teórico es la Teoría de la Elección Racional aplicada a las 
Organizaciones Religiosas (Finke y Stark, 1998; Miller, 2002; Pearce, Fritz y Davis, 2010), 
que sirvió como referente para estudiar el comportamiento racional de las iglesias o 
denominaciones religiosas como entidades en las que se promueven creencias y prácticas 
vinculadas a lo sagrado, y a la vez, se desarrollan prácticas vinculadas a la administración 
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de los bienes materiales de la organización. 
El último eje teórico está conformado por la Teoría de la Identidad Social (Ashforth 

y Mael, 1989; Haslam, 2004) como referentes para estudiar la Identidad Organizacional 
desde la perspectiva del actor social (Albert y Whetten, 1985); y la Teoría de Trabajo de 
Identidad (Knights y Willmott, 1989; Sveningsson y Alvesson, 2003) como referente para 
estudiar la identidad organizacional desde la perspectiva de la construcción social, en la 
que se combinan la interpretación de la identidad como elementos estables y dinámicos 
(Gioia, et.al., 2000) y la identidad como un proceso de estabilidad y cambio (Gioia y Pitre, 
1990; Schultz y Hatch, 1996; Alvesson, et.al., 2008).

Como referente teórico del proceso de construcción identitaria se utilizó el modelo 
de construcción de la identidad organizacional que proponen Gioia, et.al., (2010), que 
busca comprender cómo se construye o se forma la identidad, entendiendo que dicha 
construcción se basa en procesos de creación de sentido (Weick, 1979) y creación de 
significado (Gioia y Chittipeddi, 1991) acerca de “quienes somos”, y en los que se tiene en 
cuenta la interacción y la negociación entre personas y entre éstas y el entorno.

El modelo de Construcción de la Identidad Organizacional que proponen Gioia, 
et.al., (2010) consiste en cuatro pasos que se dan de forma secuencial y cuatro pasos que 
son iterativos (Ver figura 1).

Figura 1. Proceso de construcción de la Identidad Organizacional 

Fuente: Gioia, et.al., (2010)

Las etapas del modelo son:
1. Construcción de una visión articulada.
Comprende la formulación de una visión guía por parte de los fundadores. Esto 
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involucra las interpretaciones que hace el fundador sobre el propósito de la organización 
(lo que la organización debería ser, su misión). 

2. Experimentar un vacío de significados.
Esta etapa implica resolver las ambigüedades en torno a los significados que son 

clave para la identidad de la organización. Esto requiere responder las inquietudes de los 
miembros sobre lo que significa concretamente la misión y la visión entendidas como el 
Deber Ser de la organización. 

3. Participar en contrastes experienciales.
La identidad de la organización suele estar influenciada por su historia debido a que 

ésta ayuda a responder la pregunta sobre “quienes somos como organización”. 
4. Convergencia en una identidad consensual.
Esta etapa implica llegar a un consenso acerca de lo que los miembros consideran 

como las características centrales, distintivas y perdurables de la organización, implica 
también tener claro que no es la organización y establecer consensos en torno a lo que si 
es la organización. Durante el desarrollo de los cuatro procesos progresivos, se desarrollan 
cuatro procesos dinámicos que se interrelacionan con los cuatro primeros. 

5. Negociación de reclamos de identidad.
Este proceso se centra en la negociación de los significados asociados a los aspectos 

identitarios de la organización en términos de sus propios miembros y en términos de las 
expectativas de las audiencias externas (campo organizacional, otras organizaciones, 
referentes sociales, legales, etc.). 

6. Alcanzar una distinción óptima.
La distinción óptima llega cuando los miembros de la organización pueden establecer 

en qué aspectos, la organización es similar y diferente de otras de su campo organizacional. 
Esto implica establecer qué características la hacen similar a las demás y de esta forma 
mantener su legitimidad; y qué la hacen diferente para obtener ventajas competitivas.

7. Realización de acciones liminales.
Las acciones liminales implican probar conductas y formas nuevas de realizar el 

trabajo. Las acciones liminales son acciones tentativas o de prueba que se realizan en 
tanto que se consolidan las reglas y expectativas.  

8. Asimilación de la retroalimentación legitimadora.
La retroalimentación legitimadora proviene de las audiencias externas (campo 

organizacional y organizaciones vinculadas) y se enfoca en las afirmaciones de estas 
audiencias en torno a si las acciones de la organización son “deseables, adecuadas o 
apropiadas dentro de un sistema de normas, valores, creencias y definiciones socialmente 
construidas” (Suchman, 1995: 574).
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3 |  ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 Enfoque Metodológico
El enfoque de ésta investigación estuvo orientado hacia la interpretación y 

comprensión del fenómeno investigado, por lo tanto, el enfoque metodológico fue cualitativo 
y el paradigma seleccionado fue el paradigma interpretativista de las Ciencias Sociales.

3.2 Perspectiva de la Investigación
La perspectiva fue simbólica, por lo tanto, se utilizaron como referentes, el enfoque 

cultural de las organizaciones (Smircich,1983; Geertz, 1973) y  la Teoría de la Convergencia 
Simbólica (Bormann, 1983).

3.3 Método
El método y la técnica elegida para la interpretación de los datos fue la fenomenología, 

específicamente la fenomenología trascendental propuesta por (Moustakas, 1994 y 
Creswell, 2013).

3.4 Diseño de la Investigación

3.4.1 Dimensiones de análisis

Las dimensiones de análisis fueron: a) lógica económica, b) organización religiosa 
e c) identidad organizacional.

3.4.2 Proposiciones de trabajo

Lógica económica: la lógica económica se incorpora a la organización religiosa 
a través de la gestión administrativa de sus dirigentes, quienes durante sus prácticas 
cotidianas incorporan creencias y prácticas propias de la lógica económica, que se van 
naturalizando a través del tiempo y llegan a formar parte de marcos comunes de significado 
en los que se articulan los componentes materiales y simbólicos inherentes a la lógica 
económica y el sistema religioso de creencias de la organización. 

Organización religiosa: La lógica económica promueve creencias y prácticas que 
influyen en la estructura organizacional de las organizaciones religiosas y en las prácticas 
manageriales de sus dirigentes.

Identidad organizacional: A través de procesos de convergencia simbólica, los 
dirigentes construyen una interpretación de la identidad organizacional que se adhiere a las 
explicaciones organizacionales dominantes, y a la vez, les permite gestionar las tensiones 
organizacionales provocadas por la influencia de la lógica económica.
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3.5 Técnicas de recolección de información
Las técnicas de recolección de la información fueron la entrevista semi-estructurada, 

la observación y la revisión de documentos.

3.6 Organización en la que se realizó el trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó en una de las sedes administrativas de la Iglesia de 

Jesucristo Vivo para el Mundo, ésta es una denominación protestante clasificada por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dentro de la tipología de las religiones 
bíblicas no evangélicas. 

3.7 Delimitación del estudio

3.7.1 Unidad de Observación

La unidad de observación fue el grupo de dirigentes que hacen parte del ápice 
estratégico y la línea media de la organización seleccionada. La selección de la muestra se 
realizó por saturación y disposición voluntaria de los actores para acceder a la entrevista. Se 
consideraron las siguientes características demográficas en los entrevistados: Antigüedad, 
perfil profesional y nivel educativo. Se realizaron un total de 15 entrevistas que incluyeron 
actores pertenecientes a los dos grupos jerárquicos mencionados previamente.

3.7.2 Unidad de Análisis

La unidad de análisis seleccionada fueron las “formaciones discursivas” que se 
expresan a través de representaciones oficiales e informales y que tienen como propósito 
influir en la construcción de versiones específicas del individuo, el trabajo y la organización 
(Alvesson, et.al.,2008). Debido a que el enfoque elegido para la interpretación de los 
datos fue la Teoría de la Convergencia Simbólica (Bormann, 1983), se eligió como unidad 
de análisis elemental las “fantasías-tema” que surgen del encadenamiento de mensajes 
dramáticos encontrados en las narrativas de los dirigentes. El estudio de las fantasías-
tema permite identificar los elementos comunicacionales clave (visiones retóricas, sagas 
organizacionales, mitos racionalizados) que son parte de los marcos comunes de significado 
que permiten alcanzar la convergencia simbólica en el grupo de dirigentes.

3.7.3 Acotación temporal y espacial

La delimitación temporal responde a la pregunta ¿cuándo tienen lugar las 
construcciones de Identidad Organizacional?, de acuerdo con Alvesson, et.al., (2008) es 
posible estudiar la identidad como un proceso continuo del que no es posible escapar 
debido a que requiere una re (producción) y mantenimiento constantes. Esta perspectiva 
considera que todo lo que hacen, dicen y piensan los miembros de la organización es 
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reflejo y a la vez da forma a la manera como la organización se define a sí misma. 
En este caso, se asumió la construcción identitaria como un proceso continuo, por 

lo tanto, el estudio abarco el periodo de tiempo que la IJVM-sede México central tiene 
establecido para el ejercicio administrativo de sus dirigentes actuales, que es de cinco años 
(2016-2020). 

Se seleccionó este periodo de tiempo debido a que una investigación en el momento 
actual permitiría mayores posibilidades de acceso a los datos y a los informantes. De este 
modo, la información recabada durante el trabajo de campo involucró entrevistas con 
los dirigentes actuales, asistir a las juntas directivas celebradas durante el periodo de 
realización del trabajo de campo y la revisión de documentos con información relativa al 
periodo administrativo vigente.

La investigación se realizó en el territorio geográfico que administra la IJVM-sede 
México Central. La mayoría de los dirigentes trabajan en la sede administrativa localizada 
en la CDMX, el resto de ellos trabaja en las sedes administrativas que se encuentran 
ubicadas en las ciudades capitales que hacen parte del territorio geográfico que administra 
la IJVM-sede México Central.

Debido a que la organización bajo indagación es de alcance global, la escala de 
la investigación se redujo al estudio de una de las sedes administrativas de la IJCVM en 
México llamada “IJCVM-sede México central”. Se eligió esta sede porque las características 
socio-culturales y demográficas de la CDMX imponen una dinámica organizacional 
particularmente desafiante en términos de las dimensiones de análisis. Adicionalmente, la 
IJCVM replica la misma estructura administrativa a nivel global, por lo tanto, una unidad 
administrativa puede ser considerada un “caso representativo” dentro del número de casos 
potenciales que están conformados por otras sedes administrativas de la IJCVM a nivel 
mundial. 

Aunque la IJCVM es una organización global con un potencial investigativo altamente 
enriquecedor, su vastedad también representa un desafío para la investigadora debido a 
que no delimitar adecuadamente las pretensiones y alcances de la investigación implica el 
riesgo potencial de no alcanzar los objetivos propuestos. De este modo, se eligió el grupo 
de dirigentes que conforma el ápice estratégico y la línea media de la organización como el 
fragmento de población que reviste particular importancia en el estudio del fenómeno que 
se está estudiando. Por esta razón, sobra mencionar que el estudio no incluyó la feligresía, 
ni el personal de la tecno-estructura o staff de apoyo en el desarrollo del trabajo de campo.

Se seleccionó el grupo directivo conformado por el ápice estratégico y la línea media 
de la IJCVM-sede México Central debido a que éste grupo es el encargado de transmitir 
las directrices provenientes de la casa matriz en EE.UU. y coordinar las operaciones que 
deben desarrollarse en el territorio local. Por lo tanto, sus interpretaciones acerca de lo 
que es central, distintivo y perdurable de la organización es clave en la construcción de la 
identidad de la organización.
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4 |  RESULTADOS PRELIMINARES
Los principales hallazgos vinculados a la categoría lógica económica arrojaron que, 

como lógica institucional exógena, dicha lógica es incorporada a la organización religiosa a 
través de las funciones administrativas que desarrollan los dirigentes de manera cotidiana. 
La necesidad de desarrollar estrategias, tomar decisiones, liderar, y plantear metas y 
objetivos que les permitan seguir creciendo y consolidándose en un mercado conformado 
por una amplia oferta religiosa, promueve en ellos el desarrollo de una mentalidad altamente 
racional y orientada al cálculo que es a la vez altamente reconocida por los niveles 
superiores a través de ascensos y reconocimientos. De este modo, la tendencia es hacia 
la adopción de nuevas y mejores estrategias de mercadeo, promoción, ahorro, control de 
gastos y optimización de recursos materiales y humanos, de manera que logren tanto los 
objetivos religiosos como económicos. El desarrollo cotidiano de prácticas administrativas y 
formas de pensamiento orientados por una racionalidad económica lleva a la naturalización 
e incorporación de estos modos de pensamiento en los marcos cognitivos de los dirigentes 
y los convierte en sus principales promotores. 

Por otro lado, dentro de los principales hallazgos de la categoría organización 
religiosa se encontró que la estructura y procesos de la organización se encuentran 
fuertemente influenciados por la empresa como forma organizacional hegemónica. 
Particularmente se destaca el diseño organizacional de tipo divisional, la estructura 
jerárquica altamente centralizada, y la toma de decisiones basada en juntas directivas 
que operan bajo principios de participación democrática. Las operaciones cotidianas se 
planifican, supervisan y controlan bajo un estricto principio de retroalimentación vertical y bajo 
estándares e indicadores cuantitativos que facilitan la medición, comparación y verificación 
de incrementos y decrementos con base en los estándares establecidos. Los procesos 
administrativos se encuentran estandarizados mundialmente y se comunican mediante 
manuales de normas, políticas, procesos y procedimientos que regulan y normatizan las 
funciones de los dirigentes de las diferentes sedes administrativas en cualquier parte del 
mundo. Las funciones que desarrollan los dirigentes están centradas principalmente en 
la planificación, toma de decisiones, liderazgo, y procesos de seguimiento, evaluación y 
control de resultados.

Por último, dentro de los principales hallazgos de la categoría identidad 
organizacional se encontró que los directivos referencian como características centrales, 
distintivas y perdurables de la organización, el sistema religioso de creencias o doctrina 
religiosa; y lo que ellos llaman el modelo de organización de la iglesia, entendido como su 
diseño organizacional basado en la forma divisional, su alcance mundial y el alto grado de 
normatización, regulación y estandarización, que para los dirigentes es considerado como 
una representación del “orden”, como principio religioso establecido por Dios.
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5 |  COMENTARIOS FINALES (CONCLUSIONES)
La discusión de la investigación se centró en responder a la pregunta central de 

investigación: ¿Cómo los dirigentes de la Iglesia de Jesucristo Vivo para el Mundo-sede 
México central, utilizan las representaciones simbólicas para alcanzar un alto grado de 
consenso en sus interpretaciones colectivas sobre la identidad de la organización?. 

La respuesta ante la pregunta por los mecanismos simbólicos que permiten a los 
dirigentes alcanzar un alto grado de consenso en el proceso de construcción de la identidad 
organizacional, se desarrolló con base en los postulados de la Teoría de la convergencia 
simbólica (Bormann, 1983). De acuerdo con los hallazgos, los dirigentes construyen 
su identidad organizacional partiendo en primer lugar de las prescripciones identitarias 
que define la casa matriz y en las que se enfatiza el sistema religioso de creencias de la 
organización; en un segundo momento, los dirigentes incorporan creencias y prácticas 
propias de la lógica económica a partir de sus prácticas manageriales cotidianas; en un tercer 
momento, se encontró que, ante un conflicto potencial entre ambos sistemas de creencias: el 
religioso inherente a la organización y el económico propio del modelo económico capitalista, 
los dirigentes ponen en marcha procesos de comunicación que les permiten construir 
elementos comunicacionales clave tales como fantasías comunes, visiones retóricas, mitos 
racionalizados y sagas organizacionales, en las que ofrecen explicaciones “racionales” que 
se adhieren a las explicaciones organizacionales dominantes, y en las que se incorporan 
los elementos económicos –exógenos- mediante su re-significación a la luz de los principios 
religiosos de la organización. De este modo, se crean marcos comunes de significado que 
mitigan las tensiones, promueven el consenso y mantienen una identidad común.
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