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INTRODUCCION 

En el Per6 como en toda LatinoamCrica, 10s grupos fundamentalis- 
tas protestantes -la mayoria dc 10s cuales pertenecen a la corriente 
pentecostal- estAn creciendo a un ritmo significativo. Este movimiento se 
estA ganando rapidamente el apoyo popular, y, como consecuencia, se 
construyen iglesias con grandes variaciones de tamaiio en todo el pafs, desde 
las mAs pequeflas aldeas hasta las grandes ciudades. 

Las iglesias pentecostales se caracterizan sobre todo por la manera 
espiritual y emocional en que se vive la fe durante 10s cultos, y en la practica 
cotidiana. Los creyentes disfrutan de amplias oportunidades para manifestarse, 
lo cual hace surgir muchas preguntas sobre las relaciones de podcr vigen- 
tes en esta religi6n. En este articulo, Cstas s e r h  analizadas por medio del 
estudio de la "sanidad divina" (o curaci6n por la fe), que es un elemento 
basic0 de la creencia pentecostall. En el proceso de curacidn influyen a la 
vez el ejercicio de poder, la manipulaci6n y 10s intereses personales, aunque 
estos asuntos pertenezcan a1 "mundo", que es considerado contaminante se@n 
la doctrina pentecostal. 

Nos concentraremos en las siguientes preguntas: i de  qut! manera el 
proceso de "sanidad divina" proporciona a 10s miembros de la iglesia pentecos- 
tal, individualmente, 10s medios para ejercer el poder en forma efectiva? 
~CuAles son 10s efectos del desarrollo de estos fundamentos del poder personal 
en el funcionamiento de las congregaciones locales? Y, en un sentido mAs 

1. La invesiigaci6n en la cual se basa este articulo, se llev6 a cab0 en Arequipa, Ped ,  en el aiio 

1987. Fue posible gracias a una beca de la Fundaci6n Neerlandesa para el Fomento de Inves- 

tigaciones Tropicales (WOTRO). Los nombres de 10s barrios, las congregaciones, 10s templos. 

y la gente han sido cambiados. Agradezco a Rosa Dierna por la correcci6n del castellano. 



amplio, jc6m0 influye el fen6meno de la curaci6n en el crecimiento del pen- 

tecostalismo en su t~ t a l idad?~  

Estas preguntas se desarrollarin usando datos de tres congregaciones 
pentecostales, ubicadas en tres barrios populares de la ciudad de Arequipa, 
en el sur del Pcni (Cerro Negro, 12 de Junio y Barranco). Veremos la prictica 

de la curaci6n. y escucharemos 10s testimonios de aquellos miembros de la 
iglesia que se convirtieron en "espccialistas" de la curaci6n. Cuando discutamos 
sobre c6mo esta practica proporciona poder a 10s especialistas, y cuAl es la 
esencia de este poder, explicaremos 10s tCnninos de la doctrina pentecos- 
tal mas relevantes para la comprensi6n del fendmeno. Como marco te6ri- 
co, se aplicarin 10s conceptos de poder (religioso), fuentes de poder, y 
especialistas, laicos y religiosos, todos ellos tornados de 10s estudios de Pierre 

Bourdieu (1971, 1977 y 1979) y Anthony Giddens (1976 y 1985). 

ComenzarC entonces con un breve esbozo de la s i tuaci6~ econ6mi- 

ca y religiosa en 10s barrios populares arequipeiios, donde vive la mayorfa 

de 10s creyentes pentecostales. Luego, resumire en tCrminos generales el 
desarrollo del movimiento pentecostal en Peni y Arequipa. 

AREQUIPA: CONDICIONES DE VIDA EN LOS BARRIOS POPULARES 

La mayoria de las congregaciones pentecostales no se encuentran en 
el ccntro de Arcquipa, ni tarnpoco en el Area rural, sino en las bamadas urbanas 
de mayor crecimiento. De ahi que comentaremos brevemente sobre estas 

zonas de la ciudad y sus habitantes. En este momento, en 10s pueblos j6venes 

-un tCrmino cufemistico, con el cual suele denominarse estos sectores a 
partir del regimen militar (1968-1980)-, vive mis  de la mitad de 10s are- 

quipeiios, que son unos 700,000 aproximadamente. La mayorfa de 10s habitantes 
de 10s pueblos j6vencs son migrantes indigenas que salieron de sus tierras 

(Cuzco y Puno) en las dCcadas de 10s setenta y ochenta. Las razones de esta 

migraci6n provienen del subdesarrollo generalizado y de 10s grandes desniveles 
en el desarrollo regional. Las catistrofes naturales recientes, tales como la 

2. Es peligroso utilizar la terminologia traditional de la Iglesia Cat6lica Romana para describir la 

situaci6n en el Perb. El tCrmino del cual se sewia dicha iglesia para denominar a todo movi- 

miento no cat6lic0, era el de secta, que tiene una connotaci6n b & m e  peyorativa. A1 mismo 

tiempo. aun 10s mis  pequeiios grupos pentecostales suelen autodenominarse iglesia. Yo prefie- 

ro usar 10s tirminos "iglesia", o "denominaci6n". para indicar a las organizaciones religiosas 

que han logrado conseguir la personeria juridica, y que se han organizado a nivel national. Al 

gmpo local, encabezado p r  un pastor, lo llamo "congregaci6n". A veces uso para ella el nombre 

del templo. Los pentecostales tienen la costumbre de dirigirse el uno a1 otro, usando el fami- 

liar "hermano" y "hermana". En este aniculo sigo esta prictica. 



scquia y las inundaciones, constituyen otro motivo para esta migraci6n3. 

La situaci6n econ6mica de 10s migrantes es en general muy depri- 
mida. Gran parte de ellos trabajan en el sector informal, como vendedores 
ambulantes en las calles o en el mercado. Una cantidad considerable de 10s 
productos que vende, procede dcl contrabando (con Bolivia y Chile). Adem*, 
se ofrece en venta tambiCn comida, muchas veces preparada por las mismas 
vendedoras. Sin embargo, pocos de estos pequeiios comerciantes pueden ganarse 
la vida de una manera aceptable, no impona cuAn relevante sea el sector 
informal dentro de la economia arequipeiia. 

Asimismo, las condiciones de vida de 10s habitantes de 10s pueblos 
j6venes son muy pobres, debido a 10s ingresos bajos e inestables. Las viviendas 
en 10s barrios arenosos, a1 pie de 10s volcanes Misti y Chachani, son sencillas, 

y carecen en la mayorfa de las veces, dc se~vicios bisicos tales como agua 
(del caiio), luz y desagiie. El transporte hacia estos sectores es ademas 
insuficiente, caro, y conocido por su irregularidad y lentitud. El estado de 
salud del pueblo es alarmante: son muy comunes las enfermedades de las 
vias respiratorias, la tuberculosis, y 10s diferentes tipos de tifoidea. La mayor 
park de la gente tampoco cuenta con seguridad social; el acceso a la atenci6n 
mCdica no es ficil, porque muchos barrios carecen de un centro de saIud 
o una posta mCdica, y adn en el caso contrario, la gente generalmente no 
dispone de suficiente dinero para pagar el tratamiento. No debe de sorpren- 
demos, entonces, que se busquen alternativas a1 sistcma de salud p6blica 
(oficial). Y Ia religidn es uno de 10s terrenos que las ofrecen. 

CATOLZCISMO POPULAR 

Aunque la mayor pane de las congregaciones pentecostales se ubiquen 
en 10s pueblos j6venes, e s t h  lejos de constituir la rcligi6n dominante entre 
10s habitantes. Esta es claramente el catolicismo, sobre todo en su versi6n 
popular, que muchas veces est8 mezclada, de una manera sincrktica, con 
elementos de la creencia indigena tradicional. La influencia de la Iglesia 
Cat6lica Romana oficial estA disminuyendo, si bien siempre ha sido muy 
grande en Arequipa (hdsta el dia de hoy se la denornina la "Roma dcl Perdu). 

3.  La migraci6n constituye un problema complicado, que apenas se discute en este articulo. Para 
mayor explicaci6n. vCasc el  libro de Roger Guerra (1986). A fines de este articulo se considera 

a la migraci6n como un hecho importante, ya que muchos creyentcs pentecostales en las ciudades 

son migrantes de la sierra. Gran pane de la literatura sobre este aspecto del pentecostalismo. 

e s d  dedicada a buscar una explicaci6n adecuada del fen6meno (compirese Willems 1967; Lalive 

d'Epinay 1968). 



Ha habido problemas financieros, a causa del ma1 manejo por parte de 10s 
miembros de la iglesia individualmente y la caida generalizada de las 
contribucioncs de 10s dltimos -no s610 de aquellos que viven en 10s barrios 
populares-. Adcmds, la jerarquia eclesiistica enfrenta una gran escasez de 
sacerdotes y curas. Como resultado de estas tendencias, muchos barrios ni 
siquiera tienen su propio templo o capilla, aunque, segdn la planificaci6n 
y la lotizaci6n del barrio, siempre se reserve un lote para la construcci6n 
de una iglesia4. 

La prictica religiosa mds comdn --el catolicismo popular es en esencia 
una prictica- es la veneraci6n de 10s santos, la cual apenas requiere la 
presencia de personal eclesidstico oficial (compdrese Tennekes 1986). 
Colocadas cn casi todas las esquinas y plazas, las cruces y estatuas de 10s 
santos dan un aspect0 agradable a1 ambiente. Con frecuencia hay fiestas y 
procesiones, la mds grande de las cuales se celebra en honor de la Virgen 
de Chapi, patrona de la ciadad de Arequipa. La principal funci6n de la 
vcncraci6n de 10s santos es la resoluci6n de 10s problemas cotidianos. La 
gente busca ayuda, suplicando toda clase de favores de 10s santos, y se ofrece 
corno forma de reciprocidad el recitado de un rezo especial, la quema de 
una vela, o la promesa de hacer un peregrinaje. Muchos de 10s problemas 
son enfermedades. De hecho la curaci6n podrfa considerarse como la prin- 
cipal "tarea" de 10s santos. 

Sin embargo, 10s lideres -pentecostales condenan severamente a esta 
"adoraci6n de 10s santos" -como la llaman ellos-, y a la curaci6n. juz- 
gando a todo esto como superstici6n y obra del diablo, a1 igual que 10s 
sacramentos cat6licos, el papado y la jerarquia eclesidstica. De este modo, 
estos predicadores crean una fuerte dicotomia entre 10s salvos y 10s perdidos, 
10s creyentes y 10s incrddulos; entre lo bueno y lo malo, el cielo y el infier- 
no. 

Ahora bien, es imprescindible esbozar brevemente, y de una manera 
general, el desarrollo del pentecostalismo en Peni, antes de examinar la postura 
pentecostal con respecto a la salud y la enfermedad. 

4. Los pentecostales envidian mucho tal situaci6n. Para ellos es bien dificil conseguir un lote en 
un silio adecuado para constmir un templo. Una vez logrado este fin, suelen sin embargo cons- 

tmir ripidamente su iglesia, con un esfuerzo comunitario que generalmente no se obsewa entre 

10s habitantes cat6licos del barrio. 



IGLESIAS PENTECOSTALES 

El movimiento pentecostal peruano ha sido apenas estudiado en 
profundidad. Lo poco quc sabemos sobre el tema se basa en artfculos cortos, 
muchas veces cscritos con m6s af6n misionero que cientifico5. Esta carencia 
no nos debc sorprender, si recordamos que el aumento en el ndmero de iglesias 
pentecostales en Perti es muy reciente; Cste ha tenido lugar en gran pane 
durante 10s dltimos diez a quince aiios, aunque algunas de las iglesias m6s 
grandes en la actualidad, tengan una historia m8s larga --coma, por ejemplo, 
las Asambleas de Dios, que se establecieron oficialmente en Peni en 19396. 

Se agrega a esto que muchas iglesias fueron fundadas mediante una 
iniciativa forgnea, muchas veces norteamericana. Por otra parte, existe un 
gran nhnero de iglesias locales, e independientes, es decir no afiliadas a 
ninguna denominaci6n o misi6n. De ahf que sea bastante diffcil obtener un 
panorama global de este proceso de crecimiento, cuando menos por la falta 
de fuentes primarias y estudios elaborados sobre el tema. 

El desarrollo de las iglesias pentecostales peruanas se caracteriza, 
en primer lugar, por un crecimiento comparable con el proceso de diferen- 
ciaci6n celular. La iglesia pentecostal de mayor tamailo, las Asambleas de 
Dios, ha sufrido tantas divisiones intemas, que podria considerarse un milagro 
que contintie siendo la iglesia mds grande en el Peni. 

Santiago Huam6n describi6 ampliamente este proceso en su "His- 
toria del movimiento pentecostal en el Peni". Huarnh, en su calidad de pastor 
pentecostal, atribuye a la figura del misionero el rol central en el proceso 
de dispersi6n. Su iniciativa personal, vocaci6n y perseverancia, determinan 
d6nde se l levarh a cab0 actividades misionales necesarias para establecer 
una congregaci6n. Una vez que tsta resulta y crece, entonces otros salen 
de la iglesia para "llevar el evangelio adelante", y fundar nuevas congrega- 

5. Recientemente el  antrop6logo Manuel Marzal public6 un libro (1988). en el cual describe las 
attitudes religiosas de 10s migrantes de El Agustino, uno de 10s pueblos j6venes de Lima. En 

este estudio presta bastante atenci6n a1 crecimiento del pentecostalismo. Otro clisico libro sobre 
este fen6meno en P ~ N  es el de Kessler (1967). 

6. Algunos datos: Barreu estima que el ndmero de protestantes en Peni oscila alrededor de 10s 400,000. 
lo  cual significa un 2.5% de la poblaci6n (en 1975). Su prondstico para el alio 2000 es de un 

3.5% (Barren 1982: 559). Un proyecto de investigaci6n ejecutado por el Concilio Nacional Evangklico 
del Perd (CONEP) alcanza a un procentaje 2%. excluyendo a 10s Adventistas. De las 610 con- 
gregaciones contadas, 128 habian sido fundadas entre 1980 y 1985. Los pentecostales constituyen 
la gran mayoria de 10s protestantes (CONEP 1986). 



ciones. Estas pueden seguir perteneciendo a la misma denominaci6n, pero 
ocurre con frecuencia que se independizan o incluso se incorporan a otra. 
Comdnrnente, las divisiones surgen de problemas de organizaci6n o de doctrina. 
HuamAn nos ofrece un ejemplo ilustrativo, resumiendo 10s sucesos ocurri- 
dos dentro de una congregaci6n particular: 

"Por muchos aiios fue una de las iglesias prdsperas de las Asam- 

bleas de Dios. Pero tambiCn por muchos aAos hub0 incomprensiones. 

Se le critic6 acremente sus formas y costumbres en 10s cultos y forma 

de administraci6n; hasta que el dia 23 de mayo de 1979, para evitar 

mayores problemas enue hermanos, decidi6 separarse de las 

Asambleas de Dios, con sus 4 3  IGLESIAS ANEXAS". (Huamin: 
1982: 108) 

Dentro-de las iglesias pcntecostales Cste es el curso tfpico de 10s 
acontecimientos, per0 este "crecimiento por divisi6n" provoca t ambih  
sentimiemos ambiguos. Por un lado es considerado inevitable, e incluso a 
veces saludable, per0 por otro, el aspecto negativo es la enorme e incon- 
trolable fragmentaci6n a causa de conflictos continuos y recfprocos dentro 
de iglesias y congregaciones. 

El tipo de crecimiento mencionado se puede observar igualmente en 
Arequipa. La ciudad cuenta con un ndmero cada vez mAs grande de con- 
gregaciones pentecostales -en este momento unas 80 a 90-, pertenecien- 
do Cstas a unas 20 denominaciones aproximadamente. 

Es diffcil conseguir datos confiables sobre el ndmero de evangCli- 
cos en Arequipa, siendo este liltimo el tCrmino comdn para denominar a 
10s cristianos no cat6licos en LatinoamCrica, pero el censo de 1981 habla 
de unos 16,000. Esta cifra significa cerca de un 3.5% de la poblaci6n (INE 

1984: 196-197). La membrecfa de las congregaciones oscila entre 25 y 500. 
En cuanto a la dltima cifra, se refiere a las Asambleas de Dios. Los reglamen- 
tos intemos de las respectivas iglesias pueden variar ligeramente en el aspecto 
organizacional, pero, en lineas generales, son muy similares. La misma 
semejanza encontramos con respecto a la doctrina, que incluye la prActica 
de "sanidad divina", a la cual nos volcaremos ahora. Los datos que funda- 
mentan el siguiente anaisis, han sido recolectados en tres congregaciones, 
de las cuales dos pertenecen a1 Movimiento Cristiano Pentecostal (MCP), 
y la otra a la Iglesia Unida Pentecostal (IUP). 

"SANIDAD DIVINA " 

La visi6n pentecostal sobre la enfermedad se caracteriza por ser 



sumamente espiritual. Las enfermedades del cuerpo son atribuidas, finalmente, 
a la inestabilidad espiritual de las personas que sufren. La carencia de suficiente 
fe en Dios y la duda de su aceptaci6n de Jesds como su Salvador personal 
ha sido verdaderamente total, causan que la gente estC predispuesta a, y 
sin mayor resistencia contra toda clase de enfermedades. Se dice que 10s 
espiritus malignos, encabezados por el diablo mismo, abusan de esta debilidad 
espiritual. De ahi que se considere tambiCn a la curaci6n como una cosa 
espiritual, Los pentecostales denominan el tratarniento con el tCrmino "sanidad 
divina". Con raz6n, se llama tambiCn "curaci6n por la fe", puesto que Csta 
es vista, csencialmente, como el resultado de.un act0 de fe que restablece 
y confirma 10s lazos entre el hombre y Dios, 10s cuales por algdn motivo 
se habian debilitado. Esta reconciliaci6n espiritual hace desaparecer la 
enfermedad y el malestar. 

En general, el proceso mismo es un poco m i s  complicado, por el 
motivo de que incluye asimismo la participaci6n activa de un especialista. 
La especializaci6n se origina en el don de sanidad. Con respecto a Cste, 10s 
pentecostales citan sobre todo 10s siguientes textos bfblicos: Hechos de 10s 
Ap6stoles 2, donde el Espiritu Santo es derramado sobre 10s ap6stoles; I 
de Corintios 12, donde Pablo habla de 10s dones del Espiritu Santo; y el 
evangelio segdn S. Marcos 16: 15, que dice: "Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura", y el versfculo 18: "Sobre 10s enfermos pon- 
drAn sus manos y sanarin". Tales versfculos estimulan a 10s pentecostales 
que creen poseer el don de sanidad, a que pongan Cste a la disposici6n de 
sus hermanos creyentes. 

Los textos arriba mencionados forman la esencia de la creencia 
pentecostal. Sin embargo, son de mucho menor importancia en el catolicismo 
y el protestantismo hist6rico. Esta contradicci6n tiene como consecuencia 
que haya mucha desconfianza y falta de comprensi6n mutuas, lo cual con 
frecuencia culmina en abiertas acusaciones de herejfa. Los no pentecostales 
culpan a 10s lideres pentecostales de que se aprovechan del desamparo de 
10s enfermos, quienes no tienen con quC pagar la consulta mCdica. Segdn 
10s primeros, estos lideres hacen grandes promesas de curaci6n a 10s enfermos, 
e incluso ordenan que no visiten a1 mCdico, lo que es considerado adn mis  
irresponsable. De esta manera, 10s pacientes podnan correr el riesgo de padecer 
grandes daiios en su salud. 

Esto es ciertamente una exageraci6n, fomentada por un conocimiento 
deficiente de la realidad de la "sanidad divina". No obstante, 10s pentecostales 
mismos son parcialmente culpables de esta falta de comprensi6n, puesto que 
tratan de atraer a la gente para sus campaiias evangelisticas masivas, con 



la promesa de curaci6n inmediata. Esto constituye, sin duda, el motivo mbs 

importante para que el pliblico asista a las rcuniones. Sin embargo, a veces, 
y por el fervor evangelistico, la tentaci6n de embellecer 10s resultados del 
"tratamiento divino" resulta irresistible. DespuCs de un tiempo 10s pacien- 
tes se dan cuenta de que la curaci6n no ha sido tan perfecta como creian 
a1 comienzo, de mod0 que el entusiasmo se convierte en fmstraci6n. Esta 

decepci6n constituye la principal explicaci6n del hecho de que estas cam- 
paiias tengan, en general, tan pobres resultados en cuanto a 10s nlimeros de 
convertidos, si bien hayan parecido prometedores inmediatamente despuCs 
del evento7. 

Estas reuniones masivas s610 tienen lugar ocasionalmente. La "sanidad 

divina" se ejercita mbs comdnmente durante 10s cultos, especialmente 10s 

domingos. No es  nada raro que el pastor, despuCs de terminar su prCdica, 

pregunte si hay enfermos entre 10s creyentes congregados en la iglesia. Si 
Cste es el caso, se les mega pasar adelante y arrodillarse, para que se arrepientan. 
Los demis miembros de la iglesia permanccen en oraci6n e imploran a Dios 

que tenga misericordia de sus hermanos y hermanas enfermos, y 10s sane. 

La sdplica por la curaci6n que se hace en conjunto, es considerada mis  

poderosa que la oraci6n individual. Sin embargo, mucho depende de la actitud 
dcl paciente, que el "tratamiento" tenga Cxito o no. Esta actitud se origi- 

na en la proporci6n de fe que el creyente posea. A veces, el pastor llama 
a 10s miembros con mbs experiencia de su congregacicjn, para que le ayu- 

den y pongan sus manos sobre 10s pacientes junto con 61. Habitualmente, 
estos asistentes son personas que han experimentado ellas mismas la "sanidad 
divina". Por otro lado, no se busca la "sanidad" s610 en las horas de cul- 
to, sino tambiCn en otras ocasiones. Asf que uno puede dirigirse a un miem- 
bro mbs maduro de la congregaci6n que haya recibido este don de sanidad, 

para que Cste interceda por 61 o ella frente a Dios. 

Esto necesita de una explicaci6n mbs profunda. Por eso ofrecemos 
algunos testimonios. Primero, escuchemos el de la hermana Elisa, una miembro 

fie1 del templo "Luz del Mundo", que pertenece a1 arriba mencionado 

Movimiento Cristiano Pentecostal. El templo se ubica en el bamo 12 de Junio, 

en las afueras de la ciudad. Dentro de la congregaci6n, ella es conocida por 

poseer el don de sanidad, y muchos de sus hermanos y hermanas vienen a 
su casa para buscar curaci6n para sus enfermedades. Ella relata lo siguiente: 

7. Llama la atenci6n que se empleen ideas muy antiguas y tradicionales con respecto a la curaci6n 

para "ganar almas" para una religi6n como la pentecostal, que es en varios aspectos muy modema 
y occidental, debido a su orientaci6n hacia la cultura norteamericana. 



"Una vez, jno?, yo estaba solita, queriendo almorzar, solita nomis. 
Entonces me tocaban la puma; me estaba llamando la hermana de 
ac& de 12 de Junio, Angela. Y yo voy, y ella me dijo: 'mi hijita ya 
esli moribunda ya'. Habia comprado vela ya., para poder velar. 
'Hermana', le dije, 'el Seiior tiene poder para sanar, vamos orar. 
~Ustedcs creen en esto?'; asi les dije. 'Si, creemos', dijeron. 'Los 
que no creen, mejor se retiren y 10s que tenemos fe en Dios, vamos 
a quedarnos aqui'. Nos quedamos con la mami y la abuelita, tres 
nornis nos quedamos. Y realrnente la bebe parecia estar muriendo. 
Entonces he leido en el libro de Santiago, donde dice, 'si alguno 
esti enfermo, llamen a 10s ancianos y la oraci6n de fe lo sanari'. 
Ya pues, oramos, y a la medida que estaba orando, yo senti que la 
bebe se sent6, comenz6 a jugar; iquC maravill~so!~ 

De este testimonio aclaratorio se desprenden dos observaciones: 

primero, que la historia contada por la hermana Elisa muestra que ella misma 

se considera posecdora del don de sanidad. Recibi6 este don particular muchos 

afios atriis, despuCs de ser sanada ella misma; lo est5 utilizando a partir de 

aquel momento. La historia no representa un caso aislado. En realidad, muchos 
miembros de su congregaci6n recomiendan visitar a la hermana en caso de 

serios problemas de salud, e incluso va mucha gente que ni siquiera vive 

en el mismo barrio. Asi que el don de Elisa es reconocido ampliamente, dentro 

y fuera de su propia congregaci6n. 

En segundo lugar, ella legitima sus acciones sobre bascs biblicas, 
como por ejemplo el mencionado texto de Santiago 5. Esto es importante, 
ya que entre pentecostales la Santa Biblia es literalmente considcrada como 

la Palabra de Dios, y respetada palabra por palabra. En consecuencia, Eli- 
sa se presenta como un instrumento direct0 de la gracia de Dios. Sin em- 

bargo, la cita tambiCn puede originar una situaci6n de conflicto, puesto que 

en el texto de Santiago 5 se refiere obviamente a 10s ancianos dentro de la 
iglesia, sin mcncionar a una persona especificamente encargada de la "sanidad". 

Es sorprendente que en el testimonio de Isabel no aparezca el pastor de la 

congregaci6n. No estii presente a1 momento de la curaci611, aunque sf es 

responsable por el bienestar material y espiritual de 10s fieles. ~Debernos 

deducir de esto que el pastor de esta congregacidn sea incapaz de sanar? 

A esta pregunta, la respuesta es un tanto ambigua. El hombre no tiene la 
reputaci6n de poseer el don de sanidad, ni tampoco se esfuerza mucho para 

recibirlo. Por otra parte, si visita a 10s enfermos, ora por ellos y pone sus 

manos sobre sus cuerpos. Sin embargo, en cuanto a 10s resultados de sus 

8 .  Todas las citas en este texto han sido traducidas por el  autor. 



acciones, tiene menos Cxito que la hemana Isabel e incluso que otros miembros 

de la congregaci6n. Este hecho conlleva consecuencias imponantes para su 
posici6n dentro de la congregacibn. Esta se debilita por 10s exitos que tiene 
la hermana Isabel en el terreno de curacibn. Ademds, como hemos escuchado 
en su testimonio, ella se siente capaz de juzgar la proporci6n de fe que poseen 
sus hermanos y hermanas creyentes. Esto hace que ella ocupe una posici6n 

de mucha influencia con respecto a todas las decisiones que se tomen en 
la iglesia. 

El hecho de que el pastor en este caso no se destaque por sus cualidades 

sanadcras, no excluye que otros pastores en otras congregaciones las ten- 

gan. La autoridad del pastor esth basada en general, en la posesi6n de algunos 
de 10s dones espirituales, y en el caso de evangelistas y pastores exitosos, 

el don encontrado con mayor frecuencia es el de sanidad. Sin embargo, no 

son s610 10s pastores quienes reciben este don, sin0 tambien 10s "creyen- 
tes comunes". Ellos incluso pueden empezar un tip0 de "negocio" como 

"sanadores". 

Escuchemos otro caso, tomado de otra iglesia. La Iglesia Unida 

Pentecostal, ubicada en Barranco, un barrio no tan pobre como 12 de Junio, 

cuenta con algunos especialistas en el terreno de la curaci6n. La m8s respetada 
es la hermana Maria, quien, segdn se dice, se ha sanado milagrosamente de 
un c8ncer. El pastor de la congregaci6n ha sido recientemente nombrado y 

no se considera experto todavfa en la "sanidad divina". No obstante, cumple 
con sus deberes pastorales y ora por 10s enfermos desde el pdlpito durante 
10s cultos dominicales. El relata que la hermana Marfa utiliza su don de sanidad 
para el beneficio de 10s enfermos, y especialmente para que ellos que "han 
recibido a1 SeAor como su Salvador personal" -aunque esto liltimo no sea 

una condicidn necesaria-. Tanto 10s hermanos y las hermanas de la con- 
gregaci611, como 10s no creyentes del barrio, acuden a ella en sus enfenne- 

dades. A veces le traen algo para comer, o algdn dinero, aunque ella no pide 
remuneraci6n alguna. Ultimamente la esposa del pastor le pidi6 a ella que 

la aconsejara. La pastora cuenta una experiencia interesante: 

"Tenia tifoidea y Maria vino para orar conmigo, pero yo me di cuenta 
que no tenia suficiente fe. Entonces fui a1 mtdico. Cuando tenga 
suficiente fe, ya no lo necesito a1 mtdico; o sea es lo ideal no ir 
a1 mkdico, pero no todos 10s cristianos tienen la misma few. 

Y sobre la hermana Maria dice: 

"Todo depende de la fe de una persona y de Dios. Por ejemplo, un 
cincer tiene que ser curado por Dios. El caso de la hermana Maria 



que tiene don de sanidad, porque ella fue sanada de cincer, Dios 
le da este don a ella y precisamcnte por eso que la sana de una manera 
espccial para que su fe aumente, ,yo? Ella debe usar su don y semir 
como ejemplo para 10s demis hermanos y hermanas". 

De las palabras de la esposa del pastor se deduce que 10s creyentes 
pentccostales puedan llegar a una posici6n de autoridad, casi igual a la del 
pastor. De hecho, ella reconoce que su fe es menor que la de Maria, quien 
es "s61o una creyente comlin". Esto puede parecer extraiio, per0 la doctrina 
pentecostal permite claramente tal situaci6n. Asi es que salta a la vista la 
fuerte tendencia igualitaria que se origina por la primacia de la fe y por el 
lazo personal entre el hombre y Dios. 

Asimismo, este relato es un buen ejemplo de la ambigiiedad que rodea 
la "sanidad divina" pentecostal. Aunque algunos tomen posiciones extremas 
y condenen toda clase de atenci6n medica, prcdomina la opini6n de que arnbas 
formas de curaci6n est6n permitidas, y son incluso compatibles. Sin embargo, 
la "sanidad divina" es mucho mBs valorada, porque rinde mejores resulta- 
dos en situaciones aparentemente desesperadas. El tratamiento medico 
convencional puede aplicarse en 10s casos menos graves. AdemBs, a traves 
de la "sanidad divina" se restablcce el desequilibrio espiritual que es considerado 
la vcrdadera causa de la enfermedadg. La bdsqueda de atenci6n medica no 
es vista como una demostraci6n de fe en el poder de Dios. S610 est6 per- 
mitida porque se es consciente de que el espiritu humano es debil, y que 
son realmente pocos 10s que tienen suficiente fe para poder superar esta 
debilidad, y recibir la gracia del Seiior. 

Nuestro tercer caso es el de Cerro Negro, uno de 10s barrios mils 
grandes de Arequipa, donde el Movimiento Cristiano Pentecostal tiene otro 
templo. Esta vez escucharemos a un hombre llamado Manuel, quien posee 
el don de sanidad. El est6 convencido, como las otras dos personas men- 
cionadas, de que recibi6 este don de Dios para servir a sus hermanos y hermanas 
de la congregacidn. Les brinda este servicio, sobre todo durante las visi- 
tas a sus domicilios, que 61 tiene que realizar como parte de su funci6n de 
co-pastor. El dice: 

9. Esta congregaci6n cuenta con otro miembro interesante, el co-pastor. El dirige una farmacia, 
junto con su padre, y ademh, acaba de terminar sus estudios universitarios en medicina. Quisiera 

abrir su consultorio mtdico, y lo sorprendente es que 61 como pentecostal no vea en esta pro- 

fesi6n ninguna incompatibilidad con sus ideas sobre la "sanidad divina". A travts de sus contactos 

como mtdico, espera llegar a la gente para convertirla. lo cual ya logr6 hacer en un caso especifico. 

Ademds, lo considera como su deber mtdico, mejorar y aliviar la vida de 10s no creyentes, aunque 
reconoce que la verdadera curaci6n consiste en la salvaci6n que se consigue por la aceptaci6n 

del Seiior como Salvador personal. 



"Entonces varnos (el y el pastor, FK), visitamos 10s hermanos y orarnos 
por la sanidad. A veces nos invitan con ese prop6sito. Y vemos 10s 
rcsultados. Los dos imponemos las manos, como somos 10s dos 
encargados aqui nomis, comenzamos a orar y la gloria de Dios 
comienza a descender y se ve realmentc." 

Sobre 10s medicos relata: 

"Yo no voy, no permite el Seiior. Bueno, el pueblo si va, porque le 
falu madurar. He pensado varias veces eso. Justamente he pensado, 
jno?, cdmo es que, si yo me enfermaria total, total, cuil seria mi 
reaccidn, en quiCn me refugiaria. jIria de repente al medico? Y 

pensando y escudriiiando la Palabra de Dios, tambien he dicho, no 
Manuel, tli no puedes ir al medico, tli Crees en aquel todopoderoso 
que puede hacer muchas cosas". 

Resulta entonces que el hermano Manuel, al igual que Maria y Elisa, 

no s610 utiliza su don para el beneficio de su familia, sino tambiCn lo pone 

a la disposici6n de todos 10s creyentes, e incluso de 10s no creyentes que 
busquen su ayuda. La "sanidad" se considera s610 parcialmente como el mCrito 
personal dc Manuel. Se suponc que, finalmente, es Dios el que interviene 

por medio del Espiritu Santo, y hace la curaci6n. El mismo Manuel se ve 
a si mismo como la persona que Dios usa para demostrar su gran poder y 
compasi6n por el hombre. El simplemente cumplc cl debcr que siente, junto 

con el pastor de la congregaci6n, quien a su vcz ya est5 si~viendo a 10s creyentes 
durante muchos aiios. El pastor ve a Manuel con sentimientos ambiguos. 
Este dltimo brinda su apoyo total a1 "pastorado", especialmente en la "sanidad" 
y en la predicaci6n, pero, por otra parte, constituye una amenaza para el 

liderazgo del pastor dentro de la congregacibn. 

Conociendo estos testimonios, nos permitimos hacer algunas obser- 

vaciones acerca dc las caracterfsticas de las tres congregaciones menciona- 
das. A las de Cerro Negro y 12 de Junio asiste casi Gnicamente gcnte pobre, 

de origen generalmente indigena. La de Barranco se puede categorizar como 
de clase media, y predominan 10s mestizos y blancos. Habitualmente, 10s 

miembros de esta liltima congregaci6n disponen de 10s medios suficientes 

para pagar a1 mCdico, e incluso muchas veces tienen seguro social. Segdn 

nuestra opini6n, ellos han desarrollado una visi6n del mundo m6s modema, 

es decir mds occidental, que 10s creyentes de 10s otros dos barrios, quie- 

nes en muchos aspectos se han mantenido m6s cerca de 10s modos de pensar 
tradicionales e indigenas. Como consecuencia, las opiniones de 10s dos grupos 

sobre la enfermedad difieren notoriamente. Exagerando un poco, se podria 
decir que la cultura tradicional de 10s mAs pobres favorece que el mCtodo 



espiritual de curaci6n de 10s pcntecostales sea considerado efectivo. En cambio, 
una visi6n m8s occidental, combinada con un nivel de ingresos m8s alto, 
conduce a que la gente conffc m8s en el sistema de la modema salud pdblica. 
Sin embargo, en ambos casos pueden surgir especialistas en el terreno de 
curaci6n religiosa o divina. En el punto siguiente nos concentraremos en 
la medida en la cual las curaciones conducen a1 ejercicio del poder. 

"SANIDAD" Y PODER 

Una comprensih integral de la 'religi6n implica la invesrigaci6n de 
10s mecanismos de poder que influyen en ella. Por ejemplo, es una cues- 
ti6n importante la de c6mo las diferencias sociales de poder afectan a 10s 
procesos religiosos; en otras palabras, c6mo "el poder crea la religi6n" (ver 
Asad 1983: 242-252). Sin embargo, parece de igual importancia invertir estas 
preguntas y prestar atenci6n a 10s modos en 10s cuales el uso de simbolos 
y rituales religiosos proporcionan poder a las personas. 

Antes de intentar aclarar esta problcmitica, tcndremos que definir 
cuil  sera nuestro conccpto de poder. Primero, constatamos que el poder se 
ejcrce por medio de pcrsonas o agcntes humanos. En un scntido amplio, el 
poder se refiere a "la capacidad transformadora de la acci6n humana" (Giddens 
1976: 110). Visto desde una perspectiva mils restringida, podrfa describirse 
como "la facultad de una persona para asegurar resultados espccificos, mientras 
que su realizaci6n depende de la actitud de otros (ibid.: 111). Esta defini- 
ci6n relativa incluye tanto el poder formal como el informal, comdnmen- 
te denominados autoridad e influencia (o manipulaci6n). Para 10s fines de 
este articulo, nos limitaremos particularmente a1 fundamento que posibili- 
ta ejercer el poder en relaciones de interacci6n. Giddens lo formula de la 
siguiente manera: 

"El uso de poder en 'la interacci6n se  desprende de 10s recursos y 
facilidades que conllevan 10s participantes, y que son movilizados 
como elementos para la producci6n del primero, de manera de poder 
influir en su direccibn. Entonces incluyen no s610 habilidades que 
proporcionan significado a la interaccidn, sino tambiCn otros recursos 
--que aqui s61o mencionamos de manera absuacta- que un par- 
ticipante puede emplear para influir o controlar la conducta de 10s 
actuantes en la misma interacci6n, incluyendo por ejemplo la posesi6n 

d e  'autoridad' y la amenaza o uso de la 'fuerza' ". (ibid.: 112) 

Estos recursos -10s medios que hacen posible el ejercicio del poder 
(1985: 16)- muestran una gran variedad, y se exlraen tanto de posiciones 



econ6micas y politicas, como de cargos religiosos, la posesi6n de carisma 

o el sonocimiento de la doctrina. 

Nuestro analisis se limita a examinar las fuentes religiosas para la 
ejecuci6n de poder. Para este prop6sit0, utilizaremos 10s conceptos de "capital 
simb6licoW y "poder simb6lico", ambos tornados de Bourdieu (1977: 177- 
178). El capital simb6lico hace referencia a 10s simbolos, la doctrina y 10s 
rituales, pertenecientes a un sistema religioso. Bourdieu sostiene que este 
capital se produce, se reproduce y se difunde frecuentcmente a travCs de un 
grupo de especialistas religiosos (1971: 304). Esto puede tomar la forma 
dc un monopolio total de conocimicnto religioso, lo cual reducin'a a un nivel 
bajo cl rol de 10s laicos, tal que se 10s pudiera considcrar simplemente como 
consumidores. Obviarncnte, Csta es una situaci6n extrema, que s610 se produce 
en algunas ocasiones. Sin embargo, existe otro polo - d e  lo que puede llamarse 
un continuum-, dcnominado por Bourdieu el estado de "autoconsumo 
rcligioso" (ibid: 305). Alli, 10s "bienes religiosos se producen, se repro- 
duccn y se distribuyen sobre todo por mcdio de 10s crcyentes mismos, sin 
quc ningdc especialista interceda". Bourdieu califica a esta situaci6n con 
cl tCrmino "macstria prActica", contrapuesto a la "macstria erudita". En el 
iiltirno caso, 10s especialistas (re)producen 10s biencs religiosos a favor de 
10s consumidores (10s creycntes); en el caso contrario, 10s consumidores - 
10s laicos- ticncn acceso dirccto a cstos bienes y pueden llamarse ellos mismos 
productorcs (ibid: 305). 

Se define a1 capital simb6lico como la fuente dcl poder simb6lico; 
la cantidad de este capital que uno tiene a su disposici6n, determina si se 
pucde ejercer poder o no. El resultado de tal acci6n -el equivalente de lo 
quc se obtiene a travCs de la fuerza fisica o econ6mica (Bourdieu 1979: 
83) -tambiCn depende en gran medida de c6mo y cuindo la gente haga uso 
de este capital. Bourdieu lo dice de la siguiente manera: 

"El poder de palabras y ordenanzas, es  decir el poder de las pala- 
bras para rnandar y ordenar, est6 basado en la aceptacidn de la 

legitimidad de estas palabras y de la persona quien las expresa, cosa 

que las palabras cn su calidad de tales no pucdcn producir". (ibid.: 

83) 

Esto significa que el poder simbdlico (igualmente podrfa llamarse 
el poder religioso) s610 se ejerce en un Ambito limitado y determinado, en 
el cual su legitimidad es reconocida. Quisiera sugetir aquf que las iglesias 

pentecostales constituyen tal Ambito, donde la panicipacidn religiosa ac- 
tiva proporciona a la gente poder. Para aclarar esto, retomemos ahora a 10s 
ejemplos de las congregaciones arriba mencionadas. 

262 



A travCs de las pr6dicas y la escuela dominical --donde principalmente 
se explica y divulga la doctrina pentecostal- se enseiia a 10s creyentes que 
el pastor es la maxima autoridad en 10s asuntos eclesiAsticos. Para cualquier 
actividad de la iglesia se necesita su aprobaci6n, no importa si se trate de 
discusiones sobre doctrina, acciones para sacar fondos, o visitas a 10s enfermos. 
En determinados casos, el pastor incluso puede imponer disciplina a una 
persona -como un castigo-, cuando 61 o ella actda, por ejemplo, contrario 
a la conducta prcscrita. Este procedimiento pastoral est5 casi siempre asentado 
por escrito en el reglamento de la iglesia. 

No obstante, se puede observar a la autoridad eclesiastica pentecos- 
tal desde otra perspectiva. La entrega del individuo a Cristo, es decir la 
aceptaci6n de El como su Salvador personal, hace que el crcyente se sien- 
ta responsable principalmente ante Jesds. Se considera que las tareas esen- 
ciales de un buen creyente son glorificar a Cristo, actuar segdn sus man- 
datos y testificar a otros sobre la manera en que El puede cambiar a las 
personas. A cambio de esta lealtad a Jesds, el creyente puede recibir dones 
especiales, a travts del Bautismo en el Espiritu Santo. El don mas com6n 
es el hablar en lenguas, mientras que algunos tambiCn profesan el don de 
profecfa o de sanidad. Viendo que su fe rinde tales recompensas, 10s cre- 
yentes empiezan a comportarse con mas empeiio y confianza en si mismos, 
lo cual siempre atribuyen a la fuerza que proporciona el lazo direclo con 
Dios. Esto, por otra parte, provoca un cambio en las personas, que puede 
llevar a una conducta mas independiente frente a1 lider espiritual, pues 10s 
pentecostales poseen la tenaz idea de que su relaci6n con Dios no necesi- 
ta de la intermediaci6n de un especialista, como lo es en primer lugar el pastor. 
Finalrnente, Cl o ella pueden empezar a considerarse a sf mismos como 
cspecialistas, por lo menos en lo que se refiere a su propia salvaci6n. En 
la doctrina pentecostal Cste es, de hecho, el dnico punto de vista legftimo, 
asi que 10s creyentes son estimulados y exhortados para tener fe en Dios, 
y no en 10s hombres. 

Esta doctrina reduce considerablemente el poder del pastor sobre sus 
seguidores. Su influencia disminuye a6n mas por el sistema de diezmos. Este 
consiste en la obligaci6n de que cada miembro de una iglesia entregue un 
diez por ciento de sus ingresos a Csta. Generalmente, este sistema sirve para 
el sostCn econ6mico del pastor, per0 10s creyentes pueden reducir sus 
contribuciones, y de esta manera manifestar su descontento para con deter- 
minados pastores, ya que quieren recibir "buenas mercancfas por el precio 
que pagan". Incluso pueden considerar su salida de la iglesia para afiliar- 
se a otra, cosa que, de hecho, ocurre regularmente. El motivo expresado en 
tales casos, es que uno "ya no se lleva bien con el pastor", lo que signifi- 



ca en realidad que sus deseos y aspiraciones individuales ya no pueden re- 
alizarse suficientemente. Finalmente, esto puede llcvar a separaciones y a 

fundacidn de nuevas congrcgaciones. Esta fuerte tendencia cenvifuga es esencial 
para entcnder el desarrollo de las iglesias pentecosrales, asi como tambiCn 
lo reconocen gran n6mero de 10s pcntecostales. Dejemos de lado ahora las 
causas de las divisiones y miremos 10s modos en 10s cuales 10s "sanadores" 
invierten su capital simMlico, para organizar y ampliar su posici6n de poder, 
dentro y fucra de sus congregaciones. 

Para esto, necesariamente analizaremos a6n m8s 10s tres casos mencio- 
nados. La hermana Elisa, de la congregaci6n de 12 de Junio, quien tiene ya 

m8s de sesenta aiios, es una ex-comerciante quc ahora dirige su tienda de 
abarrotes, ubicada a cierta distancia de la iglesia. Vive separada de su esposo, 
quien antes era un prcdicador rcspctado en la misma congregaci6n pente- 

costal, pcro despuCs "cay6 en el pecado", y dej6 a su esposa por una mujer 
m8s jovcn. Sin embargo, Isabel sigue orando para que 61 se arrepienta y vuelva 

a su casa. Micntras tanto accpta el sufrirniento, que considcra como una prueba 

dcl diablo. Ella Cree que Cste la escogi6 como victima por su vida llena de 
fe, y porque practica su don dc sanidad. En cuanto a lo ccon6mic0, Isabel 

puede mantenerse bien; incluso se considera bendecida por Dios, lo cual le 

pcrmite contribuir mbs a la iglesia que otros miembros. Asiste a 10s cultos, 

aunque no tan frecuentemente como lo juzga nccesario ella misma, a causa 

de la distancia entre la iglesia y su domicilio. Es tesorera de la iglesia y 

pertenece a varios departamentos eclesiales, siempre cumpliendo con su debcr, 
que es la administraci6n financicra. Ella es, como podemos decir, la her- 
rnana mayor m8s querida de la congregacibn, a quien siempre la buscan 10s 
j6venes, porque le ticnen m8s confianza a ella que a1 pastor mismo. Las razones 

principales de la carencia de confianza en este dltimo, son su falta de ca- 

risma y el hecho de que C1 no viva en el misrno barrio que sus "ovejas". El 

hecho de que s610 lleve un aAo encabezando la congregaci6n, tampoco agran- 
da su autoridad, especialmente si tenemos en cuenta que 61 ha sido nom- 

brado por el consejo de ancianos de la denominaci6n en Lima, e inclusive 

para servir por un tiempo limitado. 

Hasta hace diez aAos 10s cultos de la congregaci6n se celebraban 

en casa de la hermana Elisa, en el bamo vecino a 12 de Junio, pero muchos 
hermanos y hermanas, que vivian en su gran mayoria en ese 6ltimo barrio, 

pensaron que la distancia era un obstAculo para que la asistencia fuera regular 
y la iglesia se expandiera. En aquel tiempo, la hermana era muy "popular", 

a causa del fervor espiritual que demostraba en su casa, que asimismo fue 

el templo donde predicaba su esposo, quien la habia convertido y ganado 

para "la fe verdadcra". Este fervor se expresaba especialmente en las reuniones 



dedicadas a la "sanidad divina". Acudian personas de la propia congrega- 
ci6n. pero tambiCn dc otras iglesias, incluso no pentecostales, con el fin 
de consultarle sobrc sus problemas de salud. Muchos de ellos se curaron 
a1 instante, "gracias a1 Sciior", como suck decir IsabcI, o "por la fe de nuestra 
hermana", como sostiencn sus clientes. De ahi quc ella ticnc una fama especial, 
que manticnc hasta cl dia dc hoy. Esta rcsidc, sobrc todo, en su talento para 
la oracidn de fe y de lecci6n convicentc de la Biblia -principalmcnte de 
las partcs referidas a la "sanidad"-, en lo cual se distingue de 10s demds 
creyentes. Donde mds sobresale su poder espiritual es, sin embargo, en las 
reunioncs de curaci6n mismas, de las cuales se comenta que ella entra en 
una suerte de "trance" y que tiene visiones. Tambien es en estas sesiones 
que ella suck explicar 10s sueiios.de 10s pacientes, sobre sus enfermedades. 
Estas capacidades dc Isabel, se podrian catalogar, seglin la terminologia de 
Bourdieu, como formas de capital simb6lic0, quc facilitan que ella ejerza 
poder (simb6lico) en el dmbito que domina. 

La hermana Maria de Barranco ocupa una posici6n similar a la de 
Elisa. Ella vive en una casa, un poco alejada de la iglesia, dondc se dedi- 
ca a cuidar a sus hijos. No tiene un trabajo remunerado. Ella es una de 10s 
miembros pobres de la congregacibn, pese a lo cual es diaconisa y perte- 
ncce a la "socicdad de damas y caballeros". El hccho dc que ella se dedi- 
que a1 Sciior incondicionalmente, lc ha proporcionado la rcputacidn de no 
cstar predispucsta a ninguna enfcrmcdad dcl cuerpo, y asimismo le ha pro- 
porcionado la estima de sus hermanos y hcrmanas. Ellos dicen que ella es 
capaz de curar las enfcrmcdades mds gravcs -per0 tambiCn un simple dolor 
de cabcza- s61o a travds de una brevc oraci6n a1 Seiior. Esto impresiona 
mucho a 10s crcyentes y lo consideran como la prucba mAs clara de su gran 
fc. Sin embargo, clla usa su don no solamente para s i  misma, ni su farni- 
lia, sino tambidn para el bien de sus hermanos, y especialmente sus herma- 
nas, dc mod0 que ellos la aprecian mucho y la visitan a menudo; e inclu- 
so 10s pastores, como hemos visto mds arriba. En consecuencia, ella man- 
ticnc una posicidn de mucha influencia dcntro de la congregaci6n. 

El hcrmano Manuel de Cerro Negro trabaja en este momento como 
vcndedor de frutas en el centro de Arequipa. Antcriormente fue cobrador 
en un microblis, micntras que cn las nochcs salia a robar y asaltar. Apenas 
pucdc ganarsc la vida para dl, su esposa y sus dos hijos. Su vocaci6n es scr 
pastor, funcidn para la cual Cree tener suficicnte talento. Sus dones prin- 
cipales son prcdicar y sanar. Se opone enfdticamcnte a toda clase de atenci6n 
mddica, ya que "el h i c o  que puede sanar a1 hombre, es Jeslis". De ahi que 
en su familia se confie mucho en la "sanidad divina". Asimismo, 61 visita 
a sus hermanos dc la iglesia, siempre que asi lo requicran. De hecho, su ayuda 



es buscada rcgularmente, ya que sus oraciones, sus visiones, y la manera 
en la cual 61 interprets 10s sueiios de sus "pacientes", han probado ser muy 
cficaces en caso de cnfermedades serias. Su Cxito se deduce, entre otras cosas, 
del hecho de que reciCn ha sido nombrado co-pastor, responsable por el anexo 
principal, en el barrio vecino. Realmente todo esto ha tenido como conse- 
cuencia que Manuel se haya convenido en un importante lider y princi- 
pal rival del pastor dentro de la congregacih, dado que ha llevado un buen 
grupo de creyentes hacia el nuevo anexo. 

~ Q u C  significan estas actividades en el terreno de la curaci6n para 
el ejercicio del poder? Es evidente que la proclamaci6n y el uso de su don 
de sanidad les proporciona a 10s tres pentecostales mencionados alguna forma 
de poder. No s610 recibieron el "tratamiento divino" ellos mismos, sino que 
fueron dotados, despuCs de su curaci611, con el talent0 especial para sanar 
a otros. Su gran fe es considerada la causa de esta "bendici6n del Sefior". 
Aunque sea sdlo uno de 10s mdltiples dones del Espiritu Santo, la "sanidad" 
es el don mAs deseado, dado su caricter y uso prictico. Ademis muchas veces 
la "sanidad" viene acompaiiada por otros dones, como por ejemplo la profecfa 
y el discemimiento de espiritus. Es obviamente el don que tiene m8s rela- 
ci6n con las necesidades cotidianas de la gente, ya que el malestar fisico 
es uno de 10s problemas mis agobiantes, mientras que a1 mismo tiempo muchos 
carecen de medios suficientes para el tratamiento medico. Asf que, a su propio 
modo, 10s "sanadores" responden a una necesidad urgente. La gente que carece 
de dinero para pagar a1 mCdico, depende enteramente de la ofena de espe- 
cialistas alternativos, entre 10s cuales el "sanador divino" es uno de ellos. 

El pago por este tip0 de tratamiento es indudablemente modesto; no 
se pide dinero, puesto que se supone que no es el hombre quien causa la 
curaci6n, sino Dios. Aunque a veces el "sanador" recibe un donativo material 
por su ayuda espiritual, la maxima recompensa se expresa en el prestigio 
cada vez mas grande que la persona goza dentro de la congregaci6n. y que 
se manifiesta en las posiciones logradas por 10s "sanadores". Manuel representa 
el caso m8s claro. Su Cxito como "sanador" (y predicador) --en 10s tCnni- 
nos de Bourdieu, su capital simb6lico-, lo hizo co-pastor, lo cual signi- 
fica que le  corresponde parte de 10s diezmos. Asimismo, C1 es uno de 10s 
tres ancianos, cuyo consentimiento es imprescindible para cualquier deci- 
si6n que tome la iglesia. Por ejemplo, el dinero ciestinado para fines cari- 
tativos, no puede gastarse sin su aprobaci6n. Lo mismo vale para las actividades 
que se emprendan, como por ejemplo la recaudaci6n de fondos para la 
construcci6n de un nuevo templo, la fundaci6n de otros anexos, o la organi- 
zaci6n de una campafia evangellstica. Su Cxito ha conducido a Manuel a pen- 
sar en desenvolverse de manera indcpendiente, a lo cual ha contribuido mucho 



su relacidn cada vez mis  tensa con el pastor, aunque esto no sea admitido 
abiertamente. Actualmente, Manuel est8 pensando en salir de su antigua 
congregaci6n, para dedicarse totalmente al nuevo anexo, lo cual significaria 
que dl habna logrado su objetivo de ser un lider independiente de la igle- 
sia. 

La hermana Elisa posee una posici6n similar, aunque quizis algo menos 
prominente. A ella, como tesorera de la iglesia, no se la puede pasar por alto, 
en caso de que la congregacidn quiera'realizar un proyecto u organizar un 
evento. Se ha dedicado sobre todo a la organizaci6n de actividades para sacar 
fondos para la iglesia, fin para el  cual ella siempre contribuye con una 
considerable suma de dinero. Asimismo, el conjunto musical que r e c i h  se 
ha creado, no podria actuar sin el apoyo econdmico de ella. 

El Cxito que tiene la hermana en las sesiones de "sanidad divina", 
favorece claramenlc a que su propia situaci6n financiera siga estable. Su repu- 
taci6n. que se remonta en gran parte a 10s tiempos en que estaba trabajan- 
do en el comcrcio, le  provey6 de una clientela amplia, que no s610 busca- 
ba sus dones espirituales sin0 tambiCn 10s productos que vendia en su tienda 
(frutas, legumbres, etc.). Ahora dirige su tienda de abarrotes, y sigue reci- 
biendo a 10s clientes para 10s dos tipos de bienes. Asi que el capital sim- 
bdlico que logr6 reunir a travCs de su capacidad de sanar, le trajo asimis- 
mo ciertas ventajas econ6micas. Aparte de esto, le dio un poder significa- 
tivo sobre el funcionamiento de la congregaci6n. Como ya hemos visto, ella 
se considera capaz de medir la proporcidn de fe de sus hermanos y herma- 
nas, lo cual le  da cierta autoridad con respecto a 10s nombramientos ecle- 
si8sticos. El pastor siempre le pide consejo sobre tales asuntos, y puede 
sostenerse que en este momento nadie puede aspirar a una posicidn oficial 
dentro de la congregaci611, sin que ella lo apruebe. 

De una manera parecida, la hermana Maria de Barranco recibe su 
recompensa por la atenci6n que presta a 10s enfermos en la forma de lar- 
gas y, segfin se dice, efectivas oraciones. La gente la aprecia mucho, pmeba 
de lo cual es su Gltima elecci6n como diaconisa, una funci6n que s610 ha 
podido conseguir gracias a sus facultades curativas, segdn observaron 
celosamente algunos miembros de la congregaci6n. Ella es responsable de 
10s asuntos financieros y de la obra social de la congregaci611, aunque siempre 
bajo la tutela del pastor. De su cargo de diaconisa se desprende su poder 
para decidir quC personas en la iglesia merecen apoyo econ6mico y/o material. 

Resumiendo el argument0 que desanollamos, obtenemos el siguiente 
panorama. Manuel, Elisa y Maria son personas muy estimadas dentro de su 



congregacidn, justamente por su gran fe en Dios, quien les ha bendecido 

concediCndoles el don de sanidad. No s610 gozan de esta estima, sino realmcnte 
han logrado conseguir una posici6n de poder en la organizaci6n de la con- 
gregaci6nl0. AdemAs, la prictica de "sanidad" les ha traido una recompensa 
material, aunque gencralmente modesta. Esto ha llamado la atenci6n de otros 

creyentes, que igualmente sienten el anhelo de recibir ese don. Tal deseo 
no es imposible, ya que todos 10s dones espirituales estdn a1 alcance de 10s 

que tengan suficiente fe en Dios para recibirlos. 

La prdctica de "sanidad divina" incluye el ejercicio del poder, entendido 
Cste como la capacidad de conseguir que otros actden como uno quiera, o 

por lo mcnos, de influir en su comportamiento. Esta forrna de poder obvia- 
mente tiene sus limitacioncs, puesto que sc origina de las bases y citas bfbli- 
cas que s610 tienen su valor dentro del Ambito de la misma congregacidn 
pentecostal. Los "sanadores" Cnicamente pueden utilizar su "fuerza divina" 
-como quizas pudiera llamarse mAs adecuadamente- bajo la condici6n 

de que 10s pacientes tengan fe en la capacidad curativa de Dios. Esta Cltima 
estA a1 alcance del hombre s6lo por medio de 10s dones del Espiritu Santo. 

Asi que argumentamos que el poder simb6lico procede del buen manejo de 
10s rituales, 10s simbolos y la doctrina, y por otra parte de la capacidad 

especifica de una persona para invocar y utilizar la "fuerza divina"ll. Esta 
provee a 10s usuarios de poder, en la medida en que ellos logren obtener- 

la. Entonces, la promesa de ejercer poder puede constituir para 10s creyen- 
tes un fuerte estimulo para aspirar a1 cargo de especialista en la "sanidad 
divina". 

CONCLUSION 

A travCs de lo expuesto, hemos conocido hasta una cierta profun- 

didad a algunas de las congregaciones pentecostales de Arequipa. Es probable 

10. Es remarcable que de  10s tres "sanadores" mencionados,   ma nu el es el tinico con buenas posi- 

bilidades de convenirse en pastor. Las dos mujeres no han mostrado todavia la voluntad de salir 

de sus respectivas congregaciones, para empezar la carrera de pastor. En realidad. esto cons- 

tituiria algo excepcional, aunque la mayoria de las dcnominaciones no se opongan a que las mujeres 

se hagan pastores. El discurso pentecostal sobre las relaciones entre 10s sexos es bastante ambiguo. 

Por un lado, se coloca a la rnujer en una posicidn inferior en la escala jerirquica, ya que la Biblia 

enseiia que Bsta debe subordinarse al hombre; es como un mandato divino. Por otra parte, las 

mujeres creyentes son "salvas", igual que 10s hombres, de modo tal que tienen las mismas obli- 

gaciones que ellos, es decir, testificar y convertir. Queda claro que la posicidn de la mujer pentecostal 

merece mAs atencidn de la que se le ha brindado en este aniculo. Para una analisis m8s arnplio, 

vtase por ejemplo Fora (1975) y Bmsco (1986). 

11. Esta "fuerza divina" tal vez pueda compararse con la fuerza espiritual que dirige las actividades 

del sacerdote en la religidn Afro-Brasileiia del Candomblt (compirese Willemier Westra 1987). 





sacar una parte para satisfacer a sus clientes. A veces les provee de comida, 
o incluso medicinas, ademas de su apoyo espiritual. En otras palabras, ella 
ha logrado reunir el capital econdmico con el simb6lic0, y de este rnodo, 
su posici6n ha sido reforzada. 

Hemos acentuado en este articulo el aspect0 de poder que la religi6n 
posee. Normalmente Cste se demuestra a travCs de ejemplos relacionados 
con 10s lidcres religiosos. El caso de la "sanidad divina" pcntecostal comprueba 
que existen otros rnodos m8s sutiles e infonnales, por 10s cuales pueden 
ejercerse el poder religioso y simb6lico. Puede sostenerse que todos nos ser- 
virnos de 10s rnecanisrnos de poder, adn en el context0 religioso. Sin embargo, 
el poder time muchos rostros; la "sanidad divina" s610 muestra uno de ellos. 

La actividad de 10s "sanadores" tiene una irnplicacidn mils amplia 
todavia. Su comportamiento es  el resultado de la fuerte tendencia iguali- 
taria en el pentecostalismo. Cuando un especialista religioso -e incluso 
dudamos si es legitimo hablar de especializaci6n en estos casos- consigue 
una posici6n de poder, tiende a enfrentarse con el pastor, que representa el 
principio jerarquico del pentecostalisrno. Esto puede producir un conflicto 
de intereses, causado por un "especialista en sanidad" ambicioso, que tiene 
la posibilidad de terminar en una divisi6n dentro de la congregacibn. A veces 
ambos "partidos" disputan de una manera pacfficc, pero comdnmente se acusan 
y difaman mutuamente. Frecuentemente, se resuelve el conflicto con la 
fundaci6n de una nueva congregaci6n -como en el caso de Manuel-, o 
incluso una denominaci6n nueva e independiente. Asi que podemos concluir 
que la "sanidad divina" pentecostal contribuye, en dltima instancia, a1 
crecimiento del movimiento pentecostal en su totalidad. 
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