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Rccojo en cstc articulo una pcqucfia partc clc un libro dc  pr6xinia 
aparici6n sobrc los canlinos rcligiosos dc  10s inmipantcs  litllcfios en la parro- 
quia Virgen dc Naz:lret. que  abarca nl is  dc  la mitacl de la poblaci6n del dis- 

trito dc  El A y s t i n o .  Cuando 10s inrnigrantcs Ilcgan a Lima, rnuchos sc adap- 

tan a la nucva s i t u a c i h  rcligiosa acudicndo con n i k  o tncnos rcgularidad a 
10s t c~np los  catblicos. pcro otros niuchos cxpcrimcntan una cicrta transfor- 
maci611, religiosa a traves de-tres caminos: unos rcproduccn la religion cainpc- 

sina en la ciudad. cspccialriicntc con la "recrcaci6n" dc  las fiestas patronales, 
otros se intcgran en  "canwnidadcs dc  base" de la parroquia. para conocer 
niejor la biblia y buscar un  mayor cornpromiso con cl cambio social y otros 
terminan por enrol;trsc en alguna dc  las seclas o nucvas iglcsias, quc  estdn pro- 
liferando cn 10s dltimos atios cn 10s pueblos jovencs dc la Gran Lima. Este 

articulo se liniita a analizar el tcrcer camino, para lo  cual tratar6 suzesiva- - 
rnente del creciniiento de las nuevas iglesias, dc  las razoncs por  ias que 10s in- 
nligantes sc convierten y dc  la dinicnsi6n sociopolitica dc  las nucvas iglesias. 

Suclc dccirsc que las nucvas lglcsias crcccn mucho.  y .  por eso, se re- 
currc a la nictafora de la explosi6n. Pcro, i,sc da rcalnicntc un  crecimicnto 
tan cxplosivo? Desdc luego el nitniero dc adcptos a talcs Iglcsias cn el Peril a 

principios dc  s i d o  era muy bajo. Esto sc dcbia, por una partc. a quc  el rango 
juridico tlc talcs confcsioncs. en comparacicin con la situacicin privilcgiada de 
la lglesia Cat6lica, liacia muy dificil su crecimicnto y. por otra partc. a clue 
las confcsiones protestantes n o  hacian cntonccs vcrdadcro proselitisino en  cl 
Peru, ni en 10s dcmris paises catolicos de I!)croamt3-ica. Conio cs  habido, el 

protestantistno ilistorico aparccido en  Europa cn cl'siglo XVI no  envi6 pasto- 
rcs lutcrarlos o anglicanos a 10s paiscs indepcnclizados de Espafia, sino en  nil- 
rticro minimo y con la finalidad dc attlndcr rcligiosanicntc a las n i inorhs  aic- 
mana o inglcsa quc profcsaban las rcspcctivas confcsioncs. Sin c:iibargo. a fi- 
nes dcl siglo XIX y conlienzos dcl XX. se inicio el proselitisnio dcl protcstan- 
tismo cvangdlico, proccdcnte sobrc todo dc  I'stados Unidos. Damboricna 
( 1  962) observa quc en cl Congrcso dc  Edimburgo dc 191 0 10s nlisioncros 
proccdc~itcs dc  Anlbrica Latina cran todavia minoria y n o  lograron romper la 
oposici6n curopca a ~nisiouar cste subcontincntc considerado cristiano; sin 



embargo, un grupo de misioneros disidentes de USA organizo un congreso pa- 
namericano en Panama en 19 I6 y decidio repartir entre las grandes denomi- 

naciones evangClicas la tarea de cvangelizar a nuestros paises, situacion quc 
quedo consagrada cn el Congreso Jnternacional Misionero de Jerusaldn en 

1928. (1963, J :  22-24). 

Volviendo a la situacion juridica de las confesiones evangdlicas en el 
P e d  a principios dc siglo, hay que recordar 10s principales hitos dc las rela- 
ciones entre la Iglesia catdlica y cl Estado peruano. Despuds de la indepen- 
dencia peruana, la ldesia nlantuvo la exclusiva proteccion del Estado propia 
del regimen colonial espaiiol y todavia la Constitucion politica dc 1860 de- 
claraba en el art iculo 40: "la naci6n profesa la religion catolica, el Estado la 
protege y no permite el cjercicio publico de otra alguna". No fuc hasta 191 5 
cuando una reforma constitucional permit5 quc las confesiones no catolicas 
pudieran cclebrar en publico su culto y tuvieran sus propios templos. La 
Constitucion de 1933, aunque mantuvo la proteccion oficial del Estado so- 
bre la Iglesia cat6lica y el regimen del "Patronato Nacional", heredero del Pa- 
tronato regio, que daba derecho a1 parlamento a presentar ternas a1 Papa pa- 
ra el nombramicnto de obispos (art. 233 y 234), consagro plenamente la li- 
bertad de todas las religiones para el ejercicio pdblico dc sus respcctivos cul- 
tos. Finalmente, la actual Constituci6n de 1979 establece quc, "dentro de un 
regimen de independencia y autonomia, el Estado reconoce a la lglesia cat& 
lica coma elemcnto importante de la fornlacion historica, cultural y moral 
del Pcrk Lc presta su colaboracion" (art. 86), aunque el mismo articulo con- 
sagra la posibilidad del Estado de "establecer formas de colaboraci6n con 
otras confcsiones"; ademb,  pocos dias antes de entrar en vigencia la actual 
constitucion se firm6 un nuevo tratado cntre el Estado Peruano y la Santa 
Sedc y sc abolio el regimen del "Patronato Nacional". 

Dc esta apretada sintesis se desprcnde quc el culto pablico evang6li- 
co no fue posible en el Pcrd hasta 19 15, casi un siglo despuCs de la indepen- 
dencia nacional, y que la separation formal de la lglesia y el Estado no se es- 

tableci6 hasta 1979, cuando ya habia tenido lugar en la casi totalidad de 10s 
paises catolicos y cuando ya cl Concilio Vaticano I1 habia marcado un cam- 
bio de r u n ~ b o  a1 rcspecto. Todo esto explica 10s dificilcs cotnienzos de las 
confcsiones evang6licas en el Peni. 

1 . I .  LOS EVANGELICOS EN L A  G R A N  LIMA 

DcspuCs de la enmienda constitucional de 19 15 las cosas comenzaron 
a cambiar lentamente y en la actualidad hay un notable crecimiento evangd- 
lico. El reciente "Directorio Evangelico 1986", publication oficial del Conci- 



lio Nacional Evang6lico del Perd, recogc una dctallada informaci6n estadisti- 
ca sobre las denominaciones evangdlicas y pentecostales de la Gran Lima, de- 

finida Csta como las provincias de Lima y Callao. Uso denoniinacion como si- 
n6nimo de confesion, religion o Idesia, prescindicndo de su significado n ~ $ s  
tdcnico. En dicho directorio no se habla de las denominaciones que yo  des- 
pu6s catalogarC de "escatol6gicas" por su Cnfasis en la inrninencia del fin del 

niundo, tales conlo 10s adventistas, 10s mortnones. 10s testigos de Jehov6 y 

10s israelitas, por considerarlas dicho Concilio corno "sectas" (1986:s). El 

referido directorio trae la lista de 610 iglesias evangdlicas y pentecostales cn 
la Gran Lima, pertenecientes a 41 denon~inaciones; sin embargo la informa- 

ci6n encuestada se limita a 546 iglesias con 33.105 miembros, es decir perso- 
nas mayores de 12 aiios, bautizadas y en plena comuni6n, lo que da un pro- 

medio de 60  miembros por iglesia; si se supone, cot110 hacc el citado directo- 

rio, que cada una de las 64  iglesias no Encuestadas tiene una mernbrecia de 
35 personas, el n61nero total de ~niembros seri 35.345, y la comunidad cvan- 

gdlica, que "incluye niiios y adultos, miembros bautizados y no bautizados, 
activos y no activos, 10s que asisten de vez en cuando y las personas que sc 

identifican con la Iglesia", tal como lo define el directorio, puede estiniarse 
en el triple del numero de miembros, es decir 106.035 personas; asi, si se su- 

pone que la poblaci6n de Ia Gran Lima era en 1985, 5,500.326 pei-sonas. 10s 

evangelicos eran el 1.93010. Desafortunadamente no  me ha sido posible reco- 
ger informaci6n fidedigna para la Gran Lima sobre las confesiones escatologi- 
a s ;  si en la Gran Lima se conservaran las mismas proporciones que encontrk 
en la parroquia de Nazaret entre 10s tres gupos  (evangClicos 21.9010, pente- 

costales 34.4010 y escatolbgicos 43.60/0), como se ver6 en el cuadro 6, aun- 
que no liaya base suficiente para tal inferencia, el porcentaje total de la po- 

blaci6n cristiana no cat6lica de la Gran Lima seria alrcdedor de 3.42010, que . 

cs similar a1 del censo (3.54). Otro dato global del directorio que resulta inte- 
resante es el creciniiento del numero de las iglesias; &as aunlentaron entre 

10s aiios 1980-85 en 128, es decir que crecieron en un 25.60/0 en el quinque- 

nio (1 986: lo). 

De las 41 denominaciones evangdicas y pentecostales, 13 tienen una 
"comunidad evangdlica" superior a mil miembros y constituyen casi las tres 
cuartas partes de dicha coinunidad, tal como parece en el siguiente cuadro: 



I ) ~ w o ~ t ~ i t ~ u c i ( h  

1 .  Asanibleas dc Dios 

3. Mianza Cristiana 

3 .  lglcsia Evangdica Pcruana 

4 .  Moviniicnto Evangelisto Mis. 
5 .  lpl . Evangdica Pen tecoste's 

dcl Peni 

6 .  Conv. Evang.Bautistcl del I'cru 

7 .  Misi6n Biblica Bail tista 

8 .  Iglesia Mctodista del i'cr~i 

9. lglesia Bautista Independ. 

1 0 .  Asoc. Igles. Evang.Pentec.Mis. 

1 I .  lglesia del Nazareno 

I ? .  1gl.Mis. Esniirna Pentec.dcl P. 
13 .  Igl . d e  San tidad de Pcregrino 

14.  Todas las demas 

Como sc vc, las dos dmioininacioncs mlis inlportantcs son la pcntc- 
costal "Asambleas dc Dios" y la cvangdica "Alianza Cristiana y Misioncra". 
quc ticncn cada una cor11o la quinta partc LIC los cvang6licos dc la Gran Lima; 
p r o  rcprcscntan dos cstilos difcrcntcs. pucs nlicntras quc las Asambleas tie- 
ncn 167 iglesias pcqueiias con un promedio dc 44 personas de nlembrccia y 

133 de comuniclad, la Alianza t i w e  s61o 22 iglcsias con uiw mcmbrccia pro- 
~ncd io  dc 309 y una comunidad promcdio dc 928. Si se aplica el mismo an& 
i is is  a Ias 13 dcnoininaciones dcl cuadro 1, se ticnc el siguicntc cuadro: 

CUADKO 2. COMPAKACION ENTRE LAS 13 DENOMINACIONES 
MAS NUMEKOSAS 

~ c ~ t ~ o t ~ r i t r u ~ ~ i o t ~ ~ ~ s  Iglcsius I t  b r i o  Protlledio Cottunridad /?.ottrc.dio 

6 evangBlicas 1 5 9  1 3 3 3 9  84 40.01 7 25 1 
7 pentecostalcs 256 13.027 5 1 39.081 153 

Total 415  16 366  6 4  79.098 1 90 

Fuente: Direc torio Evangdlico 1 986 .  



Otro clato iniportantc sobre la poblacibn cvangdica en la Gran Lima 

es su prcsencia rclativa en 10s distritos. Dc los 4 5  clistritos dc  Lima y Callao, 

quince ticncn m i s  de 11 iglcsias cvangClicas: Comas. 5 8 ;  San Juan clc Luri- 

gancho. 56;  San Martin dc  Porrcs, 5 2 ;  Villa Maria dcl Triilnti>, 39 ;  Atc-Vitar- 

tc, Indepcndcncia y Callao, 3 1 ; El Ays t ino ,  28; Villa El Salvador. 23; Cho- 

rrillos, 22; Linia, 19; La Victoria. 18: R inlac, 17, y Lurigancho. 13; cstos dis- 

tritos, cuya p o b l a c i h  cstri constituida sobrc todo  por pueblos jovcncs o ba- 

rrios popularcs. ticnen cl 71.80/0 clc las iglesias cvangdicas dc la Gran Linia. 

En cuanto a1 porccntajc dc  ' L e ~ n ~ u n i ~ l a d  evangClica" cn rciaci6n 3 1;) pobla- 

cibn total dcl distrito. los ilistritos 1116s cvangdlicos, no por el lugar dc rcsi- 

tlcncia dc  los hermanos. sino por cl lugar dondc  cst in los tc i i~plos a clue asis- 

ten, sc recogen cn o t ro  cuudro. 

CUADRO 3.  DlSTRlTOS DE MAYOR COMUNlDAD 
EV.4NGELlCA RELATZVA 

1 . Carabayllo 
2. lndependiente 
3 . Lini a 
4. Lince 
5.  Lurin 
6 .  Magdalena del Mar 
7. Miraflores 
8. Pucusana 
9. Pueblo Librc 

10. Santa Maria del Mar 
I I . Ventanilla 
11. Villa Maria del Triunfo 
13. Bellavista 
14. Camien de la Lcgua 

Total (;ran Linia 

Fuente: Directorio Evange'lico 1 986: 177-326. 

No hay q ~ ~ c  olviclar quc, para tcner un  palloranla de las nuevas Iglc- 

sias cn la Cran Linia. habria quc  ariaclir. tanto a1 n i~mcro  cte iglesias por 

clistrito como al porccntajc dc  la comuniclad cvangClica. los datos sobre las 

dcnominacioncs csca to~o~icas :  



Pero si desea estudiarse la evolution religiosa a travCs de 10s ultimos se- 
tenta afios, desde que se reconoci6 la librrtad de cultos, debe compararse el 

censo de Lima y Callao de Leguia en 1920 con 10s censos nacionales de 1940. 
1961 y 1981, para tener intervalos de veinte aiios, tal como se niuestra en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 4. CONFESIONES RELIGIOSAS DE LA GRAN LIMA 

1920 1940 1961 1981 

(Cifras absolu tas) 

Po blaci6n 276.065 645 .I 72 1.845.910 5:608.010 

Protestantes 4.019 5.930 26.622 163.320 

(Porcentajes) 

CatBlicos 93.17 96.53 97.78 91.1 2 
Protestantes 1 .4S 0.92 1.44 3.54 
Otra religibn 1 -71 2.20 0.53 0.45 

Sin religi6n 1.28 0.1 9 0 2 3  0 3 3  
Sin dato 2 3 7  0.13 - -- 4.53 

Fuente: Censos de aiios respectivos. 

De este cuadro se desprende que las confesiones cristianas no catbli- 
cas han crecido en estos sesenta aiios no so10 absoluta, sirlo tanlbiCn relativa- 
mente. Efectivamente, mientras que la poblaci6n de la Gran Lima aumento 
en dicha period0 17 veces, 10s protestantes aumentaron casi cuarenta veces; 
pero el ritmo de crecimiento ha sido diferente en 10s tres periodos intercen- 

sales, pues durante 6stos la poblacion crecio en 134010, 186010 y 150010 y 
el numero de protestantes en 47010, 349010 y 5 13010. 

En cuanto a 10s denlas datos del c u ~ d r o ,  puede observarse que el nu- 
mero de  10s que tienen otra religion, que son fundamentalmente budistas, 
confucianos, judios y musulmanes, creci6 hasta 1940, debido probablernente 

a la presencia de 10s inmigrantes asiaticos, y luego disminuy6 por la muerte 
de la primera generation de 6stos y porque sus hijos suelen aceptar la religi6n 
mayoritaria del pais. Por su parte, 10s quc declaran no tener ninguna religion 
constituycn un porcentaje muy pequeiio, que no llega a duplicarse en sesenta 
afios, dato quc confirman nuestra encuesta de la parroquia, en la que apareci6 



con10 incrcyente el 0.660/0 de la muestra, y otras encucstas de opini6n re- 
cientes ( 1  ). 

1 .2 .  LOSEVANGELICOSENLA PARROQUIA D E E L  AGUSTIXO 

Aqui  tam biCn se comprueba un rapid0 crecimicn to evang6lico. Dc- 
safortunadamentc no  es fricil conseguir cifras fidedignas sobre membrecia y 

ni siquicra identificar todas las iglesias, pues algunas no tienen local propio y 

funcionan en casas particulares o en el tcn~plo de otra iglcsia de la misnia de- . 

nominacion. El Dircctorio de 1986 presenta una lista de 28 idesias evang6li- 
cas y pentecostales en El Agustino con 852 mienibros y una comunidad 
evangdlica de 2.556 (1986:214), dc cuya lista 12 iglesias estan en el terri- 

torio dc la parroquia Virgen de Nazaret; en nuestra invcstigacidn se descu- 
brieron 18 igiesias evangdlicas y pentecostales, ademas de 8 escatoldgicas, 
que recojo en el cuadro 5; en Cste aparecen, en sendas columnas, la denomi- 
nacihn, el sector, el aiio dc fundacion y cl numero d e  congregados de cada 
iglesia, que se toma unas veces de la declaracidn de 10s dirigentes entrevista- 
dos (x) y otra de nuestra observacion personal, per0 sin poder precisar si se 

trata de "miembros" o de "comunidad evangdlica" en el sentido utilizado 
hasta ahora: 

CUADRO 5 .  CONFESIONES NO CATOLICAS 
EN YARROQUIA VIRGEN DE NAZARET 

Denominacibn Iglesia Sector Fundacion Congegados 

I .  EvarzgPlicas 

1 .  lgiesia Evange'lica Peruana 2 Be thania 1961 15 
Primera Zona . 1979 12 

2. lglesia Prebisteriana Nac. 1 Independien te 1966 13 
3 .  Convenci6n Evangdlica 

Bautista del Peni 1 La Corporaci6n 1974 87 (x) 
4. Iglesia Alianza Cristiana 

y Mision 1 La Corporaciitn 1978 200 (x) 

ler parcial 5 3 27 

(1) En una encuenta publicada en el diario La Repu'btica 17-11-1984 poco antes de la 
visita del Papa se declararon creyentes el 100010 y en otra encuesta hecha entre 10s 
universitarios de San Marcos, que representan, como es sabido, una avanzada de la 
contestaci6n social, se.declararon creyentes el 82.5010 e increyentes el 15.8010 en 
"Nueva encuesta universitaria: ateos son pocos en San Marcos" (en revista La Coso- 

no. Lima, 1985,  No. 2): 



I I . PCII tccosrulcs 
5. Asamhleas dc Dins lndependiente 

Vicen tclo Alto 
Vicentelo Bajo 
Xoche to 
Canaan 
Canaa'n 
7a. Zona 

6. Igl . Dios de la Profeci'a 

7 .  lgl. blision.Emaus 
Pentecost& 

8.  lgl . Mision. Esmirna 
Pen tecostCs 

4 0  (s) 

Los Pcralcs 
Nocheto 
San Cayetano 
3a .  Zona 
Santa lsabel 

9. tMov. Evangelistico Misi6n 
10. Iglesias Indepcndicntcs ( 2 )  

1 I I .  c:\.cutoldgicus 
I I .  Igl. Adventists del 7 0  Dia 6a.Zona 

Vicen telo Bajo 
Nocheto 
San Cayetano 

172 ( x )  

16 
6 2  ( x )  
8 0  

40 
4 0  

I 2. Testigos dc Jchova 

6 a .  Zona 
1 3 ,  Igl . Jesucristo dc 

santos liltinws d l i s  

14. lsraelltas del Nuevo I'acto 

3cr. parcial 

Vicen tclo Bajo 

Tv tal 

De estc cuadro se dcsprendc que las dcnonlinacioncs no  catolicas dc 
El Agustino estlin creciendo r ip ida~nentc ;  dc las 27 jglcsias tcngo inforrna- 

cion sobre el alio dc funclaci6n dc 22, clue sc estriblccieron cn el tcrritorio dc 

la parroquia a u n  ritmo cada vez mayor: en la dkcada de 10s scsenta. 3; en el 

primer lustro de 10s setcnta, 3, en el scgundo Iustro. 8. y en lo quc va dc d6- 

cada, 9. 

Por otra partc de 10s 1.5 11 niicnlbros quc integran las 14 denornina- 
cioncs casi las tres cuartas p a r k s  pertcncccn a las cinco denominriciones intis 

( 2 )  Las dos  iglesias independientes son la Iglesia Pentecostds Monte Calvario, Los Sau- 
ces 189, 3a. Zona. y la Iglesia Monte tloreb., Av. Santa Isabel, 604, Santa Isabel. 



numerosas, que son: Asambleas de Dios (200/0), Adventistas (1 70/0),Mormo- 
nes y Alianza Cristiana (1 3010) y Testigos (1 lolo). 

Otro c ~ l c u l o  sobre el numero de adherentes a otras iglesias en la parro- 
quia se obtuvo por la encuesta a1 1 o/o dc 10s jefes de familia. En diclla encuesta 
se declararon catdlicos el 87.33010. de otra denominacion el 12010 (donde se 

incluyen tambiCn 10s sinlpatizantes y 10s no  practicantes, por lo que tal por- 
ccntaje se refiere mas a la "comunidad" que a la "membrecia") y sin religi6n 
el 0.660/0. Los 18 encuestados que declararon ser de otra denominacion, lo 
eran sobre todo de cuatro: Testigos (270/0), Adventistas (22010)~ Asambleas 
(17) y Alianza Cristiana (1 1)  (3). Como se ve, este cAlculo del 12010 supera 
bastante tanto a1 3.42010 de denominaciones no cat6licas en la Gran Lima, 

que se vio anteriormente, como a 10s 1.49 1 congregados del cuadro 5; efecti- 
vamente, dicho n6mer0, que se rcfiere habitualmente a personas adultas ma- 
yores de 18 afios, representa el 3.33 de 10s 45 mil adultos de la parroquia, 
de acuerdo a 10s grupos de edad de la mima.  Me resulta dificil explicar por 

completo esa diferencia, per0 desde luego El Agustino bien puede tener un 
porccntaje de otras denonlinaciones mayor que el de la Gran Lima y el nu- 
mero de congegados del cuadro 5 puede estar subvaluado; el 120/0 me pare- 
ce valido por la seriedad con que se tom6 la muestra. 

Sin embargo, creo necesario explicar la impresi6n que se tiene de la 
"explosion evangdlica" en El Agustino, que fue confirmada en la nlisma en- 

cuesta, pues a la pregunta: ;piens Ud, que en el ultimo decenio ha aumen- 
tad0 mucho el ndmero de personas que asisten en El Agustino a templos-e 
iglesias no catolicas?, el 94010 respondid afirmativamente. Tal impresi6n se 
debe a que las nuevas Iglesias tienen un indice de participacidn bastante ele- 
vado, pues sus adherentes deben concurrir a 10s templos tres o cuatro veces 

por semana (para el culto semanal, para las reuniones de oracion, para la es- 
cuela dominical o sabitica, etc.) y porque, a 10s que no concurren, se les im- 

pone a l g h  tipo de sancion y acaban siendo excluidos totalmente por alguna 
forma de "excomuni~n". 

- 
.No es ficil calcular el numero de personas que se integran a las nue- 

vas Iglesias y luego las abandonan. En la encuesta general no se hizo ninguna 

pregunta a1 respecto, por la escasa credibilidad que tienen las respuestas a tal 

pregunta. En las entrevistas que se hicieron a 10s pastores y dirigentes, mu- 

(3)  Llama la atencibn que, de las 10  encuestas de reemplazo, que deben sacarse, como 
es sabido, a1 azar y entre 10s sectores demogrdficos m6s pequeiios del universo para 
asegurar de todos modos su representacicin, en el caso de que hubiera que descartar 
alguna de las encuestas de la muestra, 6 resultaron ser de n o  cathlicos. Esto nbs indi- 
ca que el nfimero de 6stos en  la parroquia puede ser aun mayor del 12010. 



chos de ellos reconocieron el hecho de que muchos abandonan las denorni- 
naciones con la niisma facilidad con que se presentan a ellas y atribuyeron ta- 
lcs abmdonos a distintas causas. pcro no dieron datos numericos realmente 
confiables. 

Sin embargo, la historia de varias de las denorninaciones de El Agusti- 
no, sobre todo de las pentecostales y escatol6gicas,y el misnlo itinerario per- 
sonal de algunos de sus pastores confirman estc peregrinar de una denolnina- 

cion a otra. En la encuesta a 20 hermanos dc la Alianza Cristiana y Misionera 
de  la Corporacion, que se aplico con la colaboracion de sus dirigentes, el 

40010 habia sido mienlbro o asistente habituai de otra denominaci6n no ca- 
tolica: dichas 8 personas procedian, 3 de la Iglesia Evangdica Peruana y 5 de 

alguna de ]as denominaciones pentecostales. Este ficil trinsito entre denomi- 

naciones puede deberse a la niisma "intcrcomuni6n liturgica" que suelen 

practicar entre s i  las denominaciones evangdlicas y pentecostales: es sabido 

que 10s miembros de estas denominaciones, por diferentes razones y aun por 

la sola cercania de la propia casa a1 templo de otra denominaci6n, pueden 

acudir a1 nlismo, a menos que se trate de un templo adventista, israelita o 

mormon o d c  un sa16n dcl reino de 10s testjgos, pues a cstas cuatro denomi- 
naciones n o  las consideran verdaderamente cristianas, sino simplemcnte sec- 

tarias. 

En resumen, parecc claro quc en la parroquia Virgen de Nazaret se 
da una explosion dc las denominaciones no catolicas, porque se establecen 
nuevas denominaciones e iglesias a un ritmo cada vez mayor y porque el nd- 

'mero de jefes dc familia de tales denominaciones llega a1 12010. 

2. L.4S RAZONES DE LA CONVERSIOiV A L A S  NUEVAS IGLESIAS 

Como ocurre siempre con 10s hechos complejos, las razones por las 
que la gente de  El Agustino se convierte son muy diversas y no son las mis- 

mas para las catorce denominaciones del espectro n o  catolico cle la parroquia, 

ya que cada nueva Iglesia tiene sus peculiares nlotivos de atraccion: En mi ex- 

posici6n voy a tratar, en primer lugar, de las razones de 10s encuestados, de 
lo que ellos respondieron a la pregunta: ;Cu5les son las razones o motivacio- 
nes personales, por las que usted se ha hecho miembro de su Iglesia o deno- 

nlinacion?, y en  segundo lugar, de las razones mas profundas, objetivas y 

complejas que se descubren cuando se analiza el hecho de la conversion en su 

contexto. No estA d e m b  precisar que en el segundo caso, aunque hable tam- 

biCn de razones, me estoy refiriendo inas bien a factores clue influyen en la 

conversion. 



2.1. LAS K.4 ZONES DE LOS EIrCUEST,4 DOS 

Para conocerlas mejor. se aplic6 una pequeiia encucsta sobre razoncs 
y motivos de  conversi6n a 10s micmbros de  varias de las denominaciones no  
cat6licas dc la parroquia. Desafortunadamente no  todas quisieron colaborar. 

La aplicacion se hizo, unas veces, por 10s mismos pastores o dirigentes dc  la 

respectiva denominaci6n, con lo quc se evitaban las suspicacias, aunque 
habia el pe l igo  de que las respuestas tuvieran un  cierto sesgo apologktico; 
otras veces, se hizo por el cquipo que realiz6 la invcstigacion. Como sc veri 

por la extension de ciertas respuestas, algunas encuestas se convirtieron 
en terdaderas entrcvistas. En total se cncuesto a 68 pcrsonas, 42 varones y 

26 n ~ ~ ~ j c r e s ,  que eran mienibros dc diferentes lglcsias: EvangClica Peruana 
(S), Alianza Cristiana (20), pcntecostales de varias dcnoniinaciones ( 1  3). 

Adventistas (18) y Mormoncs (12). La informaci6n obtenida cs rica y veraz, 
aunque no se lmyB rccogido con rnuestras perfectamente represcntativas; 
puede resunlirse en 10s siguientes cuadros, que  presentan las caractcristicas 

sociales d e  10s conversos. ciertos adjuntos de su conversion y las razones dc 

adhesion a Ias nucvas Iglesias. 

CUADRO 6. ORlCEN Y OCUPACION DE NO CATOLICOS 

Oiigen IEP AC.v ill Pe~zt. ad vet^. Mornz. Total o/o 

1 . Lima Me tropolitana - 11 4 2 4 21 30.8 

2. Costa - 4 1 1 3 9 13.2 

3 .  Sierra 5 1 8 1 3 5 35  51.5 

4. Sin dato - 1 - 2 - 3 4.4 

Oczrpucidrz 

1 .  Obrero 

2. Cornerciante o ambul. 
3 .  Ernpleado 

4. Su casa 

5. Estudiante 
6,  Profesional 
7. Sin dato 

Totales 5 20 13 18 12 68 100.0 

De la simple lectura de estas cifras se desprende que la mayor i  de 10s 
no  catolicos tiene su origen en la sierra, definida aqu i  como 10s depa I tamen- 

tos serranos y las provincias serranas de Lima; este c a r k t e r  andino es m6s sig- 



nificativo entre pentecostales y adventistas, lo que confirma nuestra observa- 
cion de 10s respectivos cultos en El Agustino. En cuanto a la ocupacion, la 
mayoria de 10s encuestados son obreros y comerciantes o ambulantes, es de- 

' cir gente situada en 10s niveles mis bajos de la escala social. 

CUADRO 7. PRIMER CONTACT0 CON DENOMINACIONES 
NO CATOLICAS 

IEP A C y M  Pent. 

. * 1, Invitacibn de pariente 

o amigo 2 9 8 

2.Campairaevange?ica 2 3 3 
3.  Visita domiciliaria - - - 
4. Tradici6n familiar - - - 
5 .  S e ~ c i o s  sociales - 4 - 
6 .  Busqueda personal - 2 1 

7 .  Otro contact0 - 2 

8. Sin dato 1 - 1 

Totales 5 20 13 

Advent. Mom. Total 

De este cuadro se deduce que las denominaciones no cat6licas toman 
contacto con la gente, sobre todo, a trav6s de las invitaciones personales de 
10s parientes o amigos ya convertidos y a travCs de la propaganda de las cam- 
p'afias realizadas por predicadores internacionales o pastores locales y de las 
_emisiones radiales. Las visitas domiciliarias tienen significacion entre adven- 
tistas y mormones, sin poder hablar ahora de 10s testigos, que son quienes las 
realizan m h  sistemiticarnente, porque no quisieron responder a la encuesta. 
Entre 10s adventistas pesa ya la tradici6n familiar y asi una tercera parte de 
ellos tuvieron su primer contacto con el adventismo en su niiiez a trav6s de 
sus propios padres, pues esta denominacidn es una de las mds antiguas y de 
las de mayor txito rehtivo en el pais. En la Alianza un contacto importante 
es el colegio Gutemberg y las actividades juveniles, que ejercen un cierto pro- 
selitismo. En "otro contacto" he incluido dos respuestas: "fui personalmen- 
te por curiosidad, nadie me invit6", que expresa la politica de puertas abier- 
tas de dichas denominaciones, y "vi a personas que asistian a la Alianza, que 

' reflejaban en sus rostros una paz y un gozo poco usuales", que expresa la 
atraccion del cambio moral de muchos converses. Finalmente, en la "bbsque- 
da personal" he incluido tambikn a dos personas que, siendo miembros de 
otra denominaci6nY una de la Iglesia EvangClica Peruana y la otra pentecos- 
tal, comenzaron a ir a1 templo de la AIianza unicamente porque les quedaba 



nias cerca de su casa, lo cual es un ejemplo de la "intercomuni6n" tan libre 
que se da entre evangClicos. 

CUADRO 8. TIEMPO TRANSCURRIDO ANTES DEL BAUTISMO 

IEP ACy M Pent. Advert Morm Total o /o  

1. Hasta 3 meses 1 5 1 1 .  8 16 23.5 

2. M h 3  m .- 1 aiio 3 7 3 4 2 19 27.9 

3 .  Dosafios - 2 1 3 - 6 8.8 

4. Tres omas aiios 1. 5 2 7 2 17 25.0 
5 .  No bautizados - - 3 - - 3 4.4 

6. Sin dato , - 1 3 3 - 7 10.2 

Totales 5 20 13 18 12 68 100.0 

DcI cuadro se deduce que casi la cuarta parte se bautiza durante 10s 

tres primeros meses y mas de la mitad durante el primer afio, lo cual traduce 
una preparacion bastante rApida. El caso mAs claro se da entre 10s mormo- 

nes. Y eso que las cifras de 10s adventistas sesgan un tanto 10s porcentajes; 
no  es que ellos tengan mas preparacion, sin0 que el tiempo transcurrido entre 

el nacimiento en un hogar adventista y el propio bautismo no puede consi- 
derarse estrictamente tiemPo de preparacion. Y asi ya es posible pasar a1 

, . 
cuadro mhs importante: , 

CUADRO 9 .  RAZONES DE LA ADHESION RELIGIOSA (4) 

IEP ACy M Pent. Adven. Morm. Total o / o  

1 . Por verdad biblica 4 6 - 2 9 21 19.0 

2. Por encuentro con 

Dios o Cristo 3 10 - 4 1 18 16.4 

3. Prepararme a venida 
del Seiior - 2 - 2 - 4 3.6 

4. Por camb io de vida - 10 3 3 7 23 20.9 
5. Por haber sanado - - 9 4 - 13 11.8 

(4 )  Granados en su estudio (1986) recoge las razones de 10 israelitas y las transcribo pa- 
ra completar nuestro panorama: confiimaci6n de la Escritura, 3;visiones 2; revela- 
cibn en sueiios, 2; sanar de enfermedad, 2 ;  dejb vicios y experiment6 levitaci6n. 1 
(1986: 4). 



6 .' Por fraternidad de 

hennanos 7 - 6 - 1 9 8.7 

7. Por revelaci6n o 

sueiio - - 3 1 - 3 2.7 

8. Por liturgia y musica - - - 5 - 5 4.5 

9. Por misioneros - I - 3 1 5 4.5 

10. Por tradici6n 
familiar - - 5 1 6 5.4 

11. Por otra raz6n 1 1 1 - . - 3 2.7 

Totales 8 36 15 3 1 20 110 100.0 

Como muchos de 10s encuestados dieron mis  de una razon de adhe- 

sibn, este cuadro tiene totales mayores que 10s anteriores. No conviene olvi- 
dar que se trata de las razones que cada encuestado da como nlis importan- 
tes en su conciencia subjetiva y que las mismas razones se dan en diferentes 
denorninaciones. aunque haya cierta orientacion basica que 10s numeros insi- 
nuan y la realidad socio-religiosa de cada denomination confirma; por ejem- 
plo, la orientacion basica de la Alianza es el encuentro personal con Dios, de 
10s pentecostales la sanidad y de 10s mormones el cambio personal, per0 en 
esas denominaciones se dan tambiCn otras motivaciones. Esto supuesto, paso 
a analizar las razones de adhesion por orden de importancia y a transcribir 
algunas respuestas concretas: 

a) la razon porcentualmente rnis importante y que esti presente en 
cuatro de las cinco denominaciones es el cambio dc la propia vida (20.9010); 
la gente se convierte porque la nueva Iglesia le ayuda a salir de 10s propios vi- 

cios: 

"En mi Iglesia encontre el cambio de la vida mundana, que vivia 
sin Dios, sin esperanza, sin direction" (varon. Tarma, pastor 
evangClico, IEP), 

"7'enia problemas en mi vida matrimonial y no  encontraba solu- 
cibn para ellos. Cuando escuche la biblia, comprendi que te- 
nia que carnbiar mi vana manera de vivir y recibir a Jesucristo 
como salvador, que transform6 mi hogar en algo digno de El" 
(mujer, Talara, su casa, AC y M). 

"Porque estaba en la ruina econdmica a causa de mis pecados, vi- 
cios, borracheras, adulterios. T a m b i h  entendi qye el catolicis- 
mo no  iba a salvarme del infierno, porque la biblia en Salmos 
1 15 y Exodo 20 nos ensefia sobre Ia idolatria. Los que viven se- 
g i n  la Iglesia catolica no son salvos" (var6n,Yauyos, comercian- 
te, AC y M). 



"Dios cambio mi vida. Cuando comenc6 a trabajar en Lima, yo 
era una persona viciosa que tomaba mucho y por eso estaba en- 
deudado con 10s co~nerciantes mayoristas que me prestaban pa- 
ra mi negocio de ambulantc. Pero, me entregu6 a1 evangelio, 10s 
n~ayoristas me volvieron a prestar y poco a poco pagu6 todas 

b mis deudas. Ahora ya no tomo nada y soy feliz. Gloria a Dios!" 
(varbn, HuancanC, atnbulante. pentecostal). 

"Yo comence' a visitar la Iglesia y cada donlingo quedaba tnhs en- 
cantada dc todo lo que alli se llcvaba a cabo. Nunca encontri 
tanta espiritualidad. Experiment6 que mi fanlilia cambiaba. Ya 
no era un hogar donde todo eran peleas, rifias y discusiones. 
Hoy en dia puedo decir que jam& en mi vida senti tanta paz y 
annonia en mi ser. Mi familia y yo cada doming0 sentimos ne- 
cesidad de estar aqui. Mi vida se ha simplificado de la noche a la 
rnafiana" (mujer, Lima, empleada, Mornl). 

"He sido catdlico, per0 ahorame pregunto quC hice tanto tiem- 
po, porque reci6n ahora he comprendido lo que es el amor a 
Dios y a1 projimo. He dejado todos 10s vicios, ahora todo es di- 
ferente, mi hogar es otro y mi vida ha  cambiado" (varbn, Lima, 
chofer, M o m .  ). 

b) la segunda razon en importancia es el descubrimiento de la biblia 
y de su verdad (190/0), sobre todo por tratarse de catdlicos populares que 
apenas sabian nada de la biblia: 

"Primeramente, porque he creido en la palabra de Cristo y me he 
salvado y creo en verdad que tengo la vida eterna. Lo que me 
llev6 a conocer a Cristo fue observar el trato y el amor observa- 
d o  en la Alianza Cristiana y reflexionar que eso se debia a sus 
creencias. Nunca en el colegio catdlico donde estudu5 me ense: 
Aaron la biblia. per0 aqui si" (mujer, Sullana, profesora, AC y 
MI. 

"Tambi6n me hice miembro de esta Iglesia por descubrir sus fun- 
damentos biblicos. Todo se basa en la biblia: el culto, el minis- 
terio, el gobierno, la unidad, la disciplina, la participacion ... Es- 
tos principios biblicos no  10s tiene la Iglesia cat6lica" (varon, 
Yauyos, ministro evangdlico, IEP). 

c) La tercera raz6n es el encuentro personal con Dios y Cristo 

(16.4010); aunque el catolicismo popular tenga tambiCn su encuentro con 
Dios, con frecuencia privilegia el encuentro con 10s "santos" o imAgenes de 

J e s ~ s ,  Maria o 10s santos canonizados, sin llegar a descubrir a Cristo como 
salvador personal: 



"Porque esta Iglesia me ha traido el mensaje que me llevo a 10s 
pies de Cristo, que me an10 y se entreg6 por mi pecado" (mujer, 
Yauyos, su casa, IEP). 

"Por haber creido en Jesucristo como salvador personal y porque 
Cristo murio en mi lugar. Estuve pasando por un tiempo dificif' 
en mi juventud y senti mi coraz6n vacio y sin rumbo. EscuchC 
hablar de Jesucristo como salvador y le busquC hasta encontrar- 
lo, porque no podia vivir una vida corrompida y nunca podia 
saciarme. is010 Cristo me sacio! (varon, Loreto, carpintero, 
AC y M). 

"Por motivo de muchos sufrimientos. Yo siempre rogaba a Dios 
que me cuide siempre. Y me ha cuidado" (mujer, Cajamarca, 
comercian te, Adven.). 

d )  la cuarta razon es la sanidad realizada por Dios (1 1.8010); esto 
ocurre especialmente entre 10s pentecostales que han institucionalizado 10s 
ritos de sanidad y muchos de'ellos no  acuden'para nada a otra medicina: 

"Yo me convert i a1 Sefior por una sanidad . Ten itt a mi lliiita de seis 
meses. a la que Ie habia dado un ataque de epilepsia y la llevC a 
distintos mCdicos. Como catdlico la habia llevado a rezar. Hasta 
que me invitaron a una viplia aca en la Iglesia Misionera de 
Ema6s y cuando el pastor pidi6 que se acercaran 10s enfermos 
para que se orase por ellos, yo la acerquC y le promet i a1 Seiior 
quc, si ella sanaba. yo lo serviria. Mi hija sano y yo me olvidC 
de la promesa. A1 mes reciCn volvi, porque mi hija recay6 y yo 
dije: 'esto no  es juego' y me entregud al Seiior" (varon, Huaraz, 
albaiiil, pentecostal). 

"Cuando era muchacha me enfermC en mi tierra a consecuencia 
de una brujeria y me quedC paralitica. Por mi hermana fui a'un 
templo evhgelico y aIli me curaron. Ya estoy completamente 
bien y nunca he ido al mCdico" (mujer, Andahuaylas, recoge 
cart6n de basura, pentecosta). 

"Yo era cat6lic0, pero a1 ponerme en contact0 con 10s evangdli- 
cos me convenci que 10s padres no ensefiaban la verdad y que 
hacian practicar idolatria con 10s santos. Ya estaba entregado a 
Dios, cuando fui a ver a1 medico por un problema de pr6stata. 
Iban a operarme y estaban preparindome antes con medicinas. 
El pastor me visit6 y me dijo'si yo tenia confianza en Dios o en 
10s hombres. Dejd las medicinas, no me operC y sin embargo es- 
toy completamente bien. Me ha curado el 'poder de Dios' " (va- 
r6n, Caiiete, comerciante, pentecostal). 



e) la quinta raz6n es la experiencia de fraternidad que se vive en las 
nuevas Iglesias (8.20/0), dato especialmente significative para provincianos 
inmigrantes que sienten en carne propia la dureza de la gran ciudad: 

"Me encontraba con frustraciones, amarguras e inseguridad, en 
una palabra estaba vacio. Llegue a esta congregacion y escuch6 
que se predicaba a Cristo. Era mi primer contacto real con El, 
pues jamis habia escuchado tan real su niensaje con la Biblia. 
Fui aceptado tal como soy. Encontr6 calor, confraternidad y 
sinceridad, que decidieron mi conversion a Cristo, que es el 6ni- 
co poderoso para transformar la vida del hombre" (varon, Paita, 
enipleado, AC y M). 

f)  la sexta razon es la tradicion familiar (5.40/0), lo que ocurre sobre 
todo entre 10s adventistas por su ant?igiiedad, como ya se vi6; la sCptima es la 
tenacidad de 10s misioneros (4.50/0), tema que retomard a1 hablar del prose- 
litismo; y la octava es la liturgia y la musica (4.50/0), donde suelen tener 10s 
conversos mas participacion que en la Iglesia catblica, especialmente 10s pen- 

tecostales y adventistas. Una mujer adventista responde que se quedo "por- 
que le gustaba cantar alabanzas a Cristo" y un var6n adventista es todavia 
m8s explicito: 

"Aunque era cat6lico por tradicion familiar, a 10s nueve o diez 
aiios comencd a escuchar la predicacion evangklica en las plazas; 
ellos explican todos 10s pasajes de la biblia, la Iglesia solo algu- 
nos. Me fui a trabajar a la selva y, como mi patron era evangdi- 
co, comenc6 a asistir por curiosidad y cantaba coritos. Pensaba: 
' ipor qu6 la Igle,sia no  tiene el mismo entusiasino que ellos?' 
Aprendi que Dios nos escucha y dej6 de creer en 10s santos. Ya 
en Lima tuve un problema y un amigo me dijo: ' ipor qu6 hay 
tantas religiones?'. Eso nlismo queria saber yo y ful a escuchar 
a 10s adventistas y llegud a la conclusion que ellos hacen lo que 
manda la biblia". 

g) la novena raz6n es prepararse a la venida del Seiior (3.6010) y, fi- 
nalmente, la d6cima raz6n es la experiencia de sueiios o revelaciones (2.7010). 

Esto ocurre sobre todo con pentecostales y adventistas. Como muestra reco- 
jo cuatro testimonies: 

"Un sobrino nlio se puso en contacto con 10s adventistas en Iqui- ' 

tos y se hizo adventista. Cuando regres6 a Lima y 10s adventis- 
tas comenzaron una campaiia aca en el barrio, yo  comenc6 a ir 
tambien. Por aquel tiempo cstaba yo  construyendo mi lote y ha- 
bia pensado hacer un salon grande que lo alquilaria para bailes y 
asi sacar dinero. Entonces tuve un sueiio. Vi un maestro de 
obras que me decia: 'ponte a trabajar, es tarde' y me mostrb la 



obra de mi casa. Yo estaba construyendo mi casa lentamente. 
solo tenia 10s muros. Consult6 con 10s Iicmianos y con mi sobri- 
no y me dijeron que el suefio era una rcvelacion de Dios. Por 
cso. ofreci la habitacion m6s importante para tempio de Dios. 
porque si El nos da tanto, tambikn nosotros tcnenios que dar lo 
gue tenemos. Mi mujer no  qucria y tanibidn 10s hermanos co- 
menzaron a decir que no querian crear problenias en la familia, 
pero yo les dije que, si ellos no accptaban la habitacion para tem- 
plo, yo  se la daba a otros hermanos. Y termin6 la obra con mi 
sobrino sin necesidad de planos. Tal como yo habia visto 10s 
planos en mi suetio". (varon, Huancayo, cornerciante. Adven.). 

"Me consider0 adventista, porque ellos son quienes me interpre- 
taron un suetio. En 1979 yo estudiaba el primer ciclo cn la Uni- 
versidad Villarreal y tuve un accidente, por el que estuve liospi- 
talizado como un aiio. Estando sin conocimiento por el acciden- 
te lleguC en sueiios a1 cielo. Alli estaba Jose, con poncho y tre- 
menda barba, y me dijo: 'estos.son tus pecados (habia alli una 
biblioteca, donde estaban 10s libros con 10s pecados de todos). 
hijo, estas a tiempo, tienes que nacer de nuevo'. Yo estaba pen- 
sando ~61110, cuando 61 me sac6 afuera y me niostro la selva. En- 
tonces medesperte y vi a mi arnigo, con el que habia tenido el 
accidente, que me agarraba a la carna del hospital con el medico 
que me atendia. 
Cuando sali del hospital. estaba preocupado con lo que se me 
habia hecho en el sueiio: 'tienes tiempo'. Le pregunti a un sa- 
cerdote y me confesi, per0 no  me dijo nada. Fui tambiCn a la 
Alianza Cristiana, per0 tampoco me dijeron nada. Fui a1 templo 
matriz de 10s adventistas y un pastor me dijo: 'tienes que prepa- 
rarte por el estudio bi'bljco'. Asi comenci a frecuentar a 10s ad- 
ven tistas" (varon, Lima, estudian te, adventista). 

"Hace ai2os, cuando esperaba mi primer hijo, $uve una revela- 
ci6n y se me dijo que, dentro de 33 afios, vendrli Cristo y que 
me apurara para prepararme. Para entonces ya me habia entre- 
gad0 en la iglesia de San Pablo, donde me llev6 mi hermano. 
DespuCs dej6 de ir a la Iglesia hasta que mi hijo, que tenia dos 
aiios, se enferm6 y fui a la iglesia del Rimac para que mi hijo 
sanara. Volvi a apartarme y reciin ahora asisto seguido a c i  en 
la Asamblea de Dios de Vicentelo Bajo. Me voy a bautizar el 14 
de abril" (mujer, Andahuaylas, ambulante, pentecostal). 

"Me bau tice, per0 todavia estaba dura. No sabia si quedarme en 
la Asamblea de Dios o en la iglesia catblica, hasta que tuve una 
prueba y me enfrentC con el maligno. Yo andaba por la chacra, 
llevindole la comida a mi hijo y me encontrC con un conejo, 
que iba creciendo y venia hacia mi. Yo me asustk, pero me en- 
frenti con 61 diciendo: 'Todo lo puede el poder de Cristo'. Y el 
conejo comenzo a reducir su tamafio y luego se fue. Yo no sa- 
bia si congregarme en la Asamblea de Dios aci en Vicentclo o ir- 



mc a1 R imac. Y el SeAor me di,jo quc me quedara aci" (mujer, 
Jauja, pentccostal). 

2.2. LAS RAZORIES MAS PROFUNDAS Y C~OMPLEJAS 

Corno ya se dijo, estas razones o factores dc la conversion se descu- 
brcn cuando sc analiza &a en todo su contexto. Es decir , cuando se tienen pre- 

sentes la cultura del inmigrante limefio, las necesidades sicosociales que sa- 
tisfacen las nuevas Iglesias, 10s mdtodos pastorales de las mismas, la atencion 
proporcionada por la Iglesia catolica en 10s barrios marginales, etc. Para ma- 
yor claridad, voy a distinguir entre las razones del contacto con las nuevas 
iglesias, las razones de la conversi6n las razones de la perseverancia de mu- 

chos de 10s conveftidos. 

3.3. LAS RAZOhlES DEL COIVTACTO 

Hoy dos razones fundamentales que explican el contacto. De parte 
de las nuevas Iglesias, su proselitismo, y de park  de 10s inmigrantes, su necc- 
sidad de satisfacer las propias necesidades religiosas y de ubicarse en el nue- 

vo mundo de la ciudad, cuando se han rot0 10s marcos de referencia de la 
propia cultura: 

A diferencia de la Iglesia catolica, que, como toda iglesia mayoritaria, 
se linn ta a atender a sus mienlbros proporcionAndoles 10s servicios religiosos 

establecidos, las nuevas Iglesias hacen mucho proselitismo. Y lo hacen no 
solo 10s pastores o ministros, sino tan~bidn 10s simples miembros, que tienen 
un sentido dc autoidentificacion con la propia iglesia mucho mayor que la 
del catolico promedio. 

Td proselitismo se debe a razones teologicas y psicosociales. Entre 
las primeras hay que sefialar la nueva defensa del viejo adagio teologico "Ex- 
tra ecclesiam nuoa sdus" (fuem de la Iglesia no hay salvation) par las nuevas 

Iglesias, que se consideran a s i  mismas como la unica Iglesia de Jesucristo. o 
la Iglesia restaurada por orden de Dios en estos filtimos tiempos de la hstoria 

huinana, o el ~ n i c o  carnino justificado biblicaminte; tal pretensi6n hace muy 
dificil el ecurnenismo y confirma la vieja hipotesis de que el diilogo de 10s 
cat6licos con las iglesias "protestantes" surgidas en el siglo XVI es relativa- 
nlente fgcil, per0 el diilogo con las iglesias "evangdlicas" del XIX es casi im- 

posible. Entre las razones psico-sociales del proselitismo pueden sefialarse las 



siguientes: la misma necesidad de crecer de todo grupo que comienza. la 
corresponsabilidad que brota espontineamente en todo pup0  en el que se 
mantienen relaciones card a cara, el prestigio que el grupo otorga a 10s que 
traen a un nuevo adepto, el entusiasmo propio de todo convertido, etc. Por 
todas estas razones la mayoria de 10s n~ien~bros de las nuevas Iglesias se movi- 
lizan para conseguir nuevos adeptos. Por esto, a prop6sito de la p a n  misi6n 
de Lima que el arzobispado esta promoviendo para 1987-1988, que se Ileva- 
ra a cab0 no  por sacerdotes misioneros, como la anterior mision de la dCcada 
de 10s 60, sino por laicos que vayan de casa en casa y que expongan 10s temas 
de reflexion en reuniones de diferentes tipos. algunos han dicho que la-lglesia 
cat6lica esti copiando 10s niCtodos del proselitisnlo evangdlico. 

Es ficil conocer el volumen y 10s metodos de Cste. En la encuesta-que 
se hizo en la parroquia hub0 varias preguntas sobre el crecimiento evangCli- 
co. A la pregunta: ipiensa usted que en cl ultimo decenio ha aunientado el 
numero de personas quc asiste en El Agustino a templos e igtesias que no 
son catblicas?, cl 94010 respondio quc s i  y el 5.3010 que no. A la pregunta: 
~cuAI es en su opinion la principal raz6n por la que personas que eran cat6li- 
cas asisten ahora a otras iglesias?, casi la tercera parte (el 32010) respondi6 
espontaneamente que el proselitismo; 1 3  otras razones aducidas son: el cam- 
bio Ctico que experimentan las personas (27.20/0), su n d a  formaci6n cat& 
lica (23.80/0), la ayuda material que reciben (6.80/0), las "curaciones" de 
10s cultos pentecostales (5.4010) y la escasa presencia @ la Iglesia catolica en 

El Agustino (4.70/0). 

Siguiendo con la inforrnacion de la encuesta, el 42.7010 de la muestra 
responde que ha asistido alguna vez a un culto evang6lico y aduce como ra- 
z6n el influjo de ali$n pariente (37.50/0), la invitacion de 10s miembros de 
dichas iglesias (33.9010) y la simple curiosidad (25010). Ademis, el 38.9010 
de la muestra dijo que tenia algdn miembro de su familia que pertenecia a 
otra iglesia, que era de una denominaci6n evangClica (45.40/0), escatol6gica 
(43.6010) o pentecostal ( 10.90/0), aunque quizas aqui la diferencia entre 
evang6licos y pentecostales no fuera significativa para 10s encuestadores y cn 

consecuencia 10s porcentajes no tienen realmente relevancia. 

Sin duda estos datos muestran el volumen del proselitismo de las nue- 
vas Iglesias en El Agustino. Pero, jquC denominaciones son mis proselitistas 
y como lo ejercen?. Aunque todas las denominaciones establecidas en el dis- 
trito hacen proselitismo, puede afirmarse, en general, que las mas proselitis- 
tas son las escatol6gicas, luego las pentecostales y luego las evangClicas. En- 
tre Cstas ultimas, la Iglesia Presbiteriana, por su mayor cercania a1 protestan- 
tismo hist6rico del siglo XVI, por su mismo talante religiose moderado y 



quizas por haber sufrido en came propia, tanto en las comunidades andinas 
ayacuchanas como en su iglesia de El ~gus t ino ,  el proselitismo "emotivo" de 
10s pentecostales, es quizis la iglesia menos proselitista. Algo similar puede 
decirse de la EvangClica peruana y de la Bautista: la primera, a pesar de su r i -  
pido crecimienio inicial en el mundo andino en tiempo de John Ritchie, y la 
scbmnda, quiz& por su talante liberal que le di6 tanto 6xito en Estados Uni- 

dos, per0 que puede resultar poco adecuado a nuestro :nundo popular, de he- 
cho estin bastante estancadas y apenas hacen proselitismo fuera de su politi- 
ca de puertas abiertas o de las habituales invitaciones personales. En cambio, 

la cuarta denoni naci6n evang6lica, la Alianza Cristiana, tiene un proselitismo 
bien organizado. Comienza por cultivar la imagen de Iglesia grande y,  por 
eso, construye grandes templos en las vias de comunicacion mas importantes 
de la ciudad (avenidas Brasil, Arequipa, Benavides, etc.); no  deja de ser curio- 
so que en 10s rnismos aAos (la dCcada del 60 rnarcada por el concilio Vatica- 
no y la conferencia de Medellin), en que la pastoral cat6lica optaba por 
"crear comunidades eclesiales antes que templos" en contra de toda la tradi- 
ci6n historica del catolicismo peruano (opci6n que fue asumida de forma 
mas o menos exy licita por 10s agentes de pastoral de El Agustino), una de las 

denominaciones evang6licas que ha crecido inhs en Lima no olvidaba que es 

niuy importante construir buenos templos y conquistar el espacio sagrado. 

Asi tal imagen de iglesia grande, llena de gente durante las cuatro reuniones 
semanales obligatorias, per0 funcionando*tambidn en otros mornentos para 

reuniones de diferente tipo, es un eficaz medio de proselitismo. Los de la 

Alianza no hacen visitas de casa en casa en busca de nuevos adeptos, pero to- 
dos 10s domingos en la noche tienen un "culto evangelistico", el segundo del 
dia para sus miembros. que esti orientado de una manera especial a "10s que 
vienen por primera vez", a 10s que el pastor saluda personalmente y hace que 
se pongan de pie para que la comunidad toda 10s salude; en esta recepcion de 
10s nuevos juegan un papel importante 10s "ujieres", que estan siempre en la 

puerta durante el culto. Ademas, la Alianza organiza en sus locales varias 
"campafias evangelisticas" a1 afio con conferencias vespertinas especiales, a 
las que se invita a las personas conocidas; ya se vio, a1 hablar de esta denomi- 
nation en el apartado anterior, el Cxito de estas ca~npafias sistemhticas y bien. 
preparadas. 

Mis dinamico que el proselitismo evangdlico es el pentecostal. La ra- 
zon de fondo esti  en la mayor emocion con que las denominaciones pente- 

costales viven su fe; si un evangilico es un "convencido", un pentecostal es 

un "entusiasmado". y llevados por tal entusiasmo salen a predicar a las calles 
y otros lugares publicos, visitan las casas repartiendo literatura e invitando a 
10s cultos, recorren 10s hospitales o visitan 10s enfermos en sus casas, ofre- 
cikndoles la curacion "si aceptan a Cristo", y hacen cruzadas peri6dicas en 
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10s propios tcrnplos o grancies cruzadas intcrdenoniinacionales a 10s que son 

invitados fanlosos evangelistas internacionales. Durante la realization del cs- 

tudio hub0  una  de  esas cruzadas pentecostales 10s dias 10-12 de enero de  

1986, en  10s que  hablo Jimmy Swaggart. 1,111 pastor norteamericano de las 

"Asanibleas de  Dios". que viaja para sus can~pafias evangdlicas en su jet pri- 
vado y del que  se dice que tiene progamas  de TV en  145 paises cn 16 idio- 

mas. 

Transcribo parte de  mis notas de  c z n p o  sobre la tarde en que asisti: 

"1 3 de  enero. Estadio del club Alianza Lima, en el popular ba- 
rrio de La Victoria. Los cuarenta mil asientos de Ias graderias 
acaban llenandose y 10s organizadores colocan a la nueva gente 
en  el pasto, dondc  habra unos cinco mil mis.  Se ha invitado a 
todos 10s pcntecostales de las distintas denoniinaciones de  Lima, 
pero hay tambitn ~ n u c h o s  evangClicos y simples curiosos que 
vienen por la fama del predicador norteamericano, cuyos dis- 
cursos transmite semanahnente una televisors peruana, o por la 
secreta esperanza de presenciar alguna curacion milagrosa duran- 
te 10s ritos de sanidad. En el centro de la cancha sc ha levantado 
un gran estrado, dondc estlin el coro y 10s invitados especiales, 
entre 10s que  el maestro de ceremonias anuncia al senador Jose 
Ferreyra, evangdlico, que dirige un breve saludo a1 publico. 

La ceremonia estd anunciada a las 5.30 de la tarde. Comienza 
un cuarto de  hora dcspuis con ciertos numeros artisticos de 
contenido religioso. que el maestro de ceremonia subraya para 
crear el "clima" caracteristico y repitc con frecuencia las excla- 
maciones pentecostales tipicas: igloria a Dios. a m i n  y aleluya!. 
Entrc 10s nunieros artisticos se cscucha una cancion campa, can- 
tada por tres adultos y cinco nifios del referido grupo dtnico, 
ataviados con la cusma p dcmss indunlentaria tradicional. Actua 

. t a m b i h  el cantante Cdsar Vargas, que comicnza con el clasico 
saludo: 'bcndito el Sefior, aleluya'. El maestro de ccremonia si- 
gue presentando a los invitados especiales e introduciendo las 
actuaciones del coro y de 10s artistas, sin olvidar 10s comerciales 
proselitistas: 'miles de personas han hecho ya sit decision y han 
tenido su encuentro personal con Jesucristo como consecuencia 
d e  la campafia'. 

Por  fin hace su entrada triunfal al estrado Jimmy Swaggart, 
entre 10s aplausos y las exclarnacioaes pentecostalcs. Despuds de 
10s saludos de rigor, dirigc una breve oraci6n el pastor Carlos Es- 
trada, el cubanv que organizo el Movimiento Evangel istico Misio- 
nero, una d e  las denominacioncs pentecostalcs que tiene una 
iglcsia en El Agustino. Inmediatamente se solicita la ofrenda a 
todos 10s presentes, para lo c u d  hermanos estratdgjcamente co- - 



locados hacen pasar canastas, mientras que toda la colnunidad 
canta, c o n o  es costumbre entre 10s pentecostales a1 recogerse 
10s diezmos y ofrencias, y mientras el maestro de cerenlonias re- 
cuerda que. toda la ofrenda 'se queclari en el Peni. para pagar el 
alquiler del estadio y 10s delnis gastos dc la campafia'. 

Al  concluir la media hora larga dc la recoleccion de ofrendas, 
conuenza a hablar Jimmy Swaggart. Lo hace en in&%, pero hay 
traciuccion simultanea por un pastor, que junto a Jimmy se pa- 
sea de un lado para otro cn el estrado. El excelente sistema de 
altoparlantcs hace que la palabra llcgut: nitidamente a1 audito- 
rio, que continua en su clima de emoci6n creciente. El texto bi- 
blico que el orador coinenta es Mc. 14, 12-16 quc trata de la 
preparation de la cena pascual. El contenido dc la exposicion re- 
sulta bastante pobre, por falta de ideas profundas y originales; el 
orador se limita a referirse brevcmente a cada versiculo, para 
aplicarlo, en un andisis simbolico mis  quc racional, a la situa- 
cion de la gente y empujarla a una decision personal; refiriendo 

algunas pequelias an6cdotas de su carrera evangelistica y tra- 
tando de ernocionar mas que de convencer, el orador machaca y 
repitc Ias cosas y rnuchas veces parece realniente contagiar a1 
auditorio. 

Las principales cosas que Jimmy dijo durante la hora larga que 
hablo pueden resumirse asi: 
'Una sefiora en Europa me decia que habia estado nluchas veces 
en la Iglcsia, pero que no  conocia a Dios. Un miembro de una 
orden religiosa reconocia que, despuds de muchos afios de ha- 
cer oration. no sabia ~61110 era Dios. Es que no habian tenido 
ning6n cncuentro personal con Dios. Por cso, no ncccsitamos de 
religion, sin0 de Cristo Jesus. 

-Y envia a dos de sus discipulos: Pedro y Juan antes de cn- 
contrarse con Jesus eran nada. Hasta quc yo me encontrd con 
Jesus era nada. Hasta que tu te encuentras con Jesi~s serhs nada, 
Y eso l o  digo a 10s millones de  personas que ven mis programas 
de TV y a todas las personas que estin en  este estadio: si no  co- 
nocen a Dios, no hay esperanza, no hay nada. Pero con Jesus 
hay esperanza. Yo soy el hombre mas feliz dcl mundo, no por- 
que tenga la cara blanca o morena ..., sino porque conozco a 
Cristo. 

-La biblia dice que era tarde. Tambi6n en este mundo es tar- 
de, tambiCn para t i  puede ser tarde. Por eso, esta misma noche 
vayan a algunas de las iglesias de cstos pastores para entregarse, 
porque puede ser tarde. 

-Y verin a un hombre que lleva un cintaro de  agua: ese 
hombre es tipo del Espiritu San to. Jesucristo dijo que El era cl 



agua viva. El mundo actualmente busca la lujuria, la droga, el li- 
cor; en cambio. lo que est5 haciendo falta es el Espiritu Santo. 
Si se lo pides, J e s h  te dara el Espiritu Santo. El SeRor me bau- 
tizo a m i en el Espiritu Santo, cuando tu tambiCn seas bautiza- 
d o  asi. podras llablar lenguas. 

-Un hombre que lleva un cantaro: sigan a1 hombre del cdnta- 
ro. Yo no  quiero que sigan a Jimmy Swaggart. Quiero que sigan 
a leais. Que vayan a1 aposento alto. Satangs arrastra hacia abajo 
y Jesds empuja hacia arriba. Un joven estaba poseido del demo- 
nio, per0 se encontr6 con J e s h  y al~ora se dedica a predicar. 
Cualquiera que sea su situaci6n personal, Jesds te llevarfi a'un 
aposento alto. Decidete. No habra otro momefito igual que dste!'. 

A1 iniciar la oracion final, para la cual Jimmy pide que todos 
nos levantemos de 10s asientos e inclinenlos nuestras cabezas en 
actitud de oracion, rnuchos se acercan a1 estrado y se produce 
un desorden que obliga a1 orador a gritar: 'Dios no quiere esto'. 
No hay una invitaci6n a las personas cnfermas, como es habi- 
tual, para que el orador naga el rito de sanidad, per0 61 se refie- 
re en tres ocasiones a las personas que est5n enfernlas y pide a 
Dios su curacion (Una joven quc estd a mi lado, evangdica re- 
c i h  convertida, me comenta: 'Palau habla muy bien, per0 Ji- 
mmy ademis sana'). Inmediatamente se retira Jimmy del estra- 
d o  en medio de una calle humana, entre aplausos y cantos. El 
maestro dc ceremonias da las ordenespara facilitar la evacuation 
de la inrmensa multitud, pero repite una y otra vez que '10s que 
hayan decidido entregarse a Dios' se acerquen a 10s consejeros, 
que pueden identificme por una chapita amarilla". 

Pero el proselitismo mayor lo realizan las denominaciones escatologi- 
cas. Los advendstas tienen como her-ranlicnta fundamental del proselitisn~o las 

"campaiias" periodicas, que llacen durante una o dos semanas en carpas que 
se montan en lugares estratdgicos; en tales campafias toman parte pastores 
conocidos por sus cualidades oratorias, que emplean buenos equipos musica- 
les para atraer a la gente y facilitar la comunicacion del mensaje; la meta 61- 
tima es conseguir nuevos bautizados y forrnar nuevos grupos o iglesias. Du- 
rante la realizacion de este estudio pude asistir a una carnpaiia en la carpa co- 

locada en la plaza de Noceto, junto a la escuela, en octubre de 1985; dicha 

carpa era una de  las 32 que se habian montado en la Gran Lima por aquella 
Cpoca. Como ejemplo de 10s mktodos y de 10s resultados transcribo parte de 

un informe de Carlos Rando, director de la Asociacion Ministerial y evange- 
lista de la Union Incaica, sobre la campsllia de Chosica: 

"Armamos una gran carpa, con capacidad .para 700 personas, y 
comenzamos las conferencias el sibado 17 de agosto. Desde el 
primer dia concurri6 muchisima gente. En tres turnos, llegamos 



a sumar 2,500 personas en 10s momentos de  mayor asistencia. 
El cquipo de trabajo estuvo colnpuesto por  quien quedarli conlo 
pastor del distrito. Cdsar Galvcz, y 23 graduandos de la Universi- 
dad Uni6n Incaica. 

Los resultados fueron maravillosos: se bautizaron mas de qui- 
nientas almas, que colman el templo -construido con el esfuer- 
zo  d e  10s hennanos y el aportc de la Asociaci6n Pcruana Cen- 
tral- que pronto podrli ser inaugurado, con capacidad para 700 
personas (antes del ciclo ya habia 200 hcnnanos en Chosica) ... 

Despuh dtl scgundo bautismo es traditional cn estc tipo de  
ciclos d c  confercncias que disminuya un poco la cantidad de 10s 
que sc bautizan en el tercero. Sin embargc;, esta vez no  fue asi. 
La noche del juevcs anterior a1 tcrcer bautismo, cuando ya nos 
reunianios en el telnplo (porque la plaza ]labia sido cedida por  
un period0 limitado) diet6 el tcma 'Los cuatro cstafadores illis 
grandes cic Chosica'. Es un  tenla de decision. Los cuatro estafa- 
dores son el 'si conditional', cl 'pero'. el 'no cstoy seguro' y el 
'algun dia'. A1 hablar sobrc el 'no estoy seguro', pregunte quit% 
puedc estar seguro. Mcncion6 en ese momento quc  la paradisia- 
ca isla cle Puerto Rico habia soportado un aluvi6n que ma t6  a 
nlis de quinientas personas; me rcfcri a1 tragic0 terremoto de  
MCxico. . .: rccortld que el Pcrli habia sufrido quince allos a t r i s  
un terrible terrcnloto que sego :nuchas vidas. ';Quidn puede es- 
tar seguro?', recalque. Y en ese :nomento temblo la tierra de  
una manera trcmcnda. Fue el n ~ i s  vivido audiovisual imagina- 
ble. . . Como resultado el tercer bautismo fue el niis nunieroso. . . 

Ilc csta nlancra iniciamos en nucstro territorio, con pasos im- 
p o r t a n t ~ ~ ,  el gran plan Coseclza 90. En 10s mil dias de cosecha, 
la Union lncaica sobrepas6 el plan que sc habia fijado, de 50 al- 
mas por  dia. Ahora nos estamos proponiendo un  blanco muy 
elevado: 180 almas cacla dia,  durante estos cinco alios de  Co- 
seclzu 90" (en Rcvista Adventistu, enero 1986. p.  2 1 ). 

Los monl-ioncs practical1 en sus capillas, no  as i  c n  su templo, una po- 

litica dc pucrtas abicrtas, acogiendo con alegria a todas las personas que  lle- 
gan por primcra vez o asisten habitualnlente en calidad de "investigadorcs", 
como cllos Ilaman a 10s quc cst in investigando cl camino mormon. Pero lo  
mlis caracteristico de  su proselitismo es el "servicio de predication universal 
y obllgatorio". Una d e  las inlagenes estereotipadas sobre 10s mornlones en 
nucstro mcdio la const i tulcn precisamentc esas parejas de  niisioneros. dos 

varoncs o dos mujeres, quc van cle pucrta cn puerta; se les distingue por su 
rnanera dc vcstir Y por su tipo nortca~nericano: sin cnibargo, a nlcdida clue la 

Iglcsia mornlona cs m i s  national, un mayor numero de  pcruanos comienza 

a rcalizar esa tarca misioncra. Segun las nornias de la lglcsia dc 10s ultimos 

llias. todos 10s varoncs a partir de 10s 18 y todas las mujercs a partir de 10s 



21 deben consagrar un periodo de dos aiios de su vida a ir por parejas a con- 

quistar nuevos adeptos, sobre todo en aquellas zonas donde su iglesia no esti 
establecida. No es ficil saber hasta quC punto 10s mormones del Agustino 

cumplen ya esta obtigacion; el problema mayor esti en la limitada capa- 
cidad de ahorro de dichos mormones que no les permite estar uno o dos aiios 

sin trabajar, por miis que en ese periodo 10s misioneros pueden recibir ayu- 
da de la organizacion central. De todos modos es innegable que dicho "ser- 
vicio nlisionero universal y obligatorio" tiene que influir mucho no s610 en 

la expansion del mormonismo, sino tambidn en el afianzamiento del sentido 

. de pertenencia de 10s mormones con su iglesia. 

Si 10s mormones ticnen un servicio de predicacion tenlporal, 10s tes- 
tigos lo tienen perrnanentemente, y, por eso, son la denominaci6n que desa- 

rrola un mayor prosclitismo. Como es sabido, 10s testigos no hablan de Igle- 

sia, sino de "organizacion dc Dios" y la definen como "una organizaci6n de 
predicadorcs dcdicados y bautizados del Reino. . . xstablecida para ayudar 

a todos sus nliembros a participar en esta actividad de prcdicar" (en LTsted 

pucde. , . 1982: 198-199). TambiCn es sabido quc, aunque todos 10s testi- 

yos son predicadores o publicadores por dcdicar alg~in tienlpo semanal a1 

"ministerio del campo", ycndo de casa en casa en busca dc nuevos adeptos. 

10s que dcdican a este trabajo 60 horas a1 nles se conoccn como prcwrsores 

y 10s quc dcdican 140 horas precursores espacialcs. Esta importancia dada a ' 

la predicacion hace que la mayor parte de las reuniones ordinal-ias y las mis- 

mas Asambleas dc distrito scan sobre todo clases de biblia o de tcologia. Pa- 

ra hacer su "ministerio de campo" tiencn 10s testigos de manual titulado 
Ruzotzutnietzfo a purtir de Im Escriturus (1 985) .  Este comienza con una seric 
dc "Introduccioncs utiles para el niinistcrio del canipo" a partir de proble- 

I 
mas actuales o permanentes de la gente. noticias recientcs, amor/bondad. 
guerra nuclear, biblia/Dios, delito/seguridad, cnlplco/vivie~ida. estudio bibli- 

co en el hagar, familia/hijos, futuro/st.guridad, guerra/paz. hjusticia/sufri- 

miento, reino. ultimos dias, vejez/muerte, vida/fclicidad. Luego recogc una 
seric de conscjos para supcrar las reacciones mlis logicas de 10s entrevistados: 

'no me interesa', 'no me interesa la religion', 'en estc hogar ya sonlos cristia- 

nos'. 'estoy ocupado', 'por que visitan tanto a la gentc?', 'ya conozco bien su 

obra', 'no tcncnlos dinero', 'soy budista'. 'soy hindit'. 'soy judio', 'soy mu- 

sulmbn'. Pero su contenido fundamental cs una cxposici6n sistcmdtica de te- 
mas doctrinales. rituales y Cticos, ordcnados alfabkticamentc, quc permiten 

no solo cxplicar la propia denomjnacion sino tratar de rcfutar todas las dc- 

niris. Dicho ~nanual cs una buena prcparacion para esa f o r m  de prcdicaci6n 
dialC.ctica. dondc el "publicador" visitante muestra sabcrlo todo y cstar dis- 

puesto a soportar estoicarnente todo, con tal dc que lo dcjcn hablar, y donde 

la persona visitada muestra cierto dcsconcicrto ante la insistencia dcl visitan- 



tc, falta de  instruccion en n~uchos dc 10s temas religiosos abordados y curio- 
sidad e inter& por las cosas que sc plantean. A raiz de  aquel primer encuep- 
tro, 10s visitados son invitados a aceptar un pequeAo curso biblico, que 10s 
testigos estrin dispuestos a darlcs a don~icilio completamente gratis, y a ir a1 
"salon dcl rcino". 

Finalmente. 10s israelitas practican 10s n16todos dc proselitismo co- 

nlunes a otras denominaciones (invitaciones .personalcs, predicacion en pla- 
zas, campafias periodicas, etc.), pero quizis la diferencia no estri tanto en 10s 
ni6todos. cuanto el tipo de destinatario, que esta for~nado por 10s sectores 
mis  cnlpobrecidos y andinos de 10s barrios popularcs. 

No puedo cerrar este anilisis del proselitismo sin llacer alguna refe- 
rencia a1 uso de 10s medios de cornunicacion. Es curioso que n~uchas de las 
nucvas Iglesias liayan hccho esa cxtraiia sintesis de sus ideas fundamentalis- 

tas y de su creencia cn que la conversion es un regalo exclusivo de Dim con - 

el cmpleo sistematico de 10s medios de comunicaci6n de masas, que son 10s 

grandes lnanipuladores de la sociedad moderna. Es a k o  quc observa Harvey - 

Cox ( 198.51, cuando habla del "recicnte romance" del fundamentdismo con 
10s medios electr6nicos de comunicacion en Estados Unidos: 

"El fundamen talisnlo es una expresion religiosa sumanicntc tradi- 
cional. La television, por el contrario, es un fcn6meno que se ca- 
racteriza por su poder para destruir las tradiciones. Sin embargo, 
pocas veces un movinliento rcligioso ha adoptado un artefact0 
de la modernidad con tanto entusiasmo y con tanta falta de scn- 
tido critico. Los progamas religiosos dc tclevision de mayor au- . 

dicncia (10s dc Rex Humbard, Pat Robertson, Jerry Falwell y 
Oral Roberts) tienen todos ellos una orientacibn mas o nlenos 
fundamentalista. . . ;Qu6 ocurre cuando, en un intento profun- 
darnente antimodernista de reafirmar la primacia de 10s valores 
tradicionales, se utiliza una forma cultural que en s i  niistna es 
absolutamente moderna y anti-tradiciona!? Esta es la tensi6n 
entre contcnido y forma, entre mcnsajc y niedio, que se produ- 
cc cuando la 'Hora del evangelio d e l o s  viejos tiempos' sale a1 
aire en television" (1  985:62-63). 

Independicntementc de la conclusion quc saca Cox dc "dudar de la 
influencia dcl fundanicntalismo en cl cristianisiiio post-moderno" ( 1  985:61)  

es verdad quc el contraste rcsulta cxtraiio. Es cierto que el proselitismo dc 
las nucvas Iglcsias cstablecidas en El Afustino es menos electronic0 que cl 
nortcamericano. Dc todos lilodos ya hay trcs programas cvangklicos por TV 



10s doniingos. la Radio del Pacifico transmite en trcs frecucncias durantc 16 

!loras diarias y una dc  las priineras adquisiciones quc hacen ~iiuclias iglcsias 
cs un a l topalante  para bombardear el cvangelio a todos 10s vecinos. Pcro 

tambidn cs importan te el proselitismo escri to .  fonnado por libros, conlo las 
cconomicas y niasivas ediciones de 10s Testigos de Jcliovri. por rcvistas como 

Kcvista Adventistu y Vidu filiz (adventista). A taluju y Dcspertutl (testigos). 

N M~~rtsujero Alu Blarlcu (lglesia dc Dios dc la profccia). Luccro dc~ lu ~nuriu- 

nu (israclitas). etc. cjue se rcgalan o se vendcn a prccios cconomicos y, sobre 

totlo. por toneladas de  follctos de todo tipo, que se regalan y quc indican las 

horas de  culto dc la rcspectiva iglesia. Los folletos exponcn las doctrinas dc 
la rcspectiva cont'esion y n o  raras vcces atacan las de la Iglcsia Catolica o 

sie~llbran cierta anibiguedad sobrdcrccncias cat6licas populares, como unos 

pcquefios folletos pcntecostalcs sobre el Seiior dc 10s Milagros, quc  en el 

pais tiene una clara refcrcncia cl Cristo morcno, para invitar a 10s cultos de 
sanidad. Pero estas for!iias de  prosclitismo tienen mas dxito por la situacion 
psico-social del inniigrante, que  era la segunda razon que explicaba el contac- 

to. 

En la cncucsta que  hicc ~nAs dc trcs cuartas partes de 10s jcfcs de  fa- 

niilia d e  la parroquia habian nacido fucra dc  Lima y un 42010 tenia el quc- 

chua o rlymara como lengua materna. Eso quicre dccir que  la nuyor ia  eran 

migrantes y que casi la mitad habian sido socializados en un mundo linguis- 

tico y simb6iico difcrcntc. Sin embargo, la ntxcsidad de abrirsc un camino en 

la vida. para cllos o ,  a1 mcnos, para sus hijos, y la fascinacion que  siguc cjer- 

cicndo Lima conlo centro del poder y de  la actividad econotiiica, 10s ha eni- 

pu-jado a cstableccrse en zonas marginales conio El Agustino. Tal migraci6n 

significa la ruptura con gran partc dc la propia cultura y, por el caricter tau 

cultural dc  la rcligi6n canipcsina. la ruptura con gran parte de  la propia reli- 

gibn, lo que  en niuchos casos conduce a una vcrdadcra anomia. 

Asi no  cs cxtraiio que se aceptc el sincero y persistente ofrecimicnto 

rcligioso dc las nucvas Igicsias. Wilson (1970). a1 hablar dcl pentccostalisnio 

nortcaniericano, sciiala que en las ciudadcs americanas, donde naufragaron 

tantas cspcranzas de triunfo d e  10s iniiiigrantes y dondc las personas perdian 

las caliclas rclacioncs dc las comunidadcs rurales. fue donde brot6 el pcnte- 

costalismo: 

"Pcro ailn pcor quc  el n o  conseguir la riqucza y la scguridad Jc- 
seadas era tal vcz el iieclio dc perdcr las ciilidas relaciones dc las 



comunidadcs rurales. de las quc procedian ~nuchos  de 10s nue- 
vos ciudadanos. Las ciudades tcnian un carlictor impersonal; la 
gente se hallaba en continuo flujo; las relaciones eran superficia- 
les y en ellas dominaba el descmpeiio de algun rol, y no las dis- 
posiciones de la personalidad integra. La cstructura nonnativa 
de la vida era n ~ u y  confusa. Gcntes procedcntes dc mcdios cul- 
turalcs enorme:nente divcrsos trataban de rehacer sus vidas su- 
midos en una situation nucva y complcja. . . Crecio la dclin- 
cuencia bajo i~liiltiples formas, y sigui6 adoptando otras nucvas 
confonnc fileron au,nentando las posibilidades de explotaci611, 
de parasitism0 y de corrupcion politica. Todas esas caractcristi- 
cas de las ciudades anlericanas dcsembocaron en una situaci6n 
de utzomia, de confusion de nornlas sociales. En este contexto 
file donde brot6 el ?en tecostalismo" ( 1  970: 7 1-72 ). 

Pienso que esto es plcnaineute aplicable a las zvnas marginales de Li- 

ma. dondc sc cstablecen 10s in~nigrantes campcsinos y andinos, con el agra- 
vante d c  que la situation economica y la posibilidad de encontrar un buen 
trabajo son mucho peores. Luego Wilson analiza corn0 el-pentecostalismo 
proporciona a 10s migrantes "un autdntico sentimiento de liberacion de unas 
circunstancias sociales que oprimian, frustraban e incluso embrutecian ... y 
les hacia dcsear el volverse a Dios. . . con lagrimas y gemidos", para tcrminar: 

"Pero el punto quc reviste mayor inlportancia -y en esto el pcn- 
tccostalismo desempciio un papei que era conlun a1 de otras sec- 
t s -  cs clue reunio a 10s desgraciados en un contexto social aco- 
sedor, cn el quc podian vcrificar lo adecuado y aceptable de la 
interpretacion evangdlica dc su condicion y alcntarse mutua- 
mente gacias a las creencias quc compartian y. mAs a ~ i n ,  gra- 
cias a las actividades efectuadas en connun. La sccta se convir- 
ti6 en una coinunidad vicaria" ( 1970: 73). 

Wilson sellala todavia otro punto, que puede aplicarse a El Agustino. 
Kecucrda el "trauma" que signific6 el inglds para 10s niiiltiples migrantes de 
lengua difcrente y aun para la priinera gcneracion nacida en Atn6rica y como 
en 10s cultos pentecostales muchos daban muestras de  don de lenguas (glosala- 
lia). para concluir; "un nlovimiento que prometia un poder y. sobre todo, un 

poder debido a la adquisici6n sobrcnatural de  una fluidez verbal, tcnia, sin 
duda, todos 10s requisitos para ejercer un espectacular atractivo sobre la pri- 
mcra gencracion de habitan tes urbanos, aunque s610 fuera por simbolizar sus 
dificultades y la solucion de  las mismas" (1970-72). iSeri  t a m b i h  por eso 
por lo que el porcentaje de polleras y d e m b  indurnentaria andina es mucho 
mayor entre 10s pentecostales e israelitas, que aceptan la glosolalia, que en las 
demhs denorninaciones de El Agustino?. 



Pero, si el proselitismo evangdico es mas facil entre una poblacion 
rnigrante dorninada por cierta anomia. tanibiCn lo es cuando hay mucho rela- 
t i v i s m ~  religioso, conlo ocurre en El Agustino. Dos de cada tres personas de 
la parroquia respondieron afirmativainente a la pregunta de si Dios mira con 
10s mismos ojos la religioh catolica que las demis deno:ninaciones cristianas. 
y tal porcentaje crece a medida que se desciende en la escala Iaboral y educa- 
tiva y en la poblacion quechuahablante. Las razones aducidas por 10s encues- 
tados que respondieron afirniativamente son: todos crccn en el mismo Dios 
(90.7010) y todos tiencn la niisma actitud y conducta (7.4010). En cambio 
las razones aducidas por cl tercio que rcspondio negativamente: no todas las 
religiones tienen la misma autoridad de Dios (54.10/0) y no todas producen 
10s mismos frutos (35.1010). Este relativisnlo esta tan arraigado que se da 
tambiln, aunque en menor porcentajc, en 10s miembros de las nuevas Ide- 
sias, a pcsar de ser casi todos ellos convertidos, y asi de 10s 34 no catolicos 
encuestados ( 1  8 dc la niuestra y 16 del p u p o  de control evangdlico y del gru- 
po  de reeniplazo), el 61.8010 pcnsaba que todas las denominacioncs cris- 
tianas tienen el mismo valor para Dios. Ta1 mancra de pensar puede de- 
berse a la intercomunion 1itGrgica que practican entre s i  niucllas de diclias 
denominaciones y puede explicar la facilidad con que muchos cainbian dc 

denonnnaci6n; pero las razones explicitas aducidas por 10s encuestados en 
favor del igual valor son: que se Cree en el mismo Dios (72.2010) y que se 

tiene la misma conducta (9.50/0), n~ientras que las aducidas en contra del * 
misrno valor son: que no tienen la misma autoridad de Dios (53.8010) y que 
n o  producen 10s niismos frutos (38.5010). que son porcentajes bastante si- 

milares a los de la inuestra total de la parroquia. 

Si se desea bucear en las razones mas profundas del relativismo rcli- 
gioso del pueblo, pienso que hay que analizar el tipo de transformation rcli- 

gi-osa experimentada, quc  he estudiado en otra obra (Marzal, 1983). Pero es 
innegablc que la conservaci6n de vicjas formas religiosas andinas despuis de 

la evangelization y la reinterpretation de tnuchas fornas cristianas, a las clue 
se aiiadian o cambiaban significados en un proceso sincrCtico, que son pro- 
pias del catolicisnlo popular andino, son una razon iniportante para tener 
una mentalidad religiosa relativa. Y esto es mas evidente, porque, como es 
sabido, la cristianizacion pcruana fue mas profunda en el terreno de las 
emocioncs y de 10s siinbolos que en el de 10s conceptos y asi niuchos no tu- 
vieron que plantearse de niodo draniitico el problen~a de 10s absolutes reli- 

giosos. lo que ocurre sobrc todo en el terreno conceptual. 

2 .4  LASRAZONES DE LA CONVERSION 

Tratando dc descubrir las razones de la conversion en el context0 
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tanto de la poblacion de El Agustino como de las nuevas Iglesias que tratan 
de atracrla. juzgo que las razones mas iniportantes son el encuentro personal 
con Dios y Cristo, el cambio en cl propio con~portamiento, la obtencion de la 

salud y el descubrimicn~o dc la biblia, clue coiticidcn con las razones m6s im- 
portantes aducidas en la encuesta s e g h  el cuadro 9. Tales razones estin ca- 

si siemprc muy mezcladas. Como cjemplo de csto, rccojo cl bcllo "tcstimo- 
nio" de una liernuna pentecostal del pucblo jovcn de Pcrales, grabado di- 

rectamentc. Para facilitar la lcctura divido la narracibn segun las ctapas y 10s 

acontecimientos n h  importan tcs: 

a. 117 farlcia y ac titud persotzcrl. 

"Mi testimonio es  bicn largo, hemlano, igloria a Dios!. Yo soy 
del distrito de Totos, Ayacucho. Acri en Linia estoy desdc clii- 
quita y hace casi treuita aiios quc no voy a Ayacucho, porque 
mis liijos estan estudiando y mis padrcs tienen su easa aca tam- 
bidn. Me lim traido cliica, porque mi abuelita se murio y mi ma- 
manii casi se vuelve loca. Entonces mi pap5 pensb: 'aci nornis 
no  sc va a olvidar, mejor vanionos para Lima, allri quizis viendo 
otros sitios y dedicindose a trabajar se olvide, porque si no se 
nos nluere acli'. Asi nos han traido a Linia y liemos llegado a la 
hacienda Oquenclo, donde estB la fibrica de papel Paracas: an- 
tcs todo era chacra, ahora han llecllo casas y fabricas. Alii tra- 
bajaban niis padres y yo. Me han puesto a1 colegio, pero no me 
gusto; me mandaban a1 colegio. pcro yo me iba a visitar niis pai- 
sanos, entonces se enter6 mi mama y dijo a mi papi  'si no 1e 
gusta, mejor no la mandamos'. Dcspuks yo cstudii en la noctur- 
na. Mi esposo es de Ica y sus padres son ayacuclianos. Yo hablo 
quechua y mi esposo tanibiin, pero 61 no puede hablar bien. 

Entonces. cuando no conocia al Sefior, yo era una nlujer fri- 
vola. Puedo decir que una mujcr lisa. me gustaba tomar. Mi es- 
poso sabia tocar guitarra, nosotros ibamos a tomar en las fics- 
tas, no nos preocup5barnos de nuestros hijos. Cuando pasaba la 
borracliera, tanto mi esposo como yo pcnsibanios: ';.qud serli de 
nuestra vida?. lien~os ido a tomar y ahora no tenemos para el 
diario ni para cocinar'. Entonces, cuando ya  mi esposo se file a 
trabajar, dije en mi corazbn; 'cuando yo rnuchas veces escuclia- 
ba a 10s Testigos de Jeliova', que vienen a predicar la palabra dc 
Dios de puerta en puerta, cuando escucliaba a 10s israelitas. . . 
;donde estara ese Dios del que todos vienen hablando? Yo qui- 
siera encontrar ese Dios vcrdadero, para quc a m i  me cambie la 
vida, para ya no  estar tomando, para preocuparme de mi hogar: 
ahora estoy asi, emborrachandon~e con mi esposo y terminando 
la plata'. 



b. Prirneros contactos con 10s pentc.costalc~s 

Asi pasaban 10s dias y las semanas, y aca la hem~anita (sc re- 
fiere a otra pentecostal prcsente, que se casaria luego con el pas- 
tor)  lleg6 a vivir. En una chocita non~lis. esterita nomiis era. En- 
tonces ella oraba en las noches como tres vcccs. a las d o w  de la 
noche, a las tres de la maiiana y luego cuando se levantaba para 
irse a trabajar. A veces ella Iloraba, cantaba, alababa a1 Scfior. 
Como yo  cntonces no entendia esas cosas. nle aburria. 'Tanta 
bulla hacen, que no me dejan dormir'. decia. Mi csposo tarnbih  
se aburria y entonccs una noche, cuando la hecnana cantaba. 
alababa, glorificaba, estaba gozandosc con el Espiritu de Dios, 
se molesto y dijo: 'quC tanta bulla haccn toda la noche, si yo 
tengo que trabajar; yo  tanlbiPn voy a poner mi tocadisco, voy a 
haccr bulla, a ver si les va a gustar'. Cuando ya se levanto y es- 
taba sacando el tocadisco. le dije: 'mira. Mauro. no hagas esas 
cosas, porque de repentc la vccina est5 alabando a1 Dios verda- 
dero y si tu vas a liaccr eso. cualquier cosa nos puede pasar a no- 
sotros; jtio dicen que 10s evangelistas alaban a1 Dios verdadero?; 
dicen que el Sefior castiga, jquC pasa si el Seiior nos castiga a 
nosotros?, iGracias al Seiior esa vez mi csposo nie obedeci6. pe- 
ro  otras vcces mi esposo tiro piedras a la casa para que se calla- 
ran, pero no se callaban. igloria a Dios!. La herinana seguia 
orando. glorificando, alabando a1 Sefior. Despuds ya nos hemos 
acostumbrado. 

Cuando la hemlana y el hermano pastor se casaron, comenza- 
ron a predicar la palabra de Dios. Una vez hemos hablado casi 
toda la noche hasta la hora en que cant6 el gallo. Esa palabra 
que me dijo, que me nab10 de Dios, que Dios sana, que Dios 
cambia ese estado en que tu estgs andando en fiestas, me qiled6 
grabada en. el corazon. Pensativa me quedC: 'jseri cierto que 
me puede cambiar Dios?'. Yo pensaba y pensaba en mi casa. 
Siempre la hemanita me decia: 'iCuBndo vas a venir a1 templo? 
Venga, pues, a escuchar la palabra de Dios aunque sea, escuchar 
no es nialo, td no estas yendo a hacer cualquier cosa. 

c. Sus hija+~ se hacen pentecostales 

Para esto, tenia mis dos hijitas que se habian ido a1 templo y 

. se habian entregado. Ellas me decian que era bien bonito como 
alababan a1 SeAor. ' ~ P o r  quC no vanios?, me decian. Ellas tenian 
9 y 6 afios. Pero a mi esposo le gustaba tomar, alquilar chistes 
para leer, entre hombres se juntaban en este pasaje a jugar con 
esos daditos para plata, tenia vicio. Mi esposo trabajaba en f i -  
brica Tekno haciendo limpieza, per0 no ganaba i~lucho, no nos 
alcanzaba. Pero lo que recibiamos, lo 1levAbamos a la fiesta y 
ahi  terminaba. Luego pediamos fiado en la tienda. Mi hogar era 
muy triste. 



Pcro mis hijitas se hab ian entregado primer0 y siempre iban. 
Habia vcces que yo me aburria y les atajaba diciPndoles: 'todas 
las nochcs van, ;no tienen sueiio?, dejen eso'. Ellas me decian: 
'no, mami, es muy bonito, tu tambidn debcs ir para que tli no 
vayas a esas fiestas; dicen que el Seiior cambia, a ti tarnbi6n te 
puedc cambiar'. Despuds mi cuiiada. que tambidn ya cstaba en- 
tregada, ella vino y me dijo: 'ya me entregu6 a1 Seiior, tu tam- 
bi6n ;por qud no te entregas? ihasta cuindo vas a estar viviendo 
asi?. Ti1 y tu csposo 10s dos como hombres andan y no se preo- 
cupan por su hogar, por sus hijos. Gracias a1 Seiior porque El me 
ha curado, me ha limpiido'. Porque ella sufria de asma. 

Entonccs la hernlanita nos ha invitado un dia donlingo, por- 
que ella y el hemlano iban a ir de viaje a la selva para predicar, 
y habian preparado una pachamanca como despedida. Entonces 
ellos decian: 'si el Seiior permite, regresaremos, si no nos permi- 
te, nos quedaren~os all;. La hermanita nos invit6: 'siquiera para 
que comas un poquito de comida, vente, pucs'. Me fil i y cuando 
IleguC. estaba alabando y glorificando a1 Seiior; me sent6 a un la- 
dito. Sirvierorr la comida en la mesa, pcro primer0 han orado y 
glorificado a Dios. Yo dije: 'Esto bien bonito habia sido, dan 
gracias a1 Sefior por todo'. Terminada la comida dijeron: 'quid- 
nes quieren conocer a1 Seiior Cristo Jesus? ~quiknes quieren en- 
tregar su vida a1 Seiior para que vivan una nueva vida?'. Enton- 
ces yo senti como un rayo de Iuz en el coraz6n, me Ievantd y 
me arrodill6, todos 10s hemlanos que estaban ahi  oraban, y des- 
de csc momento conoci a1 Sciior. 

Pero todavia tenia ese gusto dc ser fiestera, me gustaba can- 
tar, no pude vencer ese vicio. Solanlente pedia al Seiior, como la 
hermana me habia dicho: 'transforma mi vida para hacer tu vo- 
luntad, para vivir delante de ti como una hija obediente'. Y asi 
yo pedia. Entonces, poco a poco, cso de ir a la fiesta, que toma- 
ba cerveza, hasta fumaba cigarros, todo ese vicio me quit6. 

e. Lu conversid~z del esposo 

Una noche estaban haciendo vigilia y me invitaron. 'Vamos a 
all2 a1 templo de Esmirna', me dijeron. 'iD6nde seri?'. decia 
yo. Para esto mi esposo no estaba entregado, era en el camino 
una piedra, un tropiezo para m i  y me decia: 'i,quC van a ir de 
noche, quC cosas van a hacer?, dicen que las evangelistas se ma- 
nosean con sus pastores'. Le dije: 'no, no hables asi, si dicen que 
10s caballeros estin aparte y las mujeres a un lado, dejame ir'. Y 
no queria. Gracias a Dios siempre me ha ayudado espiritualmen- 
te mi cufiada, ella llego y, como era hennana carnal, le dijo a 61: 
'Dejala ir, que no va a pasar nada, va a ir conmigo; yo  me voy a 



hacer fiesta con el Cristo Jesus. como tu haces fiesta con tus bo- 
tellas en las noches. no vamos a tomar cervcza ni nada, sino que 
vamos a liacer una fiesta niaravillosa'. 

Esa noche en la vigilia henios gozado. alabado. glorificado a1 
Sefior, Scntia un gozo. una alegria, un canibio en mi corazon. 
Ya no tcnia ese gusto por las fiestas, sino que me preocupaba 
mas l-%r mi hogar; sentia un anior para mis projimos. para niis 
vecinos, para todos.. Un canibio total fuC esa nochc de vigilia. 
DespuCs ya coniencC a clamar por nii csposo y dije: 'Sefior, yo 
noniis no voy a conocer tu anior, que mi esposo tambien te co- 
nozca, t6cale su corazon, c6mbialc como tu me estas cambiando 
a mi'. Pedia y pedia. Mi esposo siempre contra el Sciior liabla- 
ba. per0 yo  me humillaba, porque cl pastor habia dicho: 'tienen 
quc scr huniildcs para scmir a1 Seiior; aunque te insulten, aun- 
quc te pongan la matio, no inlporta'. Eso yo lo grab6 en mi cora- 
zon y en mi pensamiento, y asi no liacia caso a lo quc decia mi 
esposo y seguia orando para 61. 

Un dia me dijcron: 'nos toca ayuno, tienes quc ayunar para 
que el Sefior canibie a tu csposo, para que esten 10s dos delante 
del Scfior'. Yo hicc ayuno por mi esposo. Y a la otra semana hu- 
bo vigilia y cntonces y o  le dije a mi esposo: 'vamos contigo, v3s 
a ver qud bonito cs; conio curioso noniiis anda; tli niiras, si tic- 
nes sueiio, te ducrmes'. Asi con amor 1e habld. Entonccs 61 me 
dijo: 'vamos, te voy a aconipaiiar, yo quiero vcr si cs cicrto'. El 
con sus celos, esa nochc fuinios juntos, y yo confiando en cl Se- 
fior. Llcganios, hicimos vigilia, alabamos, otros hcrnianos daban 
su tcstimonio de como habian conocido al Senor. Eran como las 
cuatro de la niafiana, y a csa hora el pastor ha Ilamado a quienes 
no conocian todavia a1 Scfior. Entonces mi esposo ha alzado la 
mano y djjo: 'yo vengo por prirncra vez'. Mi esposo se fuC ade- 
l a n k  y se arrodill6. iGloria a1 Sefior! Asi liemos conocido noso- 
tros el amor de Cristo'. 

De ahi  a veces el enemigo levan ta. Me ha visitado una am iga 
que liacia tienipo que no  nos cncontribanios. Yo 16avisC la ver- 
dad, que ya no  tomo, ni voy a fiestas, porquc soy cvangclista. 
Ella mc dijo: 'eso cs cuento, tonia nom6s; ;me vas a despreciar 
dcspu& dc tanto tiempo quc Iic llcgado a tu casa?; ya no  mc 
aniarg,xs'. Yo Ic digo: 'no puedo tomar. vamos a conlprar ga- 
scosa, tu tomas tu traguito y yo tonio mi gaseosa'. Ella me dijo: 
'no cs igual, i,c0111o yo nomas voy a'toniar lo que he traido para 
todos?, no, no'. Y diciendo me sirvio; habia traido cognac met- 
clado con coca cola. Y me hicieron tomar dicicndo: 'Jcsus to- 
niaba vino. ;tit n o  pucdes toniar?. Tornate lioniiis ese poquito 
quc no t e  va a I~accr daiio'. Y asi hc tonlado. Y cuando yo  prob6 



unas dos copitas, ya me vencio el cnemigo. Tom6 y tomd, casi 
toda la noche hemos tomado. En eso el chicote del Seiior vino, 
y yo tuve tniedo, tuve verguenza de ir a1 teniplo. Yo decia: 'me 
he emborrachado, hasta he cantado, todas esas cosas he hecho, 
;y ahora otra vuelta voy a ir a adorar y glorificar al Sefior?. Ya 
no  voy a ir'. Pero mi esposo fue' mas valientc esa vez: 'Ya tu n o  
vas, pcro yo s i  voy a ir, voy a arrcpentirme delante del Seiior, cl 
Seiior me va a perdonar a mi" decia. Pero yo 110 iba, porque te- 
niamiedo. 

Dcspuds yo me puse caprichosa y no fui. Queria seguir vivien- 
do la vida mundana. A consecuencia dc cso tuve una enfernle- 
dad. Me agarraba ataque en las calles; mc iba a hacer compras en 
La Parada y me agarraba; 'iqud es esto?', decia yo. DespuPs es- 
taba peor, cl dia me agarraba cuatro vcccs, hasta en la noche 
me agarraba; era como ataque, me faltaba iespjracion, todo mi 
cuerpo se desfallccia. Mc dijeron: 'vaya a1 doctor'. Pcro yo  de- 
cia: 'si yo soy entregada al Seiior, jc6mo voy a cstar yendo al 
doctor?. Si el Sciior dice que sana y cura, yo se que cl Scrior, 
cuando nie vaya a1 tcmplo y me arrepicnta, me va a sanar. 

Me fud a1 tcmplo. Ilord, senti esa hambrc dc recibir nucva- 
mente esc gozo, paz y amor. Dijc: 'Seiior, heme aqui. estoy vol- 
vicndo'. Me rcgcsC y a1 dia siguicntc seguia igual de ma]. pero 
yo seguia confiantlo en cl Scfior. Y me fui'al tcmplo: cuando rc- 
grcse' mc agarr6 m5s fuertc. Dijc: 'Sciior, sie'sta cs tu voluntad, ti1 
mismo Inc sanarss, pero. si tu voluntad es otra, morir6 y tu vc- 
rris por mis hijos' (Tenia cinco). Asi pedia, pero mi cucrpo ya 
no mc ayudaba mucho; tcnia ganas de orar a mi gusto, pero en 
mi casa no  podia; entonces yo  subi  acli arriba a1 cerrito, dcspa- 
cito. ahi  en la punta dc cerro or6 bastante. Para esto a mi espo- 
so yo no Ic avisaba de que lo pasaba mal, solo mi coraz6n y el 
Seiior sabian lo quc pasaba. 

RcgresC. dcl ccrro y esta nochc yo  conoci a1 Sefior, conoci 
su mcdicina cclcstial. Yo cstaba soiiando y el Selior viene y entra 
en mi casa; yo  cstaba en la cama y a1 costado estaba parado mi 
csposo; cl Seiior me cstaba I~ablando, acomodando; en mi rc- 
vclacion yo me alcgraba, porquc el Serior me cstaba curando y 
a mi csposo le decia: ';por que' no cuidas a tu esposa?'. Y asi sc 
desaparecio. Yo me despierto y ya no tcnia dolor. Me daban &a- 
nas dc salir y pregonar que es verdad que Dios existe, que es vcr- 
dad que Dios sana. A mi csposo sacudi (dc su suclio) y le dijc: 'el 
Sefior mc ha visitado, me Iia puesto su bcndita mano y ahora cs- 
toy sana'. Esa noclle or6 dc rodillas y descansi.; en la niatiana pa- 
recia una muchachita de quince aiios; alegre cse dia pas@. 



A la sisuientc noche vuclta me visitaba el Seiior. En mis sue- 
iios todo el techo de mi casa sc habia abicrtt~. cl ciclo t a m b i h  
sc habia abierto conlo cortina y dt. ah i vcn I !lna cinra roja lin- 
da y brillantc: cn la puntita de la cinta roja \cnia una picdrita 
amarrada. Yo decia : ' ipara quP scri csa cinta'?'. €1 Setio'r con su 
nlano me puso la picdrita y csa cinta roja sc desaparccio arriba y 
se ccrr6 dc vuelta el ciclo y cl techo. Y dc ahi  desaparecio el Se- 
iior. Esas dos noches el Sciior nle ha curado y ,  gracias a esas dos 
noches. ahora tengo una nueva vida. 

h. La primera curucicin 

TambiCn tcnia un tumor en cl vientre. . . €so fue antes, 
cuando recidn me encregaba a1 Selior. Mi barriga parecia quc yo  
cstaba cn estado, cstaba dura y me dolia. Mc fui a1 templo y le 
dijc a 10s Ilermanos: 'me sicnto ma1 y quisicr$quc Inc oren'. Y 
todos oraron. Esa noche yo tuvc una revclacion: vino un doctor 
con su malctin. todo de blanco, y ahi estaba yo parada; apare- 
cio un lavatorio con agua bien limpiecita, bicn cristalina; enton- 
ces el doctor pone en la ~ncsita su malctin y me Jicc: 'cntra en 
el agua (ahi. dijc, el Scfior scguro me va a operar) y abre tus 
piernas: ahora v a hacer un poquito de esfucrzo'. Y me liizo 
botar una bola d! sangrc, grandaza; bajo por la vagina, y ya cs- 
taba con pclitos. feo estaba el tumor. El m6dico me dijo: 'aho- 
ra tienes quc acostarte cn esa cama, porque estis mal; habia alli 
trcs camas, una dcsocupada y dos ocupadas con dos enfernias. y 
yo apareci en csa linda c a m  cubierta con sabanas blancas. A1 
ratito tocio desaparccio. Despierto; mi cuerpo estaba bicn, pero 
nlc scntia como si me liubierlul operado en 10s hospitalcs, 
como cuando daba a luz a nlis liijos mayores en el hospital. Me 
levant6 dicicndo qu6 111e pasa y comenz6 a dar vueltas mi cabc- 
za, y cl herniano me dijo: 'la ha operado cl Sefior'. El doctor an- 
tes de irse me habia dicho: 'vas a cstar en cama tres dfas, tiencs 
que obedecer'. Asi ya conozco a1 Seiior y quC lindo es; de csa 
mancra opera. sana y limpia. Esees mi testimonio". 

No juzgo necesario seiialar todas las razones que influyen en la con- 
ve r s ih  a1 pentecostalismo de la autora del testimonio, por ser bastante evi- 
dcntcs, y asi paso ya a presentar y a analizar cada una de las razones de  la 
conversion en el context0 de la interaccion de 10s inmigrantes y las nuevas 
Iglcsias: 

2.4.1. EL ENCUEAJTRO PERSONAL CON DIOS Y CRISTO 

Aunque la mayoria de 10s cat6licos populares campcsinos inmigran- 
tes. incluso 10s de origen andino, tienen verdadera experiencia dc Dios, a1 mc- 
nos conlo nlarco de referencia global de su vida cultica y Ctica, tal y conlo se 



manificsta en la enci~esta hecha en la parroquia, el clemento nuclear dc 
diclia cxperiencia suclc scr la dcvocion y el culto a 10s "santos", toniados cn 

su doblc scntido de reprcsentaciones scnsibles de 10s sercs sobrcnaturalcs (asi 
son santos t a n i h i h  Jcsucristo y la Virgcn Maria) y de mediadorcs antv Dios. 
Este clemcnto nuclear tonia forma concreta, culturalmente sancionada, en 

dcter~ninadas inxigenes de Cristo, dc  Maria o de 10s santos del cielo, a 10s quc 
sc les invoca, sc Ics cclcbra la fiesta patronal o se Ics visita en las peregrinacio- 
ncs a 10s santuarios. Esta expcriencia estri tan vinculada a la propia vitla, quc 
~ n u c h o s  in~nigrantcs tratan de  rcproducirla en Lima. 

Cuando el catolico popular comienza a asistir. periodican~ente, a al- 
guna dc las nucvas Iglesias, escucha repctidas veccs que la biblia prohibe que 

sc hagan representacioncs scnsiblcs de lo divino ("No te h a r k  cscultura ni 
imagm alguna, ni dc lo  que hay arriba en 10s cielos, ni de lo que  hay abajo en 
la ticn-a, ni dc lo que hay en las aguas dcbajo de  la tierra". Ex. 20, 4 )  y que 

Jesucristo cs el unico mediador ante Dios ("porque hay. . . un  solo mediador 
entre Dios y 10s hombres, Cristo Jesus", 1 Tim. 2 S ) .  Por otra partc, escucha 
tanibidn que tienc que desciibrir a Jesucristo conlo salvador personal en  una 
cxpcricncia sensible, que suele ir aconlpaiiada de un canibio d c  vida o de al- 

gunas expcriencias dc sanidad. Tal discurso signifiea una novcdad y 1111 cam- 

bio con relacion a la cxpcriencia de Jesucristo dcl catolico popular innligran te: 
dstc, sobrc todo el procedentc del niundo andino, tardo en  dcscubrir el 
papel central dc Jcsucristo en !a espiritualidad cristiana. Jose tle Acosta, au- 

tor del primer man tratado'de pastoral escrito cn cl Peril, De proczrrurldu ill- 

d onm  sulutc (1  588), se quejaba que  "de tantos niillares dc  indios que Ilama- 
inos cristianos cs tan raro el quc conoce a Cristo" (1954:544): lucgo, so- 
brc totlo a raiz dcl 3 0  Concilio Limeiio (1583-83) y dc la consolidation dc  la 
lglcsia peruana en cl siglo XVII, la evangclizacion se hizo 1118s profunda, aun- 
quc  nunca fuc muy cristodntrica, como se desprendc por  cjemplo dc  un ana- 

lisis del contenido de  10s difundidos sermones bilingiics dc Avendaiio ( I  6 4 9 )  
y Avila (1646 y 1648). Si bien el culto estaba ccntrado cn el ario liturgico, 
qiic cra cristocdntrico por scguir 10s grandcs nlomcntos lie la vida dc Jcsi~s, 
n~uchos  pueblos peruanos no  rcgulaban la vida cultual por  el ciclo liti~rgico, 
sino por el ciclo santoral dc las fiestas de 10s santos a las que podia asistir cl 
cura. especialmcnte a la fiesta patronal: y si en cste ciclo santoral habia no  ra- 
ras veccs fiestas en honor dc dbwna advocation dc Jesits,sien~prc era a una de- 

terminada imagen (Selior de 10s Tcmblores. Seiior de Huanca, Scrior dc Qoy- 

llor R'iti. . .) y as i  no era raro quc lo adjctivo crcciera a expensas de lo SLIS- 
tantivo: cs sabido que. para niuchos canlpesinos andinos. las distintas advoca- 
cioncs de Jesus de difercntes santuarios resultan ser hcrnlanos (Sallnow 1974: 
104). AdcniAs. la evangelizacion.'que nunca fuc Inuy cristoc6ntrica. dcbio 





terpretaciones de la Ctica cristiana. Da mucha importancia a las obligaciones 
cidticas, por su niisma concepcion de Dios "como niisterio tremendo y fasci- 
nante" y por el papcl quc Dios juega en la legitimaci6n de la sociedad tradi- 

cional. Da n~ucha  importancia a las obligaciones de rcciprocidad y de paren- 
tesco-conipadrazgo, por scr dstas una columna de la sociedad campesina. En 
cambio, valora menos otras normas de la etim cristialia (por ejeniplo, en el 
terreno sexual), no solo por haber sido insuficicntcmente evangelizado, sino 

por haber sufrido un deterioro religioso por falta de atenci6n pastoral por 
parte de la Iglesia. La vcnida del campesino a la ciudad se traduce niuchas 
veces en un acrecentamiento de tal deterioro Ctico, porque se rompcn las re- 

lacioncs sociales de -la sociedad campesina, que son un ipoyo real para el 
coniportanlicnto dtico, y porque en la ciudad se cntra en un rnutido hostil, 
donde para sobrevivir se recurre a veces a diferentes formas de corrupci6n. 
La ruptura temporal obligada con la propia faniilia, la lucha por la vida, el 

recurso a la bcbida conio niedio de evasion para afirmar nucvas solidaridades, 
el anonimato de la gran ciudad, la corrupci6n y la violencia ambiental haccn 
que n~uchos migrmtes caiiigan.cn un coniporta~~iicnto dtico inaccptablc: dcl 
que no saben c6n-10 salir. 

Ante cllos se presentan las nucvas lglesias con10 instruniento dc rc- 
dencicin etica. Prinlcro ofrecen rcdcncion con su prcdicacion clcl "nucvo nu- 

citnientol'. que permite cl cambio total y. que suclc cxprcsarsc silnbolica- 
mentc en el rito del bautisrno, rcalizado dc !nodo solcmne y cori~unitario par 

inmersi6n; lucgo, ofrcccn rcdcncion con la imposjcion dc una moral purita- 

na (no f ~ ~ n i a r .  no tomar. . .), quc ahorra a las personas una scrie dc ocasioncs 
dc rclajacion c'tica y 1 s  motiva a pcrscverar por haccrlas scntirse dikrentcs: 
finalmcnte, oticccn rcdcnci6n con el apoyo quc los pastorcs u otros Jirigcn- 

tes religiosos y la comunidad inisma. con la quc sc ticncn constantes y cordia- 
les rcunioncs, proporcionan a 10s convcrsos para conscrvar cl nuevo compor- 

tami ento. 

Con10 cs sabido, el catolicistno popular dc 10s inlnigrantes estii marca- 
d o  por 10s "n~ilagros". Un rasgo t ipico dcl Dios del catolico popular y de 10s 

santos m6s vcnerados es su poder de hacerse prcscntcs en las dificultadcs pa- 

ra ayudar a 10s hombres. Esto es especidmente importante en las situacioncs 
limitc con10 la cnfcrmedad, ya por tratarsc dc una enfcrmedud grave. ya por- 
quc las condiciones de pobreza y de marginalidad de lo? scctorcs popularcs 
convierten en gave cualquicr enfcrrnctlad. Este "podcr" dc Dios y de 10s san- 

tos se transfiere en las nuevas Idesias. cspecialmcntc~ en 1 s  dcnominacioncs 
pcntccostalcs. a1 Espiritu Santo y a Jcsils. 



Aunquc se trata dc  la misma fc que cura en  el muudo del catolicisnio 

popular y en el pentecostal. entre 10s catolicos es una creencia quc se expresa 
en el empleo de detenninados sacranlentales (agua bcndita. reliquias. prome- 

sas, habitos. etc.). quc solo se dramatiza en dcterminados contcxtos (las ben- 

diciones especiales a 10s cnfcrnios en ciertos santuarios. como se hate en 

tourdes)  y que resulta sienipre un clcnlcnto marsinal dentro de  la liturgia 

total, mientras quc entre 10s pentccostales tal creencia y su expresion ritual 

son un elenxmto central dt. su liturgia. Efect ivam~nte.  cn la mayoria de 10s 

CLII~OS d c  10s pentccostales. despuCs tle la Iioniilia cl pastor l~ace  el rriplc Ila- 

nianuento para que se accrqucn las personas quc quicrcn entregarse, las que 

quieren arrepcntirse y las que quicrcn ser sanadas. 

Asi 10s pentccostales han montado una "pastoral de la sanidad", que 

conjuga nluchos elenlcntos de la sicologia colcctiva. tales como la fe de  la 

persona que se acerca humildemcnte a Dios cn busca de ayuda en una situa- 

cion limite; la fuerza carismhtica del pastor que ordena en nombre de Dios 

que  el demonio del ma1 salga del e n f e n o ,  cuya cnfermedad sc carga de senti- 

d o  6:ico; y la solidaridad d c  la comunidad orante quc clarna a1 cielo por el en- 

fermo con gran emocion en cl mismo niomento en que puede haber herma- 

nos con glosalalia, lo cual confirnia a la comunictad en la presencia del Espi- 

ritu Santo. Tal pastoral de la sanidad ticnc su rnixinia expresion en las cura- 

cioues con ~no t ivo  de las grancles campalias, como la de -10s evangelistas in- 

tcrnacionalcs Jimmy Swaggart y Gigi Avila. 

No hay duda du que csta pastoral dc  sanidad I-esulta muy funcional cn 
un mundo tan lleno de  carencias y dondc los servicios m6dicos no pucden 

cubrir las necesidades de salud. Las curacioncs se explican por la fc y 10s 

fracasos, por la falta de fe o porque Dios a s i  lo Ila dctcrminacto en su amoro- 

sa, pero misteriosa providencia. Las personas curadas son 10s grandes propa- 

gandistas, sobre todo cuando se trata dc cnfermcd:rdcs graves. La curacion 

tiene nlis valor cuando ha exigido una verdadcra opcracion quirurfica por 

partc dc  Dios. En una dc  las congrcgacioncs pcntecostalcs dc El Agustino cl 

pastor me dccia orgullosamentc: "aci todos 10s licrnianos lian sido opcrados 

por  Dios". La creencia en la sanidad n o  cs. como en la fe en 10s milagos del 

catolicisn~o popular, un ultimo recurso para las situaciones l i n~ i t e ,  sino una 

verdadera alternativa a las tCcnicas de la mcdicina rnoderna o traditional; las 

personas que  acuden a la sanidad dc Dios ya nunca debcn ir a un niddico, 

pucs cso se considera una falta d e  fe. En varios dc 10s tcstin~onios transcritos 

sc dice quc  Dios castigo a las personas que acudieron a las t6cnicas dt. la 

medicina. 

Aunque cn 10s tcstimonios ya transcritos sc confirman todas las ob- 



servaciones que acabo de hacer. deseo transcribir todavia un nuevo testimo- 
nio sobre la expenencia dc  sanidad: 

"De curin tas enfcrmedades me ha curado el Sefior!. Ha hccho ma- 
ravillas, Por este agradcciniiento., i,c61110 no le voy a scrvir?. Tengv 
que seguir sirviendo a1 Sciior, viniendo a su casa, yendo a1 tem- 
plo. TambiCn en 10s carros voy alabando en mi  corazon, Iiablan- 
d o  a las alinas que van sentadas en cl carro, repartiendo folletos. 
Y asi trabajamos en las cosas dcl SeRor.' iG10ria a Dios!. 

;,Y si rccucrdb alguna sannci6n? S i  me sano el Sctior de mi pie 
quc cstaba enfermo. Mc cai dc la cscalera y con10 soy asi. gordi- 
ta, recibi todo el peso de mi cuerpo en la rodilla. Ya no podia 
levantannc; me Icvantaron y como sea me fu i  a mi cuarto; mi 
pie sc me hincho bastante, no podia caminar y ~ n i s  hijos me de- 
cian: 'mami, anda, vete al m6dico'. 'Yo no voy al mddico', dije. 
Ahi estaba aguantancio y yo oraba no  mis. Ya no podia carni- 
nar, mc ponia hierbitas y con eso estaba un poco mejor, ponicn- 
d o  mi nlano oraba, ya  caminaba. 

Entonces .salgo a la calk y rile vuelvo a torcer el misn~o pic. 
Ahi  s i  ya no pude. Estaba hinchado. Tenia que orar y clamar a1 
Sefior. Habia pasado mris de un mes, pcro no me iba al m6dico. 
Dije: 'yo no conozco a Dios y Dios me va a sanar un dia'. Con- 
fiaba en el Sefior. Un dia di.ic: 'voy a llacer ayuno para ini pie: 
pero no le dccia a nadie que mi pie estaba mal. Conoci a un sier- 
vo del Setior y en ayuno me fui a visitarlo; entonces estuve to- 
do el dia con el hemlano, clamando de rodillas a1 Sefior. cuando 
de reyente comencC a caminar con fuerza; ya no mc dolia mi 
pie ni mi hinchazon. Comenzamos a clamar a1 sefior, porque yo 
estaba un poco dkbil de la fe, pero de ahi  en ese rato me vino mi 
fe con mis fuerza. Sali sana, igloria a Dios!. claro que mc dolia 
un poco, pero no le daba importancia; pas6 una seniana y ya no 
me daba cuenta cud  pie habia estado enfermo". 

Es sabido que el catolico popular lee poco la biblia. En la encuesta a 
10s padres de familia de la parroquia, a la pregunta de si leia personalmente la 

biblia en su casa, la gran mayoria cat6lica respondio que nunca (38.20/0), 

pocas veces (56.5010) y muchas veces (5.40/0), mientras que la minoria evan- 
g6lica respondio que nunca (5.50/0), pocas veces (44,4010) y muchas veces 
(500/0). Si tal es la situaci6n de 10s cat6licos populares en El Agustino, a pe- 
sar de la mayor difusion bl3lica de 10s Gltimos aiios por accion de la misrna 

parroquia y por las mayores o ~ x t u n i d a d e s  que ofrece la ciudad en este as- 
p e c t ~ ,  es fiicil comprender la situacion de los.migrantes en 10s pueblos de &- 



gen. El ethos constitutive del catolicismo popular nunca fue bl"olico y el re- 
descubrimiento de la biblia par la pastoral cat6lica de loo ultimos lustros no 
lleg6 ai carnpo de nodo  simcativo por la escasri presencia de sacerdotes 
o catequistas. 

Ante esta situacion el ofrecimiento bl'blico de las nuevas Iglesias re- 
sulta atractivo. Primero, porque se da en el momento en que el migrate se 
abre d conocirniento modemo, cuyo simbolo es precisamente el libro; 10s 
migrantes rienen conciencia de que el camino de ascenso social menas difi- 
cil en nuestra sociedad es la educacidn y lograr una education adecuada, a1 
menos para 10s hijos, es una de las razones de la migracibn; asi el libro de la 
biblia puede convertirse en simbolo de ese mundo nuevo a1 que se abre el mi- 
grante. En segundo lugar, el ofrecimiento biblico de las nuevas Iglesias es 
atractivo porque la interpretation literal convierte a la biblia en un recetario 
religioso; no se da alli la ex6gesis compleja que tenga en cuenta la tradici6n 
ecle&tica, el contexto, el g6nero litewrio de cada libro, 10s lugares parale- 

10s de la biblia, sino una exegesis bastante elemental, per0 que resulta funcio- 
nal a 10s conversos que quieren construir el propio mundo religioso y encon- 
trar f&il respuesta a sus preguntas religiosas; en este sentido es significativa la 
figura de muchos evang&icos y pentecostales, que apenas puedep leer con 
sentido la bibfia por el bajo nivel de su educacibn formal y que parecen en- 
contrar en Ia rnisma una seguridad casi mrigica. En tercer lugar, en algunas de 
las denominaciones tal atraccion se hace mayor por darse, segun la expresion 
de Wilson, "una reinterpretation de 10s escritos sagrados" (1 970; 28), como 
ocune con 10s mormones, que tienen otros libros sagrados ademb de la bi- 
blia, y con 10s testigos, que utilizan su "Traduccibn del nuevo tnundo" que 
guuda no.pequefias diferencias con las demh biblias de la cristiandad. 

. Asi puede decirse que el descubrimiento de la biblia por muchos con- 
versos a las nuevas Iglesias supone no s61o la seguridad que ofrece a todos 
10s cristianos una revelaci6n de Dios tan clara y bellamente formulada, sino 
tambien unas seguridades distintas, basadas en el mito del libro, en la literali- 
dad casi mhgica de la exegesis y en la reinterpretaci6n del numero de libros 
sagrados o de su recta traduccion, que distan mucho de la g a n  tradici6n 
cristiana y que acenttian el cardcter sectario. 

- 2.4.5 LAS OTRASRAZONES 

Aunque las razones mhs importantes para explicar la conversion Sean 
las cuatro expuestas, pienso que existen otras que influyen, en mayor o me- 
nor grado, en la conversion a determinadas denominaciones no catolicos. An- 
tes de exponerlas, d e ~ e o  seiialar algunos puntos. En primer lugar, que no tra- 



to de cuantificar el peso de cada una de esas razones, porque no hice ninguna 
encuesta a1 respecto y porque tal cuantificacion, aunque se haga la encuesta, 
resulta dificil y est6 circunscrita a un tiempo determinado. En segundo lugar, 
que las razones que explican la conversibn se inscriben con frecuencia en la 
linea "continuidad-ruptwa" entre la nueva Iglesia y el mundo cultural del 
converso; el convertido por hallar continuidad entre su mundo cultural y el 
de la nueva Iglesia se siente "61 mismo" y por hallar ruptura, se siente "con- 
vertido"; como las nuevas Iglesias han roto con el cult0 de 10s santos y con 
10s ritos funebres (en este caso, con la dnica excepcidn de 10s presbiterianos) 
y conlo esos dos razgos son quizas 10s m6s universales del catolicismo popu- 
lar, esta ruptura remarca la conversibn; hasta podria hablarse de urn cierta 
~nuerte del  adr re con categorias sicoanaliticas, pero no totalmente por faltar 
otro de 10s elementos del complejo de Edipo freudiano. William E. Carter 
apiica esta dicotomia continuidad-ruptura al pentecostalismo sudamericano. 

"El pentecostalismo no solo ha sabido responder a una necesidad 
sentida, sino que ha sabido tambih  enraizar su ritual en la cul- 
tura, preservando-a1 mismo tiempo su incontestable identidad. 
Por ejemplo, sus templos pueden encontrarse en calles secunda- 
rias y desiertas, pero siguen el mode10 tradicional de la 'religi6n 
en la plaza', teniendo constantemente en ellas reuniones al aire 
libre. Condena las procesiones tradicionales 10s dim de 10s san- 
tos, per0 conserva la idea tradicional de que, en reEgi6n7 es pre- 
cis0 desfilar. Pueden verse por las tardes esos grupos numerosos 
que forman un cortejo y desfilan desde la plazz hasta el templo, 
entonando cbt icos que acompaiian con guitarra. . . Ensefia a 
10s fieies a suprimir las visitas tardias y frecuentes a la cantina 
vecina en compaiiia de sus aniigos, per0 les ofrece diariarnente, 
en compensaci6n7 cultos informales, en 10s cuales puede encon- 
trarse con sus anligos en el templo local. Desaconseja las largas 
oraciones privadas, pero preconiza que Sean hechas en voz alta. 
Rechaza el poder de sanar en 10s santos, per0 proclama que la 
cura.divina se obtiene fricilmente, si se intercede directamente" 
(citado en Lavile d'Espinay l968:96). 

El mismo Lavile sostiene que "esta integraci6n del peptecostalismo a 
la cultura chilena, con la cud  mantiene una relaci6n a la vez de rechazo y de 
continuidad -ya sea qu-e rechace la instituci6n reemplazbdola por otra nue- 
va que cumpie la misma funci6n latente, o ya sea que tome prestada la insti- 

tucion dandole un nuevo sentido- se debe a1 hecho de que 10s prirneros di- 
rigentes.. . participaban directamente de esa cultura" (1968:96). En tercer 
lugar, deseo seiialar que algunas de las razones que voy a exponer son lo que 
Wilson llama respuestas "discrepantes" de las sectas frente a la respuesta 
"ortodoxa" de la Iglesia (1 970: 37) que sigue estando muy presente, aunque 



solo sea por haberse heclio came en la cultura nacional. Asi ya es posible 
analizar cada una de las otras razones: 

a )  El sacerdocio popular. Es sabido que la lglesia peruana, que se 
encarno en todos 10s estratos de la sociedad, nunca ha tcnido sacerdotes del 
mundo mas popular. Durante el period0 colonial no se di6 el orden sacerdo- 
tal a 10s indios, ni en ndmero significativo a 10s mestizos, por considerarlos 
"cristianos nuevos" y. sobre todo: porque llabia muclias vocaciones sacerdo- 
tales entre la poblacion criolla; a partir dc la indcpendencia, cuando el clero 
comenz6 a disminuir, las puertas de 10s seminaries se abrieron con niis faci- 
lidad para jovencs prvcedcntes de las zonas ruralcs e indigenas, pero el tipo 
de formation recibida en las aulas, la obligation del celibato y cl desarraigo 
de la cultura andina y campcsina en aras de la modrrnizacion y de la asimi- 
lacion a la cultura nacional, puso a muchos sacerdotes de espaldss a1 
mu ndo popular. 

Frente a esta realidad de la lglesia catOlica peruana se presentan las 
nuevas Iglesias con un sacerdocio abicrto a todas las clases socialcs. Sin ncce- 
sidad de guardar el celibato, ni dc haccr una larga carrera acadimica, cl mi- 

nisterio brota cspontaneaniente entrc las personas que tienen mas carisma 
personal o mis  facilidad de palabra. Esto ocurre sobre todo entre 10s pen- 
tecostales, pero. ; medida clue las denominaciones se institucionalizan mas, 
cl acceso a1 ministerio es mas dificil. como sucede entre 10s mormones; pero, 

de todos niodos. nunca cs tan inaccesible para el pueblo como ocurre en la 
Iglcsia catdica. Creo plenamentc aplicable a tluestra realidad lo que dice el 

cuirladoso informe de "Las sectas en Cetltroamerica" de la revista Pro mundi 
vitu (198511 ): 

"Esto ha sido un factor dc Cxito en el desarrollo sectario. Los mi- 
sioneros extranjeros tienen gran dificultad en asimilar e incorpo- 
rar con rapidez a sus esquenlas mentales 10s esquenlas sociocul- 
turales centroamericanos. Nadie mejor que 10s misnios catnpesi- 
nos o habitantcs de 10s barrios para ser vehiculos del niensaje. 
Los requerimientos acadbmicos de 10s pastores son muy esca- 
sos, si se trata de las sectas establecidas, e inexistentes, en el ca- 
so de las sectas. En la actualidad se suele exigir para inicikr 10s 
estudios del Instituto Biblico el haber concluido el tercer grado 
de primaria. Y lo que importa mas, el ingreso debe estar avalado 
por una notable practica evangelista. Asi, pues, el pastor se ha- 
ce en la calle, en los campos, en contact0 con sus compaiieros 
de clase, utilizando su lenguaje y padeciendo las mismas caren- 
cias" (1 98511 : 29-30). 

No hay duda de que la historia personal de varios de 10s pastorcs peqte- 



costalcs rccogida durantc cl prcscntc cstuclio confirma plenatnentc lo dicllo 
sobrc el saccrdocio popular. 

b) El gricpo denzocr'atico. En cicrto sentido cs consecuencia de lo  
anterior. Si cn el seno de las nucvas Iglcsias no hay una difercncia tan marca- 
da entre dirigcntes y micmbros por sus funciones especificas. conlo en la 

lglesia cat6lica entre cl saccrdocio cdlibe y el laicado, por m9s que Cste sea 

teol6gicamente un pucblo sacerdotal (1 PC 3, 9). es mas facil que las nuevas 
lglesias se conviertun en grupos democrliticos; a esto contribuyen ta~nbiCn el 
tamaiio de las comunidadcs, quc suelen ser niucl~o nienores que la mayoria 

de las parroquias catolicas, el trato frecuentc de 10s hermanos, pucs todos o 
la mayoria asisten varias veces a la semana, y hasta el taiantc-propio de la 
mayoria dc la dcnominaciones, que en algunas parece estar nl5s marcado to- 

davia como entre 10s bau tistas. 

Como ya se vib en este mismo apartado a1 tratar dc la situaci6n sico- 
social de los;nmigrantes, las nucvas Iglesias y, sobre todo, las pentecostales 
se convierten en esa "comunidad vicaria" (Wilson 1970:73), que no  se en- 

cuentra en la ciudadgaancha y ajcna" y donde el inmigrante se personaliza, 
tiene relaciones cara a cara, se siente rcsponsable de la marcha de su iglesia 
y funciona con10 grupo bastantc dcmocrAtico. que tiene incluso la posibili- 
dad de elegir a ciertos dirigentcs o ministros dc su iglesia. 

c)  El trasplante ernotivo. Es otra raz6n que explica la conversi6n. 
Esta m5s que un cambio ideologico importante, es un trasplante de una reli- 
gi6n vivida sobre todo cmotivamente a una religion m6s cmotiva todavia. Co- 

Ino es sabido, el catolicismo popular del que proccden 10s convcrsos es pro- 
fundarnente enlocional y hasta puede decirse que la Iglesia consigui6 impri- 

mir en el pueblo mas que una cosmovision cristiana un sentimicnto religio- 
so vinculado a1 mundo cristiano. El catdlico popular, aunque conozca poco y 
aun ignore las formulaciones racionales de su f6, t ime  una vivencia profunda 
de sus elementos no-racionales, como "misterio tremendo y fascinante", se- 
gun !a cliisica expresi6n de Rudolf Otto en su analisis sobre Lo santo (5). 

(. 5 )  Este sentimiento religiose de sabor numinoso que tiene no  raras veces el migran- 
te andino encuentra rn&s eco en muchos pastores pentecostales plenamente posei- 
dos de la fuerza del Espfritu en sus vidas que en ciertos sacerdotes con una visi6n 
religiosa m h  intelectual y secularizada. Idigoras en su libro ya citado La religi6n 
describe la secularizaci6n de 10s sacerdotes en el mundo modern0 con rasgos qui- 
z& algo exagerados, per0 que ayudan a entender la distancia que hay entre ciertos 
sacerdotes en el mundo traditional m& numinoso y la dificultad que hay para que 

ellos Sean bien comprendidos en ese mundo: "Los primeros en ser secularizados son 

10s sacerdotes. Pierden, en primer lugar, sus extraiias vestiduras que 10s envolvian 



3 r  ctra pa te ,  el catolicismo popular viene a ser parz la mayoria de 
!a genfe mAs aur sedmte ante 10s problemas de ia vida que una problematiza- 
ciBn de las pmpias actittides. 

Cumdo ias nilevas idesias buscan adeptos no pretenden ante todo 
ana conversion dz la cabeza, sino una conversion del coraz6n; con la excep- 
ci6n de 10s Testigos de Jehovd, que son m8s intelectuales, todas las nuevas 
lglesizs y, sobre todo, las pentecostales buscan una experiencia emotiva. Esto 
facilita su aceptacion por 10s converses, que proceden del catolicismo popu- 
lar. R. Poblete y G. Galilea (1984) Io subrayan, af analizar 10s f~ctores  del 
crecimiento del pentecostalismo chileno a partir de 10s estudios hechos en 
dicho pais. Su anilkis me parece bastante aplicable a El Agustino: 

"La religiosidad popular pasaria a ser indirectamente un factor 
decisivo en la expansion pentecostal. Ese sentimiento religioso 
habria encontrado una via propicia en ese sustrato del rnensaje 
pentecostal, que ofrece salud y salvacion a quienes eligen hacer- 
se participes del credo pentecostal. 

Ese catolicismo folklorico, bondadoso, poco instruido, por 
tradicidn devoto de 10s santos, por ignorancia excesivamente 
confiado en rezos, bendiciones, sacramentales, a 10s cuales se les 
atribuye poderes infalibles y migicos; crCdulo, con inniensa 
nostalgia de 10s muertos y de recibir alguna seiial de ellos, de 
mentalidad mhgica, creyecdo facilmente en fuerzas, influencias 
y efectos mas o menos misteriosos, es terreno fdrtil para acoger- 
se a ese mensaje novedoso, que esta poniendo a1 alcance de la 
mano las expectativas religiosas de esas gentes. 

En efecto, el pentecostalismo hace intervenir mhs la emoci6n 
que la rank ,  ofrece la certidumbre de la salvaci6n y anuncia un 
reino ultramundano, un Espiritu Santo que tiene manifestacio- 
nes sensibles extraordinarias (don dc lenguas, don de profecias, 
revelaciones, visiones, sueiios), un Dios omnipotente que sana y 
perdona 10s pecados, que regenera y santifica, que promete cam- 
bios en la vida y que es garantia contra todos 10s males. Con es- 
te tip0 de mensaje, el pentecostalismo pone en primer plano el 

en circulos de  misterio, y se equiparan a 10s demiis hombres. Pierden sus poderes 
mistagbgicos y se van reduciendo a consejeros psicoldgicos y matrimoniales. Sus ce- 
lebraciones se hacen comentarios morales de mensajes 6tiles para la vida social, m5s 
que sacramentos de comunidn con la divinidad y con 10s dernis correligionarios. 
Los viejos mediadores, que penetraban hasta en 10s umbrales d e  la divinidad se con- 
vierten en profesores de  una tradici6n religiosa. Afin 10s santos tradicionales tan 
cercanos a la divinidad y cargados de poderes quedan reducidos en muchos casos a 
simples modelos de vida" 1986: 345). Hay que notar de paso que este moralismo 
religioso secularizado se da tambi6n en ciertas denominaciones evanghlicas o es- 
catolbgicas, con excepci6n de 10s israelitas, y por eso 10s andinos se hacen sobre 
todo pentecostales. 



elemento sentimental. . ., en consonancia con las disposiciones 
religiosas. . . del catolicismo folklorico" ( 1984: 28-29). 

d )  La fdcil teologlh. Es una nueva razon que explica la conversi6n. 
Segun la tipologia iglesia-secta de Troeltsch, la secta "no tiene teologia y 
posee tan solo. . . una mitologia viva" (1960: 996). Asi se subraya que la 
secta no posee un pensanliento teol6gico amplio y plural que permite diver- 
sas interpretaciones como ocune en la actual teologia catblica, sin0 que tie- 

ne un pensamiento reducido y monolitico, que no pernlite las discrepancias 

y que se acepta como 10s mitos por una decisibn en la que pesa mis lo emo- 
cional qpe lo intelectual. Aunque la teologia del catohcismo popular de don- 
de vienen 10s conversos siempre fue fk i l ,  lo cual explica que ellos puedan 

adaptarse a la situaci6n de las nuevas Iglesias, sin embargo la teologia cat6- 
lica siempre fue mucho m8s compleja y, a raiz del Vaticano 11, mucho mis  

pluralists, lo cual es causa de desasosiego para muchos creyentes, que tienen 

la sensaci6n dc que ya no pueden orientar su vida mechnicamente por las 
preguntas y respuestas del viejo catecismo. En cambio en las nuevas Iglesias 

esto cs todavia posible y 10s problemas teologicos y morales mis  complica- 
dos parecen perfectamente resueltos, lo cual resulta sumamente atrayente a 
todos 10s que no desarrollan mucho su capacidad reflexiva y critica o tienen 

miedo a la libertad. 

Otro aspect0 de la facil teologia de algunas nuevas Iglesias es la nega- 
ci6n de 'dogmas dificiles de aceptar como el infierno. Tres de las cuatro deno- 
tninaciones escatokgicas de la parroquia, 10s adventistas, 10s mormones y 10s 
testigos, que tienen un crecimiento bastante grande, niegan el iizj?erno. 

e) La escatologrh y el rnesianismo. Es o tra nueva raz6n que explica la 
conversibn. Aunque muchos catolicos populares tengan ciertas reservas para 

la plena aceptacibn de la escatologia cristiana, es innegable que el trasfondo 
andino de la cultura campesina de muchos de 10s migrantes tienen talante es- 

catol6gico y mesihico. Es sabido que la cultura andina habla de una historia 

ciclica, en la que cada ciclo esti separado por una "vuelta del mundo" (pa- 

chacuti). Ya Cristbbal de hlolina el cusquefio (1574) en su descripci6n del 
movinliento del Taqui Onqoy, que encabez6 en Ayacucho el indio Juan 
Chocne en 1565 y se extendi6 en poco tiempo por una amplia region de la 

sierra sur, cuenta que 10s indios: 

"creyeron que todas l a  wakas del reino, cuantas habian 10s cris- 
tianos derrocaclo y quemado, habian resucitado. . ., que todas 
andaban por el aire, ordenando dar la batalla a Dios y vencerle, 



y que ya le traian de vencida. . .. que ahora daba la vuelta a1 
mundo y que Dios y 10s espaiioles quedaban vcncitlo esta vez. . . 
Salieron muchos predicadores luego de 10s indios. que predica- 
ban esta resurrcccion dc las Wakas. . .; asi mismo. que ya vol- 
via el tiempo del Inca, y que las wakas no se metian ya en las 
piedras. ni en las nubes. ni en las fuentes para hablar, sino que se 
incorporaban ya en 10s indios y 10s hacian liablar" ( 1  943: 79- 
80). 

Asi Molina se referia a1 kxtasis en que entraban muchos partidarios 
del Taqui Onqoy y que explica el nombre del movimiento (takiy,cantar 
danzando y onqoy,enfermedad). Tales ~lloviniientos de resistencia indigena 
siguieron dandose en el mundo andino, aunque 10s elementos religiosos de 
10s rnismos fueron cada vez menos andinos y m6s cristianos, como se des- 
prende de  la simple comparacion cntre la ideologia de Juan Chocne con las 
d e  Juan Santos Atahualpa o Tupac Arnaru. lo  c u d  es un indicador de la cris- 
tianizacion de la poblacion indigena. Pero de todos modos el trasfondo esca- 
tol6gico y mesidnico ha seguido presente. Esto explica que la predicacion de 
10s testigos, de 10s adventistas o de 10s israelitas sobre la inminencia del fin o 
la de 10s pentecostales que llablan del milenio de Cristo encuentre un suelo 
fertil en  el trasfondo andino de 10s migrantes. 

2.5. LAS RAZONES QUE EXPLICA /V L A  PERSE VERANCIA 

Para 10s conocedores del comportaniiento hunlano es sabido que, si 
son importantes las razones del carnbio. tambiCn lo son las razones para per- 
severar en el carnbio. Asi lo entienden las nuevas Iglesias y. por eso, cultivan 
ciertos factores y aun promueven una politica que asegura la perseverancia de 
10s conversos. Entre esos factores de perseverancia 10s hay de orden sicol6gi- 

co, social, economico oreligioso y esta heterogeneidad no prejuzga el carlicter 

divino que 10s beneficiaries atribuyen a su perseverancia, pues, como en todo 
mi anilisis, estoy juzgando desde la cara humana del fenomeno. Entre tales 

factores merecen destacarse 10s siguientes: 

a)  La solidaridad mecdnica. Durkheim en su obra De la divisidn del 
trabajo sociaI ( 1  893) distjngue en las sociedades dos tipos de solidaridad, 
una, mas mecdnica, basada en las similitudes y otra, mas orgdnica, basada en 
las funciones distintas que se realizan en toda division del trabajo. La solida- 
ridad mecanica es analoga a la que se da entre 10s elementos de 10s cuerpos 
inorgdnicos, constituye a la sociedad en "un conjunto mas o menos organi- 
zado de creencias y sentimientos comunes a todos 10s miembros del grupo" 

y ademhs: 
"~610 puede ser fuerte en la medida en que las ideas y las tenden- 



cias comunes a todos 10s miembros de la sociedad sobrepasen en 
numero e intensidad a aquellas que pcrtcnccen a cada L I ~ O  de 
cllos pcrsonalmentc. Es miis endrgica cuanto miis considerable 
es este excedente. Ahora bien, lo quc liace a nuestra personali- 
dad es lo que cada uno dc nosotros ticne de propio y de carac- 
tcristico, lo quc nos distingue dc 10s otros. Esta solidaridad no 
puede. por tanto, acreccntarse sino cn raz6n inversa dc la per- 
sonalidad. . . En las socicdades dondc esta solirlaridad cstli niuy 
dcsarrollada, cl individuo no sc pcrtcncw" (1 967: 1 13-1 14 j. 

En canibio, la solidaridad orgrinica es "un sistema dc funcioncs difc- 
rentes y especiales, unido por relaciones definidas" y su cohcsion cs similar 
a la de 10s cucrpos org5nicos. 

Si ahora se recuerda la insistencia con que en la mayoria dc las nue- 
vas Iglesias se deficndc la siniilitud de ideas. que se justifica biblicarnente con 

el "sintarnos lo mismo y digamos lo mismo" (1 Co. 1: 10). no hay duda que 
en ellas impera la solidaridad mecinica. Esto cs evidente entrc 10s tcstigos, 
que tanto cuidado poenen en impartir las mismas leccioncs con las mismas 

preguntas aclaratorias en todos 10s salones del reino, y en la mayoria dc 

1as nuevas Iglesias, quc procuran un ciclo de formaci6n comlin. Asi la librc 

interpretacion de la biblia, que fue una de las banderas del protestantisnio 
hist6ric0, ha cedido el paso a la uniformidad de ideas y de sentimientos, base 
de la solidaridad mccrinica. 

b)  La disciplirlu y la excow1~irli6rz. Es otra raz6n que cxplica la pcr- 

scverancia. En la definition de  Wilson uno dc 10s rasgos de la secta cs la posi- 
bilidad de expulsion (1970-33). Tal posibilidad contribuyc sin duda a mantc- 
ner la fidelidad de 10s que se quedan y a librar a1 g u p o  de 10s disidentes, con 
lo que el grupo' niantiene un alto nivcl dc cumpliniiento de las norrnas esta- 
blecidas; es sabido que utia de las razoncs por las que una comunidad pueclc 
llegar a la anomia es por la no aplicaci6n de sanciones. Es sabido que la nia- 
yoria de las nuevas Iglesias tiencn tribunales disciplinares. que llegan en 10s 
casos niis gravcs a cxpulsar a 10s hermanos por alguna forma de excomunion. 

C )  El cotnpromiso del diezmo. P Q ~  parad6jico que parezca,el cobro 
del diezmo a la larga contribuye a mantener la vinculacion dc 10s miembros a 
las nuevas Iglesias. Aunque el dieztiio sc justifiquc b iblicapentc (LC X',3O; 

Dt 14, 22) y se ofrezca por un motivo religioso, sin embargo tiene el efecto 
' 

social de aumentar la solidaridad del donante con su iglesia, que es percibida 
tanlbidn como empresa de la que sc es socio, sobre todo cuando hay informa- 
ci6n sobre la lnancra con10 se gasta y cierta posibilidad de determinar el niis- 



1x0 gi..sIa. f s:a exglicai'ion sccioI6gica del hecho del diezmo n 3  suprime el 
carricter . " - rx:zxntc  religiose que tiene para mrrchos de ios hcmanos. ni la 
consabida g t x r x i d a d  dz :os mas 23br:s. t'na de mis inforxantes pentecs-  
tales me n ~ i 6  su experiencia sobre el diezmo: 

"Yo trabajaba vendienda mercaderia en 21 Callao. Yo no sabia 
m d a  +e diezmo, me kabia entrcgado ncmas. Hacia czrca de tres 
afios qL*e conocia al Sefior. A veces 10s hermanos juntaban plata 
parr bancas. para paxijc de misioneros. .., pcro yo no sabia na- 
da J. & c i a  ' p x a  q u i  ponen plata? Lacso Dios coine? Dios no 
come'. Yo no ponia nada durante tres aiios, tcnia asegurado pa- 
rs  mi p m ,  para mi azucar. . . Hasta que tuve prueba: para co- 
mcr no  habia plata, tenia mi puesto de venta per0 no tenia capi- 
tal. i~asta la plat3 que habia guardado gastC. 

Yo decia: ;por qud estamos asi. Papa, cerca de tres afios. si 
todos 10s pecados ya estan confesados? ~ q u 6  cosa tienes, Papi?. 
No me contestas nada'. Hasta el pastor mismo no me avisaba na- 
da del diezmo, y yo  conlo no sabia leer, no rnirzba la biblia. 
Txes afios estuve de hambre, hasta emoliente nomAs almorzaba; 
teniz so10 una hijita, que estaba en el colegio y para ella solo ha- 
bfa comidita, para m i  sin comida. Yo decia: 'Seiior, iqu6 pasa?. 
Yo voy a regresar a1 mundo, a 10s cat6licos, porgue 10s catoli- 
cos s i  tienen plata: 

En ese tiem20 tcvieron una campafia.evangdlica en el estadio 
de Alianza Lima, cuando vino por primera vez el hcrmano Gigi 
Avila. Yo sin plata lleguC y para regresar no tenia para mi pasa- 
jz. Estaba andando poralli y me encontrC con una hermana que 
vive en Villa El Salvador y que hablaba quechua como yo  y con- 
versamos. Le dije que no subia al carro porque no tenia plata 
para el pasaje y lc contd que hacia tres afios que no tenia plata. 
La sefiora me dijo: 'seguro tli has robado, seguro no pagas pren- 
da, por eso no hay bendicion, hija, ahora pidelo-bastante al  Se- 
Wor dia y noche'. Con eso, yo estuve llorando con el diezmo y 
reclamando: 'Papacito, yo te pago, bendiceme, ensCfiame mer- 
caderia para trabajar'. . 

En ese entonccs tuve una visi6n. El Seiior me enseiio mi puestito 
llcnecito con fidecs c!~inos, frejolitos chinos, sillao y kibn. Dije: 
'LEsa es mi mercaderia, Papi? Gracias, Sefior'. Yo primer0 ven- 
dia papa, lim6n, tomate, choclo, verduritas, pero mi Pap6 me 
enseii6 la mercaderia; con eso nomas estuvimos trabajando, con 
eso nomiis mi yerno y mi hija.ahora trabajan y levantaron casa. 
Este pueblo es pobre, ahora bendicion tengo. El Sefior es bueno, 
entregas tu coraz6n y todo tienes". 



Aunque este testimonio personal no sea plenamente generalizable, no 
hay duda dc que present3 rasgos tipicos dcl funcionamiento de diezmo, tales 
como scr un don que debe scr "rcciprocado" por Dios, su absoluta obligatorie- 

dad o la seguridad de que Dios va a ser mhs generoso, a d e m b  de otros ele- 

mentos, como la visi6n y la confianza en Dios, que son mas propios de la es- 

piritualidad-pentecostal. 

d )  Lus nevrrdas ecorz6mims, nsisterzciales o de rnurcos de rejeremiu. 
Son una filtirna raz6n que exblica la perseverancia. Con frccucnoia suele 

decirse que la asistencia y pertenencja a las nuevas Iglesias cs interesada y 

que Estados Unidos aporta grandes cantidades de dinero en forma de ayu- 

da, pero con la finalidad sccreta de divitlir nuestros pueblos monoliticamen- 
te catolicos para hacer mlis fricil la dominaci6n. Aunque las repercusiones po- 
liticas de  las nuetas Iglesias se analizarin en la ultima p a r k  de este articulo, 

pienso que hay exageracion cuando se habla de grandes cantidades de dinero 
exterior en manos de las nuevas Iglesias. Quizas con la exception de 10s nmr- 
.manes, que han traido grandes cantidades de dinero para hacer un enorme 
templo y capillas bien equipadas en n~uchos barrios de la Gran Lima y de la 
Alianza, que l o g o  apoyo externo para sus grandes templos, la mayoria de 
las nuevas Iglesias han sabido sobre todo motivar a sus adeptos para que cum- 

plan con el diezmo. De todos modos hay ayudas economicas y asistenciales 
reales, especialmente entre las Iglesias que tienen colegios, como la Alianza 
Cristiana, y aim una Universidad, como 10s Adventistas. Pero la ayuda ma- 
yor es la de un nuevo marco de referencia. Varias de las nuevas Iglesias supo- 
nen un ascenso social. Por la misma Ctica puritana de no beber, ni fumar con 

lo  que se fortalece la capacidad de ahorro, por la disciplina que entraiia la 
asistencia tres o cuatro veces por semana a la Iglesia, por 10s valores de clase 
media urbana que se siembran en la misma predicacion, varias de las nuevas 

Iglesias promueven el ascenso social. Esto es especialmente importante pa- 
ra 10s rnigrantes clue llegan a la ciudad en busca de oportunidades. Sin em- 

bargo, debajo de esa promotion hay con frecuencia una orientacion politi- 
ca discutible, rasgo que paso a analizar en el dltimo apartado de este capitu- 

lo. 

3. LA DIhf EjVSlO~V SOCtO-PO LITICA DE L AS ,\'UE VAS IG LESIA S 

Esta dimension politica suele expresarse en dos hip6tesis distintas, 
aunque de alguna manera vinculadas: una, que las nuevas iglesias son, de 
alguna manera. precursoras del imperialismo norteamericano, y otra, que 
ciertas nuevas Iglesias, sobre todo las pentecostales, juegan hoy un papel 



espiritualista y abn reaccionario ante la tragedia de las niayorias empobreci- 
das, en claro contraste con ciertas denoniinaciones evangdicas quc jugaron 
un papel modernizante en la sociedad pcruana. Voy a analizar cada una dc 
las hipotesis. tcniendo en cuenta la infom~acion rccopda cn El Agustino. 

3.1 . I'E.\'L'TR.4 CIO.\ E U.\:CELICA E I,MPER/A LISA10 .VOR TEA .IlER I -  
CA .vo 

Conio observa el infonne ya citado de la rcvista Pro nzundi vita so- 
bre Las sectas eiz CenrroamPrica, pienso que "decir que el increment0 de las 
sectas. . . es product0 de un proyecto de penetracion ideologica del inipe- 
rialisnlo de Estados Unidos pucde ser una asercion tan fricil y reduccionista 
como el ignorarla" (1 98511 : 20). Por cso, el informe. para analizar el hccho, 
se refiere primer0 a que "la etapa niisionera de las grandcs denominaciones 

coincide con la expansion neo-iniperial y el gran desarrollo econoniico de 
EE.UU.", durante el periodo del "destino manifiesto, en que la bonanza eco- 
n6mica era contemplada como fruto de la bendicion divina a la gran nacion 

que tendria una vocacion providencial" (1985:20). luego dude  a que, cuan- 
d o  Rooseve.lt en la dCcada de 10s 30 inicia la politica del "buen vecino", 10s 
protestantes se proclaman representantes de la misnia y "se alian con 10s sec- 
tores populistas y liberales contra las dictaduras con las que habian estable- 
cido connivencias gran partc de las jerarqufas cat6licas" l985:2 1 ), para re- 

ferirse despuCs a la actual situacion: 

"Pero en la dCcada de 10s 60 se tornan 10s papeles. Con el Conci- 
lio Vaticano 11 y sobre todo con la Conferencia de Medellin. la 
Iglesia catolica da un profundo virajc, sacudida por la situacibn 
de extrema nliseria en que viven 10s grandes sectores del pueblo 
creyente. . . En estc marco es en el queehay que coniprender 
el informe Rockefeller en 1969-70 recordando que la 'Iglesia 
cat6lica ha dejado de ser un aliado de confianza para 10s Estados 
Unidos' y recomendando a1 gobierno de este pafs diferentes me- 
didas, entre ellas, una canipaiia intensiva de difusion de sectas 
protestantes conservadoras en America Latina. De hecho en la 
dCcada del 70 se did la expansion del protestantisnio sectario 
mhs grande de la historia religiosa centroaniericana. . .; ademis 
se multiplicaron las Cruzadas Evangelisticas nacionales, interna- 
cionales y locales" (1 985: 2 1 ). 

Aunque el analisis del informe se refiera a 10s paises centroamerica- 
nos, no hay duda de que pucde aplicarse a la realidad peruana. En cuanto a la 
percepcion de la posible correlation entre la penetracion evangClica y el im- 
perialism~ norteamericano en El Agustino, es claro que pucden citarsc algu- . 

nos hechos que apuntan a afirmar tal correlaci6n. aunque no  scan perfecta- 
mente conclusivos. Tales hechos son: la simpatia que se nota en muchos de 



10s miembros de las nucvas Idesias hacia Estados Unidos, como pais podero- 
so y progresista y con10 patria de 10s niisioneros que trar:n el "verdadcro" 

evangelio ; la ideologia del .progreso por el esfuerzo personal clue su byace en 
la prcdicacih de n~uchas nuevas Iglesias; la espontdnea autodefensa de varios 
dirigentes entrevistados sobrc la vinculaci6n de  su lglcsia con 10s Estados 
Unidos por su origen o por tcner alli la sede central; su condenacicin dc to- 
da teologia dc la liberaci6n conio niarxista ((,), etc. Pero, independientc- 
niente dc la sinceridad personal delos hermanos y dirigentesde las nucvas Igle- 
sias en El Agustino, de la cual no tengo niotivos para dudar, es inncgable quc 

el avance de las misinas puede influir en consolidar nuestra dependencia ha- 
cia Estados Unidos con todas su graves consecuencias. 

3.2. EVA NGELISMO; EVA SION 0 COMI'R OMISO? 

Es sabido que el telna religion-cambio social es clasico en las cicncias 
socialcs y asi Durkeim, Marx, Troeltsch y Parsons lo abordaron de alguna nia- 
nera. Pero, quien lo pianteo con rnlis profundidad y lo analizo con mris finu- 
ra fue sin duda Max Weber en su conocida obra Lu 6 t h  proti.stunte y el es- 

~ ~ i r i t u  del capitalisnzo (1 904-1 905). Dicho autor parte del hecho de que solo 
en el mundo occidental se dan ciertos fcn6menos que sc caracterizan por el 
"racionalismo" o por la "racionalidad" (ciencia estricta, funcionario b u r 6  
crata, Estado constitutional a base de carta mama racionalniente estableci- 
da, etc.) y desea "conocer las caracteristicas peculiares del racionalismo occi- 
dental. . . modemo, explicando sus origencs". Para eso reconoce la impor- 
tancia fundamental de 10s factores economicos, pcro sosticne que no se puc- 
de "ignorar la relacion causal invcrsa, pues el racio~lalismo econ6mico depen- 
de en su origcn tanto de la ticnica y el derecho racionales como de la capaci- 
dad y aptitud de 10s honibrcs para dcterminados tipos de conducta racio- 

nal" y que entre "10s elementos forrnativos niis importantes de la conducta 
se cuentan. . . la fe en 10s poderes. . . religiosos y la consiguicntc idea del de- 

ber @tico7*, para acabar planteando el problcrna de "determinar la influencia 
dc ciertos ideales religiosos en la formation de una 'mentalidad ccononiica'. 
de un ethos cconomico, fijandonos en el caso concreto de las conexiones de 

( .6) No deja de ser significativa la condenacidn de la teologia de la liberacidn por 10s ase- 
sores del presidente Reagan en el f$moso "Documento de Santa Fe", que plantea 
"Una nueva politica interarnericana para 10s aiios 80". En la segunda parte, que tra- 
ta de la subversidn interna, la proposici6n 3 dice textualrnente: "La politica exte- 
rior de Estados Unidos debe cornenzar a enfrentar (y no sirnplernente a reaccionar 
con posterioridad) la teologia de la liberacidn, tal corno es utilizada en ArnGrica La- 
tina por el clero de la 'teologia de la liberacidn'. 
El papel de la Iglesia en ArnGrica Latina es vital para el concept0 de libertad po- 
litica. Lamentablemente, las fuenas marxistas-leninistas han utilizado la Iglesia co- 
mo un arrna politica contra la propiedad privada y el sistema capitalists de produc- 
cidn, infiltrando la comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que co- 
munistas". 



ia itica ezonomica iiiodenta can ih i l i a  riiciond del prot:staLitis~o ascCti- 

ca" (1 384.:7-18). Al andbar  la itica d d  2rot?stantisrr?o ascitico calvinis?a. 
41ax V r b x  parte del concepto d,- ~redest in~cion,  dm-etc inexorable r= ixog-  
nossiblc cie 3ios s ~ b r c  la sdvacibn de cdda ugo, y af ima que la s:fial ;I3 pcr- 

tmrc:r a 10s "eiegidos" estg nn una vida persorial ascetica y en la eficacia so- 
cia! de la "vocaci6~ en el rnundo" m5s quc? en el recurso a ritos o a sacerdo- 
tes. porque Ia fe no se mucstra ccn la i~uida dzl mundo, sirzo en el ejercicb 
dt: la propia ' vocacijn en el rnundo" y ypvrque lo candenabic no es 'a adqiii- 
sicion de la riqueza. sino el disfrute egoista de la rnisma. Td concepto de 6ti- 
ca protestante fue uno de 10s elemcnlos constituLivos del espiritu del capita- 
llsrno, basado en el valor del trabajo y en quz la unica fbrma de acumular ri- 
quezzs cs ct trabajo constante, racionalizado, ejpecializado y abierto a inno- 
vacicnes dcntro de ia economia ii'ore de oferta y demanda. W'eber desarrolla 
a lo l x g s  de su obra ia relacion entre la 6tica puritana y la mentalidad capi- 
tdista,.para concluir su hbro con estas palabras: 

' P ~ e s  reconocienao que, en general, el hombre modcrno. aun 
coil x mejor voluntad, no es capaz de representarse toda la 
efectivz magnitud del influjo que las ideas religiosas han tenido 
sobre la co;-iducta en la vida, en la civilization y en el cadcter 
national. nuestra intencih no es tampoca sustituir una concep- 
cibn unilateralmrr.te 'materialists' de la cultura y de la historia 
got uaa concepci6n contraria dc unilateral causalismo espiri- 
kizlista. Materialism0 y esprrituallsmo son interpretaciones 
igualniente posibles, pero como t r~ba jo  prelimins; si, por el 
contrario, pretenden constituir el tdrmino de la investigacibn, 
anbas son igualmente inadecuadas para servir la verdad hist6- 
rica" ( 1  !K'4:26 1-262). 

A partir de Max Weber las ciencias socides han analizado con distin- 
tos n16todos y tCcnicas el influjo de la religibn sobre la conducta soclo-poli- 
tica. Si se analiza desde esta ciptica la redidad social peruana, puede afirmar- 
se que el evangelisrno de fines del XIX y comienzos del XX, a1 introducirse 

e? algunos sectorcs campesinos y populares, jug6 un importante papel de 
modernizacion, pues desarroll6 ciertos valorcs sobre ei trabajo y sobre la 
educacion formal; podria afinnarse, aunque no haya cstudios empfricos a1 

respecto, que la sola supresidn de las "fiestas de 10s santos", caracterizadas 
por gastos proporcionalrnente muy grandes y por consumo de alcohol, su- 
pus0 un aumento de la capacidad de ahono y de inversi6n, un ascenso real 
dentro de la escala de modcrnizacion capitalists. 

Pero, 10s evangClicos de la actuaiidad ;siguen desempefiando la mis- 
ma fi~ncion modernizante? No hay que olvidar que, si a conzienzos de siglo 
las denominaciones clue lograron mayores adeptos fueron las cvang6licas. en 



la actualidad crecen mis  las pentecostales y las escatologicas, con la notable 
excepci6n de la Alianza Cristiana y Misionera. Hablando del desarrollo de 10s 
pentecostales chilenos, el historiador Gonzalo Vial en su Historia de Chile 
(1891-1973), vol. I, tomo 2,hace las siguientes afirmaciones, que juzgo apli- 
cables a1 caso de El Agustino: 

"El pentecostalis~no, religion nacional y popular, fue tambi~n  ab- 
solutamente asocial. La nueva iglesia no se preocupaba por la 
politica, ni por la sociedad, ni por la aflictiva situacion de 10s 
trabajadores: solo le interesaba la religibn, el lazo direct0 entre 
el hombre y Dios o el Espi~itu; ante esta realidad fundamental, 
todo lo demk ni siquiera palidecia: desaparecia. Los pastores 
pentecostales apartaban a sus fieles de elecciones, partidos, sin- 
dicatos. . . 

Es cierto que la conversibn, o sea ingresar al pentecostalismo, 
producia cambios positivos, aunque a veces no muy duraderos: - 
el nuevo fie1 se hacia mds laborioso, mejor marido y padre, lle- 
vaba una vida mas regular, limpia y civilizada, especialmente de- 
jaba el alcohol. Estos cambios no ocurrian solo con 10s pente- 
costales, sino con las otras iglesias disidentes ... Pero el progeso 
humano que experimentaba el converso era individual y conse- 
cuencia de su individual transformation religiosa; no un avance 
elective, producido por una accion social y politica" (citado por 
Poblete 1984:20). 

Viniendo a1 caso de El Agustino, despuBs del anailisis de todo el ma- 
terial recogido pienso que se puede afirmar que en las nuevas Iglesias, sobre 
todo entre las pentecostales y escato16gicasJ aunque se da un desanoilo Cti- 
co personal verdadero, sin embargo hay una Ctica social muy pobre, debido a 
una sene de razones que no tienen el mismo peso en todas las denominacio- 
nes. Tales razones son: la insistencia en una conversi6n "personal" que olvi- 
da el context0 social, que deberia trunbiCn transformarse para lograr una 
conversion duradera:la predicacidn de un escatologismo inminente, que c a i d u  
ce a cierta relativizaci6n de la tarea de transformar el mundo, aunque aqui 
hay excepciones coma 10s israelitas, que son una extrafia denominaci6n es- 
catologico-desarrollista; la insistencia en el "mundo perverso", tan tipica de 
10s testigos de Jehova', que lleva a una desvaloracion de todo lo humano y a 
arriar la bandera de la ciudad terrena; la practica de un intimismo espiritua- 
lista que refleja una experiencia de Dios real, per0 que entraiia un olvido de 
la obligacion real de transformar el nlundo que exige esa misma experiencia 
de Dios, la condenacion del marxismo como ma1 supremo, sin valorar para 
nada la justicia de su causa, ni el valor de algunos de sus an5lisis; y finalmen- 
te, la ruptura con la lglesia catdlica, no solo por 10s viejos motivos de siem- 

, pre, sin0 por 10s nuevos motivos del compronliso social con 10s pobres que 
&a predica hoy en el continente. 
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