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Son ya 50 años de investigaciones desde las ciencias sociales y 
las humanidades en torno al  fenómeno protestante  y pentecostal  en 
América Latina y aún no existe una publicación especializada en la te-
mática. Es por eso que la Revista Protesta y Carisma que aquí presenta-
mos tiene como principal objetivo cubrir un área de vacancia pues si  
bien este tipo de publicaciones existe otras partes del mundo, no hay 
antecedentes de una revista similar en nuestra región. 

En Norteamérica y Canadá, Oceanía, Asia e incluso Europa fun-
cionan diversas  redes,  centros  e  institutos  de investigación sobre los 
protestantismos y pentecostalismos con sus propias publicaciones. Solo 
por nombrar algunas, por ejemplo, existe la European Research Network 
on Global Pentecostalism (GloPent) quienes dirigen la revista especiali-
zada en pentecostalismo Studies y Reviews PentecoStudies (Reino Uni-
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do). Asimismo encontramos el Australasian Pentecostal Studies Centre 
(APSC) que publica la  Australasian Pentecostal  Studies  y la  Canadian 
Pentecostal Research Network (CPRN) que edita la Canadian Journal of 
Pentecostal-Charismatic Christianity. Y también, existe el Lewis Wilson 
Institute for Pentecostal Studies ubicado en la Vanguard University y la 
revista  Pneuma  perteneciente  a  la  Society  for  Pentecostal Studies  en 
EE.UU.

En América Latina, en cambio, existen redes de estudios socia-
les sobre el fenómeno religioso de importancia como es la Asociación 
de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur (ACSRM), la Red de 
Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM) o la Aso-
ciación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones (ALER) que si 
bien en sus eventos periódicos incluyen mesas y paneles que refieren 
directa o tangencialmente a la temática pentecostal o protestante estos 
espacios son muy acotados e intermitentes impidiendo generar un diá-
logo fructífero entre colegas especializados en la materia que persista a 
lo largo del tiempo. 

De igual modo, en la región si bien encontramos diversas revis-
tas dedicadas al fenómeno religioso desde las ciencias sociales y huma-
nas, ninguna se ha dedicado a abordar en profundidad las dinámicas 
protestantes. Entre las publicaciones más destacadas encontramos a Re-
ligião & Sociedade del Instituto de Estudos da Religião (Brasil); Socie-
dad y Religión del CEIL-CONICET (Argentina); Ciencias Sociales y Reli-
gión de la ACSRM y, por último, Cultura y Religión de la Universidad 
Arturo Prat (Chile). En cada una de ellas se dedicaron dossiers y núme-
ros especiales para reflexionar sobre el fenómeno evangélico latinoame-
ricano pero sin continuidades en la reflexión y el debate. Es que al ser 
publicaciones generales sobre ciencias sociales de las religiones, no les 
es posible visibilizar a la gran cantidad de investigaciones que se han 
desarrollado en los últimos 50 años. 

En consecuencia, el propósito de esta nueva revista académica 
será  reunir  a  los  más  destacados  investigadores  e  investigadoras  de 
América Latina especializados en el fenómeno evangélico desde distin-
tas  disciplinas  sociales  y humanas (sociología,  historia,  antropología, 
geografía, ciencias políticas, trabajo social, educación, derecho, comuni-
cación, psicología, musicología, filosofía, literatura,  teología, artes, ar-
quitectura, etc). Nuestra finalidad es generar un espacio académico plu-
ral que ponga en interacción continua a todas las disciplinas que pien-
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san los pentecostalismos y protestantismos principalmente en Latinoa-
mérica aunque también serán bienvenidas reflexiones desde otras lati-
tudes del planeta. En efecto, Protesta y Carisma se trata de una revista 
fundamentalmente  latinoamericana,  pero no excluye  la  recepción de 
trabajos de otros continentes en tanto puedan enriquecer las discusio-
nes en nuestra región. 

Son ya doscientos años de protestantismo y cien años de pente-
costalismo en América Latina y el Caribe y, como dijimos, 50 años de 
investigaciones  sociales  en la  materia  que no tienen aún un espacio 
apropiado para el intercambio reflexivo y también para la difusión y 
transferencia del conocimiento acumulado a la sociedades en general 
en donde abundan mitos e imaginarios distorsionados a cerca de esta 
primera minoría religiosa que alcanza al 20% de la población latinoa-
mericana. 

Protesta y Carisma, entonces, busca cubrir esta imperiosa nece-
sidad de diálogo, difusión y transferencia de conocimiento. En este nú-
mero inicial (e iniciático), hemos reunido diversas reflexiones que en su 
mayoría tuvieron origen en el primer evento académico especializado 
en la temática titulado “Ciclo Protesta y Carisma: Pasado, presente y fu-
turo de los evangélicos en América Latina” realizado el 4 y 5 de julio de 
2019 en el Seminario Internacional  Teológico Bautista (Argentina).  El 
espíritu del Ciclo fue poner en conversación a diversos investigadores 
de la región entre sí y con las comunidades evangélicas. Esto es, la idea 
era no sólo enriquecer nuestras investigaciones, sino ponerlas a disposi-
ción de la propia comunidad de fe. Ese mismo objetivo tiene esta publi-
cación que inauguramos aquí.

Esta primera entrega se divide en tres apartados que agrupa ar-
tículos por afinidad temática. La primera parte reúne trabajos que ha-
cen balances bibliográficos y teóricos del fenómeno evangélico en la re-
gión  partiendo  con  el  artículo  denominado  “Pentecostalismo  en y 
desde América Latina. Balance y perspectivas a 50 años de produc-
ción sociológica” de Miguel Mansilla y Mariela Mosqueira.  Es un tra-
bajo de revisión y síntesis, tal como lo dice su título, que abre en el año 
1967 y termina en los recientes años del 2017. Para ello, el artículo se di-
vide en tres periodos: a) el pentecostalismo como religión de transición 
cultural (1967-1979); b) el pentecostalismo en el pasaje de las dictaduras 
a las democracias (1980-1999) y c) el pentecostalismo de la globaliza-
ción (2000-2017). Se trata de un interesante trabajo panorámico para or-
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denar los temas, autores y países donde se ha publicado sobre el pente-
costalismo latinoamericano. De interés,  para los estudiantes de licen-
ciatura y postgrado que se están iniciando en la investigación. 

En la misma senda le sigue “Propuestas teóricas para la com-
prensión del pentecostalismo chileno: de la focalización en la po-
breza a las propuestas culturalistas” de Luis Bahamondes González. 
Este artículo propone aproximaciones teóricas para la comprensión del 
pentecostalismo chileno a través de la revisión y análisis de las produc-
ciones académicas especializadas, dando cuenta de dos grandes ejes: las 
condiciones de marginalidad de la población evangélica local y sus pro-
cesos de conversión, para luego transitar a una mirada culturalista del 
fenómeno de crecimiento del pentecostalismo, desde una perspectiva 
interdisciplinar. De igual modo, es un estudio que hace un breve itine-
rario  de las investigaciones sobre el  mundo pentecostal  en Chile,  en 
donde la sociología ha estado ausente, con excepción del mismo equipo 
de Bahamondes, pero, en tanto las investigaciones antropológicas han 
sido más fecundas (según lo mostrado por el autor), eso hace que tome 
un matiz culturalista en la línea geertzsiana, mostrando que el pente-
costalismo logra situarse entre las etnias y grupos migrantes, en tanto 
su discurso religioso tiene sintonía y pertinencia cultural. 

En tercer lugar, “Cuatro preguntas, cuatro enfoques, cuatro 
ideas de sociedad el pentecostalismo en el imaginario académico” 
de Joaquín Algranti. El objetivo de este artículo consiste en reconstruir 
el conocimiento sociológico sobre el pentecostalismo argentino. En el 
que se identifican: (a) un diseño de sociedad en transición, fuertemente 
influido por el estructural-funcionalismo; (b) una sociedad reencantada, 
plural y diversa en la que prima el giro hermeneútico e intrepretativo; 
(c) una  sociedad excluyente analizada a través del conocimiento local, 
los métodos cualitativos y la perspectiva antropológica o (d) una socie-
dad desintitucionalizada en donde las redes, las conexiones e intercam-
bios ocupan un lugar clave. En una línea similar a los anteriores se trata 
de un ordenamiento pero, en este caso, es un ordenamiento interpreta-
tivo del conocimiento sociológico sobre el pentecostalismo argentino. 
No se trata de un mero ordenamiento, los hechos sociológicos no son 
meramente  ordenables,  sino  que  son  caóticos  y,  dependiendo  de  la 
perspectiva teórica que se adopte, las derivas interpretativas serán di-
versas. 
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 En cuarto lugar, “Desarmando oleadas y trasplantes. El pro-
testantismo histórico reconsiderado" de Paula Seiguer. Este artículo 
plantea la necesidad de repensar los esquemas habituales que emplea-
mos para caracterizar el derrotero de las iglesias protestantes históricas 
en la Argentina, y por extensión, en América Latina. En la misma línea, 
pero en este caso desde otra categoría sociológica -una de las menos es-
tudiadas- como es el protestantismo Paula Seiguer plantea repensar los 
esquemas tradicionales que han sido utilizados para caracterizarlo. El 
hecho de re-pensar categorías aquí se vuelve relevante porque la autora 
valora los trabajos anteriores y los complejiza repensándolos desde una 
perspectiva histórica.

Luego,  encontramos  “A generalização do religioso: um pa-
norama bibliográfico e dois exemplos empíricos acerca da relação 
entre religião, consumo e mídia no Brasil e na Argentina” de Da-
niel Alves. Este artículo sintetiza y analiza la literatura especializada en 
el área de las Ciencias Humanas sobre las relaciones entre religión, me-
dios de comunicación y consumo. Los acervos de producción bibliográ-
fica de Brasil y Argentina se entremezclan en algunos puntos, al tiempo 
que revelan líneas independientes de interés e investigación. Que de 
igual modo nos presenta, no sólo las publicaciones sino un análisis críti-
co sobre la relación entre religión y medios de comunicación. 

Y, finalmente, cierra esta primera parte el trabajo de Tobías Reu 
“Individualismo y subjetividad protestante: una mirada desde la 
antropología” que plantea una puesta en cuestión de cierta lectura su-
perficial del paradigma weberiano que informa las nociones teóricas de 
subjetividad e individualismo frecuentemente utilizadas por las acade-
mias al pensar el protestantismo en América Latina. Esta revisión teóri-
ca pone de relieve a las prácticas colectivas de congregación como cen-
trales en la producción de las subjetividades protestantes y se funda-
menta en el propio trabajo de campo etnográfico que el autor realizó en 
comunidades bolivianas y guatemaltecas.

De este modo, cada uno de los trabajos hasta aquí presentados, 
entraman el espíritu fundacional de  la Revista Protesta y Carisma: re-
pensar el protestantismo y el pentecostalismo en Latinoamérica y el Ca-
ribe. Partiendo, pero yendo más allá, de los investigadores que nos an-
tecedieron. La idea es que no se trate sólo de recopilaciones de temas 
interesantes y novedosos, sino que la novedad esté en las interpretacio-
nes, en los análisis y en las conclusiones teóricas. Como nos señala Tho-

5



Protesta & Carisma  Volumen 1 Número 1 (2021) ISSN 2452 5408

mas Luckmann, “el análisis de las realidades sociales empieza con la in-
terpretación, pero es evidente que no se acaba ahí. Procede a explicar 
(la interpretación de) las realidades sociales (construidas), conectándo-
las  («causalmente»,  «funcionalmente»)  a  condiciones  anteriores  y  a 
consecuencias”3. Ese es el propósito de Protesta y Carisma ser un espa-
cio de reflexión teórica inter y transdisciplinario. 

En una segunda parte reunimos trabajos que piensan la cues-
tión femenina en el mundo evangélico e inicia con el artículo “Lideraz-
go femenil  en el  protestantismo chileno:  el caso María Aguirre 
Aguilar” de Dominique Manríquez.  El objetivo del estudio es explorar 
el liderazgo eclesial y político de María Aguirre Aguilar identificando 
elementos que dibujan su participación en la iglesia metodista chilena y 
el movimiento pro emancipación de la mujer entre los años 1920 a 1945. 
He aquí un trabajo del aporte del protestantismo al debate político y so-
cial del contexto histórico, no sólo chileno, sino latinoamericano. En se-
gundo lugar, se trata del aporte de una mujer protestante al debate na-
cional sobre el rol de las mujeres en la sociedad chilena. En tercer lugar, 
muestra que el feminismo no es enemigo político de la religión y tam-
bién, que el movimiento feminista se puede ver enriquecido, no sólo 
por la participación, sino también por la concientización que una mujer 
protestante y/o pentecostal puede hacer al movimiento. Ayuda a rom-
per el mito de que las religiones encadenan a las mujeres o las transfor-
man en víctimas sumisas del patriarcalismo. 

A continuación, encontramos el texto de Nury Concha, “Her-
manas señoritas:  mujeres pentecostales en resignificancia”  cuyo 
objetivo es describir la resignificanción que las mujeres pentecostales 
pertenecientes a la Iglesia Evangélica Pentecostal en Arica le dan a su 
feminidad. También, al igual que el texto anterior muestra que los dis-
cursos conservadores de la denominación y los líderes no son reprodu-
cidos por las mujeres. Una de las instituciones que más ayuda a redefi-
nir la identidad religiosa de las mujeres es la educación universitaria y 
profesional. No se trata de mujeres rebeldes, sino de mujeres que rede-
finen y resignifican el ser mujer predicado por la institución: ellas le 
asignan sus propios matices. 

3Luckmann, Thomas. (1996). «Nueva sociología del conocimiento». REIS, 74, p. 
163-172.  [Consultado  en  enero  de  2021]  [En  línea] 
http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_074_09.pdf 
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En una tercera parte reunimos trabajos que piensan la intersec-
ción entre evangélicos y culturas diversas iniciando con el estudio “Uni-
dad 25, la cárcel evangélica: acercamiento desde una trayectoria 
individual” de Andrea Viviana Vallejos que complejiza la relación en-
tre cultura carcelaria  y pentecostalismo en Argentina.  La Unidad 25, 
Cristo La Única Esperanza fue inaugurada en 2002 para alojar internos 
que declarasen la fe evangélica y que estuvieran dispuestos a aceptar 
que las principales reglas de la cárcel fueran dirigidas e instrumentadas 
por autoridades religiosas intramuros, las que administraban la institu-
ción con el total y explícito respaldo de los guardias y las jerarquías del 
Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Este es uno de los temas me-
nos investigado. En el caso de Chile, el pentecostalismo comenzó a ha-
cer vistas y trabajo comunitarios en las cárceles, desde el año 1925, justo 
con la separación del Estado de la Iglesia Católica. De este modo, este 
trabajo tiene un gran aporte para el inicio de nuestra revista Protesta y 
Carisma  en tanto habla sobre uno de los casos únicos de experiencia 
carcelaria y religión en América Latina, como es la administración de 
una cárcel. Algo que suena muy peligroso para la concepción neoliberal 
carcelaria, en donde las empresas privadas son empresas multimillona-
rias a costa de los presos y el Estado. 

En un segundo momento encontramos el trabajo “Territorios 
de creencias. Jóvenes y producción cultural cristiana en Patago-
nia” de Luciana Lago. En este artículo se exponen dos ejes centrales. El 
primero se dedica a presentar la propuesta analítica para comprender al 
pentecostalismo como un territorio de creencias con distintas dimen-
siones que lo constituyen. El segundo punto de la exposición se refiere a 
la relación música y creencias evangélicas, buscando dar cuenta de la 
fluidez, el movimiento y las múltiples formas en que se producen, cir-
culan y se re- crean las creencias evangélicas pentecostales a través de 
las prácticas culturales, reconociendo innovaciones, pero también con-
tinuidades y sedimentaciones. Se expone el pentecostalismo como una 
religión multiespacial  que usa los recursos culturales,  tecnológicos y, 
especialmente,  sonoros.  Se trata de la  Patagonia,  el  lugar donde hay 
más proporción de evangélicos en Argentina, debido -entre otras cau-
sas- a su relación de movilidad fronteriza con Chile, pero también por 
la  nueva  migración  desde  Bolivia.  En  el  pentecostalismo  patagónico 
quienes más espacios encuentran son los migrantes y los jóvenes quie-
nes se integran a través de la música y su difusión por Internet. 
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Luego avanzamos hacia el estudio de Agustina Altman titulado 
“El discernimiento de espíritus en los cristianismos periféricos: 
modernidades y regulación del poder entre los moqoit del chaco 
austral”. Allí la autora explora el acceso al carisma en el evangelio mo-
qoit centrándose en el dispositivo teológico del discernimiento de es-
píritus.  Con  este  objetivo  analiza  la  estructura  social  de  las  iglesias 
evangélicas moqoit y el rol en ellas de las interacciones cara a cara. Asi-
mismo, explora la resignificación moqoit del discernimiento de espíritus 
y su articulación con las concepciones sobre los vínculos anteriores con 
las potencias no-humanas existentes en la comunidad. A su vez recorre 
testimonios sobre la gestión de la salud y enfermedad y la experiencia 
del culto como espacio privilegiado para la experimentación del gozo y 
el rol de la experiencia comunitaria. Finalmente, explora el papel de los 
Obreros Fraternales Menonitas en la regulación de la experiencia de los 
moqoit. 

La tercera parte culmina con el trabajo “La vida después de la 
muerte: liderazgos y estructura social de un grupo etno-evangéli-
co” de Mariana Espinosa. Este artículo aborda los fundamentos de la es-
tructura social de un grupo etno-evangélico a partir de la muerte de dos 
líderes en Santiago del Estero (Argentina). Se trata de  dos destacados 
dirigentes evangélicos en esa provincia y miembros de las primeras fa-
milias de inmigrantes sirios que adoptaron el evangelismo propuesto 
por misioneros británicos a principios del siglo XX. La autora explora -a 
partir del análisis de los conflictos y las reformas llevadas a cabo des-
pués de los fallecimientos- las dinámicas de las relaciones entre las fa-
milias, las iglesias, los viejos y nuevos liderazgos y las tensiones genera-
cionales echando luz a la complejidad de las formas de organización y 
liderazgo en una comunidad evangélica en situación de crisis.
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Finalmente, en la sección  “En foco: entrevistas, informes y 
debates”, Tobías Reu nos presenta “El pentecostalismo entre movi-
miento "desde abajo" y estrategia de poder” que es un informe bre-
ve de lo tratado en la última conferencia de la Red Europea de Investiga-
ción sobre el Pentecostalismo Global (GloPent).

Diversidad de temas, de perspectivas teórico-metodológicas y 
de  disciplinas  abordan  a  los  pentecostalismos  y  protestantismos  en 
América Latina y el Caribe en este número inaugural de Protesta y Ca-
risma.

Hemos nacido con un objetivo muy claro: cubrir un área de va-
cancia en los estudios sociales y humanos del fenómeno evangélico en 
América Latina y nuestro anhelo es llevar a cabo esta quijotesca tarea con 
un espíritu pluralista, abierto e interdisciplinario tal como se refleja en 
este primer número.

Queremos finalizar esta presentación agradeciendo. En primer 
lugar, muchas gracias a las dos instituciones que co-editan  Protesta y 
Carisma: la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile y el Centro de 
Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. 
Un gracias muy especial las y los colegas que han participado como au-
tores  y  como evaluadores  de este  primer número.  Y,  finalmente,  un 
agradecimiento eterno a las y los destacados especialistas que acepta-
ron tan generosamente formar parte de nuestro honorable Comité Edi-
torial. 
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