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Resumen

Este artículo comprende una primera aproximación analítica a la 
proyección de actores evangélicos en el campo partidario cordo-
bés, entre los años 2018 y 2021. En particular se describen las acti-
vidades de tres grupos,  UNO, Masfe y Encuentro Vecinal,  que 
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participan en la política local desarrollando diferentes estrategias 
pero con una agenda convergente: la defensa de la vida y la fami-
lia. En particular nos interesa reconstruir las bases sociales de es-
tas experiencias, sus afinidades con el mundo partidario cordo-
bés y sus puntos de continuidad y de ruptura con antecedentes 
políticos evangélicos en otras regiones y a escala nacional. En tér-
minos metodológicos, nuestros hallazgos se sustentan en una in-
vestigación cualitativa, centrada en el análisis de fuentes secun-
darias. 

Palabras claves: evangélicos, partidos políticos, Córdoba

Abstract

This article comprises a first analytical approach to the projec-
tion of Evangelical actors in the political party field in Córdoba 
(Argentina),  between the years 2018 and 2021.  In particular we 
describe the activities of three groups, UNO, Masfe and Encuen-
tro  Vecinal,  which are involved in local  politics  by developing 
different strategies but with a convergent agenda: the defense of 
life and family. We are particularly interested in reconstructing 
the social bases of these experiences, their affinities with the po-
litical party world in Córdoba and their points of continuity and 
rupture with Evangelical  political  antecedents  in other regions 
and on a national scale. In methodological terms, our findings 
are based on qualitative research, centered on the analysis of sec-
ondary sources.

Keywords: Evangelicals, Political party, Córdoba

INTRODUCCIÓN 
De la mano de su crecimiento demográfico, la proyección parti-

daria de actores evangélicos constituye uno de los objetos preferencia-
les en el estudio del cambio político y religioso en la región latinoameri-
cana. Sus contactos con la agenda conservadora de las derechas (Ca-

2



Protesta & Carisma Volumen 2 Número 4 (2022) ISSN 2452 5408

rranza, 2022), la producción de liderazgos con fuerte vocación pública y 
territorial y la gravitación de un voto confesional suscitaron una prolífi-
ca producción de estudios, principalmente en Brasil (Campos Machado, 
2006;  Silveira  Campos,  2007),  dada la  evolución  temprana  del  fenó-
meno, pero también en países como Colombia, Perú y Costa Rica, don-
de las iglesias evangélicas desarrollaron estructuras partidarias compe-
titivas (Cepeda Van Houten, 2007).

El caso argentino no resultó ajeno a este interés intelectual y 
político, aunque los resultados electorales desmarcaron la experiencia 
al mismo tiempo que renovaron las preguntas de investigación. En efec-
to:  mientras  que en países  vecinos,  pastores  y líderes  alcanzaban las 
más  altas  magistraturas  e  introducían  en  la  conversación  pública  la 
preocupación por  el  voto  confesional,  en Argentina  los  proyectos  de 
partidos confesionales se revelaron rápidamente estériles y las figuras 
que apelaron a su identidad como cristianos, una vez que alcanzaron 
bancas en el poder legislativo, no pudieron andamiar proyectos colecti-
vos. 

A las explicaciones acerca de las razones de los obstáculos no-
torios en la proyección partidaria se adicionaron nuevas miradas sobre 
esta variante religiosa y sus derroteros partidarios. Un conjunto impor-
tante de estudios se abocó a estudiar los posicionamientos de iglesias y 
federaciones evangélicas en los debates que se desplegaron en el espa-
cio público argentino en torno a la extensión de derechos sexuales y re-
productivos (Carbonelli, Felitti y Mosqueira, 2011; Jones, Azparren y Po-
lischuk, 2010; Jones y Carbonelli, 2012; Jones y Cunial, 2012). En particu-
lar, hicieron foco en los repertorios de acción colectiva, los argumentos 
desplegados en estos debates (cercanos en su modelización a la idea de 
secularismo estratégico descrita por Vaggione, 2005), las pujas en torno 
a la  representación del  colectivo comunitario  y las huellas que estos 
pronunciamientos ocasionaron en la trama de alianzas interreligiosas. 

Una línea de trabajo posterior se concentró en la capacidad de 
estas agencias religiosas para abordar problemas públicos y “apropiarse” 
de ellos a partir del despliegue de una expertise, que a su tiempo habili-
tó su inserción en el campo de las políticas públicas. La violencia en las 
cárceles, el consumo problemático de drogas y la asistencia social fue-
ron los ejes en los cuales indagaciones como las de Algranti (2012), Mos-
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queira y Algranti (2018), Jones y Cunial (2017) y Carbonelli (2015) detec-
taron capacidad evangélica para articularse con los engranajes del Esta-
do. 

Finalmente, aunque menos desarrollada que las líneas anterio-
res, también se han estudiado las articulaciones y tensiones entre afilia-
ciones religiosas, conductas y afinidades partidarias en el seno del mun-
do evangélico, fundamentalmente a partir del acervo de datos brindado 
por las encuestas del CEIL, Conicet de 2008 y 2019.  La dispersión en las 
preferencias electorales y las divisiones internas en torno al modelo de 
religión pública son hallazgos puestos a la luz por los trabajos de Al-
granti et al. (2013) y Algranti, Carbonelli y Mosqueira (2020).  

A pesar de sus diferencias teórico-metodológicas, el corpus de 
antecedentes citado comparte dos premisas analíticas. La primera refie-
re a la conexión innegable entre las diferentes dimensiones que compo-
nen lo que hasta aquí hemos denominado “la politicidad evangélica”. La 
segunda, al carácter dinámico del objeto, que obliga de manera recu-
rrente a revisar los consensos constituidos de cara a nuevos hallazgos 
empíricos. 

En este sentido, en el presente artículo nos proponemos inda-
gar una serie de casos que ponen en escena la proyección de actores 
evangélicos en el campo partidario cordobés, entre los años 2011 y 2022.  
En particular,  haremos foco en el perfil de sus cuadros y líderes más 
salientes, sus plataformas, las afinidades que establecen con las distin-
tas formaciones del mapa político cordobés y el tipo de estrategia que 
despliegan en su incursión partidaria. Si bien se trata de una investiga-
ción de carácter descriptivo y preliminar, los datos presentados en las 
líneas que siguen guardan vital importancia, ya que apuntan a suturar 
una doble área de vacancia en el abordaje de este fenómeno: temporal y 
regional. A excepción del trabajo de Semán y Bossio (2021), la totalidad 
de los estudios especializados cierran su marco análítico en el año 2011, 
pero  en  los  años  siguientes  se  detectaron  experiencias  interesantes, 
como el caso de la candidatura de Cynthia Hotton a la vicepresidencia 
de la Nación en las elecciones de 2019, que ameritan renovar los esfuer-
zos analíticos. Por otro lado, los estudios especializados han puesto el 
foco en la escala nacional y en el área metropolitana de Buenos Aires, 
pero el campo adolece aún la falta de estudios que analicen las incursio-
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nes partidarias evangélicas en otras regiones que, a priori, podrían arro-
jar un interesante saldo en materia de continuidades y novedades, bajo 
una mirada comparativa. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, optamos por un aborda-
je metodológico de corte cualitativo, anclado en el análisis de fuentes 
secundarias. El corpus de materiales se conformó, por un lado, con las 
publicaciones de las organizaciones partidarias evangélicas en cuestión 
en sus redes oficiales (Youtube, Instagram y Facebook), así como en sus 
páginas oficiales y las páginas y redes de referentes de los distintos gru-
pos. Por el otro, con las noticias referidas a estos casos que fueron pu-
blicadas por diarios de tirada nacional y provincial en distintas épocas.

En lo que respecta al recorte temporal, si bien la mayoría de las 
organizaciones partidarias consideradas se activan en el campo partida-
rio cordobés en el 2019, decidimos hacer foco en el período 2010 – 2021,  
porque nos permite rastrear los orígenes de estas formaciones en sus 
provincias de origen (Santa Fe para el caso de UNO, Mendoza para el 
caso de Masfe) y también dan cuenta de los inicios de Encuentro Veci-
nal,  el  cual  nació  como un partido  cuyos  referentes  acuñan  fuertes 
raíces católicas, pero que luego fue incorporando cuadros del mundo de 
las iglesias evangélicas. 

A fines expositivos, organizamos nuestros argumentos de la si-
guiente manera. En un primer apartado reconstruiremos los anteceden-
tes sobre la materia, destacando los principales consensos y herramien-
tas teóricas en el abordaje de las proyecciones partidarias evangélicas 
en Argentina.  En un segundo momento daremos cuenta de las notas 
distintivas  del  escenario  político  cordobés  del  siglo  XXI,  puesto  que 
constituye el campo en el cual se despliegan las experiencias estudiadas. 
En tercer lugar, caracterizaremos las proyecciones evangélicas, hacien-
do foco en sus orígenes socioreligiosos, las afinidades y articulaciones 
que ostentan con actores de la política profesional, sus demandas, es-
trategias y resultados en el plano electoral. Finalmente, en las conclu-
siones  desplegaremos  algunas  intuiciones  acerca  de  las  novedades  y 
continuidades que las experiencias analizadas representan para el cam-
po de estudio sobre la proyección partidaria evangélica en Argentina y 
las nuevas preguntas que estos casos habilitan. 
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SINGULARIDADES DE LAS PROYECCIONES PARTIDARIAS EVANGÉLICAS 
EN ARGENTINA 

Desde una mirada retrospectiva, cada década desde el retorno a 
la  democracia  coincidió  con un ensayo diferente de involucramiento 
entre lo evangélico y lo político. Si bien la apertura hacia la disidencia 
religiosa no católica fue gradual y existieron maniobras persecutorias, el 
clima general de extensión de las libertades civiles incentivó en los años 
80 a grupos evangélicos (fundamentalmente bautistas y hermanos li-
bres), a interrogarse acerca de las posibilidades de involucramiento en 
causas cívicas y sobre el rol de las identidades cristianas en los proyec-
tos partidarios seculares.  El estudio de Wynarczyk (2010) retrata este 
momento como una instancia preliminar; una ronda de conversaciones 
donde no se avanzó de manera sustantiva en ninguna modalidad firme, 
pero donde sí se puso en discusión el mandato cultural de rechazo a las 
actividades mundanas, sobre todo la política partidaria, por considerar-
la pecaminosa.  

Una apuesta mucho más concreta tendría lugar en los 90, in-
centivada por un panorama regional en el que las experiencias de evan-
gélicos en el campo partidario se multiplicaban. Mientras se desplegaba 
una acción de protesta contra un proyecto de ley de cultos cercenante 
de las libertades religiosas, grupos pentecostales del Gran Buenos Aires 
y de la provincia de Córdoba decidieron armar estructuras partidarias 
propias: el Movimiento Cristiano y el Movimiento Cristiano Indepen-
diente. En su plataforma se mezclaban la demanda por la igualdad reli-
giosa con la voluntad de purificar a la práctica política de las lógicas 
contaminantes  propias  de los  políticos  profesionales  (cfr.  Wynacyzk, 
2010). El lenguaje religioso era explícito como también lo era la inten-
ción de explotar al máximo la posibilidad del voto confesional.

Sin embargo, los ensayos de partidos confesionales se demos-
traron infructuosos (Wynarczyk, 2010). No consiguieron el apoyo de las 
principales iglesias y federaciones, quienes desconfiaban de la vía parti-
daria al mismo tiempo que privilegiaban el reclamo institucional  por 
igualdad de cultos (cfr. Marostica, 1994; Wynarczyk, 2010). También en-
frentaron la prevalencia de la identificación peronista entre sus bases 
sociales. En efecto, los especialistas en la proyección política evangélica 
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en Argentina (Saracco, 1992; Semán, 2000 y Wynarczyk, 2009b, 2010) 
subrayan que la adhesión masiva de sectores populares argentinos al 
pentecostalismo reforzó antes que trastocar su vínculo con el peronis-
mo, entendido como “estructura del sentir” (Semán, 2021), a partir de la 
relectura religiosa de dimensiones claves como el empoderamiento in-
dividual y el liderazgo carismático. Esta misma afinidad es la que expli-
ca para Carbonelli (2012) la emergencia de un nuevo formato participa-
tivo en los 2000, cuando pastores con destacado trabajo social en ba-
rrios vulnerables del Conurbano Bonaerense comenzaron a fungir como 
mediadores de políticas  públicas orientadas  a  la  contención social  al 
mismo tiempo que se involucraban en las internas del Frente para la 
Victoria entre los años 2007 y 2011,  y competían por la titularidad de 
ejecutivos municipales. 

Uno de los rasgos que distingue a la proyección política evangé-
lica es su carácter plural y descentralizado. En razón de ello, de forma 
paralela al formato territorial de los pastores con agenda social se con-
solida una segunda experiencia, denominada Valores para mi País, lide-
rada por la diputada nacional Cynthia Hotton. Afín a ideologías y posi-
ciones de centroderecha, en un primer momento funcionó como un es-
pacio evangélico dentro de la estructura del partido Propuesta Republi-
cana, pero luego se escindió y compitió en las elecciones de 2011 como 
un partido interconfesional, que perseguía como objetivo la representa-
ción de los valores morales de ciudadanos creyentes de las grandes ver-
tientes  monoteístas.  La  oposición  al  matrimonio  entre  personas  del 
mismo sexo y a la legalización del aborto, la lucha contra la corrupción 
y el andamiaje de una nueva ley de cultos se constituyeron en su agenda 
principal (Carbonelli, 2016).

Tanto las ambiciones del proyecto territorial de los pastores del 
conurbano bonaerense como la apuesta ética de Valores para mi País 
encontraron un límite claro en la escasa tracción del voto confesional y 
la primacía de las identidades partidarias clásicas como ejes estructu-
rantes de las preferencias electorales, a lo que se adiciona las varas altas 
que el sistema político argentino impone a la gravitación de agentes ou-
tsiders. Estos fracasos desplazaron el eje de atención de las ciencias so-
ciales sobre otras dimensiones de la politicidad evangélica (Carbonelli, 
2019), como es el caso de su abordaje de problemas públicos (consumo 
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problemático de drogas y violencia en las cárceles) y sus movilizaciones 
en el espacio público contra la extensión de derechos sexuales y repro-
ductivos. En definitiva,  pese a la regularidad del fracaso, el derrotero 
partidario evangélico en la primera década del nuevo milenio mostró 
innovaciones: a la afinidad histórica entre el pentecostalismo y el pero-
nismo (acentuada por una cuestión de clase) se superpuso un enlace 
entre identidades cristianas preocupadas por la erosión de los valores 
tradicionales y sectores de centroderecha del espectro partidario argen-
tino. También se diversificó la agenda de estos actores: el reclamo por la 
igualdad religiosa perdió potencia si se la compara con las impugnacio-
nes morales y las preocupaciones por la justicia social a nivel local. In-
clusive hubo cambios en el plano estratégico: los partidos conformados 
exclusivamente por evangélicos dieron paso a una modalidad de unida-
des  cristianas  encapsuladas  dentro  de  estructuras  seculares  clásicas, 
donde procuraron posicionarse traccionando (una vez más) el imagina-
rio de la continuidad entre adhesiones religiosas y conductas políticas. 

Tal como marcamos en la introducción, tras el estudio de Car-
bonelli (2020), se cierran las aproximaciones analíticas a este fenómeno. 
Resta analizar qué pasó con las intersecciones entre evangélicos y mun-
do partidario posteriormente al 2011. Una excepción a esta vacancia re-
sulta el reciente trabajo de Seman y Bossio (2021), quienes, en un juego 
de  comparación  con  el  caso  de  Brasil,  muestran  evidencia  empírica 
acerca de la afinidad creciente entre espacios partidarios de derecha y 
centroderecha  y  cuadros  evangélicos;  una  articulación  que  también 
constatan Vommaro, Morresi y Belotti (2015) en sus estudios sobre las 
canteras políticas del partido Cambiemos.1 ¿Se acentúa entonces la de-
rechización del mundo evangélico? ¿Florecen las opciones partidarias 
centradas exclusivamente en el reclamo moral? 

Para  delinear  respuestas  a  estas  preguntas,  proponemos  sus-
pender momentáneamente el lente nacional y ambacéntrico2 para hacer 
foco en lo que acontece en las entrañas de las dinámicas partidarias re-

1 Cambiemos es una coalición política nacional que se formó en 2015 y entre cuyos inte-
grantes se encuentran, La Unión Cívica Radical y el PRO, entre otros. Propuesta Republi-
cana (PRO) es un partido fundado por el expresidente del país, expresidente de Boca Ju-
niors y empresario Mauricio Macri y se consolidó como una apuesta renovada (alejada de 
los partidos tradicionales) de centroderecha en Argentina (Vommaro, 2014).  
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gionales, donde los evangélicos acoplan crecimiento demográfico e in-
cursiones partidarias. La provincia de Córdoba es un buen exponente 
de este fenómeno y para profundizar en él es necesario reconstruir su 
espacio partidario, con sus principales actores y dinámicas. A ello nos 
abocaremos en el siguiente apartado. 

ESCENARIO POLÍTICO LOCAL
En la provincia de Córdoba se destaca el recorrido electoral de 

tres estructuras con peso en la política partidaria local: la Unión Cívica 
Radical (UCR), con una amplia historia en las estructuras de poder ins-
titucional provincial y municipal; Hacemos por Córdoba (HPC), cuyo 
socio mayoritario es el peronismo cordobés y titulares de poder ejecuti-
vo provincial desde el año 1999; y por último, el partido Propuesta Re-
publicana (PRO),  que luego deriva en Cambiemos,  organización  que 
conforman junto a los Radicales a nivel nacional y local a partir de 2015. 
Cambiemos fue una coalición  política  nacional  inscrita  en 2015  para 
competir en las elecciones nacionales que se realizaron ese año, a partir 
del acuerdo establecido entre la Coalición Cívica ARI, Propuesta Repu-
blicana, la Unión Cívica Radical y otras fuerzas políticas.  Llevó como 
candidato presidencial  a Mauricio Macri,  quien ganó las elecciones y 
asumió como presidente de la Nación el 10 de diciembre de 2015.

En 2019,  los  partidos  integrantes  de Cambiemos inscribieron 
una nueva coalición electoral denominada Juntos por el Cambio, en la 
que incluyeron a un sector del peronismo representado por quien había 
sido jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, Miguel Ángel Piche-
tto, quien fue presentado por la alianza como candidato a vicepresiden-
te de la Nación, acompañando a Mauricio Macri como candidato a pre-
sidente.

La Unión Cívica Radical fue hegemónica en Córdoba en gran 
parte de la década de los 80 y 90. Para Manzo (2011), no fue hasta el año 
1995 que Córdoba pasó de la “avanzada” a la “retaguardia” en materia de 
reformas estatales. Para comprender esto tenemos que bucear en las ló-

2 Con “ambacéntrico” nos referimos a un lente analítico que hasta el momento privilegió 
la mirada sobre las incursiones evangélicas en el campo partidario del AMBA (Área Me-
tropolitana de Buenos Aires) dejando de lado el panorama provincial. 
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gicas partidarias y la historia política-partidaria cordobesa, ya que Cór-
doba era un territorio radical en un país casi enteramente justicialista 
(Manzo, 2011).

Con la reestructuración nacional en la década de los 90 se in-
corporaron políticas de ajuste impuestas por el Estado nacional hacia 
las provincias. Córdoba fue una de las últimas provincias en adherirse al 
pacto fiscal, yendo a contramano de lo que se proponía a nivel nacional. 
Y es que Córdoba diseñó su propio modelo de reformas que, a media-
dos de la década, entró en crisis, no concretando así muchas de las pro-
puestas de reestructuración que proponía la Nación. El entonces gober-
nador de la provincia,  Ramón Mestre,  realizó gran parte del ajuste y 
reestructuración necesarios para alcanzar las metas que fueron claves 
para las futuras políticas económicas que su sucesor, José Manuel de la 
Sota, impulsó a lo largo de su gobierno (Arriaga et al., 2012).

Desde que asumió en el poder de la Sota en 1999, y en alternan-
cia con su sucesor y compañero de fórmula, Juan Schiaretti, el peronis-
mo local ha mantenido su victoria en la provincia. Con su llegada al po-
der se quebró la hegemonía radical existente desde 1983 y auguró una 
reforma estatal que debía poner en sintonía la provincia con la Nación 
(Arriaga et al., 2012). Esta reforma se propuso finalmente en el 2000. El 
formato de la reforma se comprende si la analizamos a la luz del proce-
so histórico y político de la conversión neoliberal del peronismo en Cór-
doba (Reynares, 2017). Características que definen al peronismo provin-
cial son también la defensa de lo provincial y la distinción del peronis-
mo a nivel nacional,  más específicamente del Frente para la Victoria 
(FPV), con quienes en sus inicios se presentaban negociaciones cons-
tantes,  pero finalmente gravitó un distanciamiento luego de la “crisis 
del campo” (Reynares y Tomassini,  2021, p. 5). El encono para con el 
Gobierno nacional fue fragante en las elecciones de 2011. Podemos decir 
que la dinámica partidaria en Córdoba a partir  del nuevo siglo tiene 
como protagonista al peronismo local, que adquiere la forma de un sis-
tema de coaliciones titulado originariamente Unión por Córdoba, que 
hoy es Hacemos por Córdoba.

En consonancia con lo dicho anteriormente,  la UCR fue per-
diendo espacio desde la asunción del Partido Justicialista en 1999 y en 
los años que siguieron, hasta quedar como tercera fuerza en la provin-
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cia entre 2003 y 2007, desplazado en ese momento por el Partido Nue-
vo, espacio liderado por el político Luis Juez, de extracción peronista. 
La recuperación vino de la mano de Ramón Mestre (hijo), quien reforzó 
el rol opositor y consolidó, junto a otros dirigentes radicales, la identi-
dad del Partido Radical en la primera década del siglo XXI. En el año 
2011, Mestre logró ganar la intendencia de la ciudad y reafirmó su lugar 
en el año 2015. En esta época pueden distinguirse, dentro del complejo 
entramado interno en el radicalismo, dos formatos: el encabezado por 
R. Mestre, con fuerza en la ciudad; y el que presidía M. Negri, con ma-
yor fuerza provincial (Reynares y Tomassini, 2021). Estos espacios que-
daron sin efecto electoral tras la incorporación del radicalismo a Cam-
biemos a escala nacional. Esto modificó de manera sustancial el escena-
rio.

Con el triunfo de Cambiemos en las presidenciales de 2015 se 
modificaron las propuestas de UPC y Schiaretti dejó de oponerse al Go-
bierno nacional. Ambos espacios compartían, entre otras cosas, un fuer-
te rechazo a los gobiernos kirchneristas. En 2017, la UPC quedó segunda 
detrás de Cambiemos en las elecciones legislativas y, en las elecciones 
de 2019, con un kirchnerismo ausente en las arenas electorales,  HPC 
salió victorioso por una amplia mayoría en la provincia. En la ciudad 
también ganó la coalición y posicionó a Martin Llaryora como inten-
dente (Reynares y Tomassini, 2021).

En cuanto a la expresión local del Pro, podemos subrayar que 
su presencia territorial en la provincia de Córdoba se dio en el año 2013 
y su estrategia político-electoral en la provincia fue incorporar dirigen-
tes outsiders y “armadores” (Reynares y Tomassini, 2021, p. 9), es decir, 
incorporó a quienes estaban fuera de la política (estrategia que repitió a 
nivel nacional) con actores políticos con más espalda y trayectoria. En 
el caso de Córdoba incorporó a Hector Baldassi (exárbitro de fútbol) y a 
Germán Kammerath (exintendente de Córdoba entre 1999 y 2003). Lue-
go de la victoria de Mauricio Macri en el año 2015 y el espacio Cambie-
mos a nivel nacional, el Pro cordobés se dividió en dos subcoaliciones 
internas y, posteriormente, ocurrió una fractura en Cambiemos cordo-
bés. Es así que las listas para los comicios del 2019 fueron integradas por 
dos referentes radicales fundamentales para la UCR: Mario Negri por 
Córdoba Cambia (quien también era promovido por el Frente Cívico y 
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Social de Luis Juez) y Ramón Mestre (hijo) por la UCR. En las eleccio-
nes provinciales de Córdoba en 2019, se constató un amplio triunfo de 
HPC seguido del espacio que integra Mario Negri, Córdoba Cambia y, 
por debajo,  la UCR de Ramón Mestre.  Podemos también ver un alto 
margen de diferencia positiva para Cambiemos en las elecciones nacio-
nales de ese mismo año (Reynares y Tomassini, 2021). Si bien con algu-
nas modificaciones, las elecciones legislativas del 2021 en Córdoba mos-
traron un amplio apoyo a la fórmula presentada por el espacio Cambie-
mos, integrada por Rodrigo de Loredo y Luis Juez, la cual quedó como 
fuerza ganadora en Córdoba, seguida por la fórmula Alejandra Vigo y 
Natalia  de la Sota,  binomio propuesto por la  coalición Hacemos Por 
Córdoba.

Para Reynares y Tomassini (2021), el sistema político-partidario 
argentino es cambiante e impacta sobre cada espacio y actor de manera 
diferencial. Estos cambios, a los que los autores llaman estructurales, se 
superponen con las transformaciones del comportamiento electoral y la 
territorialización de la política y dan como resultado coaliciones efíme-
ras, producto de negociaciones de líneas partidarias internas. Estos ele-
mentos se tornan particularmente visibles en la dinámica política cor-
dobesa, con trayectorias como la de Luis Juez, quien ejemplifica la flui-
dez de las pertenencias partidarias (dirigente capitalino que inició su 
militancia en el peronismo, luego formó parte del Partido Nuevo y hoy 
lo vemos en el espacio Cambiemos). Otro rasgo que caracteriza al sub-
sistema político de Córdoba es su fuerte localismo: sin negar sus vasos 
comunicantes con la política nacional, los clivajes organizadores tienen 
raíces en problemáticas de la provincia y este factor acentúa la búsque-
da de lazos con actores de la sociedad civil, en pos de mantener actuali-
zadas las plataformas partidarias. En este contexto se entiende la inclu-
sión gradual de actores extrapartidarios, como son los grupos evangéli-
cos, en la dinámica interna de los partidos. Este fenómeno será objeto 
de análisis en nuestro próximo apartado.  
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PROYECCIONES PARTIDARIAS EVANGÉLICAS EN CÓRDOBA 

Una Nueva Oportunidad (UNO)

Una Nueva Oportunidad (UNO) es un espacio conformado por 
cristianos evangélicos de distintas regiones de la Argentina. Comenzó a 
diagramarse en el 2019, a partir del éxito del frente que integraba Ama-
lia Granata, “Unite por la vida y la familia”. Siendo la tercera lista más 
votada, logró colocar seis diputados en la legislatura santafesina, entre 
los que se encontraba el pastor Walter Guione (Rubín, 2021). Si bien el 
espacio comenzó a pensarse en el año 2019, es recién en febrero del 2021 
cuando lograron formalizarlo. La mayoría de sus miembros se congre-
gan en iglesias que a su vez están afiliadas a la Alianza Cristiana de Igle-
sias Evangélicas de la República Argentina (Aciera). En tanto estructura 
política, UNO está presente en catorce provincias (Piscetta, 2021) y am-
biciona constituirse como un espacio nacional (Fornero, 2020).

Entre los actores clave de la constitución y armado del grupo 
político, se destaca el ya mencionado Walter Ghione, cofundador y pre-
sidente de UNO, pastor y diputado provincial santafesino. Ghione co-
menzó su recorrido en la política en el año 2008, presentándose dos ve-
ces como candidato a concejal por Rosario (2011 y 2013) y a diputado na-
cional (2009 y 2017) siempre por partidos independientes. Actualmente, 
realiza un trabajo territorial enfocado en la vida y la familia y fomenta 
la transformación de la política con valores cristianos (Walter Ghione, 
s.f.).

Por su parte, Ana Valoy, también pastora, psicóloga social, poli-
tóloga y vicepresidenta de UNO, es de origen tucumano y está al frente 
del Observatorio de la Familia en el municipio de Yerba Buena. Es hija 
de José Valoy, figura reconocida en el espacio cristiano de Tucumán, ya 
que integró la Comisión Directiva de Aciera, Red Total, Transformación 
Argentina, Mesa Federal de Pastores, la Plataforma Apostólica, el grupo 
de  Pastores  por  la  Verdad,  entre  otros  (Noticias  Congreso  Nacional, 
2021).

Otros  referentes  del espacio  son el  pastor y exconcejal  pam-
peano Norberto Torres, la concejala Marisa Torres de San Juan, el pas-
tor Walter Lucero de Mendoza, quien fue candidato a senador por la 
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lista 8 Valores para mi País y Partido Federal, y el pastor Daniel Molina, 
de Córdoba.

Entre sus principios y ejes políticos destacan como ejes princi-
pales: la vida como el primer derecho humano de donde surgen los de-
más; la niñez y la familia, remarcando el valor de los niños en nuestra 
sociedad y la necesidad de priorizarlos. También enfatizan en la justicia 
que posibilita la paz social, y en la cuestión de la transparencia, enten-
diendo que las entidades públicas deben dar cuenta de sus acciones. En 
materia económica, se inclinan por un modelo de reglas claras para que 
el sector privado potencie la cadena de valor, se active la economía y se 
genere empleo. Este espacio propone también en su página la erradica-
ción del engaño y la corrupción (Una Nueva Oportunidad, s.f.). Los re-
presentantes del espacio se promulgan de manera enérgica en contra de 
la interrupción voluntaria del embarazo desde sus inicios y esta lucha es 
la que los condujo a la legislatura santafesina.

Es un partido que se declara no confesional, que pregona la ac-
tividad territorial y que se inclina por un elector conservador y popular 
(Fornero, 2020). Si bien integran un espacio político que convoca a va-
rias agrupaciones, defienden la autonomía en cada provincia de acuer-
do a estos valores. Entre sus estrategias puede verse que se enfocan en 
el voto cristiano y no tienen diálogo con ningún sector del kirchneris-
mo. 

Si bien este partido apunta a generar un espacio nacional con 
fuerza electoral,  en las elecciones 2021  se presentaron con la  alianza 
Cambiemos ya que, en palabras de Valoy: 

[Con el macrismo] coincidimos en el tipo de gobierno que busca-
mos para la Argentina, en la lucha por los Derechos Constitucio-
nales, en la libertad de la prensa, en el federalismo, en el respeto 
por  las  instituciones democráticas,  esos  son puntos en común 
que  tenemos  con  Juntos  por  el  Cambio.  [...]  Creemos  que  lo 
nuestro es una construcción territorial de abajo hacia arriba. No 
pretendemos poner un presidencial de la noche a la mañana, ve-
nimos haciéndonos fuertes en cada provincia, de manera federal, 
porque ese es nuestro camino. (Ana Valoy, 2021).
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 En Córdoba integraron el espacio Sumar “A” (lista 503), lista 
interna de Juntos por el Cambio3, cuyo precandidato a senador para las 
elecciones primarias fue el referente radical Javier Bee Sellares. Tras su 
derrota en las PASO, este espacio acompañó a los candidatos Luis Juez 
y  Rodrigo  de  Loredo,  fórmula  ganadora  de  las  elecciones  Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias por el espacio Juntos por el Cam-
bio.

Entre las figuras destacadas del UNO, podemos mencionar al 
pastor Daniel Molina, quien en 2015 integró fórmula con Encuentro Ve-
cinal  para las  elecciones municipales;  y  a  Fiona Cavazzon y Soledad 
Amaya, quienes integraron la lista de candidatos a diputados de la lista 
503 A y en sus redes retratan un trabajo territorial y de vinculación con 
el mundo de las iglesias a lo largo de toda la provincia de Córdoba.

En palabras de Molina, la visión de esta formación partidaria es 
clara: 

Nos caracterizamos por la defensa de la vida, la familia, la hones-
tidad,  la  transparencia,  el  trabajo,  la  lucha contra  la  pobreza, 
contra  las  mafias,  contra  la  corrupción.  Es  imprescindible  que 
pongamos un freno a esta debacle moral en que está inmerso el 
país. Como consecuencia de ello, tenemos una debacle económi-
ca,  política,  de  representatividad.  […]  La  política  necesita  de 
ejemplaridad en este momento. Los evangélicos,  los cristianos, 
damos ejemplos de que nos hemos ocupado de mejorar todos 
nuestros entornos. En cada barrio estaría muy bueno que hubiera 
una iglesia cristiana, porque esa iglesia seguro que se ocuparía de 
la acción social, de que haya iluminación, cordón cuneta, seguri-
dad, etc. (Molina, 2021)

Movimiento de Acción Social y Federal (Masfe)

El partido Movimiento de Acción Social y Federal (Masfe) co-
menzó su recorrido en la arena política en las elecciones legislativas del 
año 2017 en la provincia de Mendoza, compartiendo un frente con Pro-

3 Juntos por el Cambio se formó en el año 2019 a partir de la incorporación en las filas de  
Cambiemos a sectores peronistas.
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tectora (una ONG devenida fuerza política, que tenía como objeto fo-
mentar la participación informada de los usuarios a través de la defensa 
de sus derechos) y el Partido Intransigente. Tras obtener el tercer lugar, 
este espacio se dividió en tres monobloques, siendo uno de ellos el es-
pacio Masfe (Varela, 2018). Finalmente, el espacio obtuvo su personali-
dad  jurídico-política  en  septiembre  del  año  2019  (Resolución  N°49, 
2019). 

En la página oficial del partido puede encontrarse una invita-
ción a la participación política cristiana,  comprometida a cumplir los 
preceptos de Dios. En su base de principios, la agrupación declara que 
hay que recrear la fe y confianza en la inteligencia, espíritu y voluntad 
de los argentinos, en creer firmemente que la Argentina tiene un futuro 
creíble y cierto de volver a ser una gran nación, siendo el objetivo prin-
cipal integrar a las regiones del país a partir de un desarrollo armónico. 
Encontramos también entre sus propuestas proyectos a favor de la pro-
tección del “niño no deseado y su madre” y modificación de la ley de 
Educación Sexual Integral, entre otros (Masfe, s.f.). En su declaración 
de principios, Masfe destaca la necesidad de una política federal, colo-
can a la Biblia como antecedente discursivo de Derechos Humanos y 
destacan la solidaridad cristiana.

Héctor Bonarrico es la figura principal y referente del espacio 
político.  Pastor pentecostal que fundó la iglesia denominada Concilio 
Latinoamericano de New York en Argentina (con oficinas centrales en 
la Ciudad de Mendoza) en la década del 80, tras su regreso de Brooklyn, 
donde ejerció como pastor junto a su esposa.  

Bonarrico fue candidato a senador provincial por el Partido De-
mócrata Cristiano en el año 2001 y también se postuló para gobernador 
en dos oportunidades (año 2003 y 2007), de la mano de Unión Popular 
y el Partido Blanco (El Sol, 2017). En su página oficial se pueden ver sus 
posiciones a favor de la teocracia cristiana, teoría política relevante en 
la Edad Media, donde el poder político se concentra en figuras de las 
iglesias (Dr. Hector Hugo Bonarrico, s.f.).

Como senador, el pastor Bonarrico, aunque ingresó por la lista 
que conformó junto con el Partido Intransigente y Protectora, terminó 
inclinándose por el oficialismo y acompañando las propuestas de Cam-
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bia Mendoza. Algunas de ellas fueron la reforma del Código Contraven-
cional y la reforma del Código Procesal Laboral, entre otras. En julio del 
año 2021 esta alianza se formaliza e ingresa el espacio político Masfe al  
frente Cambia Mendoza, acción que reforzó con la baja de su candida-
tura como diputado nacional (Wozniak, 2022).

Algunos integrantes de esta fuerza en Córdoba ya participaron 
en las elecciones del 2019 junto al sello PAÍS (cuyo representante fue 
Enrique Sella, quien fue aliado del PJ cordobés). En julio de 2021, Masfe 
cerró alianzas con Hacemos Por Córdoba, espacio que cuenta con múl-
tiples agrupaciones y cuyo socio mayoritario es el Partido Justicialista 
Cordobés. El mismo ya cuenta con una trayectoria en alianzas con espa-
cios evangélicos, ya que en el año 2009 acordó con el partido Fuerza Re-
novadora, un espacio político creado por congregaciones evangélicas de 
la provincia que se integró a la coalición Unión por Córdoba, espacio 
que desde 2019 y hasta la actualidad pasó a llamarse Hacemos Por Cór-
doba (La Voz del Interior, 2009). En julio del 2021, una parte de Masfe 
decidió dividirse debido a que un sector del espacio no estaba de acuer-
do con propuestas de la pastora Alejandra Páez, como la defensa del co-
lectivo  trans y  LGTBIQ+,  así  como la  cercanía  con el  peronismo.  La 
fragmentación del grupo tuvo como resultado la conformación de un 
nuevo espacio llamado Frente Cristiano, Político y Social (quienes en 
las elecciones pasadas apoyaron a la fórmula peronista Vigo-De La Sota) 
dejando la otra parte del ahora fracturado Masfe, apoyando al espacio 
Encuentro Vecinal.

En Córdoba, el presidente y apoderado del partido es Jorge L. 
Insegna, y como menciona el diario El Alfil (2021), la intención primera 
de un Masfe naciente era la de ingresar al sistema político provincial 
con oferta propia, pero luego pasó a formar parte del oficialismo pro-
vincial (Soria, 2021). Entre sus integrantes resuena la idea de trabajo te-
rritorial y red de iglesias que se extiende por el interior. En este sentido 
encontramos dentro de las filas de Masfe a la ya mencionada pastora 
pentecostal del templo “La hermosa” de Barrio Cárcano, Alejandra Páez, 
quien se define cercana al movimiento LGTBIQ+, lo que le valió el apo-
do de “la pastora de los trans”. En el templo la pastora enseña, realiza 
trabajo social y presta servicio a los sectores vulnerables.  Otra de las 
protagonistas femeninas de la primera fórmula del Masfe fue Verónica 
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Narváez, quién es la presidenta de la Fundación Madres Incansables y 
tiene a cargo tres salas cuna y cuatro merenderos en Córdoba (Zegarra, 
2021). José Contreras también es miembro de la agrupación y tiene tra-
yectoria en el espacio político cordobés ya que participó como candida-
to a intendente en el año 2019 por la lista de PAÍS (Garbovetzky, 2019),  
espacio del fallecido exlegislador Enrique Sella, quien durante muchos 
años fue aliado del peronismo. Contreras es pastor de la iglesia “La Luz 
del Mundo”.  

En sus declaraciones, estos referentes plantean el anhelo de una 
Córdoba justa e igualitaria, que defiende la vida y la justicia social, la 
solidaridad, el trabajo con sectores postergados, así como la necesidad 
de concertar  políticas  de Estado con toda organización  democrática, 
popular y progresista. Si bien no se consideran parte de una estructura 
confesional, en sus discursos se pondera el rol central de la fe en la pro-
yección política y los vasos comunicantes con la comunidad evangélica.

Encuentro Vecinal Córdoba:

En el año 2011 y mediante la fusión de dos espacios llamados 
Encuentro por Córdoba y Unión Vecinal Córdoba, nace el espacio En-
cuentro Vecinal Córdoba. El mismo tiene una larga trayectoria en la po-
lítica electoral cordobesa. En el año 2011, ganaron una banca en la legis-
latura provincial, que se mantuvo en 2015 y se incrementó en 2019. 

Los candidatos-legisladores-representantes del espacio son al-
gunos de extracción católica (La Tinta, 2021), como Aurelio García Elo-
rrio, doctor en Derecho, cofundador del Portal de Belén "Hogar para la 
mamá sola" y cofundador del programa Nazaret y la Red Federal de Fa-
milias.  El espacio está integrado también por Juan Pablo Quintero y 
María Rosa Marcone. El primero también abogado y legislador provin-
cial en el período 2015 - 2019 y miembro del Consejo Deliberante desde 
el año 2019. La segunda es docente y miembro fundador de la Red Pro-
vida Córdoba, y pasó a formar parte de la legislatura cordobesa en el 
año 2019, participando de diversas comisiones. 

En el año 2015,  la  fórmula propuesta por Encuentro Vecinal, 
que tenía como candidato a intendente al ingeniero civil y extitular de 
la  Secretaría  de  Desarrollo  en  el  segundo  gobierno  de  Ruben Marti 
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(1995-1999),  Raúl  Vaca  Narvaja  (La Voz,  2015),  sumó entre  sus  filas, 
como mencionamos anteriormente, al pastor evangélico Daniel Molina, 
quien presentó una candidatura a viceintendente de la Ciudad de Cór-
doba acompañando a Vaca Narvaja por la lista 217. 

 En 2018, se incorporó al espacio el abogado y pastor evangélico 
Gerardo Grosso,  miembro de  la  iglesia  de  Carlos  Belart  “Cita  con la 
Vida”. En la actualidad, ocupa el lugar de García Elorrio en la legislatura 
por rotación de bancas (Camara, 2021).

La propuesta programática está diagramada sobre tres ejes fun-
damentales: la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte, 
la lucha real contra las adicciones y el ordenamiento económico. Ac-
tualmente,  pueden verse estas  figuras  en diálogo con otros  espacios, 
como la coalición local de Juntos por el Cambio (Martín, 2022).

CONCLUSIONES
Desde el retorno a la democracia podemos encontrar diferentes 

formas de vinculación entre lo evangélico y lo político. En los 80, un 
grupo de evangélicos (bautistas y hermanos libres) comenzó a pregun-
tarse acerca del involucramiento en causas cívicas y el rol de las identi-
dades cristianas en las estructuras partidarias. Se puso entonces en dis-
cusión el mandato cultural de rechazo a las actividades mundanas, so-
bre todo a la política partidaria. Las experiencias de los grupos evangéli-
cos en el campo partidario se multiplicaron en los 90: grupos pentecos-
tales de distintas partes del país decidieron armar sus propias estructu-
ras, como lo fueron el “Movimiento Cristiano” y el “Movimiento Cristia-
no Independiente” en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Córdo-
ba, respectivamente. (Wynarczyk , 2010).

 Uno de los rasgos que distingue a la proyección política evan-
gélica es su carácter plural y descentralizado. Si bien los partidos confe-
sionales fueron infructuosos en nuestro país, podemos encontrar nue-
vos formatos de participación política de los sectores evangélicos, don-
de pastores con destacado trabajo social en barrios vulnerables del Co-
nurbano Bonaerense comienzan a fungir como mediadores de políticas 
públicas orientadas a la contención social al mismo tiempo que se invo-
lucran en las internas del Frente para la Victoria y compiten por la titu-
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laridad de ejecutivos municipales (Carbonelli, 2012). De forma paralela 
al formato territorial de los pastores con agenda social se consolida una 
segunda experiencia, denominada Valores para mi País, liderada por la 
diputada nacional Cynthia Hotton. En un primer momento, funcionó 
como un espacio evangélico dentro de la estructura del partido Pro-
puesta Republicana, pero luego se escindió y compitió en las elecciones 
de 2011 como un partido interconfesional (Carbonelli, 2016). El interés 
por involucrarse es cada vez más masivo. Se distinguen entonces formas 
diferentes de participación política de los grupos evangélicos que res-
ponden al carácter no centralizado de la dinámica de crecimiento y or-
ganización política de este espacio religioso. 

En Córdoba podemos rastrear experiencias evangélicas desde la 
década del 90 y también en la primera década del 2000. Unión por Cór-
doba, coalición que gobierna Córdoba desde fines de los 90, tiene tra-
yectoria  en materia  de diálogo y articulación con armados religiosos 
tanto católicos como evangélicos. En la segunda década del 2000, dife-
rentes espacios evangélicos aparecieron en escena. UNO y Masfe coinci-
den en sus raíces extra provinciales (el primero proviene de Santa Fe y 
el  segundo de  Mendoza)  y  se  incorporaron  a  estructuras  partidarias 
preexistentes,  sin invisibilizar su identidad religiosa. En cuanto a En-
cuentro Vecinal, podemos remarcar que, si bien este espacio no es con-
fesional, algunos de sus representantes (como Aurelio García Elorrio) 
profesan la fe católica. En el año 2015, incorporaron a un pastor a la lista 
y en el año 2018 se sumó Gerardo Grosso, abogado y pastor evangélico, 
a la legislatura, reforzando el vínculo católico-evangélico en la política 
partidaria cordobesa.

En cuanto a la agenda de los tres espacios podemos encontrar 
dos grandes áreas de interés fundamentales: la preocupación por la pre-
servación de la vida (defensa de la vida y la familia tradicional, oposi-
ción a los derechos sexuales y reproductivos) y una reivindicación a la 
justicia social (lucha contra la corrupción, una nueva ley de culto, entre 
otras). Gravita en el lenguaje y en la propuesta en general una perspec-
tiva redencionista: la idea de que la novedad evangélica aportaría, en su 
incursión política, valores y pautas que los políticos profesionales extra-
viaron. Subyace una crítica a la clase política, clásica en los discursos 
anticorrupción. De todos modos, es importante hacer una salvedad: el 
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grupo Masfe tiene un recorrido distinto en cuanto a derechos sexuales y 
esto tiene conexión con la pastora Alejandra Páez.

 A la luz de estos primeros acercamientos descriptivos podemos 
apostar a una primera reflexión: la estrategia de las estructuras evangé-
licas estudiadas en Córdoba es la de armar unidades cristianas dentro 
de partidos seculares y “negociar” desde adentro.

En  los  primeros  párrafos  mencionamos  cómo  las  iniciativas 
partidarias en décadas anteriores no contaban con el apoyo de las prin-
cipales iglesias y federaciones, que privilegiaban el reclamo institucio-
nal por la igualdad de cultos y desconfiaban de la vía partidaria (Maros-
tica, 1994 y Wynarczyk, 2010). Un dato a resaltar de las experiencias an-
teriores es la presencia de iglesias importantes, que participaron y pres-
taron apoyo detrás de las iniciativas individuales. Un ejemplo claro de 
esto es la iglesia “Cita con la Vida”, que se manifestó a favor de la parti-
cipación en política partidaria y cuyo integrante es Gerardo Grosso, ac-
tual miembro de la legislatura cordobesa.

A partir  de lo expuesto surgen nuevos interrogantes.  ¿Cuáles 
son los términos de las negociaciones que involucran a espacios políti-
cos y evangélicos? ¿Cuáles son los mundos sociales de los que extraen 
cuadros Masfe, UNO y los sectores evangélicos de Encuentro Vecinal? 
¿Cuál es el peso electoral real de la apelación a la identificación religio-
sa? Consideramos que estas preguntas configuran una agenda fértil en 
lo que respecta a las indagaciones sociológicas, politológicas y antropo-
lógicas venideras, interesadas en la intersección entre mundo evangéli-
co y vida partidaria. 
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