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El crecimiento y posicionamiento de los grupos evangélicos en 
Latinoamérica ha sido uno de los fenómenos de investigación de más 
creciente  interés  en los  últimos  años.  Transgrediendo  el  umbral  del 
acotamiento religioso, actualmente se estudia a estos grupos desde di-
versos ángulos: medios de comunicación (MIGUEL, 2015), género (MA-
ZARIEGOS, 2022) juventudes (MOSQUEIRA: 2002), y, desde luego, en 
el escenario político (PÉREZ, 2021). Debido a esta complejidad se exige, 
para  su  análisis,  constantes  revisiones,  tanto  a  nivel  epistemológico 
como de observación en campo. Uno de los más recientes trabajos que 
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nos permiten realizar  una actualización teórico-empírica  en torno al 
polifónico mundo evangélico es este trabajo coordinado por José Luis 
Pérez Guadalupe y Brenda Carranza.  La obra se divide en una Introduc-
ción General1, seguida por tres secciones. 

En su Introducción, Pérez Guadalupe presenta los factores cla-
ve que han permitido el auge político de los grupos evangélicos: 1) El 
vacío que dejó el otrora enemigo comunista que ha sido llenado por un 
nuevo enemigo: la “ideología de género”. 2) Un notable giro escatológi-
co del premilenarismo, la creencia de una súbita irrupción de Cristo en 
el mundo que hace innecesario el involucramiento en los temas políti-
cos, hacia un postmilenarismo, visión, según la cual, es necesario cris-
tianizar a todo el mundo antes del fin de los tiempos. 3) La politización 
de la teología de la prosperidad que ha llevado a los “evangélicos políti-
cos” a gestionar espacios de representatividad a fin de salvaguardar sus 
programas doctrinales. 4) El tránsito del bautizo del Espíritu Santo y la 
“Guerra espiritual” de aspectos subjetivos y litúrgicos a manifestaciones 
públicas que permiten determinar cuáles actores y programas políticos 
siguen la voluntad de Dios y cuáles representan a Satanás. 5) El surgi-
miento de grupos evangélicos que forman parte de las clases medias y 
altas provocando un recrudecimiento de los  conservadurismos.  6)  El 
giro teológico de la teología de la cruz hacia una teología de la resurrec-
ción que coloca a la Biblia por encima de la Constitución a fin de imple-
mentar un programa reconstruccionista a favor del dominio cristiano. 

En  la  primera  parte  Procesos  políticos  de  los  evangélicos  en 
América Latina, Taylor Boas presenta en su ensayo “Una representación 
electoral de los evangélicos en América Latina”, un análisis que señala 
cómo, pese a la fuerza electoral que han tenido los evangélicos tanto 
para elecciones presidenciales como de representatividad parlamenta-
ria, no puede hablarse propiamente de un “voto evangélico”, pues, en 
los diversos casos donde han aparecido candidatos evangélicos, han ob-
tienen un número de votos a favor inferior al número total de electores 

1 Para fines de facilidad en la lectura el nombre de las secciones y los artículos 
serán traducidos al español. El título del libro permanecerá citándose en portu-
gués, 
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evangélicos. Este cociente inferior a 1 (n < 1) habla de que los evangéli-
cos no votan corporativamente por los candidatos evangélicos.

Por su parte,  Guillermo Flores Borda en “La construcción de 
una nación cristiana en América Latina” muestra cómo los grupos evan-
gélicos se encuentran motivados por un sentido de nostalgia, la añoran-
za de cuando el cristianismo era el faro moral y la guía cultural de la ci-
vilización. Narrativa derivada principalmente de los discursos de Esta-
dos Unidos. La acción politica evangélica esta orientada por esta nostal-
gia utópica que anhela reconstruir una civilización donde el cristianis-
mo y sus valores sean el eje de la moralidad. Flores señala que esta nos-
talgia utópica de los grupos evangélicos idealiza a la “Nación cristiana” 
como un espacio democrático y de desarrollo cultural.  

Oscar Amat y León, en coautoría con José Luis Pérez Guadalu-
pe, presenta el trabajo “Los nuevos ‘grupos de presión política’ de evan-
gélicos en América Latina”; los autores señalan que los evangélicos se 
han convertido en colectivos de tecnopolítica debido al álgido uso que 
hacen de los medios digitales para comunicar su visión moral e inclina-
ciones políticas generando una conversación relevante que se ha tradu-
cido en formas de presión política hacia candidatos y gobiernos para 
atender a los intereses evangélicos en la aprobación de leyes y la gestión 
pública. 

Esta  primera  sección  termina con el  trabajo  “Evangélicos:  El 
nuevo  actor  político”  de  Brenda  Carranza.  La  autora  presenta  a  los 
evangélicos como un “corpus protestante” que se ha gestionado desde 
un populismo autoritario mediante el desarrollo de una “religión públi-
ca” que pretende encontrar engarce con los valores culturales tradicio-
nales. Carranza señala que la figura de Jair Bolsonaro es un resultado de 
este fenómeno de populismo autoritario sustentado religiosamente tan-
to por los grupos evangélicos conservadores como por diversos sectores 
del catolicismo brasileño. 

La segunda parte titulada  Evangélicos en tiempos de Crisis en 
Brasil comienza con el texto de Joanildo Burity, “Itinerario histórico-po-
lítico de los evangélicos en Brasil” el cual analiza el proceso que va des-
de la presencia minoritaria de los protestantes en la primera mitad del 
siglo XX, pasando por los procesos de “autoafirmación minoritaria” en-
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tre las décadas de los 70 y 90 hasta la predominancia de evangélicos 
conservadores a partir del año 2000. La discusión de Burity tiene la cua-
lidad de realizar una necesaria reflexión sobre las diferencias y semejan-
zas entre los términos “evangélico” y “protestante” a partir de las esferas 
discursivas y de acción política de las iglesias. 

Continúa  Ronaldo  de  Almeida  con  la  investigación  “Actores 
evangélicos en la crisis brasileña (2013-2018)”. A partir del juicio de des-
titución de Dilma Rouseff en 2016, el autor encuentra que los grupos 
evangélicos abarcan un espectro político centro- extrema derecha. Al-
meida presenta el proceso que llevó desde esta destitución hasta la lle-
gada al poder de Bolsonaro y la importancia que tuvo el voto evangélico 
para su triunfo (21.595.284 votos). La estrategia evangélica, un aglome-
rado tanto de iglesias pentecostales como neopentecostales principal-
mente, estuvo marcada por el uso estratégico de noticias falsas y el pá-
nico moral que se infundió en la sociedad. 

Entre los evangélicos predomina un sentido de persecución, pe-
ligro y pérdida que les hace movilizarse de forma defensiva contra lo 
que consideran el mal en el mundo. Esto es lo que analiza Christina Vi-
tal da Cunha en el capítulo “La retórica de la pérdida y los aliados de 
Evangélicos en la política brasileña”, el cual hace un puntual análisis de 
las gramáticas, estéticas y representaciones tanto políticas como religio-
sas que implementan grupos sociales evangélicos y sus aliados, princi-
palmente católicos, en torno al discurso por la recuperación de la “fami-
lia tradicional”. El triunfo de Bolsonaro estuvo marcado por una prome-
sa de eliminar el peligro social del progresismo y regresar a la seguridad 
moral. 

Además de las pugnas presidenciales,  la  democracia requiere 
también de la representación popular en las Cámaras del poder legisla-
tivo a fin de atender las normativas que inciden en la vida pública de 
forma cotidiana. Por esta razón, analizar la forma en la cual los grupos 
evangélicos gestionan su presencia en estos espacios de representación 
es un tema de gran relevancia. Fábio Lacerda en “Performances electo-
rales de los evangélicos en Brasil”  pone el acento en los procesos de 
elección distrital en Brasil. Para Lacerda la álgida fragmentación parti-
daria de Brasil hace posible la participación de diferentes actores y par-
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tidos evangélicos pues al no tener un centro rector o regulador, se da la 
posibilidad de que, con el tiempo, estos grupos religiosos puedan proli-
ferar en sus propuestas políticas. 

Maria das Dores Campos Machado presenta “La corriente evan-
gélica de neoconservadurismo brasileño”. Desde el ángulo de observa-
ción feminista, la autora demuestra cómo la política de Bolsonaro im-
plantó, mediante una maquinaria de Estado, un “orden social patriar-
cal” que fue legitimado tanto por los grupos evangélicos neoconserva-
dores como por los agentes de inteligencia católicos. Lo que está en jue-
go es la regulación social de la moralidad, en particular en temas de gé-
nero. Las facciones conservadoras han construido al enemigo llamado 
“ideología de género” que le sirve como capital político para gestionar 
tanto política local como internacional, tal como ocurrió cuando el mi-
nistro Ernesto Araújo pidió ante la ONU el retiro del tema de género en 
los acuerdos de la organización bajo el argumento de ser un atentado 
contra la naturaleza. 

La tercera y última parte titulada La agenda evangélica y el go-
bierno de Bolsonaro  comienza con el trabajo de Marina Basso Lacerda 
“Jair Bolsonaro: la agenda defendida en su trayectoria política”, el cual 
es una reconstrucción de la biografía política del expresidente de Brasil 
desde que fuera diputado federal en 1991. La autora señala, como sellos 
de su politica, el idealismo punitivo, el absolutismo del libre mercado y 
los valores del cristianismo de derecha. Este trabajo utiliza la metodolo-
gía de minería de texto (Text Mining) para develar las redes semánticas 
del discurso de Bolsonaro detectando, además de los temas menciona-
dos, la prevalencia del tema militar. El texto muestra la forma en la cual 
los ejes  doctrinales  del  cristianismo conservador  se  traducen en una 
agenda política. 

Alexandre Brasil Fonseca en “Medios de comunicación, religio-
nes y política en el Brasil de Bolsonaro”, incorpora el enfoque del Big 
Data realizando un análisis de los entornos comunicativos digitales du-
rante la campaña y administración de Bolsonaro para difundir informa-
ción engañosa. Estas campañas de desinformación fueron gestionadas 
desde WhatsApp con la finalidad de modificar la intención de voto de 
la sociedad. Fonseca señala que WhatsApp es  un modelo de comunica-

5



Protesta & Carisma Volumen 3 Número 5 (2023) ISSN 2452 5308 

ción “many-to-many”, es decir, donde la producción, circulación y con-
sumo de los contenidos nace y se reproduce de forma masificada, lo que 
hace complejo rastrear su origen y verificación. Esto ha sido un caldo de 
cultivo óptimos para que las facciones conservadoras creen metarrela-
tos del mundo en el que afianzan sus posicionamientos ideológicos me-
diante un ropaje noticioso o de veracidad, cuando, en realidad, es una 
construcción  informativa  sesgada  sustentada  en  discursos  teológicos 
conservadores. 

El ensayo “Apoyo evangélico a Bolsonaro: antipetismo y sacrali-
zación del derecho” escrito por Ricardo Mariano y Dirceu Andre Gerar-
di muestra el estudio de caso de las elecciones presidenciales en Brasil 
en 2018 para analizar las razones por las cuáles los líderes evangélicos 
optaron preferencialmente por Jair Bolsonaro y mostraron repudio ha-
cia el candidato petista Fernando Haddad. Bolsonaro capitalizó el dis-
curso antisistema presentando a la moralidad cristiana como opuesta al 
establishment político de izquierda. Así mismo Bolsonaro construyó re-
laciones de confianza con las bancadas evangélicas y se presentó como 
paradigma de valores cristianos ante las principales iglesias evangélicas. 
Por otra parte,  los evangélicos  brasileños demonizaron la  imagen de 
Fernando Haddad tanto como representante de la perversión sexual y al 
PT como el partido responsable de la crisis económica. 

“Bolsonaro – ¿mito político o líder carismático?” es el texto de 
Leonildo Silveira Campos.  Aquí confronta el performance político de 
Bolsonaro con la categoría de “mito”, encontrando cómo su figura fue 
gestionada como símbolo de certeza en medio de la incertidumbre so-
cial. Un aspecto clave en la construcción del mito-Bolsonaro fue su ca-
rácter enigmático y paradójico que transitaba entre su confesión católi-
ca y su  participación en rituales  neopentecostales.  Estos  espacios  de 
ambigüedad son territorio fértil para la construcción de narrativas míti-
cas y Bolsonaro se benefició de ellas para convocar a un gran voto evan-
gélico presentándose como un defensor de los valores cristianos y las 
familias. 

Finalmente, Paul Freston presenta su trabajo “Bolsonaro, popu-
lismo, Evangélicos y América Latina” brindando un marco geográfico e 
histórico que llevó a la alianza de Bolsonaro con las iglesias evangélicas 
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y cómo esta experiencia brasileña permite redimensionar el papel polí-
tico de los evangélicos en la región latinoamericana. De este modo, en 
un muy bien logrado quiasmo editorial, el libro termina por el princi-
pio, regresándonos a la reflexión sobre la acción política de los grupos 
evangélicos en el continente.

Así termina una imprescindible obra académica entorno a uno 
de los fenómenos que más importancia tiene para la gestión pública la-
tinoamericana. La obra presenta grandes hallazgos, pero también abre 
puertas a preguntas y posteriores reflexiones. Una de ellas, derivada del 
constante  señalamiento de la  pluralidad evangélica en prácticamente 
todos los artículos, es ¿cuál es el papel, performance y significación de 
los grupos evangélicos no-conservadores en Brasil? Esta pregunta resul-
ta de interés dado que esta nación ha sido bastión de las teologías de la 
liberación tanto de índole católica como protestante. Como todo buen 
libro científico, Novo ativismo político no Brasil crea condiciones heurís-
ticas para más investigaciones. 
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